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INTRODUCCIÓN 

La región de estudio y su problemática. 

La extracción petrolera y la industria petroquímica se caracterizan por su 

tendencia a generar cambios significativos en la conformación espacial donde se 

ha impulsado su desarrollo; su resultado es una concentración territorial de 

infraestructura industrial. 

En el caso de México, como resultado del auge petrolero en el decenio de 

los setenta, en ciertas zonas del país el proceso de concentración de instalaciones 

dedicadas a la extracción y refinación de petróleo se produjo a un ritmo acelerado, 

ello provocó transformaciones sociales y económicas que se tradujeron en 

movimientos migratorios y en un descontrolado crecimiento urbano en áreas 

periféricas de autoconstrucción. 

La economía veracruzana, parte de una estructura compuesta por 

actividades agropecuarias y pesqueras, con cierta participación del sector 

manufacturero. Esta composición cambió de sentido al impulsarse una 

industrialización basada en la actividad petrolera, " ... a partir del alza de los precios 

del hidrocarburo y del diseño de una política económica para convertir a México 

en plataforma de exportación de oro negro, por lo que se destinan vastas 

inversiones federales, acompañadas de una conversión de la zona en área fiscal 

privilegiada para el inversionista industrial" (Amezcua, 1990:34), dando paso a la 

conformación de una economía de escala, basada en la producción de derivados 

de petróleo. 

A partir del decenio de los ochenta cuando se impulsa la actividad petrolera 

y el desarrollo industrial que ésta promueve, que se materializa un crecimiento de 

infraestructura y servicios en ciudades del sureste de Veracruz, en donde se 

enclavan los principales complejos petrolíferos y petroquimicos del pais (Figura 

1.1). Asi, ante una descapitalización de las actividades primarias, las ciudades son 



sujetas a una gran afluencia de población rural en busca de una mejora en sus 

condiciones económicas, " ... toda vez que el tipo de vida ofrecido por las ciudades 

se vuelve más atractivo para un gran número de personas del campo" (Calderón, 

1998:78). Sin embargo, debido a su condición de mano de obra no calificada, su 

participación en la industria petrolera se reduce a la etapa de construcción de los 

diferentes complejos industriales, incorporándose posteriormente al comercio 

informal o a empleos poco remunerados, situación que impacta directamente en 

las oportunidades de acceso a la vivienda y los servicios básicos. 

Actualmente, la capacidad de los ayuntamientos de las localidades urbanas 

como Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital, para hacer frente a la 

demanda de vivienda y equipamiento urbano ha quedado rebasada, ya que tan 

sólo en Coatzacoalcos existen cerca de 80 colonias marginadas por la ausencia 

de estos servicios (Sánchez et al, 1999), que conjugado a una tasa de desempleo 

abierto en 1995 del 7.9% en dicha ciudad, frente a un 6.3% a nivel nacional, crea 

las condiciones para una urbanización asentada en la pobreza y precariedad de la 

población. Es por esta razón que numerosos asentamientos se encuentran en 

lugares supuestamente dedicados a áreas de seguridad en caso de un accidente 

relacionado con la infraestructura petrolera; se trata de zonas habitacionales que 

son producto de invasiones y que con el tiempo adquieren carácter legal. Ante tal 

situación, la construcción paulatina de condiciones de vulnerabilidad genera la 

estructuración de espacios de riesgo con relación a los tipos de productos y 

desechos que maneja la industria petroquímica, en donde el traslado de diversas 

sustancias de alta peligrosidad y el confinamiento de residuos tóxicos, se realiza 

en áreas densamente habitadas por población de escasos recursos, víctimas de 

una política de exclusión en beneficio de una mayor acumulación de capital, 

creando en consecuencia espacios desiguales y vulnerables. 

n 
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FIG. 1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
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El estudio de desastres desde un enfoque social toma, hasta hace pocos 

años, importancia dentro del ámbito académico de nuestro país. Su inclusión 

como tema de estudio en Geografía es reciente, por lo que la discusión teórica de 

sus argumentos se encuentra en una etapa inicial. La realización de estudios de 

caso que ayuden a una constante revisión de los planteamientos teóricos resulta 

así substancial para la investigación de procesos concretos en la realidad. 

A nivel nacional, en el caso particular de estudios sobre desastres 

tecnoindustriales el interés ha sido reducido, de ahí la importancia de contribuir a 

una mayor comprensión de las causas que los generan, en vista de que " ... los 

accidentes colectivos debidos a fallas en los procesos industriales y al manejo y 

transporte de sustancias químicas peligrosas, son un verdadero potencial de 

desastre cuando se relacionan con un incremento de la vulnerabilidad de las 

poblaciones ... " (Macias y Calderón, 1994:51). 

Establecer el grado de vulnerabilidad de la población es tarea prioritaria 

para la presente investigación, con base en un análisis del proceso de 

urbanización acontecido en asentamientos considerados de alto riesgo por su 

cercana. ubicación a complejos industriales, así como en los niveles de 

marginación de dicha población. 

Esperar la manifestación social del desastre, para así corregir sus causas, 

sólo lleva a la continuación de una política demagógica y de falta de compromiso 

con la población afectada, al poner en marcha programas de reconstrucción 

económica que no cambian de fondo la estructura en la organización espacial que 

da pie a un desastre. 

Por tal efecto, el uso de un enfoque geográfico permite una mejor 

comprensión de los procesos que dan forma y sentido a espacios vulnerables a 

un desastre, cuyos resultados son necesarios para la elaboración de un plan 

IV 



integral de protección civil enmarcado por programas de gestión urbana 

democráticos e incluyentes. 

Objetivos. 

A) Objetivo General. 

Determinar las causas generadoras de un potencial desastre tecnoindustrial 

en los núcleos urbanos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital, 

Allende y Mundo Nuevo, localidades del sureste de Veracruz, cuyo desarrollo 

urbano tomó impulso a raíz de la instalación de la industria petrolera a partir del 

decenio de los sesenta. Dicho objetivo se cumplirá con base en un análisis del 

grado de vulnerabilidad espacial asociada a la estructura económica y social de 

dichas localidades, aspecto estudiado a partir de la elaboración de un índice de 

marginación para cada localidad. 

B) Objetivos Particulares. 

1. Establecer con argumentos sólidos los aportes teóricos y prácticos del 

análisis geográfico en los estudios sobre desastres tecnoindustriales, con el fin de 

enriquecer la disciplina y participar en campos de investigación con un alto 

compromiso social. 

2. Enunciar la influencia de la reestructuración del sistema capitalista en los 

últimos años, en lo que se ha dado a llamar "globalización", en el carácter 

geoestratégico del petróleo, así como las implicaciones para México debido a su 

condición de importante productor de crudo. 

3. Puntualizar cómo las transformaciones que actualmente definen el 

modelo económico, han influido en una nueva lógica de organización industrial, 

así como establecer el carácter estratégico de la industria petrolera y su papel en 

la construcción de espacios y configuración de territorios. 

V 



4. Examinar la evolución histórica de la industria petroquímica en la región 

del sureste de Veracruz, así como su impacto en la estructura socioeconómica y 

en el desarrollo urbano de las principales localidades de la zona. 

5. Realizar una calificación de la vulnerabilidad en las localidades de 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital, Allende y Mundo Nuevo, 

mediante una delimitación territorial de los niveles de marginación de sus áreas 

urbanas, mediante el tratamiento de datos censales por medio de análisis 

multivariado, lo cual permitirá definir el grado de acceso a recursos de la 

población. 

6. Establecer mediante un análisis geográfico multidimensional las 

condiciones que han influido en la construcción de espacios de riesgo y 

vulnerables en determinadas zonas en las ciudades petroleras del sureste de 

Vera cruz. 

Hipótesis. 

El crecimiento. urbano en las localidades urbanas del sureste de Veracruz, 

debido al desarroll~ dé la industria petrolera en la región, presenta como 

consecuencia la C:onst~ucción de espacios riesgosos y vulnerables, caracterizados 

por un desequilibrio en el acceso a recursos de la población que los habita, 

implicaciones que se atribuyen a un desarrollo industrial y urbano dirigido por los 

intereses del capital, factor que posibilita la manifestación de un potencial 

desastre tecnoindustrial. 

Metodología. 

El sentido de la metodología a seguir en esta investigación parte de un 

modelo deductivo de análisis, el cual propone partir de la teoría para, sólo 

entonces, abordar la observación de la realidad (Méndez, 1997). De igual forma, el 

estudio de la construcción espacial de la vulnerabilidad como un proceso, requiere 

del análisis de los diferentes elementos que componen las distintas dimensiones a 

través de una escala temporal, sin la cual toda comprensión de la realidad actual 
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pierde su sentido dialéctico. Así el periodo de tiempo al que se reduce la presente 

investigación será de 1990 a 2000, con la finalidad de marcar los cambios sufridos 

en la zona de estudio en el ámbito tanto demográfico como económico en el 

último decenio, lo cual se facilitará gracias a la publicación del XII Censo General 

de Población y Vivienda; no sin recurrir a la mención de algunas cifras 

representativas para los decenios de los sesenta, setenta y ochenta. 

Así, la estructura metodológica consiste en tres aspectos principales: 

1. Recopilación de información estadística en dos sentidos: El primero 

dirigido a caracterizar la estructura socioeconómica de las localidades urbanas de 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital, Allende y Mundo Nuevo y el 

segundo, encaminado a establecer la evolución de la industria petroquímica en la 

región, en cuanto a capacidad instalada, manejo de productos y generación de 

empleos directos e indirectos. Las fuentes principales son datos censales, así 

como información relacionada con la industria petrolera registrada en 

publicaciones tanto nacionales como internacionales. 

2. Obtención de los niveles de marginación en las localidades mencionadas 

mediante la generación de un indice de jerarquización. Para tal efecto el 

tratamiento estadístico aplicado a las variables seleccionadas estriba en obtener 

diversos indicadores de carácter socioeconómico, los cuales se normalizan 

mediante su reducción a unidades de desviación tipica, con el fin de hacerlos 

adimensionales para poder compararlos entre sí. De esta forma con base en los 

valores obtenidos con la normalización se les otorga un rango de clasificación del 

1 al 6 en función del principio estadístico planteado por Gauss (García de León, 

1989:72); (Cuadro A). Una vez obtenida la clasificación por rangos del total de 

indicadores por cada unidad territorial (AGEBs), se procede a obtener 

calificaciones parciales para cada uno de los cinco rubros elegidos como 

importantes para caracterizar el nivel de marginación, en caso de que alguno 

cuente con más de un indicador se procede a realizar un promedio. Como último 
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paso, se calcula la media aritmética con la suma y promedio de estos valores para 

cada unidad territorial, con lo cual se obtiene un "valor de índice medio final", cifra 

que sirve para definir una nueva categorización esta vez consistente en cinco 

intervalos con valores cuantitativos, a los que se asignan calificativos cualitativos 

para .establecer el nivel de marginación que representan, método que toma el 

valor de 3 como media aritmética y así precisar el carácter de los promedios que 

co-mponen el nivel de marginación (Cuadro B). 

C d AR ua ro angos d "fj .. d 1 e c as1 1cac1on e os valores norma izados d 1 • d" d e osm 1ca ores. 
Valor normalizado del Posición de la variable respecto a su Rango de 

indicador media clasificación 

Menor a - 2.00 Muy inferior a la media 1 

Entre -2.00 y -1.00 Inferior a la media 2 

Entre -0.99 y 0.00 Cercano (inferior) a la media ': .. · 3. .. ":,::.·.· 
Entre 0.01 y 1.00 Cercano (superior) a la media 4 

Entre 1.01 y 2.00 Superior a la media 5 

Mayor a 2.00 Muy superior a la media 6 

Fuente: Garcfa de León, (1989:84) 

Cuadro B Categorización de los niveles de marginación a partir de los intervalos del Valor de 
Índice Medio. 
Intervalos del Valor de Indice Medio Rango de clasificación Nivel de marginación 

De 1.00 a 1.99 1 Muy Baja 

De 2.00 a 2.99 2 Baja 

De 3.00 a 3.99 3 Media 

De 4.00 a 4.99 4 Alta 

De 5.00 a 6.00 5 Muy Alta 

Fuente: Garcfa de Leon, (1989:84) 

3. Revisión de trabajos cartográficos sobre la zona de estudio y elaboración 

de nuevos mapas que reflejen los niveles marginación obtenidos con anterioridad, 

los cuales tienen como función ser una herramienta de análisis valiosa para la 

investigación. 
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Estructura capitular. 

Con base en las premisas metodológicas hasta ahora planteadas, el 

desarrollo capitular de la tesis se presenta como sigue: 

El primer capítulo explica los fundamentos teóricos en los que se basa el 

trabajo de investigación, con base en el desarrollo de un marco conceptual, a 

través del cual se define el sentido epistemológico asumido en este trabajo en 

referencia al "espacio" como categoria de análisis en geografia. De igual forma se 

presentan dos modelos metodológicos utilizados para el estudio de los desastres, 

y finalmente se expone la concepción de desastre tecnoindustrial y una posible 

forma de abordar su examen desde una perspectiva geográfica. 

El segundoapartado tiene como fin establecer un marco de referencia que 

ayude a <::ont7X:tualizar en un plano global el sentido de la investigación, de esta 

forma,>' se.· e.analizan las principales características del fenómeno llamado 

glob~liz~6ió.l"Í, ~sí. como la relevancia de los hidrocarburos en especial del petróleo 

pa;a la ecO'norT1ía mundial y nacional. Igualmente se examinan las implicaciones 

que tiene. el actual modelo económico en la construcción del espacio y sus 

conflguraÓiones territoriales como primer ejercicio de interpretación geográfica de 

los he6h~s· analizados; y finalmente, se resalta la importancia de la industria como 

compone11te principal del desarrollo capitalista y por consecuencia, su papel en la 

organización espacial, de igual manera se distingue a la industria petrolera y su 

influencia en las dimensiones geográficas que confieren a los espacios en los que 

se desarrolla con características especificas. 

El tercer capítulo aborda a una escala mayor la región de estudio, en donde 

se 'describe el desarrollo histórico de la industria petrolera en el sureste de 

Veracruz y la importancia estratégica que tiene para el pais. Enseguida se 

discuten los impactos socioeconómicos y urbanos tanto en los municipios que 

forman el área de investigación, como en mayor grado, en las localidades urbanas 

elegidas por el fuerte impacto de la industrialización en su desenvolvimiento. Así, 
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con base en datos estadísticos de origen censal principalmente, se tocan 

aspectos como el crecimiento demográfico y los flujos migratorios, de igual forma 

se. describe la evolución de los sectores económicos, el empleo y el ingreso, y 

finalmente el estado en el que se encuentra la cobertura de servicios básicos 

como la salud, la educación y la vivienda. Para realizar este análisis se tomaron 

en. cuenta los datos de los últimos doce años, en vista de tener la posibilidad de 

confrontar cifras censales para los años 1990 y 2000, y a su vez considerar que 

es a partir del decenio de los noventa cuando las transformaciones estructurales 

de la economía comienzan a manifestarse en cambios importantes en la 

organización administrativa y laboral de PEMEX, lo cual afectaría el 

comportamiento de las variables ya mencionadas y el objeto de estudio. 

Por último, el apartado final versa propiamente sobre el estudio de caso y 

objetivo princip~l.planteado para esta investigación, para lo cual se procede a 

determillcir· l~~·.'.~;iv~les de marginación por Áreas Geoestadísticas Básicas, es 

decir, las: unidades mínimas territoriales en las que se encuentra dividido el país 

(AGEBs);<_ p~:~~:\'cada una de las localidades urbanas ya mencionadas; 

posteriori{:;eiñte c~n ayuda de estos parámetros se definen el acceso a recursos y 

los grad~~ .. d~ Y~lnerabilidad de la población asentada en lugares cercanos a 

instalado~~~ e i~fraestructura industriales, y su relación con las posibles causas 

estructu;~·le~ que se plasman en políticas especificas de manejo espacial y 

territorial. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: LA GEOGRAFÍA Y EL 
ESTUDIO SOBRE DESASTRES. 

Las bases teórico-conceptuales que guían el trabajo de investigación se 

centran principalmente en dos aspectos: La conceptualización de espacio 

geográfico con base en un paradigma teórico en particular y la utilización de un 

enfoque predominantemente social al estudio de desastres. 

1.1 La geografía crítica. 

En el decenio de 1970 irrumpe en el escenario del pensamiento geográfico 

la denominada geografía crítica, colTlo respuesta a los postulados de la escuela 

tradicional y, por otro, a los de. la corriente teórico-cuantitativa. Constituida a partir 

de los fundamentos del mater.ialismo histórico y dialéctico, pone énfasis en el 

análisis de los conceptos de espacio y naturaleza con base en la obra de Marx, 

impregnando un sentido social a ambos. (Correa,1998) Así, el marxismo brinda los 

elementos. necesarios para explicar el incremento de las desigualdades, que se 

tradu.cen en la proliferación de espacios depreciados y pobres, en contraposición 

a un menor número de espacios dinámicos y con elevada generación de riqueza, 

situación que se agrava al presentarse crisis cíclicas inherentes a la lógica del 

capitalismo. 

Para tal efecto, la búsqueda de un discurso teórico que toma como punto 

central el carácter social del espacio, encuentra primero eco en la sociología, en 

especial en la obra de Henri Lefebvre. El concepto de espacio sufre a través de 

este autor una transformación radical, ya que rechaza por igual la noción de éste; 
' -. ;·, .: .'.º'/ ~:· ' '.. '· 

ya sea comc:i receptáculo o simple escenario de los fenómenos físicos y sociales, 

o bien como por ser un producto final de la sociedad, constituido en palabras de 

Lefebvre, como una simple suma de objetos o colección de cosas. Su definición 

de espacio, por el contrario, argumenta el carácter de instrumento principal 

" ... esencialmente vinculado con la reproducción de las relaciones sociales de 

producción ... " (Lefebvre, citado en Correa,1998:29), adscritas a un determinado 



modelo económico. Es decir, el espacio es el medio por el cual la sociedad 

construye y~r~Rr<:>du9~'materialidad física a la cual asigna significados y acciones 

todas originadas Í:i partJr de la transformación de la naturaleza por medio de la 

aplicación ,de°ÚrabajO. Es así como el medio natural constituye la materia prima 

pará la cr~~ái~rt:d~ espacio, concepto que engloba tanto los objetos materiales 

generad6s''Ein· ib'S procesos de producción y de relación social, como la imagen 
0 _,~- =- -:-;·:~-_o·co--'7''.~Í'"~~~~~-¡.C:,º{f~c'"' .-o 

que se .cóhfigUrá de la sociedad de dicha realidad. Ante esta afirmación, es .-- ·,,·,,,-, - ,-_-- ,. -5<",~;,:..:-·- -

posible incl.lrrir'en.el error de considerar el medio natural como una entidad fuera 

del esp~;cf~.:8~y~'función se limita a ser abastecedor de insumos. Sin embargo, 
"·"'- •r \'·;;¡-·, •'fo\ ' 

posee üha cárga'fsocial conferida por su carácter de medio de producción y objeto 
., • . '·' ;·~_:,:-,:,:::··0 .... 1:.;J•· • • 

de coriid~o,{~ualidades que lo hacen ser parte del espacio. Es así como el 

espacio\~66¡afr;:cie. Lefebvre expresa una totalidad que intenta romper con un 

naturalis1116·~~b~nicó, ya que el espacio aparece como fuerza productiva para 

desplazar_~.~J~1cfrita'r ~·la naturaleza. Es en esta totalidad en donde se reproduce 
• "" ' - <" '·"' ,, __ - • ·-·· • "···' •• - -· '~ ''· 

la sociedacl;: de~i:lcU~~ci(;,a·:uria formación económico-social, que predispone una 

serie dl3 proé~~Ó~);;16~!:6fi~(~~~b¿nfigurarán el espacio del futuro. 
, . ':---.-\ -~:-~:~:~{_f~-~'.~:~ip;'·.):·::i:P?·~·:.~~:- :· 

-: . -': :-' ~-. :.~:.-.·-:;::- ;':; __ ::_;;~::~;~::.<::~~'.;,~:)·:~;;::··:.:>(::~:::-,·: 
Estas forrnulacionés'ihflüyen de forma profunda en algunos geógrafos. que 

a partir dé~nt¿.~~~~'~g~,~~,t~g~~tITíaterialismo histórico y dialéctico como paradigma 

en sus i~v~~t,lg~:~f1;,~~~'Ar5~·~~i6'.'d~ este grupo destaca Milton Santos, reconocido 

por disérlar:/elC,-cónceptQ:L<:Jé formación socioespacial, derivado del concepto de 

formaC:iÓ~ ~6ci~,~~-g~é>l11i~a. que junto con el modo de producción y el espacio, 

conform~n~Ún c~í'lfunto de categorías interdependientes. 

" .•. El mérito del concepto de formación socioespacial, o simplemente 

formación espacial reside en el hecho de explicar de forma teórica que una 

sociedad ~616 ~e torna concreta a través de su espacio ... " (Correa, lbid:30), al cual 

produc~ y"~~inÚ~ sentido. Asi, espacio y sociedad son elementos interrelacionados 

dialéctic~~,E'!~~e. de ninguna forma excluyentes uno del otro, y por tanto libres de 

interpretaciones equivocas que suponen un avance epistemológico con el sólo 

hecho de cambiar la palabra naturaleza por la de espacio, cuya concepción es 
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limitada a un conjunto de entes tangibles y cuantificables que establecen 

relaciones con la sociedad. 

La geografía radical pone énfasis en la importancia del espacio como 

objeto subordinador y subordinante en la reproducción de un sistema económico. 

El carácter dominante del capitalismo y las múltiples desigualdades que genera, 

despierta en los geógrafos radicales la necesidad de comprender lo lógica en el 

manejo del espacio por el capital y entender así, los mecanismos que sustentan 

su reproducción, condición primordial para elaborar modelos alternos de 

desarrollo. 

Con este propósito, el pensamiento radical se opone al rechazo positivista 

de asumir úna postura política reflejada en el ejercicio académico. El compromiso 

social con las clases desfavorecidas por el sistema económico se convierte en 

premisa de toda investigación. Los estudios realizados parten así, de un marco 

teórico basado en el marxismo, y enfocados al desarrollo de un empirismo 

alimentado por el análisis de casos concretos de desigualdad social. 

1.2 El espacio como categoría de análisis en la geografía contemporánea. 

El contexto teórico presentado a continuación busca exponer de forma 

lógica un discurso sólido elaborado a partir de la definición del objeto 

epistemológico, la delimitación del lenguaje a utilizar y la precisión del perfil 

metodológico. aplicado, cuyos argumentos estarán basados en algunas premisas 

de autores ya citados que se enmarcan dentro de la geografía radical. 

El debate epistemológico sobre el objeto de estudio de la geografía es de 

todos con6dd~; la literatura referente a este tópico es vasta y diversa en cuanto a 

enfoques i~eológicos, sin embargo en la actualidad, a pesar de años de discusión, 

la confu~ióri reina en el ámbito académico, donde se ha optado por un 

eclectid~~6talto de rigurosidad científica. 
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Dentro de este marco los siguientes párrafos buscan establecer Jos 

principales lineamientos teóricos que explican al espacio como categoría de 

análisis geográfico, con la intención de asentar claramente las bases que guiarán 

esta investigación y así contribuir a restablecer la importancia debida al trabajo 

teórico, premisa para la confrontación de ideas y obtención de avances 

epistemológicos. 

Para tal efecto, en primer lugar se precisa al espacio como un objeto de 

estudio que no es propiedad exclusiva de la geografía; diversas disciplinas como 

las matemáticas, la economía, la astronomía, la arquitectura y la psicología 

utilizan;~oÍrlo parte de su discurso la palabra espacio, término que cambia de 

acepciÓ~ de acuerdo a los calificativos aplicados por cada disciplina científica. Es 

decir,, h'~bl~r ,del espacio implica tener bien definida la connotación semántica del 

vocablocorrespondiente de cada asignatura científica (Ortega, 2000). 

En párrafos anteriores se plantearon los conceptos principales de espacio 

desarrollados dentro de la corriente crítica del pensamiento geográfico. En esta 

investigación, la adscripción a una corriente significa no solamente enumerar los 

preéeptos:pri~cipales de la misma;,sino además, proponer una serie de modelos 

esq~emáti6b~ ~U~ pr~sentan eh f~;ma resumida los elementos conceptuales que 

configuran una visión ,eminentemente social de la geografía como ciencia y su 

incidencia en los estudios sobre desastres. 

Para tal efecto, los preceptos que definen el objeto de estudio geográfico 

están basados en trabajos de reciente elaboración, influenciados a su vez por la 

llamada geografía radical. Estos escritos hacen hincapié en el carácter social del 

espacio y su papel como instrumento para la reproducción de la sociedad, 

afirmándose el sentido histórico y dinámico del mismo, propiedades que deben 

ser el eje conductor del trabajo de investigación, actividad sujeta a plantear un 

especial énfasis en el estudio de los procesos que conforman dicho espacio, en 
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donde el sistema económico dominante, es decir el capitalismo global, determina 

en gran medida su naturaleza y composición. 

Sin embargo, a pesar de definir al espacio como un instrumento de 

reproducción social, y a la vez como una construcción de la misma sociedad, sería 

un error asumir con base en estas aseveraciones al espacio social como objeto 

propio del estudio geográfico, ya que los componentes del mismo pueden ser 

abordados particularmente por cada una de las disciplinas que conforman las 

ciencias sociales. Con base en Santos (2000b), dichos componentes se pueden 

diferenciar en dos grupos: 

a) En un sistema de objetos. 

b) En un sistema de acciones. 

El primero se relaciona con el conjunto de productos elaborados por la 

sociedad a partir de la aplicación de trabajo, cuya materia prima es aportada por 

la naturaleza. En esta agrupación, el carácter social de la naturaleza cobra sentido 

por ser la base material para objetos fabricados a partir de la manifestación de 

una necesidad social 

El segundo se refiere a un conjunto de actos consecutivos llevados a cabo 

por determinados agentes, los cuales asignan una serie de propósitos a cumplir. 

Los procesos son el resultado de esta suma de acciones, que para alcanzar los 

fines deseados requiere de la aplicación de energía obtenida igualmente de la 

naturaleza, lo cual nuevamente es blanco de un fin social. 

" ... Las acciones resultan de necesidades, naturales o creadas. Esas 

necesidades: materiales, inmateriales, económicas, sociales, culturales, morales 

afectivas, conducen a los hombres a actuar y llevan a funciones. Estas funciones, 

de una forma o de otra, van a desembocar en los objetos. Realizadas a través de 

formas sociales, ellas mismas conducen a la creación y al uso de objetos. 
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Realizadas a través de formas sociales, ellas mismas conducen a fa creación y al 

uso de 09jetos, torrria~g~9gráfip"as ... " (Santos, 2000b:70-71). 

·La r~l~¿iÓW:~ialéctica.entre objetos y acciones, y su manifestación concreta 
'· -, ' '-:'-·o·• J-"'i" . ~ ~~' "'.:.'•.·,., . 

en forrrja~y'tUnc!Qnes; construye así una totalidad multidimensional en lo tangible 

e int~~~il:;)~'t~~·~·¡;;ri:¡i~ada espacio social, materialidad física que la sociedad 

genera en'; los' procesos de producción y de relación social, y conjunto de 

funciones~y)~~reséritaciones asignados a dicha realidad material por medio de la 

utiliza~ión~de{1~~guaje (Ortega, o¡,. cit:)~ ·.· .. 
'·· ,.---. - . - - -. - •e·'· ,-i 

.,';·., ; . .>.-' 

es ne::;~~~~~tl~ii1~r~~1;,r~~li~f ~~ó~::de p~~= ~~;::::'v::·:~:~~:~ 
dimensiones deliesp~ciÓ''W~Cialf-·Estél{herramienta es denominada por Ortega 

~~~~:i~~~f ~tiil1111¿~~~:~~f :~=~~::::::~:,~:,=;:.~:~~:~:~ 
, "'-" '.·'>, ~; ·:./··":, -r-. ~- :: .;-·;,' 

Con e~ti/'.~~tc:lql.Je}: la investigación de los procesos se presenta como el 
". e ,_,:.·-~:;.",? ~:;,.-»:,::;¡,._;,~:· ·'' :, . "-.. 

principal objeto,déinterés científico para la geografía, ya que el estudio de los 
,,,,-

mecanismos ; que les proporciona sentido es la clave para comprender una 

realidad cci~tr~ta provista de sentido histórico. 
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1.3 El estudio sobre desastres: tecnología vs equidad social. 

1.3.1 El paradigma dominante. 

En México el estudio sobre desastres adquiere real importancia en las 

últimas dos décadas. La experiencia vivida a raiz de los sismos de 1985 tiene 

como consecuencia un impulso en el desarrollo de investigaciones en el ámbito 

de las ciencias físicas, en la búsqueda por comprender mejor los mecanismos que 

producen. los fenómenos naturales y poder así prevenirlos para evitar un posible 

desastre.?. f::s!e ~rabajo académico utiliza como herramienta principal a la 

tecnología;;:/'~édiC>/por el cual se intenta obtener una mayor precisión en la 

observaciÓW d~~~~ritos tanto geológicos como meteorológicos. Así, el conseguir 
' . - - . - , • ' . . . ->~ . ' ' ·. - . . .- . , -

un cono~·i0i~nto""''.ci~litifico'.cad~r"~#;mayor y la aplicación de soluciones técnicas 

f ª~J~l(~\f illtll~~~~E~:~~!:~;:~~~~{~if.:~~~: 
unicam~~fi~~~~~J~~¡~~f l~~:,::~~:',:~ ::~,:::::"~::;::::~ ~~s~:; 
en.lp~i~~e~vÓÍ~ig;¡~~s.>hur~cane~. tornados, inundaciones, etc.). Dichos agentes 

impaé:tag ~'.?f~'''~fabi~dad de tal forma que rompen el equilibrio existente en el 
. . · .. , . - - ', '" .. , ·-. ~:·-- . ; - - .. 

sistema econÓrnico y social, cuya derivación es una fase de crisis que sustituye la 

condició~ d~ normalidad establecida anteriormente. Esta crisis se traduce en una 
-' .- -

situación d~ emergencia concebida en sí misma como el desastre, suceso 

localizado espacial y temporalmente en el territorio. Ante esta situación, el Estado, 

por medio de recursos financieros, tiene el deber de reestablecer la estructura 

económica y social afectada, y asistir en forma importante a las instituciones 

académicas encargadas de generar conocimiento científico y aplicación de 

tecnología encausadas a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad tanto de 

infraestructura como de la población. 
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Los componentes principales de un desastre bajo esta visión de carácter 

fisicalistason el riesgo y la vulnerabilidad, ambos dependientes en exclusiva del 

agente perturbador. El primero, interpretado como la probabilidad de ocurrencia 
. . . 

de un fenómen~ na~ural extraordinario, y el segundo, relacionado con el grado de 

exposici?n de la infraestructura y la población a dicho evento. Cada elemento se 

identi~c;~ resp13ctivamente con las variables tiempo y espacio, lo cual permite su 

cuantificación para llevar a cabo modelos de prevención por medio del uso de 

sistemas de información geográfica. 

1.3.2 El paradigma alternativo. 

En contraposición a esta postura se encuentra el llamado paradigma 

alternativo, enfoque social de investigación que define a los desastres como 

producto de procesos económicos y sociales que determinan el grado de 

afectación de una sociedad. El principal factor dentro de este modelo es la 

vulnerabilidad, que se identifica como la capacidad de la población de acceder a 

los recursos nec~sarios que permitan un desarrollo integral tanto en lo individual 

corneen lo.cólectivo (Calderón, 1998). 
·, , ~ - . - ·. . - ·~·· ,'. .: 

·.•_. 

El modelo ·. téóriCo/ d~ este enfoque parte del análisis del sistema 
_:. ~:·,"_ ' ' 

socioeconómiCo\vidente, :~eh cual determina relaciones sociales de producción 
. '"'; _, ·-~· _,_/:: -'º·' ·,;-]::',;--'-;>,: -~:. . 

específicas~,que/~e),'_cofl:éret:i~aií en la construcción de objetos materiales y su 

correspondieffte;~~,i~Íikdón de funciones y representaciones con la finalidad de 

mantener _unT.¡;;5qUel+ia que busca sólo la reproducción del capital a costa de la 

pobrezá dJff~1-J'~~~":de la población. Bajo esta lógica de funcionamiento se crea 

una diferehéiaciÓn ;en el acceso a recursos, hecho que se traduce en una 
'·_--; 

creciente d,~;{gdaldad· social. 

E~ c~nÚaste con el paradigma dominante, tanto la vulnerabilidad como el 

riesgo tienen su origen en la desigualdad social. En específico, el riesgo debe su 

presencia al proceso de construcción de la vulnerabilidad, en donde ambos 

elementos configuran una realidad concreta. 
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Dentro de este modelo el fenómeno natural ya no es una variable que 

determine. Ja magnitud del_ desastre, al convertirse en un factor estrictamente 
-- .. -- - ' - - ---~--- .-,--:·;- .,-- - ; -- .-

independiente de la./ construcción del mismo. El agente natural sólo evidencia las . . .... ' .. ' 

contradicciones,socioeconómicas existentes en una sociedad, resultado de una 
.,· _._,.,,!_·_>-·.;_-'.,-_,>:·>;:·,-.-~ ... · :->:- . ·:· .:_ .. --

gamade pr?C:E;S:(is'qúe'generan vulnerabilidad y construyen el riesgo, factores que 

a su. vez ~iis~,;~~~\~ manifestación del desastre. 
- -~- =~- --~-~-' --'fi'"':';----:0.~--';'--' (~~+,c.- .. · -- -

:,_. 
-.. -.--~;<·_-., 

Al igu~lque en el paradigma dominante, se considera una condición de 

emergenci~? ~uperada igualmente por la participación del Estado, pero a la vez 

con la 661ábbración de la sociedad civil, cuya intervención se orienta a Ja totalidad 
'• c".',J•·'· ' 

de la tQ_füa de decisiones y a toda escala temporal. Las herramientas 

cogríos'~itÍS~~\·para . tal efecto tendrán que ser proporcionadas por el campo 

acadénÍic'c').·'ci~>~~~s diferentes áreas de estudio, con el objetivo de brindar 

altemaÚJa~'.d~.d~sarrollo que busquen una sociedad equitativa y democrática. 

1.4 La 6'olls_i~~cción espacial de los desastres tecnoindustriales. 
>• ·, __ , 

La C:6n~.3pción de un desastre tecnoindustrial se basa, al igual que en el ... ~" .. 

caso de '.i3ventos relacionados con fenómenos naturales, en un paradigma 

dominante\A:pesar de que en el discurso se maneja el término "desastre" para 

definir urÍ _everito catastrófico relacionado con un proceso industrial. En el 

mome'nt§ ~.~,~f~ctuar el. deslin,de de responsabilidades, la utilización del término 

"accidente;:.'s~vÚelve frecuente y causa de origen de las secuelas sufridas por la 

pobl~ci8~·Uki~~tad~> Sin embargo, un accidente es sólo un elemento en la 
\---~~ w"-

construcción de Ún desastre tecnoindustrial. Sin duda, Ja causa de un accidente 

se d~be ya ~ea a una falla técnica o a un error humano, con la observación de 

que éstos no poseen una carga social, la cual sólo se presenta al considerar a la 

población afectada por el evento y su grado de vulnerabilidad, asi como las 

instituciones sociales involucradas. De esta forma, un accidente pasa a ser parte 

de un desastre cuando evidencia las condiciones de vulnerabilidad de la 

población. 
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El modelo · de análisis propuesto a continuación para el estudio de 

desastres tecnoindustriales se basa en el denominado paradigma alternativo 

descrito antedormente. 

Por principio, es importante tener conocimiento de la lógica de 

furicionamientci ·y. estructura del sistema económico-social dominante, es decir, 
··--=--. _ .~·-=-·-.---:" =- --= ·=--=-·.•:-T-'-'-· =o'--oc-

comprenc:ferSla~ nuevas formas de reproducción de capital y su incidencia en las 

relacionei;'s66i~·l~s de producción y en los procedimientos de producción de 

bi~nes y,~é,:{,i~ih~, "· :, · 
.~ . -,:: "'·~ , ·,:·.·:~.:· -~.:> . '-~:;·:~··. 

;-- .. >·- .. '° .-·~):~·- • <.;. .. ·- ;.,·,.~'; ,,"·: 

Posteriór;li~rit¡;?~·ª~:)'ri~2~s·;rio investigar la génesis y el desarrollo del 

proceso dejiici'ú~~~j~")iiabi6A~jb~~li~~do en el área de estudio seleccionada y sus 
• _. . · ::·:/;.:-·:><~:<:_.:·::~:::;1-.::~{i:\~;'N'.;,:i;-.,:~'f~~):s;r~~~:~ff:;1f??:i,>-,_~ · ~ .- ... 
1mplicac1ones·dernog.ra.ficas,i•concern1entes al fenómeno de migrac1on campo-

ciud8:?•; ~~y~·;83,~~;~~~~:~i~J~~f~ii~At~•es el aumento de la concentración urbana. Es 

importante· élclarélr;que;,13steX111odelo está. planteado en función de la evolución 

económica ~~g;ticÍ~;:~w;·:;t~.i.~·~·;~:~s;;{~.~R~~ ~a.lificados como emergentes. 
:· < ·>:·:~-< -:>t;;:;.:~:;~.\{/~ ·-· .. :~: ".': :,:~·.'''.,\';·, '.:'.-:~:·; -.. ·,:;·,''.~:;~-~'.·c.'.:_·~->._ '' ;¡_;: '• ' 

,- . , ·; :<·;~·:·~-- :· .. __ :: ::,:~~:-;·;:·'.~-:~:~i.:.,//i:-~ .... ;/~.;~<;;-_
1

'.-.'.~~;, ~<·.~:'-~ ~-,,~, .,~ ._:: .. -~'..~~-~;.: ::.'.\( :" , 
El creciITiieht0''ürbarfo;:sji1,2~Rffcil'é~;i"diversas ciudades de estos países 

:~zz~"'bi:~f!§~~~~a~~~I~~i~~~l·~::::~,7;º:~:::s ~:~:"~·~·: 
población inmígrante:')'.''2i:;':/(: ·:;,· 

,· .• ~_i_i~ , ·: '"'"-:' .. ,,_·L.,_ 

La ITlanÍfe~t~giór{fterritorial de este proceso de urbanización es el 

emplaza~ienfci;::J~iéi~{~'t~as en áreas contiguas a instalaciones industriales o en 
. " ... ,·,.·,.•:·;;;··· -- . \ 

derechos de;vía~}:lara el transporte de sustancias peligrosas, restringidas por su 

carácterd~ib:~~·~'i'cj'~ seguridad en caso de accidente. No obstante esta limitación, 
- • "", . ~' _. :« •. · ''~"" - - ". 

la oferta de ~frr~ncls localizados en estos sitios se convirtió en un buen negocio en 

razón de t..iria 7

a1ürélemanda y precios accesibles para los compradores. 

Es a través del estudio de este proceso de urbanización y los niveles de 

marginación a los que se está sujeto, que se puede comprender y delimitar el 
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grado de vulnerabilidad de un cierto grupo social frente a la posibilidad de que se 

presente unaccidente industrial, cuyaponseéuencia es la ocurrencia del desastre 

como manifestación de dicha vulnerabilidad. 

Por otra parte, a partir de la aplicación de los elementos que componen el 

concepto de espacio geográfico, se brinda a la investigación el enfoque propio de 

la geografía, cuyo objeto de análisis en este caso es la construcción espacial de la 

vulnerabilidad, propósito en si que implica su tratamiento como un proceso, 

objetivo metodológico de una nueva concepción de geografía. 

"· 

Para tal efecto, es necesario establecer las dimensiones materiales, 

representativas y proYeétiVas·:-Cfú~ '"~6mponen el espacio. En concreto, cada una de 
. . . ,_ . -·. ·.·, ~-- . " .-· >>·.. - .· . . .·· . 

estas dimensionés se.ide~tifiéaríya.sea·cbri.lasformas, las funciones, los agentes 
y las prácticas ~~~~~i~Ieg:···· . . .. . .. . 

., ____ ._::·"·· 

De. igu~l:forma; :estas dimensiones indican específicamente los objetos de 
.,,,,_,. 

análisis a· se_r. tóniadOs ~en; consideración. En primer lugar los asentamientos 

urbanos"iº~'cÚ~Í~-~;r~pre~entan la dimensión material en el modelo. En segundo 

luga.r l~s ·piari~s'ci~~~>'rd~-h~rnl~ntó urbano, herramientas por medio de las cuales la 
; . :- . . . ' ~ .-_ ' -- ·-. ',' .. -', .. , ~· ' .... - ' . > ; ... · , ....... -. :. _,. ;· ··-:_~"- -- '" 

asignación de fu°ri~lbn~s;se programan, es decir la dimensión proyectiva. A partir 

de estos'8b'S';e!i~~-~-ntos se desprende la dimensión representativa, formada por 

los agent~~ y~~~~~-:¡~~tit~cionales o sociales, y las prácticas que son el conjunto 

de accicirú;¡~ que tienen incidencia directa en la dimensión material y proyectiva 
_. _: ., - ' ---~::-

promovida por los agentes ya mencionados. 

11 
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CAPITULO 2: UN MARCO HISTÓRICO-ECONÓMICO: SISTEMA CAPITALISTA 
E INDUSTRIA DEL PETRÓLEO COMO CONFIGURADORES DEL TERRITORIO. 

El presente capítulo examina las caracteristicas del fenómeno llamado 

"globalización", sus implicaciones económicas, sociales, politicas y culturales que 

han transformado los patrones de reproducción del espacio social, así como el de 

diversas configuraciones territoriales. Dentro de este mismo contexto se analizan 

las repercusiones en México como consecuencia de su inmersión en un nuevo 

modelo de prodúc6ión capitalista basado en la apertura de los mercados. 

Eri.:~·f~¡¡~~ticlo se explora la importancia de los energéticos, en específico 
' ·:.<e· -.,,,.' 

los hidrocarbUrOs>' para la reproducción del sistema económico, su creciente 

import'anci~ '.6()rT{¿}~~1'émento geoestratégico para las potencias mundiales, ante un 

escerÍario·d~'~fÍ~i~financiera global. Igualmente se determina el papel de México 

como impó~~Ílt~ ¿;Óductor de petróleo y el rol que ha jugado este sector en el 
--.. .. ' '•. . </. ¡::-; -~ ,_·~· • .. ,: . -,:; --

d esa rrou6 eco'riórnico del país, así como el debate llevado a cabo para definir la 

propieda.d 'd~1.:}~~~·~so en un contexto en donde se promueve la aplicación de 

reformas;ést~GtfLr~le~ err materia económica y social. 
- __ .,.-. 1"· '.\-.)~~-<i:~-J-.!'<- ·' .-..-· 

;-~~:::,~.·:":;··< -, . ·. 

Por ~t~é3/~·~rÍ~;~e; '~xaminan las implicaciones espaciales del actual modelo 
\\ . -~ . ~ 

de prodUcciÓn:y.~~Ü\éJ~i.tenir en determinadas configuraciones territoriales. De la 

misma '!Ti~q~/~;·~~.~~é~{~~a el papel de la industria como factor importante en el 

modelo de desarrollo capitalista, y cómo en la actualidad se ha visto sujeta a 

diversas tránsformaciones que han impactado la lógica de su localización y 

funcionamiento. Dentro de este tenor, se distingue a la industria petrolera como 

vital para la economía de los países, además de las características desde el punto 

de vista geográfico propias de su lógica de reproducción. 
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2.1 La globalización: implicaciones globales y locales. 

2.1.1 Una red global para un mundo pequeño. 

El fenómeno de la globalización es analizado desde múltiples ópticas, tanto 

económicas, políticas, sociales y culturales. Su estudio se torna cada vez más 

complejo debido a la enorme variedad de agentes que participan y se entrelazan 

en tiempo y espacio modificando la organización del territorio a través de un 

sistema de acciones, cuyo objetivo es asegurar la reproducción del establishment 

en el mundo. Para efectos del presente apartado se desagregarán las 

implicaciones de la globalización en diferentes campos de análisis, en total 

conod~i~Atb de/su relación dialéctica y de escala. Sin embargo, antes es ·. ·._ : :-- .. .;;: .. ,¡¡; .·.<__,,- •• :,;•. ___ ·' 

necesari'o:~xpo'.íl~r;un intento de definición de la misma que sirva de base para 

partú:~~{'d~''J'ti'.séri'i~~~·i9~.ri~~~L En función de esto la globalización se entiende 

como. " ... ~I ;.6~·~J~ri·t·o:::~~~.P~¿~~~os que permiten producir, distribuir y consumir 
. _ .. -.. : . ;·<-: ... ~,~<; -~;~-·~:."-. ·;'qf .. -:·::.;.~_J:~,<·:-,¿;;' :~>. ;~:-.\:_:,_>-.··::: 

bienesyser:\fié:ios·a':paítirde estructuras de valorización de factores de producción 
"'- - . ' --_ ~-~-':,:>-::::··>'.-o-:,··_,·:-:?,'~,-•_:!:··->·:\~)::._.::;·:--,. :· -

materiales El inmateriales organizados sobre bases mundiales, para mercados por 

normas ) ~~tárid:~r~~:¿i'rit~;~acionales reglamentados ... " (Anguiano, citado por 
. . - - . ·,. - . ~-"' >; :" •• ~'.·" ::--:· >:~ ':-;- ·:· 

Rivera, 2ooo:sr.' En:función de esta definición su estudio se desagregará a través 
·,: . -· .. -·' .· .. -·.·,:-.-:··, .. 

de sus implicaciones e~ohóníicas, políticas y culturales . . . ... _,,;_ 

El primer;tac:tOr~lii··a·rializar es el económico, no obstante, es preciso explicar 

antes la •· o~ga~i~ki'.~ió~ del modelo de acumulación de capital precedente 

desarroiládá~·g·.i~;·grf~ern mitad del siglo XX, para posteriormente caracterizar el 
--~.- ~-- . {~:\",·;~(~->~~:?;~ .. -:/-,".-·'' ---

establecido en)la actualidad. Este sistema productivo caracterizado por la 
. "'; :: ' . ; "~-~ ---

producción en masa se denomina "fordismo", cuya fecha simbólica de iniciación 

es 191~,'e:'c)fi}a i~troducción de la jornada de ocho horas y cinco dólares por parte 

de H~ri~/~b'rct en su fábrica de automóviles de Detroit. Sin embargo, es hasta el 

periodo de la posguerra que gracias a la implementación de nuevos mecanismos 

de regulación estatal se logra el establecimiento final y posterior expansión 

mundial del fordismo, el cual transforma los procesos de producción, la 

organización del trabajo, la disposición espacial en economías de escala, las 
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atribuciones del Estado y la ideología dominante en la sociedad. Es por medio de 

estas reformas que en los países capitalistas avanzados " ... se elevaron los niveles 

de vida, se frenaron las tendencias a la crisis, se preservó la democracia de 

masas y la amenaza de guerra ínter-capitalista se mantuvo en un plano remoto. El 

fordismo se conectó sólidamente con el keynesianismo, y el capitalismo hizo 

. ostentación de expansiones mundiales internacionales a través de las cuales 

cayeron en sus redes una cantidad de naciones descolonizadas ... " (Harvey, 

1998:152). 

Sin embargo el reg1men de acumulación fordista empezó a presentar 

signos de inestabilidad a partir del año de 1965, poniéndose de manifiesto su . . . 

incapacidad : para afrontar el conjunto de contradicciones propias del sistema 

capitél.li~ta. E:ttr~no.·a:icrecimiento económico tiene como base una crisis de hiper

acu~u1adónZ';d~'if'6~'b.ital . gestada a lo largo del periodo de la posguerra, 

caracterlz~d~""pbr1'1~)~resencia de presiones inflacionarias debido al exceso de 

circ~lante)~·:1'.~f'j5,~~~~~ior existencia de una sobreproducción de mercancías. La 

receta ke~n~~iari'a.{para reactivar el consumo y, por ende la economía, fue 

insufici~nt~·;~~~~·i~r' de la expansión de mercados y la inversión de capital en usos 

futuros: a;IÓ ~~~'!'David Harvey denomina desplazamiento espacial y temporal. No 
~- .. - >.\:}:. ··, .'..- i .·.· ., - : 

obstante lá a'plié:ación de estas medidas, la hiper-acumulación no pudo ser 
• • j • • • -_ • 

absorbida, los nuevos centros geográficos de acumulación igualmente gestaron 

altas tasas de inflación, por lo cual a partir de 1973, ante la limitante de continuar 

con este desplazamiento geográfico, las opciones para el manejo de la crisis se 

agotaron y la búsqueda de otro régimen de producción superior capitalista que 

asegurara una base sólida para la posterior acumulación en una escala global 

(Harvey, Op. cit.), dio como resultado la puesta en marcha de una serie de 

reformas encaminadas a flexibilizar los procesos de producción y la estructura del 

mercado laboral. 

En opinión del geógrafo David Harvey, se da paso a una flexibilización de 

los procesos laborales, de los mercados de mano de obra, así como de los 
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productos y las pautas de consumo, basados en el surgimiento de sectores 

totalmente_ nuevos._.de producción, nuevas formas de proporcionar servicios 

financieros, y nuevos mercados, todo ello fruto de la introducción de innovaciones 

comerciales, tecnológicas y organizativas, las cuales han contribuido a una 

compresión espacio-temporal en el mundo capitalista. Este fenómeno 

denominado como_. "modelo de acumulación flexible" o "postfordismo", es 

impulsado por un desarrollo sin precedentes en materia científica y tecnológica, 

avances que permitie~on la relocalización y fragmentación de los procesos 

productivos en territ~dos ubicados principalmente en paises de la periferia 

capitalista, los c·uales,)gracias a su bajo costo de mano obra y la aplicación de 

desregulaciones laboral~~. fueron insertados en el nuevo modelo de acumulación, 

sin importar ya. las distancias en vista de una reducción en los costos de 
.". ,·/., .. ,_:.·:,· ., 

transportación y a la iritroducción de sistemas de comunicación instantánea, que 
' ,A --• - < - • 

permitieron estableC-~/~fi6i~Ai~s;Ínétodo~ de control entre las empresas matrices 

y sus filiales en mateii~icl~':'~'rodU'Bbión;: comercialización e inversión; razón por la 

cual se habla dé~~~i,dÓ~tF~-~~í'ó~'8:~'.~spacio y tiempo que aceleró la movilidad y el 

:::0"::;:~W~~{~~~~~l{i[:;~~:·~~~::'· :~.::b:'.~º·,:s•i~;::::7:~0 :: 
innovacion~s-~n2·1~~fü~biig~'~á~:consumo de la sociedad, al reducir la caducidad 

~:,~:~f Jf~,~r~~~;~~~:i~~:u:o :~·,:~' s:::::. :ª P":s~:::· b;:;:~s~s si~: 
tambiéri i6~·Lt~[~'6i9'~:~d"~~ -. con las distracciones y el entretenimiento. Estas 

transforma'Ciónés-;til3ne~ como raíz un cambio cultural e ideológico en la sociedad, 
- ~- -·~:< ~~ ~~· -· ' - .-

cuyo objetivé{és eXtender el universo cuantitativo de sujetos de consumo, es decir, 
.-;_ ·--', : 

se promueve con mayor agresividad patrones de estilos de vida que signifiquen un 
-- - :· -- . ~ ~, .. ,~--

incremento en los niveles de compra, condición primordial para la 

retroalimentación del sistema. 

Toda esta gama de transformaciones en la producción, la comercialización 

y el consumo evolucionan al abrigo de una ideología neoliberal que promueve la 

liberalización de los mercados como factor detonante del desarrollo, a través de la 
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inserción de nuevas regiones en los circuitos de circulación de capital, es decir su 

internacionalización, dando asi libre paso a los flujos de inversiones que 

acelerarían el desarrollo económico y social debido a los constantes intercambios 

comerciales y financieros, ya sea entre países por acuerdos bilaterales o entre 

bloques · regionales multinacionales; es así como se puede hablar del 

establecimiento d~ un sistema global de comercio basado en teoría bajo las 

mismas reglas de intercambio, cuyo mecanismo ha sido nombrado como 

globalización.económica. 

El ;~e9U11d(> factor a definir dentro del contexto de la globalización es el 

político, en ~tiyb,.campode acción se asiste cada vez más a una homogeneización 

de las tC>rrii;~:s 1'.~e'.gobierno así como de las prácticas políticas, " ... apegadas 

fielmerit~ ~~/~"-~frÜcia~1C::, ,básico compartido de democracia liberal occidental y de 
~:-:_·' : ~ ,~:-:,;;.<~·::~;~t~}}'~i:,:;(~·.s~.;·~:.·: ·. ·.·;.·:- :· 

derechos·t1u@~nc)s~.~".(Rivera, 2000:10). Para el neoliberalismo, fuente ideológica 

que. sustenta :(l~f políticas de libre mercado, la libertad económica sirve de 

conte~6ié>h ~i pbcfer político ampliando así la independencia de elección de los 
. . , ' ~ -:-_ ·;·, -

individuos y la: ~iversidad de opciones que se le presentan para elegir a sus 

representantes en el gobierno, ya que al perder el Estado la regulación de la 

economía igualmente deja de monopolizar el escenario político. Sin embargo, este 
' .: 

razonamiento pierde toda validez cuando se analiza la imposición de las políticas 

neoliberales en d·i~ersos países de América Latina, ya sea por la vía de dictaduras 

militares e'n Sudamérica, o de partido como en el caso de México. Así mismo la 

consolidaciónmás adelante de gobiernos civiles elegidos democráticamente por la 

sociedad/~o,~upone la consolidación de una libertad política, ya que la base de 

este n,'()(¡~((;· de democracia liberal es la promoción de una erosión en la cultura 

polític~ Ct~ 1~:- población, lo que permite a su vez una mayor manipulación 

ideológlca';~j~icia~ por los sectores que detentan el poder, convirtiendo el ejercicio 

políti~o ~~Úri~\~;áctica de marketing. 

· .. E~~€?'1 plano de los derechos humanos, el impulso hacia la creación de 

órgano~ supranacionales de carácter judicial con miras a castigar actos como el 
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genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, así como graves violaciones 

a los derechos humanos tiene de igual manera, ciertas implicaciones políticas las 

cuales deben ser atendidas con prontitud. El ejemplo más reciente versa sobre la 

creación de la Corte Penal Internacional, órgano cuya misión es acabar con la 

impunidad. á nivel mundial atendiendo casos que ameriten su competencia en 

países cJondé existe uná:incapacidad deliberada o no, para resolver delitos que 
. --e;=- -- - ------ -- .oc-.=-.=.-;c --:._"!.;- - -:- --- -- -

supongan una grave violabión'a los derechos humanos. Sin embargo, su carácter 
,·_.'.:"·.··\e:''--.:•'' -

extraterritorial puede facfütar. su uso como herramienta de presión o represión 
' . . ' '--~· . ···,.. . -

hacia países o persd~"a~'.:.qüe promuevan una visión alternativa de desarrollo, 

ajena a los intere~es'de')I()s.'grupos de poder existentes, ante lo cual es imperativo 

garantizar la imp'a';6i~ÍÍtf~~ e incorruptibilidad del organismo reafirmando su 

independencia-,.có~T~~~~~6~6·~· gobiernos o instituciones financieras, ya que sólo 

así esta. nu~vai'W~'ci'Ci:~Jl¿j~~{Ú~~::~justicia global puede funcionar como un real 

contrapesode)a.' .. ál*~~iii~6{6ri 1~2c)~ómica y los desequilibrios que ésta provoca. 
• '. :' ., . :· :_,; • ·~·:;:_~:;·~;:c\::;~-i:}:>';_:t~~:;:::;\:; o:'.:•; .. :.-· :., ... ;. ,_; ', 

f:inéllm~~t~>l·~~:'(i~;~(¡~~@6fo~s;culturales relacionadas con la globalización 

tienen q~é'~~t;Í~{¡;:¡,·~·~~B;t~i:%~"·~y:¿~:~~r~ollo de la llamada revolución tecnológica. 

Las inri~J?.tii~·~~J?'.~·?J'"e'.T,.~i~g;,!:~,:~~·~: comunicaciones " ... han modificado 

profunda1Tlel1t~·1a,~·c~ngici~nescj~pb:>.9ucción y circulación de todas los formas de 

:;,~:;::ó~!,~~7l~~iiit7f'~,~i1~:~~:• :~~~:~:: e:~:'::~·"=~:~·:.~; 
supeditad~~· a'las·~~¿~~¡¿j~d·~~~~¡7~''~ci'6~h~l.lmo creadas vía publicidad a través de los 

medios de:'c~hi~nic:ació'n,'.co~~icibriaíldo los contenidos culturales para su fácil 

asimilación por la~ m~sas, lo cual permite establecer una rentabilidad económica 

a corto plazo elevando la volatilidad y transitoriedad de los mensajes culturales, 

los cuales se convierten en objetos de consumo masivo. Esta dinámica impuesta 

por un reducido número de empresas que controlan los circuitos mundiales de 

difusión cultural ha creado " ... una sociedad del desperdicio que significaba algo 

más que tirar a la basura bienes producidos; significaba también ser capaz de 

desechar valores, estilos de vida, relaciones estables, apego por las cosas, 

edificios, lugares, gente y formas de ser y de hacer tradicionales ... " (Harvey, Op. 
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cit.:180), por lo que la afectación psicológica en el individuo deviene en 

padecimientos como ansiedad, stress, frustración, o depresión consecuencia del 

aislamiento que s.ufre al adaptarse a este ritmo de vida. 
' . ~ ·' . 

' . . . 

A trav~s de estas reflexiones es evidente que el sistema de producción 
.,,, p ·.·:.- _,._ 

capi!aliisj"1~po~:LrTi~dio de un nuevo modelo de acumulación, ha subordinado para 

su b~néfjcio-eleínentos básicos para la reproducción social corno son la política y 
. ·, ·,:, "') . 

la cultur_~;\--ahbra' convertidos en objetos de consumo masivo desprovistos en el - . -

mayor d_~Úb~_ casos de todo sentido de reflexión y razonamiento. Así, el fenómeno ,_,._,, 

de la glo~aÚia~ión no sólo se reduce a una estandarización de normas jurídicas 
, . :\"··· . .,· 

para la i. producción y la comercialización, sino que implica igualmente la 
,l/~·- - . 

homogeneiz~'é:ión en las formas de pensar, de actuar y de relacionarse por parte 

del inc:ií~idu~'t1~6ia con los demás, con el fin único de elevar los niveles de 

consum() ~·~d~1eiar la acumulación de capital. 

2.1.2 E(contexto nacional: la tecnocracia entra a escena. 
,:·:; -

A partir del inicio del periodo de posguerra, México y prácticamente el resto 

de Américá Latina adoptan el modelo de sustitución de importaciones, para así 

lograr el tán ansiado despegue económico a partir de un desarrollo industrial 

sostenido. Sin ern,bargo, ya a finales del decenio de los setenta y principios de los 

ochenta,-_ este 111cfaelo registra un_ agotamiento considerable. En el caso específico 

de México, a\raíz'de.Ja;caída en los precios internacionales del petróleo, la 

elevación ~st;[~t~~téfi2~1~~Í'( las tasas internacionales de interés y un excesivo 

endeuda111ienfo·;>tf2/:;'¡yg~·.TgorÍllevan al país hacia una grave crisis económica al 

aceptar, e~;~l'~¡?g~cl~1982, tjue se carecía de las divisas necesarias para pagar el 
servicio'd~-,~-u:J~i}J;:· .. . 

A~~~·\~1 situación los organismos internacionales de financiación como el 

Fondo · Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), imponen nuevas políticas de financiamiento 

consistentes en la exigencia " ... a las naciones deudoras o solicitantes de crédito, 
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de nuevas garantías (que se tradujeron en la adopción de políticas neoliberales) 

para el otorgamiento de préstamos y prórrogas para el pago de lo adeudado. 

Entre las condiciones, se demandó la paulatina apertura hacia el exterior de las 

economías nacionales, la realización de ajustes estructurales (es decir, 

modificaciones a la política económica en lo referente a sus objetivos, prioridades 

y pl<:tnificcic;ión), la desregulación comercial y del sistema laboral, así como el retiro 

de la rectoría gubernamental alrededor de las actividades productivas; todo esto 

con la finalidad de preparar un escenario que garantizara el libre movimiento de 

los fll.Jjós internacionales de capital y la difusión de un sistema económico mundial 

basado , en el libre mercado ... " (López, 2001 :25-26). Esta serie de reformas 

iniciadas' clurante el sexenio de Miguel de la Madrid, y posteriormente impulsadas 

con gran empeño a lo largo de los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y 

Erne~to Zedilla, permitieron la incorporación de México dentro del proceso de 

globalización de la economía, a la par de aceptar, sino completamente, cambios 

en los ámbitos políticos y culturales característicos de la globalización. 

2.2 El petróleo en el contexto de la globalización. 

2.2.1 El petróleo como factor geoestratégico y motor de la economía 

mundial. 

El sistema económico capitalista desde su despegue a partir de la 

revolución industrial, ha tenido como base de su crecimiento la utilización de 

diversas fuentes de energía; vapor, carbón, petróleo, gas e incluso materiales 

radioactivos, han sido el motor que alimenta su sistema de producción. 

Actualmente bajo los esquemas de la globalización y su "modelo de 

acumulación flexible" caracterizado por una mayor circulación y concentración de 

capital, los requerimientos de energía para mantener funcionando los sistemas 

productivos han aumentado de forma considerable. Los cambios en el modelo de 

producción, lejos de buscar la optimización en el uso de la energía, la ha 

derrochado de forma irresponsable con el único fin de seguir incrementando las 
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ganancias de unos pocos. Las políticas de libre comercio, acompañadas de una 

expansión en la oferta y en los mercados de bienes y servicios, demandan cada 

vez más de la energía suficiente para su producción y funcionamiento, en una 

sociedad bombardeada a diario por la publicidad que homologa valores y formas 

de vida, incentivando así el consumo y, por consecuencia, el gasto energético. 

El neoliberalismo como bandera ideológica del libre mercado, considera la 

existencia de igualdad de oportunidades en materia de intercambio comercial en 

el plano económico, de competencia electoral en el ámbito político y de posibilidad 

de difusión a las más diversas expresiones culturales. Sin embargo, esta imagen 

isotrópica de la realidad que vende la globalización no es más que una ilusión, ya 

que a decir verdad los desequilibrios económicos, políticos y sociales se han 

acentuado considerablemente. En el plano energético la situación no dista de ser 

muy diferente, el acceso a las fuentes de energía y el consumo que se hace de 

éstas presenta una notable desigualdad, ya que sólo el 20% de la población que 

hab.ita en los países que forman el Grupo de los Siete (G7: Estados Unidos, 

Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña) utiliza el 80% de la 

energía producida a nivel mundial con base en la transformación de materias 

primas localizadas principalmente en países pobres. Igualmente injusto es que 

estos siete países, además de ser altos consumidores de energía, son 

respónsábles de emitir·e1 .41% del total de bióxido de carbono (C02), siendo 
"- .. - . ,;,-.' _., 

Estados Unidos es el principal emisor con 23% de este contaminante, causante 

en m~Yoi ~edida del llamado efecto invernadero y, por consecuencia, del 

calenta'~Í~~~ci·~'l~bal del planeta (Martínez, 2001a). 

Sin embargo, a pesar del desastre ambiental que amenaza al mundo, otros 

fenómenos deben llamar nuestra atención, relacionados con una posible crisis 

energética a corto plazo y los planes belicistas de Estados Unidos para hacerse 

del control de la mayor cantidad de yacimientos de petróleo y gas natural 

existentes, así como de la respuesta a esta postura de países que se verían 

afectados en sus intereses ante los propósitos estadounidenses. 
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Sin duda el petróleo, y recientemente el gas natural, son de vital 

importancia para la reproducción del sistema capitalista; los hidrocarburos son la 

base energética sobre la que descansa la economía mundial manejada por el G7 

y sus transnacionales, en complicidad con el FMI, el BM y el BID, organismos 

usurer'os qu~'sirven de trampolín para la especulación financiera. Bajo la lógica 

del ~ .. ~~c:J,~1,~L_de acumulación flexible", la demanda de energía necesaria para 

lograr. la :-hiperconcentración de capital se incrementa sustancialmente, en 
, . ~ ' 

consecuencia; la necesidad de obtener petróleo de cualquier forma crece de 

modo simii~~:·'. 

Para E~tados Unidos, la mayor potencia económica y bélica en el orbe, la 

situación se convierte, en asunto de seguridad nacional, ya que actualmente sólo 

cuenta con ; •. ~.22 .rr!i( millones de barriles petróleo de reservas probadas, 

incluyendo las que .C:6~r~sponden a la vertiente norte de Alaska, y tomando en 

consideración qu~ \iÍti~bhan de diferentes fuentes ... " (Martínez, (a) Op. cit.:1 ), 

asegurando la sélti~f~cciÓn de la demanda sólo por siete u ocho años. En un país 

en donde el 35io d~i}66hsumo de energía proviene directamente del petróleo y 

éste se incremellt~ ~'rll~yor ritmo que la producción, la situación parece ser grave. 

Además " ... Esti:ldB~;;CJnidos recibe alrededor de 53% de sus requisitos energéticos 
.. :·.":.{.:<z,.:r 

de fuentes extráríj~'i-as, y para 2020 se prevé que esta cifra se elevará a 62%. En 

términos pfácticósk'~sto significa elevar el consumo de petróleo importado en 

50%, de :24}~~;~,:~~7.~. millones de barriles por día (MMb). Sin estas importaciones . . ·- .,,. ." .... - .~ ·: .... 

adicionalé~;<fal_ país le resultaría difícil en extremo sostener el crecimiento 

económi~ci y ~Íim~ntar su inmensa flota de automóviles, camiones, autobuses y 

aviones ... " (Klere, 2002:3). Ante tal panorama, el gobierno estadounidense debe 

adoptar diferentes estrategias dirigidas a solucionar el problema, entre las cuales 

sobresalen el reforzar su política de perforación y descubrimiento de nuevos 

campos petroleros; asegurar su dominio, ya sea militar o por vías diplomáticas, 

sobre otros yacimientos importantes en Medio Oriente, la Cuenca del Mar Caspio, 

África Occidental y América Latina; y promover la explotación conjunta por medio 
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de acuerdos comerciales con otros gobiernos que pudieran tener reservas 

probadas importantes:_ 

La aplicación de tales políticas es imperativa para Estados Unidos, debido 

principalmenteélL~ ·probable agotamiento a corto plazo de las reservas mundiales 

de "petróle~ cori~~~~ional" (crudo fácilmente accesible), lo cual impficaria el fin del 

petróleo barato y abundante. Esta afirmación, contraria a fas enunciadas por las 

grandes transnaciónales oleosas, que proclaman el abaratamiento del oro negro 

debido al. de.scl.J:brimiento de nuevos pozos y la reducción en los costos de 

extracción.·por'ifa{ aplicación de nuevas tecnologías, se basa en un estudio 
. .-",, - ,'":~ :.:<:!"'~,_,::./ ,' 

realizado ¡)órún:par.de expertos en geología y refracción sísmica con 40 años de 

experienc.ia;l~~J~;lyque.actualmente .. trabajan para Petroconsultants de Ginebra, 

cuyo tr~b~j~.~gtH~·~elf~tÚro de. las reservas mundiales de "petróleo convencional" 

fue.pÚblid~ci~\~h·¡f~·~~~Jista SCientíficAmerican (marzo 98), en donde predicen que 

::·:1~6~1i~'1~Tu?á~7:~~~~~~1t~~[:~p~:~:~:::~::.:.: o d:ñ::~~~:. ·~~0;:: 
result~c:lJs'dtiieirii(io~'.·~;br:;,;7~~H.n~~iÓ~.de reservas mediante la aplicación de una 

técnica é~na'C:iciaicidmor"mbdelo~de crecimiento logístico", del que se deriva fa 
•·,'', .;;e'<://'.',.:.:.::~\.•>'.{\~':~.-:•,:-;--•.-·•'···.':," ' 

llamada .º.Curvác;Jilibbert",<toman en cuenta otros factores como la posible 
' '''°'' - - . . - • . - . . . -~-~· • . .. -

sobrestimaC::iórí:;cie J8i{ reservas probadas mundiales. ya sea por los paises 

prod~ctor~~ () lascompañías transnacionales que buscan nuevos financiamientos 

para exploración y producción, y el comportamiento a la alza en la demanda de 

petróleo "convencional" que continuará creciendo por encima de la oferta a pesar 

de la incorporación de nuevos pozos y la aplicación de tecnologías de punta 

(Jalife, 2000; Probst, 2002). 

Por otra parte, la extracción de "petróleo no convencional" (crudo pesado), 

hasta el momento no es rentable económicamente debido a los altos costos 

económicos, energéticos y medioambientales que significa su extracción. Ante tal 

situación, el petróleo se reafirma como elemento sustancial en el juego geopolítico 

y geoeconómico mundial, en donde Estados Unidos, si quiere continuar como 
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primera potencia económica y militar, para lo cual necesita satisfacer sus 

necesidades energéticas, tendrá por fuerza que aumentar su injerencia en los 

asuntos políticos y económicos de los estados poseedores del tal ansiado 

energético, ya sea por medios diplomáticos bajo la bandera del libre mercado, o a 

través cle)f~cción militar. Esto último significa reafirmar la política belicista que ha 

caracterizad() a la nación estadounidense, y que muy posiblemente cree roces con 

otras~iri~c,ici'ri~s con poderío económico y militar que buscan igualmente proteger 

sus intereses energéticos, creando así focos de tensión que sirvan de detonantes 

para futuras guerras. 

2.2.2 El petróleo mexicano: bendición o maldición nacional. 

La importancia de México como productor y exportador de petróleo 

comienza a partir del decenio de los setenta, antes de esto la política estatal 

petrolera fue encaminada a la inversión para la distribución y transformación del 

crudo, para así subsanar los requerimientos de la naciente industria nacional, por 

lo que la . actividad exploratoria pasó a segundo plano debido en parte a las 

carencias presupuéstales y tecnológicas que convirtieron al pais en importador de 

petróleo (Martínez, 2000). 

Sin embargo, a partir de 1972 Petróleos Mexicanos (PEMEX) inicia un 

ambicioso programa de prospección y exploración apoyado financieramente con 

base en créditos.externos. Los resultados fueron altamente satisfactorios, ya que 

en 1972 Y;1976.se descubrieron dos grandes yacimientos, el primero localizado 

entre los estados. de Chiapas y Tabasco, y el segundo ubicado en la plataforma 

continent~l;d~ I~ Sonda de Campeche, respectivamente. Con base en éstos y en 

otros ha¡1~i~o~. México despega como importante productor de petróleo, 

ocupando para el año 2001 el quinto lugar mundial en producción con 3,560,000 

barriles diarios (bd) de crudo, y el décimo lugar en cuanto a reservas probadas 

para el mismo año con un total de 28,300 millones de barriles (MMb), según cifras 

publicadas por el "BP Statistical Review of Wolrd Energy, 2002". 



A lo largo de los últimos treinta años esta riqueza ha sido base y sustento 

de la economía nacional. Así, durante el sexenio de López Portillo se buscó basar 

el desarrollo del país en la exportación masiva de crudo, petrolizando de esta 

forma la economía. No obstante, el proyecto fracasó debido a que los diversos 

planes de desarrollo tanto agrícola como industrial, financiados con dinero 

obtenido de la venta de petróleo, nunca despegaron por completo ni llegaron a ser 

autofinanciables, ya sea por malos manejos contables, o prácticas discrecionales 

en la asignación de los recursos. Esta situación se conjugó con una caída en los 

precios internacionales del petróleo en 1981, lo que redujo de forma importante 

los ingresos percibidos por el gobierno, e hizo imposible hacer frente a una 

enorme deuda externa en cuyos créditos se fincó el llamado "auge petrolero" entre 

los años de 1977 a 1982. 

Así ante la falta de liquidez del gobierno mexicano para pagar, los 

organismos .finan~i~ro's~_: intemacionales condicionaron la renegociación de la 

deuda y el ~;~~st~'~·~;J~-,~~evos créditos a cambio de la instauración de reformas 

estructuraleSi-'[eh-:,;n'aú3-riai~rídica\y)~'tonómica que permitieran la apertura 
.. ,. ' -- i··· .. - •,-..-·, .. - - - .. .;:_• -·. ,-, ·- •, -. - -.~ ,, 

comerciaiFdér.Jfrixico y 1él i~v~~¡;¡¿n.de capitales privados transnacionales en 
·, ·.- -·«-.- ._ .. ,. ... ·<'·' 

diversos sectores .de la:_ecorlomía. É~tas modificaciones fueron impulsadas al 

interior por- ~-n '.g~Ü~o. de· t€l6~~~r~t~s neoliberales llegados al poder durante el 

sexenio C:i~rvliguel 'de la Mad~id, quienes además, aumentan el régimen fiscal de 

PEMEX parél ha~erse de mayores recursos y poder solventar los años de la crisis. 

Sin embargo, esta medida hizo del presupuesto federal un rehén de los ingresos 

petroleros en base al precio internacional del energético, que asimismo se 

encarga de absorber la mayoría de las utilidades reportadas por la paraestatal, 

restándole poder de competitividad a nivel mundial por la falta de inversión en 

materia de investigación y aplicación de nuevas tecnologías. 

Durante los años de mandato de Salinas de Gortari en los que las reformas 

neoliberales se consolidaron, la recaudación de dinero producto de la privatización 

de empresas estatales, el crecimiento de las exportaciones manufactureras y el 
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arribo de capitales especulativos, permitieron crear una ilusión de prosperidad 

económicabasada en la percepción de abundancia de circulante. No obstante, la 

consolidación de estas políticas que insertarían a México en la globalización de los 

mercados no cambiaron en mucho la dependencia presupuestal con relación a las 

rentas petroleras, debido en parte a que los recursos obtenidos de las fuentes ya 
' ' 

citadcis. se emplearonen subsidiar un constante déficit en cuenta corriente que en 

pr~~edi~;i,;~6rtÓ ~Lari()'p.érdidas por 17,500 millones de dólares durante todo el 

sexeniosaliríis!a <!V'~rg~in, 1995:205). 
, :.,:.~ ::.:;¡ :~·i· n,.~~.~~::·.:>· .. ;':. 

'· ::::·\. ';:¡.<:--: :;,:_._. \~. \-:··-:_;:_' 

.. El llam'aciC:('.'riiit~g'rcfll~oliberal" no pudo más con esta carga deficitaria, y a 
. " e:._·'- -~s·,:.;::'::;.'r'.;:·· '_:~·-~~:-:·::.·.: ··--. ;;.".-,---~ - ' .::. ~',: -. 

finales de ·1994;·;;ja'hurbl.Jja ·estalló desatando nuevamente una crisis de grandes 

:,:~:~fo~~f ~~;~~~~)!~~~i~~fr:~ m,z•i:•º"~da~·~~,~~:.;.::. ·::· "::;;~;:'"d".: 
entrant~·E·~·~~~fa-.z~~ffl'g~.·~.óiicit~.u'n paq~ete de deuda en 1995 por 50,000 millones 

:~ ::~·;;t~f i~~:~¡1~ii~Y~t~;~::J:!:ri;:\t~'~l~~~~~~,:::· ::,::':~'::,:·:: 
colapso e~·~~¿~i~~,~~.iifC:.i~I:,'':>:.· ¡,· ~·. ·>·::.(,, ./.'::·v~:~L 

., ,_ "; .J'/~~\ :;::2: <::;.:~:-~'.~,"'' .-,. . -· .. ,.,~-, ~->-.'j -~·: .. ;;·~---~-: .-- ·'-~ 

Sinlllg~r~\c:iJcí'ás laindusfri~ petrolera ha jugado el papel de salvavidas de 

la econoll1l~~~di6"~~1 en vari~da~ ocasiones, debido principalmente a los recursos 

obtenido¡;;~e!?t~': ren;a por exportaciones, utilizada ya sea como base para el 

presupues/g 9§ ingresos y egresos de la federación, o como garantía para la 

obtehció'n '.de: créditos externos. Pese a esto, existen voces que reclaman la 

privatiz~cidB;d·e PEMEX, argumentando su carácter de monopolio de Estado y la 
i ' ,. ,,_. ~ . 

existe_ncia de estándares de competitividad bajos en el ámbito internacional. 

E~te discurso se inserta dentro de un contexto caracterizado por un impulso 

a la desregi..Ílacion del mercado energético mundial. La proliferación en los años 

noventa .d~::<alianzas, fusiones y adquisiciones entre las empresas petroleras 

privadas -~?n miras a " ... buscar complementos, asociar habilidades y ventajas y 

eliminar lo inconveniente, lo obsoleto y lo improductivo ... " (PEMEX, 2001:31), 
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presiona en la actualidad a los gobiernos que poseen empresas petroleras de 

carácter. público a ,ábrir_sus activos a la inversión privada, preferentemente de 

origen extranjero; · 

EstasitGé:lfié>n he/promovido en México una serie de debates en los ámbitos 

polítiC:_()S'Y'.~~~~8éffij_rici_~~~-cibreJ_a,viabilidad de la apertura del sector energético. En 

~I c~~~-d-;íáfg·¿~~f,:¡~;~errgl~~~ e!~ist~n propuestas que afirman que México puede 

manten~;~¡:~~:¿~ij,bi6~·1os\de·r~chos de propiedad sobre los recursos (propiedad 

de la. 'ri~d6n{;'.~-~~~~~~r)-; Úna empresa petrolera cuyos activos permanecen 

compl~tani~~f~---~~;-~~~~~-:d~Í Estado y, al mismo tiempo, desarrollar formas de 

organiza6i6nyde'1 gksti_~~·.~que se asimilan a las del sector privado (De la Vega, 

1999). Sih ernhargd?/a p'ésiiÍr,de que en esta. proposición se reconoce a la nación 

f ;~~f ~if~(fl!Jli!Ji~l~{fi~\llif~¡f if {~~~:I~:~~~~i; 
decir·lav€lnta;tdelosactivos-de·la~mpresa'aagel1tes.·priva~os, si se está dando 

una-.e~.·-~1'~fBl~~:~;j·~-~~1.(~·~f~"~·~~~¡~~~:~~-~~:~~~-;~~,il~~8~,\-*;?5.~-~:o- ~·na reestructuración 
de _la industriá!petrolera•.c.orj;_.vistas:a favore:cer,,la'''eotracja;de, inversiones privadas 

~;~;1~~~l~iiif lillli~I!f :~'.~t~;=~~~É~i=~~:i~I~:~ 
petr6quírnicós1ba'si6as'2'0.mc3;~ecúndarios para así permitir la participación privada 

' . - - -:·-:.;· •,. \:,.'- ~· '' · • . !,~ ·: )',. ,.; \ .. · . '' ., . . . ; 

en él sedé:i'r-;;hác€l pensar que el proceso de privatización avanza por vías 

paralela{~U~·l~~er~itan salvar los presentes obstáculos legales. 
--·-. "'. --

Ante tales acciones es evidente que mientras existan caminos alternos para 

lograr la entrada de capital privado, el Estado seguirá al menos en el papel de 

propietario de la riqueza petrolera. Además, actualmente esta política parece 

reafirmarse, ya que a decir de la paraestatal " ... las ventajas de acceso exclusivo a 
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la explotación de las reservas y tener el monopolio en materia de refinación y 

producción.de-petroquÍmicos básicos, no han sido suficientes para impulsar un 

mejor desarrollo y alcanzar una mayor competitividad en cada una de las líneas 

de neg~cio~<d~)_PetrÓleos Mexicanos ... " (PEMEX, Op. cit.:9), por lo que es 

neé::esario''a'u1Tl~n'ta'1"'1l:i inversión en exploración y producción de hidrocarburos, 

_ siendo_ésta~1~:¡:;rjnci~al fuente de ingresos de la empresa, promover una mejor 
•· ... .: • .. - .~'- ·, /,··'.;' ~-;.,,; <·;-:_,J - •· .• 

cómerCiali~aqié)n. d,e sus productos con base en la apertura comercial, así como 

promovél"-~~cici~ciones con otras empresas en aquellos rubros donde el marco 

legal lo perlTlita~ Así, PEMEX apuesta por sacar partido de su carácter de 

mon.opolio estatal primordialmente en materia de extracción de crudo, para 

establecer de_ esta manera relaciones de cooperación con las empresas privadas 

que mantienen posiciones fuertes en lo que se refiere a la transformación, 

distribución y venta de. productos petrolíferos, esperando de esta forma hacerse ,., .· 

de nuevas tecnología:s, , y . ha_cer más eficiente y competitivo el aparato 

administrati_vo de)a~Ript~A~-[-?~~>r • 

Bajo ~lárgÚ'~~'l1focie un beneficio recíproco para ambos tipos de empresa, 

la apuesta~p~~~¿~:;.~~J:rir;;~gosa, en vista de que " ... las empresas internacionales 
. - ;·. :.:·,. ., ·?··· . 

no se conforman con establecer <formas de cooperación mutuamente benéficas>' 

sino que ;si9Ll~ñ presionando por la apertura o privatización total incluyendo la 
. ::..:· .. · ... · ..... ·· -

extraccióW\·i:."(Angel~s. 2000:49), lo cual es factible debido a las asimetrias 

existente~~<~~ ,cuanto a capacidad de recursos financieros, tecnológicos y 

humah65;{q8e dotan a las compañías privadas de mayor poder de negociación. 

Esta situaciÓn se conjuga con el papel que podrían desempeñar los órganos 

intemacioháles de financiamiento como el FMI o el BM, los cuales han dado 

créditos para el desarrollo de la industria petrolera desde principios del decenio de 

los ochenta, y es de esperar que se alíen con las empresas transnacionales para 

presionar a México a fin de abrir el sector de extracción de petróleo al capital 

privado. 
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Por otra parte, continuar. apostando por el rentismo implica llevar a Ja 

economía naciona.1 a ser" ya no sólo rehén de sus propias necesidades de 

ingresos, sino qÚe a~t~ Ja pérdida dei . ~ontrol estatal sobre recursos como el 
' . 1' .• .. . : ,_ ••• , - . - -· 

petróleo, Ja·segúrici~ci l:)¡,'ergética dé'ia'·rjaci~Ífpúdiera estar en manos de un libre 

mercado ~ob~rn~do por Ja · ccirrÚ~ci6~',;~~:}~us actores y Ja inestabilidad en su 
' ... -:.:._ .:;:.;:}f':,\. ;..-;,· '.~: ·'-->_.' ·.\ ·, -~·.\ ... ~ ::. - ·,- > .. ~:;~':0!;;:;: __ /::-r-:·--~;- r/."(. --~ .. -

com po~arn iénto. Est;:i·sit.uaciónsei'colTlpli~aaún más si se considera Ja propiedad 

finita ci~i~W~'':~~~o. ~efl~jad~·l3n Í-~ IÍ~~~8~·-~~Jación reserva-producción, que Jos 

cálcLJl~s"·¡:~g6~~d~~ ~ar PEMEX par~ 2001 i~dican que en tan sólo 35 años el total 
- - . - . -.· .· .. - -.. ·-· . -- - . . ~ 

de resefz;'a~-é~~ h~brá agotado al ritmo de extracción actual, siendo 29 y 21 años 

Jos horizonte~' . de explotación para las reservas probables y probadas 

respectivame~t~ 1 
'. AsÍ, el panorama a futuro no es muy alentador, ya que como se 

dijo anteriormente, las esperanzas de encontrar nuevos yacimientos de "petróleo 

convencional" de grandes dimensiones son poco factibles, lo que hace aún más 

vulnerable a México el depender de la renta petrolera, compuesta en su mayoría 

por los ingresos percibidos .de las exportaciones realizadas a Estados Unidos, las 

cuales representan alrE!dedor de 75% del total de petróleo crudo exportado. 

Ante esta situación, es indispensable un cambio en la política energética 
1 ., ,' -~ '' 

del país, en especial en Jo concerniente al tema petrolero. Los intereses 

geopolíticos por 6tit~ner el control de Jos yacimientos de petróleo y gas natural 

alrededor del rTl·U;~~o,- están llevando a una "guerra financiera global" en donde los 
~ '· i} • 

únicos benefid~do~ son Jos especuladores que obtienen ganancias aún con 
"-., ::..:<~:~ ' -

desplomes bursáiiles. En el centro de esta contienda se encuentran Jos Estados 
. -· .. -~ ·-

Un id os, el país con mayor demanda de energía, quien se halla sumido en una 

profunda recesión caracterizada por un enorme déficit en su cuenta corriente, 

acentuada por una considerable fuga de capitales producto de una crisis de 

confianza en el sector empresarial debido a diversos escándalos de corrupción; 

con Jo cual se ha acelerado un proceso de devaluación del dólar principalmente 

1 El pasado día 20 de enero se informó en el diario Rcfonna que Cantarcll. el mayor yacimiento de petróleo 
del país padecerá un brusco declive en sus niveles de producción de aquí al año 2008, pasando de 2 millones 
100 mil barriles diarios de producción actual, a tan solo 1 millón de barriles diarios en el 2008 y a 865 mil 
para 2010. según documentos de PEMEX Exploración y Producción sobre sus proyectos. 
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frente a la moneda europea. Esto pone en serio riesgo su condición de nación 

hegemónica,~ i:>c:>r lo que no se detendrá ante nada para defender su imperio 

económico-financiero-militar. 

,·-:+···-. 

·Es· in.dudable que México es una pieza clave para el gobierno 

estadounidense dentro del ajedrez geopolítico mundial, el ganar la partida por el 
. __ ·__; ·-.o_'~~o;.,:_.c,~.:,,__---.'.--0-"'>-.c.---

control· defros. energéticos se ha vuelto imperativo a raíz de la profunda recesión 

econÓ:i,,i¿~.·q~e-vive nuestro vecino del norte. Es en esta coyuntura en donde la 

definición 'd~' lé{ política energética de México hacia con los Estados Unidos es de 
' ·- .--., :--'\''? -··' ,: - ... ·-,. - . ;· .. - ~ 

vital importahcia'.Esprevisible que los grandes capitales no se conformarán con la 

sola 'a~eAófg: .• ld~I·.'.· ~~ctor . eléctrico, sino que buscarán afanosamente una 
• - -,, -.. . ' '· .• ·.·• ., . ·. '-,e ;\ ..• - ':~· ~ '.-:,. - . , . . ' 

participaciÓn\:·m~5';í:)rotagonisfa en la exploración y extracción de crudo y gas 

natural'. ~i~:~n'i·~~~f~'c;;:~'el''·b~t~r ~ar dicha opción lleva consigo el riesgo adicional de 

aceptai·.·;~~~~1''.~6H~t~'.rr~·.;'camo forma de pago, debido a la gran crisis de liquidez 

que \llve~fla~;·;~ri,~~~~as energéticas estadounidenses, victimas de millonarios 

fraudes C:i~t~l:>i~ié'~sÚ~ s~r muy suspicaz cabe preguntar, ¿es inteligente depositar 

en rrianosf·&~:~·~F.'~;~po de mafiosos que defraudaron a miles de inversionistas el 

secto~el~~Hidi:fyVji~~trolero de la nación? Sin lugar a dudas que no; lo que se 

requier~ ~6'~'./d'f~;~~~ia es, en palabras de Joseph E. Stiglitz, premio Nóbel de 

Econoriiía:~Ho\f"':.;~/ .. diseñar un marco regulatorio claro y eficiente antes de 
- • -· ,,-, ~-· --~. ,_,,_ ·:.:;:,-..;: -':, ·;:. :1 -

promo~erH;'gtt~íqLi~r ... ·apertura a la participación privada en los sectores 

estr~tégÍ~!6~!~:;~)'(~3~iga, 2002), ya que de repetirse la experiencia de California con 

las empresastde distribución de energía eléctrica, que manipularon el mercado 

eléctri¿C")J~f~ ~btener jugosas ganancias en complicidad con empresas gaseras, 

bancas· /';C:~lificadoras financieras, que en conjunto se ha dado a llamar el 

"síndromeEnron", el resultado podría ser desastroso para la economía nacional. A 

pesar .de estas advertencias, en el caso de los hidrocarburos, la creación de los 

denolTli~ados Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para permitir inversión 

privada en la exploración y producción de gas natural no asociado, parece ser la 

punta de lanza para una mayor apertura en el futuro; estos contratos presentan en 

sus borradores cláusulas de confidencialidad por cinco años, en lo que se refiere 
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a los acuerdos relacionados con obras, documentos, registros, datos, estadísticas 

y demás información técnica o comercial, que sólo podrán ser revelados a petición 

de los organismos gubernamentales nacionales o extranjeros, existiendo la opción 

de apelar estos requerimientos a solicitud de PEMEX; asimismo se especifica que 

los inversionistas deberán " ... dar preferencia a la adquisición de bienes de origen 

mexicano y a la contratación de servicios prestados por empresas mexicanas, 

bien sean privadas o estatales, siempre y cuando tales bienes y servicios sean 

competitivos en cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega y demás condiciones 

relevantes a la subcontratación. En esta cláusula, bienes de origen mexicano y 

servicios prestados por empresas mexicanas significarán los bienes y servicios 

que son manufacturados o suministrados por oficinas e industrias ubicadas en 

México, que regularmente suministren tales bienes y servicios al mercado 

nacional. .. " (Zúñiga, Op. cit.). Bajo estos lineamientos, la vulnerabilidad a fraudes 

es considerable e igualmente consolida la fundación de monopolios comerciales, 

en vista de que las únicas empresas competitivas "mexicanas" que pueden ser 

susceptibles de subcontratarse son las filiales de las grandes transnacionales 

localizadas en nuestro país, a decir un negocio redondo. 

Incuestionable es la necesidad de modernizar el sector energético, en 

especial el de PEMEX, cuyos ingresos son la base del presupuesto nacional, sin 

embargo, es necesaria la construcción de caminos alternos para la reforma del 

sector; no basta un marco legal claro y preciso en materia de participación privada 

de capitales, sino que además es indispensable el fortalecimiento del sector 

petrolero nacional, cuya piedra angular sea una industria petroquímica fuerte y 

competitiva que incremente el valor agregado del petróleo, para asi liberar al país 

del yugo de ser un simple exportador de crudo barato. Para tal efecto, es 

necesario flexibilizar el régimen fiscal de PEMEX, así como incrementar de forma 

considerable la inversión en la paraestatal, salvando el problema de la falta de 

recursos públicos para el financiamiento, en virtud de un mayor ataque a la 

corrupción, la evasión fiscal, la conformación de un plan nacional de austeridad y 

estableciendo un control legal a los capitales especulativos, entre otras medidas. 
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La desregulación económico-financiera parece fracasar en el ámbito 

mundial, los conflictos sociales y la pobreza extrema se han incrementado 

sustancialmente y todo indica a que las economías, víctimas de la avaricia 

insaciable de los especuladores, regresan a la "re-regulación". El proteccionismo 

estatal, encarnado en subsidios fantasma, se intensificará en los países 

industrializados, y México, llamado por algunos el "último mohicano de la 

desregulación'', quedará aún más desprotegido cuando ya no le quede más que 

vender a merced del capital especulativo y la competencia comercial desleal. Es el 

momento de elegir qué dirección tomar, la de proteger los intereses nacionales, o 

arriesgarse a padecer una pulmonía fulminante cuando los Estados Unidos sufran 

un resfriado. 

2.3 Un marco de referencia geográfico: economía, industria y territorio. 

2.3.1 Las configuraciones territoriales en la globalización. 

La evolución del modelo de producción capitalista a lo largo del siglo XX, 

así como la importancia estratégica que guarda el control del mercado energético 

para la sobrevivencia del sistema, fueron temas ya analizados en párrafos 

anteriores .. Igualmente se examinó el caso de México con relación a la experiencia 

vivida durante :al .~rance de pasar de una economía basada en la sustitución de 

importaclorÍég, ~1i~~ertarse dentro de una de carácter abierto en donde priva el 

libre m~~C::~~~.~J.~¡-·i~!~rcambio global de productos; proceso que no hubiera podido 

llevarse ~.c~~.~~.~JB:~:I hecho de ser un país con importantes reservas de petróleo a 

nivel mllnCfia'F·~uec:lando clara la importancia de este recurso debido a la 

propied~~N.·;~~t;~tégica que contiene, tanto para impulsar un crecimiento 
. ' ---·- " 

económiC::C>.,éomo para resarcir los daños provocados por las crisis recurrentes a 

las que ha estado sometida la nación en las últimas décadas. 

Para pasar ahora a un siguiente nivel de análisis, es conveniente realizar 

una caracterización multidimensional de los procesos de construcción y 

transformación social del espacio a través de los diversos procesos económicos, 
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políticos y sociales niás representativos del actual modelo de producción, 

conocido como de"acumulación flexible", cuya influencia se plasma en una nueva 

configuración territorial ciertamente afectada por la relación dialéctica existente 

entre la escala global y la local. 

Las dimensiones de las que consta este estudio componen el referente 

teórico denominado "espacio geográfico", que según el geógrafo español Ortega 

Valcárcel, es la herramienta teórica de la que se sirve la Geografía para abordar el 

estudio del espacio social y los procesos que lo integran, dando pie a realidades 

concretas expresadas en organizaciones territoriales determinadas. Los 

elementos que integran est13\ niarco· conceptual son la dimensión material 

const.ituida por. la~ forma~; .es.:~13cir .Ja materialidad física, la dimensión 

repre~entativa·caract~ri~·ad.~p·~r(~~.;si~~jfi~~dbs.dados al conjunto de materialidad 

construii~:B()~:;~~~~~Wfü~§~~;;~.~~~}~.;':~:~~·¡~{~:fu~~sión proyectiva, que consiste en 
las fundones asigriada~·:.a•.las· formasip'ará¡'cumplir prácticas del orden político, 

econó~!~J~~.;;~:~:l~füiI:.:r"h~~.I{~~t~~i~L~dEl:{é!J~~'.~~.~e.las influencias a las que están 
sujetas. estas·dimensiC>ne.s<supon13 su análisi~ como una totalidad, sin embargo, 

para rnayC>:6~~?id,~cif~?'~r~~:~r~~~rj?~:f~;~rc;·r;~ que distinguen a cada dimensión. 

La J~~J~(~~o J5'siq{~i;~n~;";;'1a d;mens;ón mate,;a1, la cual, en el 
actual ,;rñoCÍ~1~·/¿:j~'.~~~~~'u1'~~f~'./n°'itl~~lble", esta construida sobre la base de la 

fragmentaé:ióiifrcíe1'<.~i66~io' ·~·~·":~reducción de bienes de consumo. Esta 

compo~iclÓn:.~idistlllgúe por la existencia de agrupamientos y conglomerados 
- -i/·:'-:, -~> -::- -_·._,' 

formados porunidades de producción de menor tamaño y menos especializadas 

que las uriid~des de producción masiva del "fordismo", lo que algunos autores han 
., ... 

dado .enHamar "dispersión geográfica''. Sin embargo, en lugar de permitir una 

mejor redistribución de las ganancias al expandirse las inversiones de capital a 

nivel global, las desigualdades se marcan aún más, ahondándose los 

desequilibrios entre las regiones y las localidades. Este fenómeno se desarrolla en 

parte por una lógica de organización vertical, es decir, una conformación de 

centros puntuales de generación de capital, entre los cuales éste fluye sin 
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restricciones · gracias a la construcción de infraestructura de transporte y 

teleco111unicaciones que transfieren los rendimientos obtenidos, sin permitir el 

desarrollo de encadenamientos productivos que signifiquen un incentivo para la 

producción interna en el caso de los países periféricos. Así, la manifestación de 
. ··-·. ,- -

"dispersión geográfica" convive con una tendencia a la concentración relacionada 
' . . _ .. , 

en el c~S();,de ·le.is empresas " ... para reducir el costo de implementación de las 

transaccio11es y optimizar el acceso al contexto cultural e informativo de los 

procesos de producción, lo que se traduce en una marcada reconcentración de la 

prodÚcción y en el resurgimiento del fenómeno del distrito industrial, aunque con 

nuevas características que lo diferencian del parque industrial del periodo 

fordista, .. " (Finquelievich, 1990:204). Este aspecto, como ha quedado planteado, 

se refiere entonces tanto a la conformación como a la distribución de la 

materialidad construida y utilizada por el capital para su reproducción. 

La dimensión representativa constituida por los significados y los agentes 

que _los asignan, Implica el sentido atribuido a la dimensión de las formas. El cómo 

se interpret~ u'héi:.realidad concreta a través de los juicios de valor a los que están 
.· ·,. . ..-_ : ; ::·:, ··-.:.~~:~·-_, .. ' . '.:· :; - ' .. ' ... 

sujetos.IO:s'~()bj~J~s·y.cÓmo por medio de éstos, esa realidad puede transformarse. 

En el ca~bde(~bh..1al niodelo de acumulación, es una nueva caracterización de los 

objetos' ¿,·l~~'.}~rf;~i'.:generadoras de ganancia, lo que dicta el ideal de realidad a 

alcanzar;i:fo.~f"JH~i~\~}ri~{~res decir su perpetuación como modelo de reproducción 

econó~iéa .:./J~~~ci~iat' 'écomo se sabe, ello implica la agudización de las 

desigualÚ~d~~~i~f~''.~mbargo el poder de los agentes que promocionan esta visión 

del m~~Jb't:~·~:)'cii~plfega de múltiples formas y desde diferentes escenarios, 
. -·~ . ' '-- ,;-' .. ~. - ' 

intentanda·as(uniformizar el sentido de la realidad percibida por los individuos. 
-~ ~ (. ' - .. -

Estos. agentes pueden operar desde diversos ámbitos, tales como el político, el 

económico o el cultural, representados ya sea por la clase política de un pais, las 

empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales, o por los 

medios de comunicación. En todo caso, el discurso que venden puede parecer 

atractivo y novedoso; cuando se habla de cooperación económica entre paises 

{fragmentación del proceso productivo), o reducción de costos de los bienes a raíz 
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de la competitividad, y en donde su margen de influencia determina en gran 

medida el ~arácter de las funciones ejercidas por las formas. 

En consecuencia, la dimensión proyectiva que trata sobre la naturaleza de 

las funciones y las prácticas llevadas a cabo por los agentes son el ingrediente 

final para determinar cualquier configuración territorial. La reasignación de 

funciones y el surgimiento de nuevas prácticas en el actual modelo de 

acumulación, es.tári dirigidas a incrementar el margen de la tasa de ganancia, no 

obstante, l~~,i~plicaciones económicas, políticas y sociales de tales acciones van 

transforrrii:i"~ci():'1~5" fi'st'i16s de vida de la sociedad, así como su participación en la 
' ··">''' ···"·-:. '· '·.-:,._:· .• - •', , •• ,. --

construc'dó¡.¡(War>r~piación de los espacios. Prácticas tales como la producción 

flexible(¿~rdif~~~R~a.rib.~}~roducción justo a tiempo), Ja desregulación en materia 

finanCie:r~;-~ñei~%fica. Y.laboral, así como la reducción en los tiempos de vida de 

los· bi~rt~~·~~ci'';bi;W~tiri6 y su carácter efímero como productos de uso, no sólo 

consist~n'e~>;~r'~~italización, construcción y distribución de las formas materiales, 

sino qúe:: éÍc:fef;,';~~·:iod~ ello está encaminado finalmente a ensanchar el ciclo de 

circu1a6Ión·ci~ff~~p'it~I. acrecentando las disparidades entre los países, ya que la 

interré1~6ic5'ff ~Btr~:·J~~tr~scjimensiones que se han analizado no es la misma en el 

centrC>·J~~/e~·ú~:r;~:f¡f~~la;:p di~ho de otro modo, las configuraciones territoriales 

resÚltad6 d~ ~~t"~i(~~1J~·ig~·~ialéctica sirven a objetivos muy diferentes en un país 

comoY Estad()~ Unid~s o Europa, en comparación con su razón de ser en los 

países ll~mados del Tercer Mundo, cuya participación en la organización 

internacional del trabajo está claramente definida. 

2.3.2 Industria y configuración territorial. 

" ... Desde sus inicios, la industria se constituyó como un componente 

esencial en la realidad económica, laboral y territorial de numerosas sociedades 

del mundo ... " (Martínez, Op. cit.:28). Por cerca de dos siglos y medio la actividad 

industrial ha sido vista como motor del desarrollo y modernidad a raíz de la 

experiencia vivida por los países del centro. Sin embargo, el proceso de 
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industrialización ha tenido impactos muy diferentes en los paises que forman la 

periferi;:). 

Su papel como factor en la construcción del espacio social en ambos casos 

fue deterrninant~' para' coílfi~Úr~r te~ritorios generadores de riqueza, pero cuya 

diferencia radica ent~e un;Js péíses y otros, en el sentido de función que se les ha 
-'.' -:----'·-·~--~ -:=-;'".,,':.---. ~- -=;__"¡~-~ ... ,~,-;=;;;o;.;.-=:".7'?.~:¡o~·~;;.~·':'.7-;;--~:-=;·;--..0:_- ~-- ~""'' -

asignado ·.a'.16K1argÓYde"·la;{hist0ria del sistema capitalista. Es así como la 

industriali~~cid~.;~e'·~·a~i;,,~ni~~st~d~ de forma diferente en el ámbito de las 

dimensio~.~~';qJ~·~bnforrn~n el espacio geográfico tanto en unas naciones como 

en otras;·· 

Así, dentro de la dimensión material, su actividad productiva impulsó 
. . , : ~ ' ' . ' - " -

procesos de concentración l.irban~ a consecuencia del establecimiento de 

unidades fabriles •. 6uy~ i~nomi3M s~'·a~~ntuó ª efecto de 1a puesta en marcha de 

la prodJcbip~··eri·/n,~·s~·~.~d~biJioi del. siglo .XX. La inversión en infraestructura 

:::::~~~l~~~~i~f ~1tf~~~~:~::~~::s ==~:::u:~n:::;,::~u~::~=u:: 
profunda reesfri.iéfuración interna, resultado de la crisis del modelo productivo y de 

acumulágicSA.Y~~i~~¡ci;, %.1e ha llevado a una creciente globalización de los 

merc~dó's\'~b~a·~~~lución a la crisis de hiperacumulación acontecida a principios 

de los a'ñ()'~~:s~t~nta.·Esta estrategia aplicada por las empresas transnacionales, 

está ba~~~~~~'ri'~'la\~proliferación de redes que conectan pequeñas unidades 

productfua~de1~6i6'n~das con una fragmentación de los procesos de producción, 

lo que h~,Ú~~fi~i~o una nueva lógica en la construcción y distribución de su 

dimensióh'}'.' ;.;;aterial, gracias a las nuevas tecnologías de transporte y 

COrTILH1ÍfaciÓn. que permiten romper con las rigideces locacionales, en donde la 

dispersión ·.se presenta como complemento de la concentración en las 

configura'ciones territoriales (Martinez, Op. cit.). 
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Como sustento de esta nueva concepción de la organización industrial, 

subyace iguál111ente .. un cambio de visión referido a la forma de concebir el 

desarrollo · económico con base en la industrialización. Conceptos como 

cooperaéió11; .complementariedad y competitividad internacional, se muestran 

como bá~ici85: páré:l alcanzar un pujante crecimiento de la industria. Así la función 

del secto~;i~d~~trial dentro de las economías, se diferencia de acuerdo con su 

grado .de··'d.~safrollo. Por una parte, en los paises centrales la revolución 

tecnolÓgicáf·µ:ei71Úió trasladar las actividades manufactureras a los paises 

perifériboi'F:b:y~:6~ij~ci<ventajas competitivas basadas en la reducción de costos 

dadas:a 1;;t"¡·/:d~'.1 ikcibnd6~ación~de impuestos y una mano de obra barata. Por el 
,· ;~'.· •• 1·~:·/,J:·0;:,:.,,~:;:=:~:}!'.h':'.-: ,::,¡:~;·._.¡i~:_'.!:-+)·;~,?<:\~'.:::~j '. <: :.' : .. ; ·.. : 

contrario,'est()s)riisrnos'.país~s.órientaron sus esfuerzos en la industria de alta 

~eac;.:~o:J·~~'~lt~l~~~R{~~~[~~i~~=~~:·!:"::~::s'ª;;:~c:::~~;d::·~a:a ': 
fomentó' al désárr6110· industrial(naéional y, por consiguiente, el del mercado 

. . -·. . ¡·~ - - ·-·--~· .. ., " 

interno en paÍ~~~ C::JiTi6irV1éxfc6:1para. así orientar la economía hacia el sector 

. expcirtéldor,;·. ctJyo' mer'é~d}f.t;"~~t~0'controlado en su mayoría por empresas 

subsidi~rias'del'a~.g:~~~d~s{f~~·~:ri~cionales, las cuales, a la par de los organismos 

finanCieros internélC:i6Falel·.:t)/1~s-~stados nacionales, forman el conjunto de 

agentes que deflne~·:.·1a.{!~b1Íti~_~s a aplicar para incentivar el desarrollo industrial. 

Estas. políticas s~Jr~d~~~~·;;J'~'"h,'últiples prácticas, ya sea desde el ámbito público 
•_;"· ,. ,, ··-- . ··-·. ·•.·· 

o privadó/co.mO poreJemplo los planes de contención salarial, impulso a reformas 

laborales, ;fert~ de ;nfraestructura básica para emplazamientos industriales, 

celebración de acuerdos de libre comercio, o fomento de fusiones de carácter 

estratégico de empresas. Sin embargo, a consecuencia de la aplicación de estás 

políticas, las disparidades regionales se agudizan, ya que se sobreponen a las ya 

establecidas, constituyendo de esta forma nuevos desequilibrios tanto dentro de 

una misma configuración territorial como entre la relación que guardan con otras 

configuraciones. 
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2.3.3 Industria petrolera y territorio. 

Sin duda, el desarrollo de la industria no puede entenderse sin considerar 

el papel de diversas materias primas utilizadas para su transformación en energía, 

aplicada para la producción de bienes y servicios. Al igual que el vapor, el cual 

permitió la Revolución Industrial del siglo XVIII, los hidrocarburos son actualmente 

la base del sistema de producción capitalista. De éstos " ... el petróleo continúa 

como la fuente de energía más consumida del mundo y una materia prima 

estratégica de primer orden, presente en el funcionamiento de los sistemas 

industriales contemporáneos ... " (Martínez, Op. cit.:42). 

Dada su importá'Acía, se ha creado todo un sistema industrial alrededor de 

la exploración;1 e,dt~t2i~n. y finalmente transformación del crudo en diversos 

productos obter.ilª·ª~i''.~·::~·~·rtir de la refinación o de un proceso petroquímico. Es 

precisament~i·t3~,f~~t'a~'/diferentes fases que componen su manejo que se 

requi~ré,.de·.~'ii¿'íf~~iá~i~~siones en infraestructura, no sólo en lo referente al 

proceso ·b~bd~~1lv:6;:~.~í~ci'/i~ualmente para su distribución y almacenamiento. Se 

habla d~y~rj:~1\.'fg~·-~~t~ia cuya dimensión material no sólo se caracteriza por la 

construcciÓ:~·.'ci~·i~,-~/~hcies complejos industriales sino que, además, permite la 

ubicaclóni:'d~i8fr~s{i~dustrias, estableciéndose así diversas cadenas productivas 

interc~nedt~d~~;dp~~~l.Jria red .de duetos que distribuyen gran parte de los productos 

obtenidos. · , .. · '· ·:;·: 

La . importancia de la industria petrolera radica en su carácter de sector 

estratégic~ .·para las naciones en las que se ha promovido su desarrollo. No 

obstante, la significancia como industria cambia de acuerdo con la naturaleza 

económica de los países donde se observa una participación importante de 

empresas dedicadas ya sea a la extracción y producción de petróleo crudo, o a su 

transformación en productos refinados o petroquímicos. 

Actualmente, existe una clara división de empresas petroleras, de las 

cuales, unas se dedican casi exclusivamente a la realización de procesos de 
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refinación y petroqufmicos, cuyo capital proviene de países del centro. Por otra 

parte, la_s nacio1113~ de la periferia poseedoras de yacimientos de hidrocarburos, 

obtienen la mayoría de sus ingresos en este rubro gracias a la venta de petróleo 

crudo. Ante est~[situación existe una clara desventaja competitiva en el mercado 

petrolero,}1~'6LJ~I se agudiza ante los planes de apropiación de las grandes 

transnacib'n~Í~s del petróleo de los yacimientos hoy en día en manos de estados 
- . - ---- - -~:---"'=--:-c..~=o·o,:~,- - •--

nacionales; 

El J~1~r del petróleo es tan significativo que a través de la historia reciente 

ha provocado conflictos con importante despliegue militar, principalmente por 

parte de,fEstados Unidos, cuya economía es dependiente totalmente del 

suministro:eXterior de petróleo. Su carácter geopolítico lo hace un factor decisivo . ... . . ,,- '' 

para er'posicionamiento de las naCiones tanto en el plano económico, político y 

social, ~n;c:fó:nde:. ~n muchOs c~sÓrestá íntimamente ligado al futuro próximo de 

estados enteros.> ; < ,;,, •y,, .'::; 

un mo~:f~~tt;lj~~~~iÚ~~t~it~di·,~:~~:"::~'~º·~~·~~:::,~;:• .::~=:;:: 
dete.rminad'a/,~sí; en el caso de los países como México, una política de 

sustitución 'dejmportaciones fomentada durante el periodo de posguerra, buscaba 
- ' - . . . 

impulsar\i~'aésarrollo económico con base en la industrialización, buscando de 

esta forma establecer un mercado interno dinámico y autosuficiente. De tal 

manera; la industria petrolera nacional tendría la misión de proveer de los insumos 

necesarios a la planta industrial de país. Bajo esta premisa se crearon complejos 

industriales de refinación y transformación petroquímica en diversas ciudades con 

la lógica de que funcionarían como polos de desarrollo regional. Sin embargo 

actualmente, con la imposición de políticas neoliberales, se muestra una clara 

tendencia en las naciones con propiedad de yacimientos importantes de 

hidrocarburos, a convertirse en países monoexportadores de crudo con la 

consecuente pérdida de injerencia en áreas de mayor procesamiento industrial 

como la petroquímica (Martínez, Op. cit.). 
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Del otro lado de la moneda se encuentran los paises que obtienen la 

mayoría desus ganancias de esta industria, gracias a la elaboración de productos 

con mayor valor agregado. En su carácter de monopolios, las grandes 

transnacionales buscan actualmente controlar la totalidad del proceso industrial al 

participar de forma más activa en la exploración y extracción del crudo, de tal 

forma _que se consolide la supremacía tecnológica y, por consecuencia, 

económica, de las naciones de las que son originarias. 

Para lograr este cometido, instituciones financieras de crédito, empresas 

transnacionales y gobiernos nacionales funcionan como agentes que, por medio 

de su pe:S'6 '~éO'né>n~ico O político, influyen en la toma de decisiones, las cuales se ... .. . .: ". "~ '"·" .. ~: . ~ :, . . . . . . . . 

plasmari .~:t:¡n''~;aéciónl3s):¡C::o~cre.tas conocidas comúnmente como prácticas 

~==="'jf 6,rf !~J~&~W~~ti~j~r~~~·::,~:,,~~~d~~;º:~ª e:~~~~~:º:"c:m:·~=~ 
hidrocar~u~r~·~.~~¡"gJ1~;~Hi~·.')~'ubicación de estos agentes económicos, políticos y 

sociale~ qÚ~~B~~r/iii'ri~~;~f:c~rácter de las acciones, determinan los cambios en 

las forríias"~;~9;áfi'¿~·~:~-'y~:,sea en su significancia o en su función, proporcionando 

la pauta para;~si~bj~6~~las r'edes de influencia a diferentes escalas de análisis. 
-··.· ''"•; ,· ., . 
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CAPÍTULO 3: LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL SURESTE DE VERACRUZ: 
DESARROLLO HISTÓRICO E IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS Y 
URBANAS. 

El presente capitulo tiene como finalidad mostrar el desarrollo de la 

industria petrolera en el sureste de Veracruz, específicamente en los municipios 

de Coatzacoalcos, Minatitlán; Cosolecaque y Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
,-- . -

Río, con especial énfasis'en- seis localidades urbanas especialmente afectadas 
,.• •"•••'•"••v·-• •c..'· ••' • 

por el crecimiento in'ciui;Úiat~bikímismo modo se busca establecer los impactos de 

este desar~a'1'1Ji~~;¡;~'~c~itJ'~H~~HLctura socioeconómica, así como la relación de 

esta en 1a:confi~l.Jr~~¡g~,-~erritorial de las ciudades bajo estudio, marcadas por un 

crecimie~tC>--~-~Jd~:~ó'áe'~~óíltrolado. 

3.1 Desár~Ó116 tli~tórico de una industria estratégica. 

La iricÍ~stria petrolera mexicana ha jugado un rol fundamental como motor 

de la economla y como actividad multidimensional (material, representativa y 

proyectiva), que ha configurado territorios tanto regionales como nacionales. El 

auge petrolero permitió al país estimular un importante crecimiento económico y 

durante los .periodos de crisis sirve de garantía para ser sujeto de crédito ante los 

organismo~.· financieros internacionales. A través su desarrollo histórico, esta 

industria ha desencadenado una serie de procesos económicos, demográficos, 

urbanos y ecológicos que dependiendo de su contexto temporal y territorial, 

determinan la lógica espacial de los emplazamientos petroleros a lo largo de todo 

el país (Sánchez, 1990). 

Como es conocido, hasta antes de 1938 la industria petrolera estuvo 

controlada por el capital extranjero, ya sea estadounidense o inglés. En esos años 

las regiones integradas a la actividad petrolera " ... fueron el norte de Veracruz, el 

sur de Tamaulipas y la región del Istmo de Tehuantepec, y con el descubrimiento 

de la "Faja de Oro" en 1901, México incrementa su producción petrolera hasta 

convertirse en 1921 en el segundo productor mundial y el primer exportador de 

crudo ... " (Sánchez, lbid:76). 
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Enmarcada dentro del Istmo de Tehuantepec, la región sureste de Veracruz 

inicia su participación como protagonista en el desarrollo de la industria petrolera a 

raíz del dés6ubi'imi,ento de yacimientos por la empresa inglesa Pearson, lo cual 

fue factC>rtLJndaí-De.ntal para impulsar la construcción del ferrocarril transístmico en 

1894 qu~:·A~!;¡~ , los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la 

inste1la~~~c.é§~!~!!()E de una refinería en la localidad de Minatitlán en el año de 

19oa •. tC>d0'<1o·~~a1 comenzaría a propiciar un crecimiento demográfico tanto en 

CoatzacÓalcO~<cómo en Minatitlán, dando una importancia económica a la región 

hasta el prl~~r'.t~rcÍ() del siglo XX (Sánchez, et al.; 1999). 

-· - ;.-~-.-<>:;~--- :'::.'.·\> ~. 

Post'eriór\:~j I~ expropiación de 1938 y hasta 1950; el desarrollo de la 

industria J~ti~'1~V~§;p:etroquímica da sus primeros pasos con la creación de la 
.. < - :~-.- .: -.:-:-~::: .... ~::.>i .;:-.,::~~';~~::;-~-:.;:, ~ ¿>' :·- --~ 

empresa estatal "Petróleos.· Mexicanos, acción con la cual se busca afianzar el 

control de·iJ~;~~6i6~''~obre los hidrocarburos. Paralelamente, en vista de la 

coyuntur~p~epf~~~'~t1ci~''.por la Segunda Guerra Mundial, conflicto que significó 

una escaXez '8~f;;~~b8-.i~tos químicos, se procedió durante e1 decenio de 1940-
.. · :· ,>·.;: .· -~'.;·)_'.·{~:·:~~-:-,_';:7~_-.«,;\~.--\y. -'; :· .:.'" 

1950, a apro.,.echa~taí Circunstancia para desarrollar la industria química del país, 

con base}l3r1'~·~·~~··a¡;~nza empresarial y estatal que pudiera hacer posible la 

sustituciÓ~~·d~.·~d~bÚstibles y productos petroquímicos, para el florecimiento de 

Méxi~o0'c6~·o:n~6i~íl industrializada (Martínez, 2001 b). 
,::._~ ~-<_.,_ .. 

. Ya ·i~~~~º::;d~ntró de una política de sustitución de importaciones, el país 
.. ,'. . ; ·~ :.· ,._ ;., .'.~ .. :. . 

consolÍda}dÚraflte''.;fel periodo 1950-1976 la primera fase de expansión de su 

industri~,p~t7'~1'~?1ifa6n el establecimiento de nuevas refinerías en las ciudades de 

Poza.· RiC::a;;,}~1éiirrianca, y en la zona conurbada de Azcapotzalco en el Distrito 

Federal, asícomo con la creación del complejo de Ciudad Pemex en el estado de 

Tabasco para el tratamiento de gas natural. 

Durante este periodo se instalaron en la región sureste de Veracruz los 

complejos petroquímicos de Cosoleacaque en 1962 y el de Pajaritos en 1967; 

igualmente se amplió y modernizó la refinería de Minatitlán, lo cual incluyó la 
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construcción de su primera planta petroquímica que se inauguró en el año de 

1964. Del niismo modo, la edificación de la terminal marítima de Pajaritos en el 

puerto d.e Coatzacoalcos, hizo necesario instalar una infraestructura compleja de 

duetos que conectarían a ésta con las distintas instalaciones petroleras, así como 

permitir ~Ulujo de diferentes productos refinados y petroquímicos hacia una serie 

de¡ iri9ustrias de capital estatal y privado emplazadas en la zona dedicadas a la 

producción de petroquímicos secundarios, con el beneficio de una política de 

ince~tivos fiscales y venta de materia prima barata. Como consecuencia de este 

gran auge, la producción de petroquímicos básicos pasó de 65,000 ton. en 1960 a 

cerca de 2,000,000 de ton. en 1970, sentando las bases del llamado "boom 

petrolero" hacia finales de los setenta y principios de los ochenta (Sánchez, Op. 

cit.). 

Ya .con el descubrimiento de importantes yacimientos en los estados de 

Chiapas y Tabasco .~~ 1973, además del alza en los precios internacionales del 
' - ' .'•.·. - "·-"" ~,. " ·- ·, - ' ·" · . .- -' .. ' . . 

crudo en ése rnisfiio afio; es durante la etapa que va de 1976 a 1982, en que se 
\ ": 

vive efgran/áüge.'J:lé.t[olero,ii~centivado por el hallazgo de enormes reservas de 

petróleo ·eni·l~~pl'~t~t6'rrna ~ontlhental de la Sonda de Campeche; situación que 

incentivó Üri~;·~Ól:í!lb~ basada:en el impulso de polos de desarrollo gracias a la 

abundahci~'cie;-dintkro proveniente de las exportaciones de crudo. Así, la industria 

petroquími6~>P~~ó a;-ser objeto de importantes inversiones públicas y privadas, y 

prioritaria en lbs pl~nes de expansión de PEMEX (Martínez, (b) Op. cit.). 

Esta _situación se reflejó en el incremento de la producción de crudo que 

pasó dé 800,800 barriles por día (bpd) en 1976, a 2.8 millones de bpd en 1982, 

así collli::i''~l'~~umento en las reservas probadas de 6,000 millones de barriles en 

1975 a 72; 500 millones de barriles en 1983 (Martínez, (b) Op. cit.). Ante esta 

abundancia del recurso se optó por recurrir al endeudamiento externo para 

financiar diversos programas de desarrollo, entre los cuales se encontraba la 

ampliación de los complejos petroquimicos. Este deseo se cristaliza en 1980 con 

la puesta en marcha en el sureste de Veracruz, de las instalaciones del complejo 
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La Cangrejera compuesto por veinte plantas petroquímicas, y que en su momento 

se consic:l~ré:> c,0111o_dt:¡ los más grandes del mundo. En ese mismo año se inició la 

construcción del complejo Morelos, cuya conclusión sería hasta· el año de 1988 a 

consecuenc.ia.:de las diversas crisis que afectarían al país durante el decenio de 

los och~~~~; ~demás de la calda en los precios internacionales del petróleo a 

principios el~' la misma década; este cuenta en la actualidad con ocho plantas de 

~~ tÓt~-ld~°"º~Jci~-~l~neadas en un principio (Sánchez, Op. cit.). 

E~.;h ~I decenio de los noventa, bajo la necesidad de modernizar la 

industriá"'petroiera; y' en medio de un proceso interamericano de privatizaciones, 

que se a·~~ricSi~;un~ reestructuración del sector energético nacional, la cual ha 

llevado a la-~i3sú{c~rpor~ción paulatina de los activos petroquímicos de PEMEX. 
• . ' .. ~, .. ,. :L .. . ':": ,,; ... •'· ' ·- '' '.¡ 

salinistá .cUandó'corT1ienzan a ponerse en práctica, " ... con 1a introducción de una 
-- '·." . - ., ' .: .. ~ ,, ·: ····· ' . 

nueva reláción:obréro-patronal propia del neoliberalismo y con el decreto de dos 

de las tres·r~cl~~·íficaciones de petroquímicos básicos en secundarios, realizadas 

en los Últimos di~z años, más por criterios políticos y legislativos, que por 
' .. , ·' 

decisiones basadas en estudios sobre el carácter estratégico de los insumos 

producidos, además se fragmentó a la empresa en cuatro organismos 

descentralizados. de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Desdé esta perspectiva, PEMEX muestra una clara tendencia a quedar 

sólo como productor y mOnoexportador de crudo e ir perdiendo áreas de mayor 

procesamie~to indu~triah como la petroquimica, la cual implica una súbita 

desincorporación . el~· :;{á';vo ·de las operaciones de la paraestatal. .. " (Martínez, 
.- .':,,' 

2001b:110). 

Sin embargo, los procesos de licitación no prosperaron debido a diferencias 

de criterio referidas al margen de acción de los inversionistas privados 

participantes con un 49% del capital social en las empresas petroquímicas. 

Además de este inconveniente, la baja en los precios de los productos 
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petroquímicos, a consecuencia de una sobreoferta de los mismos, hizo perder la 

viabilidad y atractivo deJa oferta gubernamental. 

No .obstante, el proceso privatizador; si no se ha reflejado de manera 

efectiva' en la adquisición por parte de empresas privadas de los complejos . . , . 

petroqll\micos, sí.se e\fidencia en las reclasificaciones de los productos que se 

elaboran, que pasaron de 72 en calidad de básicos en 1986 a sólo 7 en 1992 

(Martínez, (b) Op. cit.). Igualmente los planes de inversión puestos en marcha 

como los Contratos de Servicios Múltiples (MCS) para la extracción de gas, ya 

explicados en el capítulo anterior, muestran que el camino hacia la privatización 

por lo pronto no se basará en la venta de activos, sino en la creación de nuevos 

marcos jurídicos que permitan la participación de capital privado. 
•'·"-'> .':· 

·. ::~~ . :.~~:,·,,·. , .. ("·'' ... 

Por.otr~· P.~F~~a 'pe~ar d~ que en los decenios de los ochenta y los noventa 

no hubo j~~q.ci~fü,·,(:iY~~~!?:~~t·,~n<la .industria petrolera; en la actualidad; la 

magnitud de lasénnstalaCic:ines:en :1a región sureste de Veracruz se refleja en la 
" . ·'; "«.: . ~'. -·- '- -'-'; .. ,_ .·,. ·~:~~--·.'.-·;-:,;; .. -·.>.'\:.J.';-•:--_ ,, ' -

posesión cie' un'./8~o/~/cieL1a~2C:aµaC:idad instalada de 1a industria petroquímica 

nacional, :·así.c6~6·~·~·~:ÍaÚe1~b6ración del 100% de al menos 18 productos. 

Asimi~mo:·ía·~()~~~s·(:~;j6¡::~d~·p·~~ 2,910.438 Km. de tuberías, definidas por 1,336 

Km. de derec:~os~dE3.vÍ~'s;·csi~Wcío esta variable de gran importancia, ya que en la 
• • .. : - •• - -·-:·_:_ ,~-:_,- >;' ~ •• •, • 

región convergen tcido~(10W'"ál.Jctc:ís del país, a través de los cuales se distribuye el 

petróleo y. gas a ',tÓda~ii~:ri~C:ión. Además, la Terminal Marítima de Pajaritos 
... , ,- '•'·:.--,.'·. 

representa'efpue11o~petrolero más importante de la república por la diversidad y 
, _, --:-, . . ' - ~-··- .. 

volumen d~ lo~ P.fOduc!os manejados, a la que hay que agregar la infraestructura 

de alni~c~_~ali,i~~~k?bohibeo y distribución que PEMEX ha construido en la zona y 

que ~n 6011jlJ~t<?.:Jorlllan la base del complejo industrial emplazado en la región, 

dotando af~l.Jré~tédeVeracruz de un carácter geoestratégico por su configuración 

territorial, la.cúai'inffúye en la lógica que rige la construcción de su espacio social 

como factÓ/de reproducción de la sociedad (Martínez, 2001b); (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Configuración territorial de la industria petroquímica en el sureste de Veracruz. 



3.2 Estudios precedentes. 

El crecimiento industrial suscitad() en los principales núcleos urbanos del 

sureste de Veracruz entre los deceni~s de los sesenta y los ochenta, con base en 

la industria petrolera, transformaron a la región haciendo de ésta un espacio 

estratégico para la economia nacional; 

Sin embargo, a la;par;de la consolidación de dicha región como importante 

enclave económico, s~';fÜer~~ de~arrollando procesos económicos y sociales de 

fuerte. impacto e~·ua·fBb;b'ía;ciÓn, cuyo detonante fue una política de Estado de 
'. .•.. : :'~ ;. -. '"·.·.;',,-. :'. ·e" 'i"''•,">,.~·:(_;.-; ·,, .. ', . • . 

industri~Hzación,'lacua1it'r~ei-ía un importante "desarrollo" para la zona; una visión 

mecanici~ta·q:Ú~-~~~~~~~~·graves consecuencias en el plano socioeconómico. 
·- ,.~ ,·_,,.;~.,~. t:-.-... ·::;~,-~::~Y:~«:y~ 

·~ ., '.'.:< ·.:'.';:~_,'.· -. ;.: .. ~- ·,· .. ·.··: 
. <" ~ ;_ ;:;'.~\._{' ( . 

Es así,~tju'e''cil::faí~.~dk'·las transformaciones sucedidas y su influencia en la 

configura~ié>~h-.d~~~5'¿~:bi6i'ci~~iguales, acentuados principalmente en las zonas 

urbana~; ·q~~-!~~-:§.~rii'~~zaron a realizar diversas investigaciones de carácter 

académicó, : cóll el fi'n de caracterizar su realidad económica, social, política y 

ecÓlógi6a; i~ ¿¿_~L~~!~ria .muy alejada del discurso oficial. 

Una'desco.ntroíádélexpansión urbana se convierte en el punto central de las 

tesis que a'b6rd~~:·¡~·~~'ablemática en la región. De esta forma, temáticas como la 

descapitálizá~ÍÓ~~'J'~l.·c~·nz¡:;oy la consecuente migración a los centros urbanos. asi 

como eli~~~~~~F;~-!~~~;·Í·~,;;,,arginación urbana y la contaminación de ecosistemas, 

se analizan (;~~~~t/Ji;55r,{;~~ un modelo económico basado en la generación de 

desigualdades~'::~t'Sn'~·iita concentración de la riqueza. 

La exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios 

obtenidos por la renta petrolera, se refleja en la ocupación de terrenos en las 

periferias de las ciudades, los cuales son inadecuados para la construcción; ya 

sea por sus características físicas o por estar situados sobre infraestructura 

utilizada para el transporte de sustancias producidas por la industria petroquímica. 

Para Nolasco (1979), este proceso de urbanización sólo es el reflejo del sistema 
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económico prevaleciente, el cual creará nuevos conflictos en tanto su dominio 

continúe incrementándose. 
-_- .-_ -- - -

De forma similar, para Joledo (198?:175), " ... el proceso de urbanización 

generado bctjo él .influfb ciE!t ~ompl~joJndustrial refleja las contradicciones que se 

presentan en 1~'~f~:'3~i6'ri:1~;realizctciÓn y !~~apropiación del plusvalor en el seno 
-. ·';-~:':~::,~;,,_-:~'~;:~+~·,_L~.4.;-o-."~º~~2:i;É'¿~(-':~::'.'~·i:.-.~":/i'.~t+~;~.i°:"7.~.-'--- - ':-.'o.<-,_-_ -

de una sociedad capifalista·subdesarrolláda.;;" . 
. : ·Y·:}~~: .. ,·-~· :\· _.--::-.... ;, \.~-- . '.;-,...; ·'" ·- '· 

~~--;.'c.::•;.: __ ~:[.,-·•·~---~ ·'r• :~.-;.:-."-,··:.:~;;::,•_)_~,~:~,e' '"- -~~:;_.,.,_ 

=~::~f ~~ll[~lilltf ll~''.~:~.:~:~~~;~~::;~~]:di~~?~;;~:~~ 
generación ide plusvi:llía,:rfya\qué a través de prácticas como la especulación 

in~obiliari~;/~'{/~i~;n'.~S.~'i~~~rií'~·~~e los excluyó ahora los capta, sirviéndose del 

poder ~61íti~c{¿ci·/ií6·~;;¡~;~¡~~t~ de control y enajenación . 
. <t' ·;>f~ '.,~<,·:-··:~\-¡··:~,,;o-: 

.:;.:, - :'··::·~~}_-;·;:~!..; ·-~,-~:r: 

La s;t~'ació'rf ~~b:~na de las ciudades petroleras del sureste de Veracruz se 
... -· :_',.)J::.: :-E,_:~~(;:'.~:-~::=::_-A\;'.:;~.::.,;_~>~~,-' _.; .· · 

resume, segúrl,Moncada. (1986), en una clara diferenciación de los asentamientos 

con rela~lÓ~<~j';\~~;fá6t~rCocupacional de la población residente. Así, un primer 
<.!· •H~ ''••o,;<·' 

grupo· se ;cclínp6ne·;'por córijuntos habitacionales totalmente planificados por la 
. . -.-"-. -;· . :· ;_,, ·''·. :: .. ~ ,. ·-.. -" . . - .· . 

acción confünta:del gobierno y agentes particulares, construidos para el personal . "~ ... ~· .. ,. ' .... '·.-. 

de las empres~s paraestatales o privadas, así como para la élite local. Un . . . ' . ' 
segundo grupo se caracteriza por una urbanización espontánea e irregular, 

localiza~a en la periferia de las ciudades en donde habitan trabajadores 

transitorios, subempleados y desempleados posiblemente inmigrantes en su 

mayoría. 

Asimismo, en su investigación pone de manifiesto los cambios que 

empiezan a esbozarse en la estructura sectorial de la economía, observando una 

tendencia hacia la terciarización de la misma, sustentada en el crecimiento del 

sector informal en la rama comercial. De esta manera, ya ante un panorama 
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económico especialmente adverso durante el decenio de los ochenta, sectores de 

la población encuentran refugio en el comercio informal siendo éste hasta ahora 

una válvula de escape que permite la sobrevivencia para una precaria 

reproducción social. 

3.3 Crecimiento demográfico y migración. 

Con la finalidad de caracterizar los procesos socioeconómicos que han 

configurado los diversos espacios que componen las ciudades petroleras, se 

realizó un análisis cuantitativo basado en la obtención de datos censales para los 

periodos de 1990, 1995 y 2000, siendo a nivel de localidades urbanas la principal 

escala del mismo, no sin dejar de puntualizar algunos indicadores a nivel 

municipal con el .objeto de referenciar la interacción entre ambas escalas y así 

obtener una.visión 111áscompletacie'l6s procesos acontecidos. 
,--· ,._ .- -. ','.;;:<-·/:/;,:-"_::··"';.>~-- . - .. _--·:,·<·=·<.<Ji~·'\:.;:"·.·.-' 

La deH'."it~C;6~'ierTI'"of~1'.~~f,~~t~dio se debe a que se consideca que en 

este period~ d~''fié*pk,-~r~aí~c.;~hfr~ importantes cambios estructurales en su 

economí~:·co~o'c6~~~~:~~~&i~c~e 1~ consolidación de un modelo más flexible de 

acumulaeión,:·enmarcado'~Ól:'.~ollticas neoliberales de comercio. De igual forma, 

los cambios impuls~d~k~~~)~}~~truétura administrativa de PEMEX se realizan en 

este periodo;cuya iriflu~~'rii~\~~\deja sentir en los enclaves petroleros localizados 

en los núcleos urbaÁo¿b~jb ~~tudio. Finalmente, la publicación del XII Censo de ..... , _____ '·-··.·-· ----· ·-' 

Población y VivÍenc:l~ '8'erriiltiÓ 'ciefinir más claramente los cambios actuales que 

conforman·la ~st~L.ídGr::í.~6cioeconómica de la región. 

Los indicadores estadísticos no varían mucho de los ya manejados en 

investigaciones precedentes; datos como el crecimiento de la población, la 

migración, la composición sectorial del empleo, la distribución de los salarios, asi 

como la cobertura de servicios educativos, de salud y vivienda; forman parte de 

una problemática que se manifiesta en incrementos en la marginación de la 

población. Como ya se ha apuntado, a esta conclusión se ha llegado en estudios 

anteriores. Sin embargo, con el fin de presentar con un enfoque geográfico la 
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conformación del espacio social en el área de estudio, con su consecuente 

manifestación territorial, se busca identificar en los indicadores presentados el 

comportamiento de las diferentes dimensiones que componen el "espacio 

geográfico", herramienta teórica propuesta y explicada en el segundo capitulo. 

Este ejercicio se efectúa sin dejar de considerar las acotaciones prácticas del 

mét()d_o,_por lo que las aseveraciones enunciadas tendrán las limitaciones propias 

de un; trabajo de gabinete, en donde las conclusiones referentes a los procesos 

que -- conforman una realidad concreta están supeditados al nivel de escala 

analizado .. 

- -·.;; .-

L~ e~pÍo~iÓ~ ~de~b~~~H~~,r~gistrada en la región del sureste de Veracruz a 

partir ?el ;~,~~~~.\~;¡,·'.i~-;hi~;;~~~fü~'.·~yX el consecuente crecimiento urbano de 

ciudades cori10--?oatZ~c8'a~lé:os}~inatiÍlán, y Cosoleacaque, tiene como detonante 

un fú~~~ :¡'~~~l~f~~~~.i:i'.lID~~~.~t.r(~ri¡~¿¡Ón·. auspiciado por el Estado y materializado 

por grandes'_irwersiones· ppr parte de Petróleos Mexicanos en infraestructura para 

la prodUc6iór1'i8~K~~·irÉtj·J'¡n1ico-s básicos, así como la instalación de empresas 

privadas :9Q~{~i~!)~~F'.como insumos estos productos para la elaboración de 

petroquímicás secundarios (Martínez, 2000.) . 

.. L.~ .ant~rior ~e refleja en altas tasas de crecimiento para los centros urbanos 

ya menciánados, registrándose puntos máximos en los años sesenta y setenta, 

ubicados entre 6 y 7 puntos porcentuales. Es el decenio de los ochenta el periodo 

en el que comienza a haber un descenso de forma marcada, observando índices 

del orden de 5.6% en Coatzacoalcos, 3.5% en Minatitlán y 2.6% en Cosoleacaque 

(Martínez, Op. cit.). 

Este proceso se consolida durante el decenio de los noventa especialmente 

en el municipio Y ciudad de Minatitlán, advirtiendo caídas bruscas en este 

indicador para el período 1995-2000. En tan sólo cinco años se estimaron tasas 

negativas con valores de -4.6% y -5.6% para el municipio y la localidad 

respectivamente. Tal comportamiento se puede observar en el cuadro 3.1 y en las 
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figuras 3.2 y ,3.3, explicándose en parte por los planes de reestructuración de 

PEMEX iniciados en 1992, los cuales provocaron importantes recortes en la planta 

laborar·. 11e{~~n-do hasta más de mil despidos entre 1997 y 1998. 

-_-[ 

Cua.dro 3.1 .Evolución demográfica en municipios petroleros y localidades urbanas del sureste de 
· Veracruz. 

Municipios y Localidades Urbanas - · ,. POBl..ACIÓN TOTAL Tasa de Crecimiento 

1990 1995 2000 1990-1995 1995-2000 

CO<\TZACO'\LCOS 233115 259096 25n12 2,1 0,6 

Allende 18904 21120 20944 2,2 -0,2 

Coatzacoalcos 198817 222027 225973 2,2 0,4 

M.ondo Nuevo 10919 94n 9091 -2,8 -0,8 

cosa..EACAQUE 46n6 64796 97437 6,8 8,5 

Cosoleacaque 21501 19674 20249 -1,8 0,6 

MNATln.AN• 185859 193301 153001 0,8 -4,6 

Mnatitlán 142060 145795 109193 0,5 -5,6 

NANCHITAL DE 1.AzARO CÁ.RDENAS 25n3 27183 2n1a 0,3 o.o 
Nanchital 25593 25586 25909 o.o 0,3 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y Tlll. Resultados OeflnJUvos. Datos por localidad, México. 
INEGI. Conteo de Población y Vivienda 95. Resultados Definitivos. Resultados B/lslcos. Veracruz, TI, TU y Tlll. México. JNEGJ. y XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. INEGI. 
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y Tlll. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. Conteo de Población y Vivienda 95. Resultados Definitivos. Resultados BAslcos. Veracruz, TI, Tll y Tlll. México. INEGI. y XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. INEGI. 

De igual forma, localidades como Allende y Coatzacoalcos registraron 

descensos considerables de este indicador, con la excepción del municipio y 

ciudad de Cosoleacaque, lo cual se puede explicar debido a que mantiene un alto 

crecimiento para ambos casos en su sector terciario, y su rama industrial continua 

con una tasa positiva a nivel municipal, mostrando a escala local un menor 

impacto negativo del mismo indicador con respecto a las demás ciudades. 
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Para Martínez (2000:173), " .. .la migración ha representado, en cada 

momento histórico, un comp,o_n_E!llte importante de l_a dinámica demográfica de la 

región estudiada. La intensific~'dión efe las actividades industriales provocaron que 

el sureste de Veracrüz se con~i~iera en un foco de atracción poblacional, mucho 

más trasc~ndental qJ~:~l;¡~~\:¡~"jc:f d"por el desarrollo agrícola ... ". 
"',,·->¡·~<:,:. ''" "." 

·En ;~i~'f\~b16_~i:é~';'~,~~C,,.ano establece< una d ife<enda ent<e las 
migra~ione~'-dfri~'i'~~~\'~ciF-.ia empresa, para quienes este fenómeno representa una 

posibilidad;dé prorii'6ción social y obtención de mejores salarios y, por otro lado, 

las migracióW~:~:ii~~~lé~ .. ;'' (Alonso, citado en Martínez, 2000:174). 
_- ·~·. ·. };·.'.':_;.:•<-' 

-- (~-/ .. ' .- ',·_ :::~ ·" t . 

· 2;,:¡IJ'~'.<ihtt:lrpretar esta situación como un ejemplo de las diversas 

connoiadb~€l~'~:~t]~'.};puede. adquirir la dimensión representativa para diferentes 

agentes s~~t~:~~ ~ri 1c:i construcción de un espacio objeto de grandes inversiones, 
. , .'. •.;-.J:r_,'_:~;;:-.:·_'.:;-~-~'.;'-~·:> .!>:'.°':·.· .· ·. 

Esta:. sitG~ciÓn se materializa en flujos migratorios diferenciados, ya que 

mientras unos es~'áíl formados por personal técnico y administrativo tanto de 

PEMEX como de empresa privadas, caracterizados por ser completamente 

planeados y con· un fuerte soporte de infraestructura en los lugares de destino de 

los asentamientos, además de considerar a la migración como una opción para 

alejarse de las aglomeraciones urbanas; los más se identifican como flujos de 

migración ruraldirigida hacia los centros urbanos, cuya acción se realiza con la 

esperanza· dé n'lejorár los niveles de calidad de vida de esta población, 

atribuyendo a las localidades urbanas un valor representativo de escape de la 

pobreza, interpretación alentada por el discurso oficial. 

De tal forma, se puede afirmar que existen dos tipos de migración, cuyos 

protagonistas en la medida de su pertenencia a un tipo u otro, serán más o menos 

afectados por los vaivenes económicos del país, situación que se agrava con el 
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desplazamiento del eje económico de la región hacia los centros urbanos y con la 

dependencia directa o indirecta de la actividad petrolera. 

Con base en estas ideas, se observa que para los años de 1970 y 1980, los 

municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán registran un porcentaje considerable de 

población inmigrante, siendo entre un 34% y un 23% respectivamente. Ya en el 

decenio de los noventa esta situación comienza a cambiar registrándose 

descensos de alrededor de. 4 puntos porcentual~s (Martínez, Op. cit.). Si bien se 

habla, a pesar de este comportamiento, de una tendencia a la concentración de la 

migración .e?: los ~erÍtros 'urbanos, éstos comienzan a reflejar igualmente una 

disminuciÓ?:eni:'Ju.·~~:pobÍación. inmigrante para el año 2000 (Figura 3.4). Tal 

evolución;~6~;¡~'txp.ll~~:~~~·~ raíz de altas tasas de desempleo. Esta afirmación se 

basa al t6tf,~r<b~·~¡j'~~~:;tá~etro a la ciudad de Coatzacoalcos, cuyo índice puesto 

a dis~~·si~¡·g~.d~:~d·~;;·~9g2yhasta el año 2002, se mantiene por encima de la tasa 

na~ional, 11et~RJg'~-·~i~~1les cercanos al 8% en 1995, apuntando diferencias con la 

tasa naCiónaÍ'gé~h~st~~;2 y medio puntos porcentuales por encima de la misma 
. ·. ·.~ ~ ':.'>-:· ;: ~:~:,·:-- :\·' ,~f ;.({~·,,\ ;,. ,'~~:::.; J !.:-~:~·\' .> ·. 

(Cuadro 3.2);'cSió·¡,l@a(:~a duda, una población inmigrante de baja calificación 
- . ' . ~ - -_'."':!, ,--, .. ;~··.'·.7'': _ _,,.,_ '> • -

técnica,. qlle:tse.'.vé:óbligáda a emplearse en trabajos mal remunerados o a buscar 

amparo ~~;}~Í}~US~fuk1~(); es más sensible a las desaceleraciones económicas o 
' ' .· ' .. ' " ~-· . ' -.· ' ':. . . ; .. , ·:..::, . - " .. . . ' .. , 

las coritrac~iones de' los. mercados, lo que obliga a buscar nuevos horizontes de 

vida;·· 

"'º·º 
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Figura 3.4.Poblaclón lnmlgran1e en localldadea urbanas del sureste de Veracruz, 
1990·2000, 

C11990 •2000 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y TUI. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. y XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Prlnclpales resultados por localidad. México. 
INEGI. 
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c uadro 3.2 Tasa General d e Desempleo A b" 1erto. 
Atlo Nacional Coatzacoalcos 

1992 2,B 5,4 

1993 3,4 5,9 

1994 3,7 5,2 

1995 6,3 7,9 

1996 5,5 6,B 

1997 3,7 5,7 

199B 3,2 4,5 

1999 2.~ 3,5 

2000 2,2 3,2 

2001 2.~ 3,B 

2002 2,7 4,3 

Fuente: Cuadernos de Información Oportuna. Numeros 244,256,268,280,292,304,316,328,336,348,360. México. INEGI. 

3.4 La dinámica económica: sectores económicos, empleo e ingresos. 

La evolución en los procesos económicos llevados a cabo en la zona de 

estudio, está marcada por la actividad petrolera desde principios del decenio de 

los sesenta, teniendo .un impacto más marcado en los principales centros 

urbanos. Así, el'sectc)r,primario presenta una clara disminución con respecto a la 

PEA, t;mto a e~cala'mUnicipal como local, a favor de un incremento sustancial en 

los secl:or~s~ 5·~~D~~~rio\~. terclario, trasladando el eje económico de la región 

hacia e1·~~áic/l'.i~i8~~:~·'······ · 

Es ifüpórtan)e'hácer notar que la influencia de la industria petrolera se da 

en su máyOrí~·"áé forma indirecta. Con base en Martinez (2000), en 1970 la 
'· ·,.:,- .· .. 

industria petroler¿,; y petroquimica sólo absorbió el 17 .1 % del personal ocupado en 

la ciudad de Coatzacoalcos, así como el 21.2% en Minatitlán. De esta forma, se 

afirma que el peso real del empleo recae en sectores ligados indirectamente a la 

industria petrolera, ya sea dentro del mismo sector secundario o, a través de la 

proliferación del comercio y los servicios, gracias al aumento potencial en el 

mercado de consumo como consecuencia de la concentración de capital 

generada. 

Debido a la incapacidad del Estado de aprovechar los ingresos obtenidos 

por la renta petrolera para impulsar programas de desarrollo que diversificaran la 
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base económica de la región, en el decenio de los ochenta la aparente bonanza 

económi.ca_comienza a declinar, y es en los años noventa cuando la estructura 

económica empieza a presentar cambios relevantes que le restarían importancia a 

la región como una opción factible para mejorar la calidad de vida. 

_ El comportamiento observado en la composición de la PEA durante el 

periodo 1990-2000 ratifica estas afirmaciones. A nivel municipal, en el sector 

secundario se registran tasas de crecimiento raquíticas, como es el caso de 

Coatzacoalcos, y en el peor de los casos negativas para Minatitlán y Nanchital; 

sólo Cosoleacaque conserva valores positivos de importancia; mientras que el 

sector terciario se consolida como el más dinámico en los cuatro municipios 

petroleros (Figura 3.5). 

"" 

Figura 3.5. Tasa de crecimiento de la PEA en los municipios petroleros 
del sureste de Verarcruz,1990·2000. 
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz. TI, Tll y Tlll. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. y XII Censo General do. Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. 
INEGI. 

En el caso de los centros urbanos, la totalidad de los considerados en la 

investigación presentan indicadores negativos para el sector secundario, 

reflejando el carácter intraurbano de la crisis que se vive en la industria de la 

región. Igualmente, el sector terciario continua su crecimiento, sin embargo, si en 

un principio su dinamismo se justifica por la demanda que ejerce el crecimiento 

industrial, además de ser una alternativa para el subempleo. En la actualidad, su 

carácter como refugio al desempleo se incrementa y cabe preguntarse sobre el 
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efecto que tendrá la desaceleración industrial de la región en el futuro del sector 

(Figura 3.6). · 

Figura 3.6. Tasa da cr•clm lento d• I• PEA en localidades urbana• del sureste de Vera cruz. 1990· 
2000. 
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y TUI. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. y XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Prfnclpales resultados por localidad. México. 
INEGI. 

Al parecer, los pronósticos no son muy alentadores, la tasa de desempleo 

abierto .en el área urbana de Coatzacoalcos muestra un constante repunte a partir 

del año 2000, con valores que c:ontinúan superando el indicador nacional. De 

fuerte im~ácto /en est~ co~p~rtamiento es la modernización tecnológica y una 

reestru.~t~r~C:ióri''.~~m;ni¡t~~ti~~)<:le PEMEX, lo cual ha provocado despidos 

llamados'HPc:>:.·)ífüiAi~'.~'.'it~~~~Significativos si se analizan desde la óptica de las 

cifras ofi6Í~l~~;~~iri\ii;~~~~g6::.de 1994 a 2001 en los complejos de Minatitlán, 

Morelos; ·pcÍ}cÍrit(,s: C~~_oleacaque y La Cangrejera los empleos se ha visto 

mermados en forma constante, situación que podría agravarse con una eventual 

privatización de la industria petroquímica, además de la posibilidad de 

agotamiento de los principales yacimientos petroleros en la Sonda de Campeche 

(Figura 3.7 y Cuadro 3.3). 
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Figura 3.7.Taaa general de desempleo abierto para el41rea urbana de I• 
localidad de Coatzacoalcoa, 1992·2002 • 
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[_ N ~~~~~-~~ ~;_:._ e_~~~~~~~~~-;·¡] 

Fuente: Cuadernos de lnrcirmaclón Oportuna. Números 244,256,268,280,292,304,316,328,336,348,354. México. INEGI. 

Cuadro 3.3 Evolución del empleo en los complejos industriales de PEMEX, 1994-2001. 

Complejo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Minatitlán 4180 4446 4504 5226 4154 3937 n.d 4011 
More los 3411 3539 3472 3215 3233 3229 n.d 3182 

Pajaritos 3470 3148 3093 2812 2758 2749 n.d 2646 
Cosoleacaque 2480 2384 2119 2268 2264 2257 n.d 2150 
La Cangrejera 3931 3845 3951 3420 3409 3381 n.d 3287 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Memorias de Labores 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002. 

En lo que concierne a la distribución del ingreso a nivel municipal, se 

observa en las figuras 3.8 y 3.9, que del año 1990 al 2000, la población que gana 

uno o menos de un salario mínimo (SM), continua proporcionalmente como la 

mayoría en la región, a excepción del municipio de Nanchital, en donde sin 

embargo, la caída registrada en la actividad industrial durante los últimos doce 

años ha repercutido en un aumento del más del doble en la cantidad de población 

que percibe un bajo ingreso. 
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y Tlll. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. y XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. 
INEGI. 

A nivel localidad, la distribución del ingreso guarda similitud con la 

presentada en el plano .municipal. Nuevamente, la mayoría de la población recibe 

una baja remuneración por su trabajo y ha sido más afectada por la 

desaceleración ifafi~strialen la región. En todas las localidades bajo estudio, los 

porcentajesqu~'j[~fi~'íéíl ~ la población que gana de dos a cinco SM disminuyen 

de 1990 a 20Óo'.bí~bho que ha afligido principalmente a las localidades de 

Minatitlán y N·~~6~it~I. ~~ra cuya población la opción ha sido buscar acomodo en 

el sector terciario o migrar de la región (Figuras 3.10 y 3.11 ). 
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Veracruz, TI, Tll y Tlll. Resultados Definitivos. Datos por localidad. México. 
INEGI. y XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Me•lcanos. Principales resultados por localidad. México. 
INEGI. 
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3.5 Acceso a servicios básicos: salud, educación y vivienda . 

. LCi evolución de los procesos generados en la región, han impactado 

especialmente el desarrollo de Jos centros urbanos. El establecimiento de la 

industria petrolera detonó un crecimiento demográfico considerable que se tradujo 

en un importante aumento en la extensión de las manchas urbanas, con la 

consecuente creación de una zona metropolitana de carácter industrial. Como 
. ----- - ---· --- -

comP:on~~t~ p~incipal de este crecimiento esta la migración de áreas rurales hacia 

los 'centros urbanos, hecho que repercutiría en la capacidad de los ayuntamientos 

~unicipales· ci~' westar una cobertura adecuada de servicios básicos para la 

población.· 

Este si bien dinamizó la economía de la región, no fue 

constante •. n.i:rnllch()rnenos equitati'{()ó en la repartición de los ingresos percibidos 

por la· indu~td~~etro~uhnÍ9a.''La ~eneraciónde empleos en realidad nunca fue 

:~:~:~::.f ::rJ~,f tif~¡~;¡~2;~}?~~{~~;~\$rpta unco~s~::.~:ª',. 0::,~~:,u: 
ocupacional .de la:zoríél;:~·~r.'~o;nc>:'í~· f.i~rb~pbió.n del ingreso, factor que ya desde el 

decenio de los och_~ht.~·J~;~!~i;·~·i~o9~6rliá'·~I principal para explicar un desigual 

acceso a. los .ser\Íici9s,·~~'~¡·g6~)z·?~a~o el elemento que configuraría desarrollos 

urbanos basadÓ~:·~r{l~;i[?~§@l~rfd~:d de la tenencia de la tierra. 
:·~:~--.:_;ij'.\~-¡; "»· -;<·~·~--~:::·-~ - ~i:; -

No: ~b~t~nt~·;:~r1t~~ de ~asar a analizar la situación que ha guardado el 
; :: .'~·;:--, '· ; .. :': :,<~·_,,;: .. .:.· '- ._ - . 

acceso a la i'vi\lienda •en los centros urbanos como parte estructural de la 

problemátl~~::~b~'~'¡;;-~ive en la región; es conveniente revisar en forma general el 

estado ~~·~rq·t~· ~~ encuentran los sectores de salud y educación, igualmente 

relaci6'1~dg~ 'b;~·;el carácter ocupacional y la percepción de ingresos de la 

La. proporción de población con derechohabiencia a servicios de salud a 

nivel municipal oscila entre un 40% y un 70%, comportamiento en el cual destaca 
- . ___ .:_,,_ 

Nanchital con un 66.3% de su población con derecho a este servicio; esta 
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condición se puede explicar por contar con una parte importante de su población 

que se desempeña en el sector secundario, situación que facilita obtener atención 

médica debido a la obligación que por ley se establece para contratación de 

trabajadores (Figura 3.12) Conviene apuntar, que a pesar de una disminución 

significativa en el sector secundario de actividad en un lapso de diez años, el 

municipio conserva la mayor cantidad de población ocupada en este sector por 

encima de las demás demarcaciones. 

Similar comportamiento tienen las localidades urbanas, en donde Nanchital 

obtiene una mejor ubicación con un 68.2%, seguido de Minatitlán y 

Coatzacoalcos, los cuales rebasan Yel 50% de población con derecho a este 

servicio (Figura 3.13). Ap:Sar c:f~ ~st6'; la creciente terciarización de la economía 

va acompañada.c:feüni3;pérdidaén;lasprestaciones sociales, al basarse ésta en el 

subempleo y p~~~~j.~;'¡' t~~~ for;'.rié d~-~cceso a sus beneficios. Esta situación se 

ejemplificaría en¡;l~\ocÚrrido <en la localidad de Mundo Nuevo, en donde se 

presume que·~·~é~a~d~.~c)~~~ri.tar la mayor parte de su población ocupada en la 
-' ..• .:.·;:·.:'!· ., ",,' '.·-: "· . 

industria, se bl::Í~efVa\l:inlbajo acceso a los servicios de salud, por lo que se 
' - '·' ·./·<,· -.";{;··.,•· - i·<·:;;: ·;':->··:.-.. -:-. _'. 

supone que la población dedicada al comercio y a los servicios, pertenecen en su 

mayoría, al sector.informal de actividad. 
' ' 

' "'º 
"'º .. 
>10 

1 ., • ... 

fV,nl.1Z.~~·~•....,enlw 
~~cW~•~ZDOO. 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. 
INEGI. 
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En otro tenor, el acceso a la educación impulsado en diferente grado por 

los gobiernos emanados de la revolución, se ha visto como un factor de movilidad 

social para la población. Sin embargo, en la actualidad esta condición deja de ser 

del todo cierta, debido a diversas condiciones tanto externas como internas. Así, 

se puede mencionar que a consecuencia de una reestructuración global en los 

mercados de trabajo a partir del decenio de los setenta, hubo un desplazamiento 

de la actividad manufacturera de los paises industrializados hacia los llamados 

"países emergentes", situación que generaría nuevas oportunidades de empleo 

para lo cual se necesitaría de cuadros técnicos capacitados en el manejo de 

nuevas tecnologías; ello obligaría a invertir en educación técnica en detrimento de 

la formación de profesionales en carreras ya tradicionales, tanto de las ciencias 

duras como de las humanidades . 

. Sin embargo, la realidad esta muy lejos del discurso oficial, cuya línea 

política Y~~d~nómica en nuestro país siempre ha estado supeditada a los intereses 

del ext~riClr. ··· · 

.De esta forma, en el caso del área bajo estudio, se supondría que gracias a 

su carácter'~~inentemente industrial, la cobertura educativa de vocación técnica 

en primer ~rac:lo,:y en segundo el requerimiento de profesionales dirigidos a 

prest~r di0eir~Ó~;serVicios a la población, tendría un crecimiento sobresaliente, . , , . ~ "::.·,·;. -.s~.,_..'.' .-;"', :, .. ,.- , 
pero, al menos: lás cifras demuestran todo lo contrario. Tanto a nivel municipal 

como lo2~i;:.~I acceso a la educación profesional y técnica es muy reducido, con 

valorelqG~~en ocasiones sobrepasan el 90% de población de 18 años y más sin 

posibilidad de ingresar a la educación superior, igualmente altos son los 

porcentajes de jóvenes sin oportunidad de permitirse una educación a nivel 

bachillerato (Figuras 3.14 y 3.15). 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Principales resultados por localidad. México. 
INEGI. 

Ante este panorama, es lógica la proliferación del subempleo y de 

condiciones de sueldo bajo ante la falta de una capacitación profesional, lo cual 

reduce el horizonte de vida de los jóvenes, cuestión que además merma la 

capacidad política de la población en relación con la defensa de sus derechos 
. ·. 

ciudadanos y de organización como sociedad. 

En afro orden de ideas, el acceso diferenciado a la vivienda ha sido un 

factor condicionante en el crecimiento de los centros urbanos del sureste de 
_, .. -,.·, 

Veracruz .. De carácter desordenado, este desarrollo " ... se vio favorecido por la 

economía d~bil que presentaba gran parte de la población urbana y por las 

medidas qu'¿-·ihipuso la administración federal en relación con el fraccionamiento .. ;_·.,_,··_ . 

de te~renó~,)espeéificaciones de construcción y reglamentos sanitarios que 

implicaron alfos costos de urbanización y, consecuentemente, aumentaron el valor 
-' _-, 

de la tierra ante la incompatibilidad de los escasos recursos económicos de la 

población, lo que impidió el asentamiento ilegal de la misma. Esto generó 

asentamientos espontáneos que se manifestaron como fraccionamientos 

clandestinos o invasiones ... " (SEPANAL, citado en Martínez, 2000:202). 

De esta forma, se pueden distinguir cuatro tipos de áreas inadecuadas para 

el desarrollo urbano; las localizadas en pendientes elevadas, las susceptibles de 

inundación, las ubicadas en dunas costeras y los asentamientos emplazados 
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sobre derechos de vía de PEMEX y la CFE, así como en las cercanías de 

complejos industriales ya sea estatales o privados. 

~or lá naturaleza ilegal de los terrenos utilizados para la urbanización, 

prácticas como· la especulación inmobiliaria y la autoconstrucción abundaron en 

los centros.·. urbanos, convirtiéndose en opción para sectores de la población 

segregados del mercado de la vivienda. 

Para Legorreta (1982), la .característica principal de este tipo de 

ocupaciónei ·r~dic~ en la·. incorpor~ciÓn' de tierra de tenencia agraria y colectiva de 

uso indefin,id6· a:)~·-cii?ámic~'.Úr~aha;·con lo cual dicha tierra pasa a manos de 

:~~::;:,;f ~~ri~~~At~if~~~i,~lB~~;~~~:;.::omotmes 1nmabma,1as y actmes 
·".:',·:, ·;:'.:;.:·· :·<· ~,'.'.:::-· ;~¡,:z.(_:-: .. :. -..':'~"{::/·; ·,,>:~~\~~.~~-. 

De igüal·forTá.~é1 1 aut~lÚd~ntifica tres formas esenciales de incorporación 

de tierra'éo~~'.s.u~1~'qff;;~nB.'.d~%d·~t~~ óptica organizativa. La primera se refiere a 

ocupacion~·s cl~~dEi~iii;·a~;'.~I~tgi~~ún apoyo popular, político u oficial, el cual se 

caract~riz:a•p()~:f~~-~~~f6ig;,~i~traudulentas de venta, que una vez realizadas dan 

pie al re~lro'·d~l.·~·~~¡.ry"gt#r d~I proceso de urbanización. La segunda se trata de 

invasiones . ~eali~~a~i·:~por organizaciones civiles y apoyadas por organismos 

políticos á 'í6l_~~96:d~todo el proceso de poblamiento. Finalmente, la tercera 

forma se .reft~re a asentamientos permitidos y apoyados por el estado, cuyas 

operaciones· son del orden público y cuentan con una mayor cohesión de los 

colonos durante el curso de su establecimiento. 

El origen de lo que es hoy suelo urbano y fue materia prima para el 

crecí.miento de las ciudades petroleras del sureste de Veracruz, es básicamente 

de dos clases. Una de carácter netamente ejidal, la cual es mayoritaria, en donde 

el promotor podía actuar solo previo trato con el ejidatario, o ambos podrían 

participar en conjunto en el proceso de ocupación, tal es el caso de distintos 

procesos en las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosolecaque. La 
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segunda clase se refiere a terrenos de origen público preferidos por los 

promotore·s por el .mayor margen de ganancia que generan, debido a la tendencia 

de negociar de las instituciones gubernamentales propietarias de los predios, 

hecho que beneficia económicamente a los especuladores. En el área de estudio 

se consideran dentro de este tipo asentamientos, las colonias de Mundo Nuevo y 

algunas otras de Nancllital, localidades que funcionan como ciudades dormitorio 

cuya pobia6fófi{.,.5"c3~·°J~~plaza para trabajar en los complejos petroquímicos e 

industrias< privild~~ . d en el sector terciario de los núcleos urbanos de 

CoatzacC>~1bC>~'·y·~iriatÍt1án. 
- ., ; ,, ' ' : . '·-,' ;:-,,; "";;, '. ~ . 

oeii~~dodel carácter de los asentamientos, un deficiente acceso a los 
<, ,·· :·,.,,. :. 

servicios públicos básicos es otro factor común en el origen de los mismos. Su 
: - ~:· -./." .... 

gestión ~r)t~ las autoridades recae en los promotores de vivienda, quienes 

compfonieteri la participación de los colonos en actos de apoyo político, práctica 

que es de· mutuo beneficio, pues en el largo plazo se puede lograr la legalización 

de 1ds terr~nos. 

Entre los factores que inciden en la introducción de servicios como agua y 

drenaje, s.e encuentra el alto .costo que representa su colocación, debido a 

factores del medio físico como la existencia de bajos niveles del manto freático 

con respecto a la superficie, aunados al descenso en los presupuestos 

municipales; esta situación no fue frenada por el incentivo de instituciones como el 

sindicato petrolero para auspiciar este tipo de asentamientos en zonas poco 

factibles para el tendido de la infraestructura necesaria, donde si bien la demanda 

era cubierta en un principio, el equipamiento debía ser reemplazado por deterioro. 

Caso similar presenta el servicio de drenaje, en donde ante la falta de éste, las 

descargas se realizan en pozos llamados "negros" o, directamente al río 

Coatzacoalcos, situación que se agrava debido a los vertidos que realizan 

diversas industrias estatales y privadas, lo que incrementa en conjunto los niveles 

de insalubridad (Martínez, Op. cit.). 
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La condición que guardan tanto la disponibilidad de agua entubada como la 

de drenaje, a nivel municipal como local, deja ver que si bien existen avances en 

lo que se refiere al drenaje, todavía existe un déficit importante de población sin 

acceso al agua entubada, localizada en asentamientos conurbados y de más 

reciente creación (Figuras 3.16 y 3.17). 
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Fuente: XII Censo General do Población y Vivienda, 2000. Estado Unidos Mexicanos. Prlnclpales resultados por localidad. México. 
INEGI. 

Para finalizar; a través de la elaboración del presente capítulo, se ha 

reforzado la tesis de que ya desde el decenio de los ochenta, se anunciaba un 

desigual des~rrollo principalmente en los centros urbanos del sureste de Veracruz, 

a p~s~r'de~ser objeto de grandes inversiones en materia industrial. Desde un 

punto ;cie)i~ta geográfico, se constata que la construcción espacial en la región es 

fruto d~.u'~~ serie de contradicciones inherentes a la lógica del sistema económico 

que le . dio impulso; en donde la representatividad y la proyección de las 

dimensiones que lo componen, cobran un sentido muy diferente de acuerdo a la 

jerarquia de los agentes involucrados, los cuales, a través de sus prácticas, dictan 

en cada momento el carácter de dichas contradicciones. Así, mientras unos 

planean en el papel un desarrollo ordenado cuyos beneficios lleguen a toda la 

población, otros, empujados por su necesidad de mejores condiciones de vida, 

acuden a lo que creen como una opción real de prosperidad personal o familiar. 
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De origen, el proyecto estimulado por el Estado y auspiciado por 

organismos de la banca internacional, partió de dimensiones representativas y 

proyectivas paralelas, y a la vez disímbolas en cuanto a sus intereses, cuya 

manifestación es una configuración territorial anárquica principalmente en cuanto 

uso habitacional se refiere, situación condicionada por grandes disparidades en 

los ingresos de la población. De tal forma que toda acción encaminada a mitigar 

los problemas q_ue aquejan a esta zona metropolitana, debe considerar la 

naturaleza que subyace en los mismos. Hasta ahora, las soluciones parecen 
·. "\; · ... , .. 

encaminarse ;¡:j¡ 1;:¡'; rl::i~~ti~aciÓn de la industria a través de inversiones privadas, 

principalmel1te.;e:n .. 1a···industria petroquímica, sin embargo ello sería hacer caso 

omiso a 1~--~x~~ri~~~iCÍ ya . vivida, ya que una privatización ahondaría las 

desigualdade~·(\3gy0isi~'..'de .que crearía crecimientos cada vez más puntuales y 

conc~~traclb~.·"~~f,-ci~i~6te~ 'vertical y se olvidaría de propiciar desarrollos 

horizontaies · \~ás .:'.~ffip)~a~ent~ · distribuidos, que promocionarían nuevas 

construcciones_espadales de índole productiva. 

• Para los años 1990 y.I995. a·los. valores originales de población total se le resto la cifra de 9664 habs., 
producto de sumar el número.'de' personas que viven en las localidades que anteriormente pertenecían al 
municipio de Minatitláf1 y que ahora, forman pane del de Uxpanapa. con el objeto de poder hacer comparables 
los indicadores resuharites con los valores del censo del 2000. 
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DE LOS GRADOS DE VULNERABILIDAD Y 
SU RELACIÓN CON LA MARGINACIÓN EN LAS CIUDADES PETROLERAS 
DEL SURESTE DE VERACRUZ. 

4.1 El concepto de marginación. 

La definición del concepto de marginación no es tarea sencilla, diversos 

autores manejan igualmente diferentes significados de la misma en función de 

objetivos, ya sea cuantitativos o cualitativos, así como del contexto social hacia 

donde se desea dirigir el estudio. El concepto no se sujeta a una única definición, 

ni a una sola forma de medirlo, por lo tanto existe una multiplicidad de 

combinacio.nes para el análisis de indicadores. 

: )\~ ~.·i: ~~,'. ( .; 
. .,-

' · ···; .. Lá'paÚl~tina:Í~entificación de diversos aspectos en los que se insertaba 

:.sr;:1l~~~~~~l~f 1~Jf¡f ~f~~:ª~= :ª:~"~~;:·""::::m7c~'.;::~:~~~:',;:~:: 
educaci6{lar~!ei~'.j~,?~'cj·ri'.;itiéhd~se diferentes dimensiones e intensidades dentro de 

la mismaºforrn~~·:~~lo cuándo en un individuo o categoría coinciden todas las 

formas po~i6'1~~'.~7J~:";::;ar~i~alidad, se puede hablar de marginalidad absoluta, sin 
~"' •;:...e ~'·•e: •.. --.,,, '""~.·.<;·l-c•i'"'• ~-~': '·. . 

embargó; iesí.Jlfa!\impOsible la existencia de este tipo de marginalidad porque 

implicár¡'~~cii'.\~E!~F~FÚ~g~·() iÍidividuo se halla completamente separado, o privado de 

cualquie'.rt6~;ii~'·tj~]~~~i9.f~ación, y por lo tanto, de toda relación con la sociedad. 

Por lo ~ritf:?fi~r'.~~¡~,c:i¡'~19iF~ción tiene como supuesto la existencia de un cierto 

grado d~ ~¿h~h~b~i~;·~j~ sociedad ... " (Acosta, 1997:19) por parte del individuo, 

debid() >~'·q~~\n~h~a se encuentra totalmente privado de algún tipo de 
,._ ·- •.i_·.;,_·,'.·:,•· ..• -;_,:_-.,. r 

participaciór{ siendo el grado de ésta extremadamente bajo lo que beneficia a un 

cierto grupo y desfavorece a la población que se denominaría como marginados. 

Según la "Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados", considera que la marginación es aquella situación por la que 

un cierto grupo de la sociedad ha quedado al margen de los beneficios de la 

riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa 

riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible (COPLAMAR, 
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citado en Acosta, 1997). Esta definición centra su atención en el grado de acceso a 

recursos que permitan la inclusión de ciertos grupos en la dinámica económica de 

una forma más justa y equilibrada. 

Así, es en las ciudades donde el desigual acceso a los recursos se 

manifiesta con mayor presencia, ya que es en los centros urbanos donde se 

genera la mayor cantidad de riqueza, y a la vez, se encuentran los niveles de 

marginación más altos. 

El constante crecimiento de las ciudades demanda cada vez más 

cuantiosas: inversiones en infraestructura, sin embargo el carácter de su cobertura 

está diC:tad~:;'iamayoría de las veces, por los intereses del capital, es decir, es 
' . . , .. ,,_. ·.,. 

éste el qÍJ~''d~te?miha que equipamiento urbano y servicios son necesarios para 

su corre'c~~::y/~:9'¡j'~;~pr~ducción, lo cual conlleiva el incremento en los costos del 

suelo urb~~6 ~(1~ .vivienda, por lo que una buena parte de la población se ve 

segregada c:le atc~der a este tipo de espacios. 
' ' ; , -. .'::',~-~ 

Po.r otra p~;~e. sería fácil atribuir a una alta migración el incremento de los 

niveles. de·. marginación en las ciudades, visión simplista de carácter 

neomaltúsiario1 ·qlJe olvida que la construcción social del espacio urbano se 

estable~'e ci'.e ~cuerdo al estado de las relaciones sociales de producción vigentes 

por un det~5rninado modelo de acumulación. De esta forma, una población cuya 

fuerza<de. trabajo sea de baja calificación y ello repercuta en los ingresos 

percibidos, ~u posibllidad de satisfacer sus necesidades básicas se verá 

restringida; y en consecuencia, su capacidad de acceso al suelo urbano y la 

vivienda. 

De esta forma, una vez definido el carácter de la marginación y el sentido 

que adquiere dentro del ámbito urbano, con base en Córdoba (1991 ), se definen 

tres tipos de espacios marginados característicos de las áreas urbanas, los cuales 

son: 

67 



1. Espacios marginados por no ser aptos para la vivienda ocupados por medios 

ilegales .. 

2. Espacios periurbanos ocupados por población de escasos recursos debido al 

bajo valor del suelo; 

3. Espacios urbanos localiz~dos en el centro de la ciudad o en antiguos 

asentamientos periurbanos cuyo valor desciende, debido a que ya no son sujetos 

de interés por parte de los flujos de capital y, por lo tanto, no entran dentro de la 

dinámica económica, siendo ocupados por una población con un bajo poder 

adquisitivo. 

Asimismo, pOr lo que toca a las localidades urbanas del sureste de 

Veracruz, las .dos primeras categorías son las que más de adecuan, debido ya sea 

por aser:ita6if36't()s .ubicados en los derechos de vía de PEMEX por donde 

atraviesan· Una·:serie dúctos que conducen productos químicos, o al carácter físico 

en do~d~i·~~'\'g~<:.;d'~ritran dichos asentamientos periurbanos (zonas inundables o 

de duna~:).:<ciue j.;~·~en que el costo del suelo sea reducido en un principio, el cual 

sin errib~r~o. se incrementa al crecer su demanda ante el incremento de los flujos 

migratorios, cuyos actores son objeto de diferentes grados de marginación. 

4.2 La marginación como condicionante de la vulnerabilidad a desastres. 

Entendida ya la marginación como una condición multidimensional, cuyo 

común denominador es la manifestación de la segregación en sectores de la 

población, ya sea en el plano económico, politice o cultural, cabe señalar que ésta 

conlleva desventajas para acceder de forma equitativa a los satisfactores básicos 

necesarios para un desarrollo adecuado y justo tanto a nivel social como 

individual. 

Dicho esto, la construcción de espacios marginados, al estar sujetos a la 

interacción de procesos desarrollados en diferentes dimensiones geográficas. -

materiales, representativas y proyectivas-, guardan una estrecha relación con la 

configuración de espacios vulnerables, al entender éstos como elaboraciones 
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sociales con una manifestación territorial, en cuyos procesos de desarrollo 

intervienen .. tanto~ agentes institucionales como civiles, quienes a través del 

ejercicio eje practicas o acciones, determinan el sentido de la construcción 

espacial, !él c:uaral estar sujeta a la lógica de un sistema de producción capitalista, 

creará asimet~ías y desigualdades. 

Así, rnarginación y vulnerabilidad tienen como elemento común el grado de 

acceso a recursos, siendo la primera un elemento condicionante para la existencia 

de la segunda. De esta forma, la presencia de espacios marginados son 

inherentes a la lógica del sistema económico que los genera, y cuya reproducción 

será constante en tiempo y espacio. Por otro lado, la calificación de vulnerable, 

además de tener como premisa el grado de acceso a recursos necesita, en el 

caso de la manifestación de un d'3sastre tecnoindustrial, la presencia física de 

instalaciones e infraestructura industrial, cuya existencia se debe a procesos de 

igual forma multidimensionales a diferentes grados de escala. De tal suerte que el 

grado de riesgo. obed.ece a la interacción entre la génesis propia del proceso de 

industrialización y el estado de marginación que guarda la población asentada en 

las cercanías de estas áreas industriales, situación que si bien tiene relación con 

la industrialización, sus causas de fondo residen en problemas más estructurales 

del sistema de producción. 

4.3 Nivel de escala e indicadores utilizados para el análisis. 

El nivel de escala seleccionado para proceder a la elaboración de un índice 

de marginación a nivel urbano, consiste en la utilización de las Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEBs) como fuentes primarias de información. Las 

AGEBs son áreas establecidas por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística 

e Informática (INEGI), y se definen como un sistema de información y 

referenciación geográfica con utilidad estadistica. De esta forma, las AGEBs 

sirven para establecer una división territorial del pais tanto a escala urbana como 

rural, lo que permite presentar con mayor puntualidad caracteristicas tanto 

económicas como sociales (Quiroz, 2002). 
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De igual forma, para la construcción del índice de jerarquía que permitiera 

diferenciar los,niveles. de marginación, se seleccionaron únicamente AGEBs de 

tipo urbano, eligiéndose las variables q~é •pudieran permitir la obtención de 

indicador~~ que representaran de la mejor manera posible la falta de acceso a 

recursos 'económicos y sociales en la población, así que de tal forma, se 

destacaron én los indicadores aspectos negativos con base en la información 

estadística recabada. 

De tal manera, se adoptaron cinco rubros principales para caracterizar el 

acceso a recursos referidos a la cobertura en cuanto a salud, educación y 

servicios básicds;" así como la caracterización de los ingresos y la vivienda; 

aspectos elegido's porconsiderar que son los satisfactores básicos que deben ser 
~. - .. ' _-,, .,,_. :·- .. -,-- -;, ,. .. ,.:-. -

La'.5~~~f-(aj~~i1¿gp~A!r~t.~:estos cinco apartados es evidente, ya que la 

condición''Úé'.:ún()'t~~rá caúsa o consecuencia del estado que guarde otro. Sin 
·.'·:· ''> /";.," ·''' .'.,)·,;·.,~.\.e··~ .. .-;. __ ,. - '. ' . 

embargo, no'deJaderéconocerse que el indicador referido al ingreso tiene mucho 

mayor: p~~¡:,'i?~i;~!i~·~ctualidad, ya que el Estado, al delegar la prestación de 
,. •i ••• • ~>,·. -·- - . ·:. < 

seníicÍos ~~bdi~I~~ a la iniciativa privada, el costo de éstos se incrementa y su 

accesibilid~~r~~··~e. reducida. 

A continuación se presentan los indicadores seleccionados para su análisis 

estadístico: · 

l. Salud. 
- .- . ·-· . 

1. Población sin derechotiabiencia a servicios de salud. 

11. Educación· 

2. Población de 15 arios y más analfabeta. 
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111. Ingresos. 

3. PoblaCión ocupada que recibe hasta 2 Salarios Mínimos (SM) mensuales 

de ingreso por trabajo. 

IV. Vivienda. . . 

4. ViviE!hc!cic~ ~-·· J~rticulares con techos de materiales ligeros, naturales y 

precarios.<' 

5. Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros, naturales y 

precarios. 

6. Viviendas particulares con piso de tierra. 

7. Viviendas particulares con un solo cuarto, (cuarto redondo). 

8. Viviendas particulares sin bienes, (ninguno). 

9. Promedio de ocupantes en viviendas particulares. 

1 O. Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares. 

V. Servicios básicos; . e 

11. Vivi~ndas'b-~rti6JÍ~~~s:si~drenaje. 
12. Vivi'e,:;d~~-; ¿~:rtf6~1~·re~i qÜe no disponen de agua, drenaje, ni energía 

eléctrica;····· 

Las v~~i~t»ie~ ,a partir de las cuales se calcularon estos indicadores, se 

obtuvieron ci~LXll.Censo General de Población y Vivienda, 2000, operación para la 
-',, .. -,-

cual se· i::let~rm\haron valores continuos, en este caso porcentajes, como una 
,. ,,-, ... ,, --

primera estandarización para así hacer comparables los valores representados de 

origen en números absolutos. 

Posteriormente se procedió a elaborar un indice de jerarquía basado en la 

metodología estadística de análisis multivariado denominada "Valor de Índice 

Medio", procedimiento que ya fue explicado en la introducción de este trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

71 



4.4 Niveles de marginación en las ciudades petroleras del sureste de 

Vera cruz. 

Con base en la clasificación obtenida a nivel AGEB de los grados de 

marginación en las localidades bajo estudio, y en la información recabada tanto de 

la Carta de Usos, Destinos y Reservas del Programa de Reordenamiento Urbano 

de la Zona Conurbada de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Rio e lxhuatlán del Sureste, asi como de los lineamientos 

conten_idos .en el documento del mismo programa, se desprenden las siguientes 

observaé::iolles paracada localidad, con la finalidad de contraponer el estado 

socioec.onómico actual que guarda la población, con la visión gubernamental, que 

en este·.· caso, por el c~r~C::ter ·del documento consultado, se puede considerar 

como su dimensión proye-~tiva . de la construcción del espacio y de una 

configuración t~rritorial a futuro. ·· . 

En relación con la· .. ciudad de Coatzacoalcos, ésta presenta condiciones 

medias de marginación en términos generales, en lo particular sus indices 

parciales demuestran rezagos en lo que respecta a salud, educación e ingresos 

(Anexo, Cuadro 1). 

A nivel de AGEBs, en un 75% de éstas se observan estados de 

marginación media, alta o muy alta, cuya proporción con respecto al total es del 

55%, 19% y 1 % respectivamente (Figura 4.1 ). De la totalidad de AGEBs, sólo una 

presenta una marginación considerada como muy baja, sin embargo debe 

precisarse que únicamente la habitan cuatro personas, quienes viven en las 

instalaciones portuarias de la ciudad, por lo que su condición dista mucho de ser 

representativa con respecto al total de la población. Una condición baja de 

marginación se encuentra en la porción central de la ciudad y en la parte oeste de 

la misma, asociada a un uso habitacional unifamiliar reservado para desarrollos 

urbanos cuya población gane más de 3 SM mensuales; además, esta utilización 

del suelo se relaciona en el área central de la ciudad a actividades comerciales, 

de servicios y turísticos. 
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FIG. 4.1. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE COATZACOALCOS, 2000. 
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Por otra parte, una condición media de marginación se vincula, en mayor 

medida; con Usos habitacionales cuya población tenga ingresos menores a 3 SM 

mensuales, y erÍ;:rnenor proporción a la población que percibe ingresos mayores 

de la mismácahtidad . 

. Las·:~é~'.~~ con situaciones de alta y muy alta marginación se ubican en la 
- -.-. - .-,:--f~¡;- ~· .-.::.,' ~---~-:--,- -

parte sür y:·suroéste de la ciudad, en usos calificados para población con ingresos 

menores ~·-.3;sK.1 mensuales, con la particularidad de que los asentamientos se 

han desarrollado en zonas clasificadas como de preservación ecológica. 
•" ... -·': .;:\=t.~·: . ' 

.··. En_.~I 'caso de la ciudad de Minatitlán, ésta presenta un grado de 

margil'lélc'ióh .riiedio en lo general, en lo particular los indicadores parciales tanto 
' ' - ~ ' .,: -~,.,.·: .'. ','. ·• .. '1· -· •. 

de sah.id,c~~dUcac;:ión, ingresos, vivienda y servicios, muestran valores calificados 

como d~>~'~rg'i~~hlón media; (Anexo, Cuadro 2). 
- ' .. < '•:,:: :,¡>'f~\1,J·~i~.'.~:··::'. 

'.<--.L·;·Z: ... 
•-(·,_o~i'''_'''r.' ' 

Erii~1~'g¡6~'-6~n los resultados por AGEBs, se tiene que los niveles medios, 

altos, y 'aju~:L~yt~~'?de! marginación ocupan el 67% del total de unidades, cuyos 

porce~-t~j~~:f~¿;~'Vt~pecto al total representan el 61 %, 13% y 4% respectivamente 

(Figur~ ~'.i~p:s6f~/un AGEB presenta una condición muy baja, ubicada en las 

cercanías/tje_&etroquímica Cosoleacaque (PECOSA), Fertilizantes de Minatitlán 

(FERff~l·N~)'~"'E:~ología y Recursos Asociados (ERA); su uso habitacional actual 

y res~rv~db ~~ caracteriza por ser de tipo unifamiliar para población con ingresos 

super!or~~··a 3 SM mensuales. Asimismo, en las unidades que presentan 

condiciones bajas de marginación se observa que conforman un área uniforme 

que se prolonga desde la zona industrial de PECOSA hasta la parte oeste de la 

ciudad; de igual forma, su utilización está caracterizada y restringida a población 

con ingresos mayores a 3 SM mensuales. Las AGEBs con marginación media, se 

localizan en los bordes exteriores de la ciudad, en asociación con usos 

habitacionales para población que gana hasta 3 SM mensuales o más. Los grados 

de marginación tanto alta como muy alta se ubican en los extremos del área 

urbana, cuyo uso habitacional se caracteriza por ser de menos o hasta 3 SM 
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mensuales. Así, la configuración territorial tanto de la marginación como de los 

usos habitacionales relacionados al tipo de ingreso de las familias, se presenta en 

sentido concéntrico;·< lo ·•· cual . permite identificar con mayor facilidad las 

segregacion~s~res-3.nt~~:~J. ;< ?'.•·•" 
"; ·::· .:.; ··· .. ':::¿.:·«-·::}·· ... : ;¿".\.· ' . - ···~;- .. ::. ·¡. 

· EnJcí:qúé']iObél•~j·~;1;;<!:~íidéld;de;Cosoleacaque, ésta tiene un nivel medio de 
~ -·,,- __ ~?:~._-_;;;~t:;~:.i}•:;{~ if:~;~.(J:j·?o:~~{~:~t .. ~~_f',:'t~~:~;'. -: ~~.'('.~~~--:::1~~:_;: -.~: ';:~::~ -- '·' 

marginación.no :obstante presenta;una calificación alta en el rubro de salud. 
':· .- .· .. - . '"'---~--~-t·~;:::-~:··-~:-' .. ·_;:.:_-:--~·,:.:·_:~<-=-·:~·¿';; .. . _ . ·._ --<~ --;. . -.,...,~: .-,~-· -~ ,. -,.·:-· _·,-··-.-.:··;''·:; ·- :·::<'--- --~?- ._-_ 

,, - <~>-~:·.·~;:,·.·;';:' . ~-::.;.¡}',~: . . -!; _,_., __ '"• .. 

Los r~sl.11ta1

d~s~á'nit~1~<3E:'l3s aÍrojan que de las 5 unidades que en las que 
. . • ·.'e ' ••· .. - :1 •· •, ··- .- ·, : ;..,, '';':'. ·~ '. .. :.., ··:,;, .. •.' --

esta divididá 1'á dJC:lad,'sók>:'Una'presenta un bajo nivel de marginación, en tanto 

que dostierÍen uri~· cici~C!ibiÓn ~edia y las restantes una calificación alta (Figura 

4.3). 

El total de AGEBs está clasificado por la carta de usos de suelo como 

habitacional con población que gana más de 3 SM mensuales. Es preciso apuntar 

que Cosoleacaque posee las mayores extensiones de reservas territoriales para 

un crecimiento urbano tanto corto, mediano o largo plazo, previstos en los 

programas de ordenamiento y planificación de urbana. Cabe estipular que estas 

reservas, delimitadas en su mayor parte en el ala este de la ciudad, colindan con 

las áreas de mayor marginación, que en este caso no coincide con las 

clasifica~iori~s elab6radas por los planes gubernamentales. Asi, puede darse el . ,• . ., '.-. ·,.·· '_· 

caso de qÚe estas zonas sean sujetas a invasiones por población de bajos 

recursos, sÍiuación que bien puede darse debido a que es la única localidad que 
... ' ·-

presenta tasas de crecimiento demográfico positivas en el periodo que va de los 

años de 1995 a 2000 (Anexo, Cuadro 3). 

Por otra parte la localidad de Nanchital, guarda condiciones bajas de 

marginación en lo general, sin embargo, particularmente a excepción del indicador 

de vivienda, los demás indicadores presentan condiciones medianas, por lo que a 

pesar de la calificación final que tiene, se puede decir que está en el umbral de 

una marginación de tipo medio (Anexo, Cuadro 4). 
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FIG. 4.2. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE MINATITLÁN, 2000. 
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Fig. 4.3. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE COSOLEACAQUE, 2000 
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En este casc:i, el porcentaje de AGEBs que se encuentran entre una 

marginación ,media y muy alta se incrementa con respecto a las ciudades antes 

analizadas, ya que reporta un 83% con respecto al total. De modo detallado, las 

proporcion~s;san del 67%, 11 % y 6% para los niveles medios, altos y muy altos 

de margin~ci~~ ('Figimi 4.4). 

D;~:rri~d.óun poco más detallado, se observa que los asentamientos con 

niveles b~j()S·;~eylllarginación se ubican hacia los extremos norte y sur de la 

ciudad, co~~.Jri'.}l.l~o:.h·abitacional registrado como unifamiliar para población con 

ingreso~ ~i.'.fü~{c~,~;~'.i~~Ull.~nsuales en la parte norte, y menores a éste en la 

porción sur: La:margina'ción.de tipo medio, predominante en la localidad, ocupa el 

centro ~ ¿~¡;~;{·6':(•'ª·~,,¡"f~if{;,,f~J,~·.: así como zonas adyacentes cercanas al río 

Coatzacoalc~~·;.L~~'.)j\~·E{B~~:~'t&marginación alta presentan una peculiaridad, ya 

que la p~bl~¡;¡6#~~;i,'.hfri¡~~~"~'n:~st~s unidades, por lo que hace que su proporción 

pierda repreli-~ni~{íJici~~· ~on respecto al total, aunque hay que apuntar que se 

localizan en a~~~~;·~~ preservación ecológica. Finalmente, sólo existe una AGEB 

con grado muy alfo de marginación con un número de población que sobrepasa el 

centenar de habitantes, emplazados al margen del río Coatzacoalcos y en una 

zona de p·~~tección ecológica en la que no cabe jurídicamente la posibilidad de 

asentamientos urbanos. 

En lo que concierne a la localidad de Allende, su nivel de marginación es 

medio, no obstante, presenta grados altos en lo que concierne a salud, educación 

e ingresos (Anexo, Cuadro 5). 

La totalidad de las AGEBs habitadas se encuentran clasificadas con usos 

habitacionales unifamiliares con población que gana más de 3 SM mensuales. De 

estas nueve AGEBs, dos presentan condiciones bajas de marginación, y 

corresponden a asentamientos ubicados en la porción este de la localidad. Con un 

nivel medio se encuentran cuatro unidades localizadas en la parte oeste. En el 

centro de la ciudad se emplaza población con grados de marginación altos, en 
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donde existen asentamientos construidos en áreas de preservación ecológica y 

cercanos a reservas destinadas para industria pesada (Figura 4.5). 

Finalmente, la localidad de Mundo Nuevo, presenta un estado de 

marginación medio, con indicadores parciales en los que se observa una alta 

marginación tanto en educación, ingresos y cobertura de servicios (Anexo, Cuadro 

6). Del las dos AGEBs que reportan población, una tiene un grado de marginación 

bajo, pero sólo habitan en el 20 personas, por el contrario, en el otro AGEB se 

ené~e~tra .él resto de la población con una condición media, ambas unidades ... ,. . ._ ... - ,.,. . . . " ,.,~ 

están cl~sifiC::a~a.~~c:órri'o/usos habitacionales con población que gana más de 3 

SM mens~~¡~~'h'.~·~g_eá~quesi bien coincide con una calificación baja obtenida en 

el indi~~d6~;~~~'.i~Í~l'ci~:,vi~Íenda, contrasta con un valor alto en lo que respecta a 
-0·_ - .• ;:. ; ·, :\~'- ~·.·.' ~);'..l:J:·/~.,~?.~;~(:~,-:~~·:.:;'_-\-.:_·~:;-Y;~_·:~:.·_: · ·:_ . 

ingreso.{ Dé taH_~forrlla, .es presumible que la ayuda gubernamental en esta 

localid~d.h'~~~·~¡ci6:c~;~s
1

iderable para la autoconstrucción de vivienda (Figura 4.6). 
~- .! .';;_:\ ·'.~·;,;{ ·,,. 

:-);,:_/ ····:::::·_,.:;_-!,;' 
-::X: ... -,1~:·,-\ 

Así.~C:6%~1.:cOnjunto de observaciones realizadas hasta ahora, se puede 

aseverár:qu~(E;h ~¡ total de localidades analizadas, el tipo de marginación que 

predomiri~ ~~·%:~·:g
0

rado medio, que en suma, con los niveles considerados como 

altos () rll~;";¡i'itg~.·p~esentan un panorama poco favorable para las condiciones de 

vida de:·¡~-::~g¡?¡~ción. De esta manera, se ratifican tesis antes expuestas que 

deH~ricS'i~b~\i'Í~~:desigualdades generadas en la región y acentuadas en las áreas 

urba~as ~'r~~óh de un impulso industrial de gran importancia para el desarrollo 

naciona1:'per~ que sus beneficios no han alcanzado a los sectores mayoritarios de 

la población. 
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FIG. 4.4. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE NANCHITAL, 2000. 
IB'll4' 

u 

IB'll4' 

94'24' 94'24' 

s 

Marginación 
Gill[J] Baja 
J.·· ;¡ Media 

Alta 
• MuyAlta 

1B'll4' 

Fuente: Elaborado ccn base en INEGI, Sistema pan la Consulta de lníormac1ón Censal2000 

Autor. HédorlsraelRamirez Torres 

IB'll•' 

ºL._~~~~--~~~.i.__~~~~~~~~-~-J~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 



94"24' 94"24' 

FIG. 4.5. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE, 2000. 
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FIG. 4.6. NIVELES DE MARGINACIÓN POR AGEB DE LA LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO, 2000. 
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Como se ha mostrado en investigaciones precedentes, las diversas 

problemáticas ql.Je aquejan a la región se vienen manifestando desde hace poco 

más de veinte arios; los programas de planificación urbana no obstante que se 

han preocupadéi'.porincrementar la cobertura de servicios básicos, no han logrado 
'' ,, .·, 

incrementar la:~ccesibilidad en rubros clave como lo es un ingreso decoroso, o la 

posibil.idad éfe ~~a educación profesional, aspectos sin los cuales las posibilidades 
- ""--=- '.o;"_;_- -=-=-·ce-- -±,,-....=.-=-~;- -~ -- ----

de exparidi(el horizonte de vida se reduce notablemente . 

• Sin.duda, desde la óptica gubernamental, se ha considerado el crecimiento 

de las ciudades y las muchas necesidades que restan por subsanar. Así, la lógica 

de Estado , pretende proporcionar solución a estos problemas con base en 

políticas· que· consoliden y promuevan el desarrollo industrial, con el objetivo de 

aprovechar sú'pC:itencial económico traducido, entre otras cosas, en la generación 

de empleos. 9e ,esta. forma: s~ han delin1itado detalladamente los usos de suelo 

tanto habiiaddg·al~~-6()m~.iÍ1dustri~le~.-.·,j'~_acuerdo, con relación a los primeros, 

con el ing[~fr~H~~~:~JJ~t.f~fü.;,~·:~~~~;c;fl;~.,~},~~:ió~ ahí asentada, por lo tanto se deduce 

que ahora se pretehde'ofi.cializar;da';segregación territorial en la que se ha basado 
. ., . ';. . , · • ,::.'..~-;;~~~ '.:-• .. •., •r ;.:·-,-";-, .'. '"::> ;':. ·,~;_;·:·,.'..,:' -''·-'·r.•: ", •· .. · ~,,_. ··:·· -~~ ·' . 

el crecimielltcf urbano; por medio de normas juridicas que tienen la función de 

org,e1nizar la construcción de espacio por medio de prácticas o acciones que 

habíia qúe ver si benefician a los sectores más necesitados. 

4.5 Caracterización de la vulnerabilidad a desastres tecnoindustriales. 

En el apartado anterior se ha puntualizado la distribución de los niveles de 

marginación en contrapartida con la delimitación de los usos de suelo realizada en 

los programas de ordenamiento urbano, así como las contradicciones que pueden 

surgir debido a la existencia de estados diferentes de realidad, plasmados en 

primer un plano, en condiciones de marginación considerables de la población, y 

en segundo, en una construcción del espacio planeada y concebida para 

perpetuar el estado de segregac1on actual evidenciado por condiciones 

socioeconómicas desfavorables en diversos asentamientos de estos centros 

urbanos. 
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De tal suerte, ahora corresponde poner de manifiesto el estado que 

guard<m los emplazamientos situados en la mayoría de los casos, en las 

cercanías de instalaciones industriales. Este ejercicio consiste en caracterizar de 

forma interre1a6ionada sus niveles de marginación, su posibilidad de acceso a 

recursos,'~s{c()rrio su grado de vulnerabilidad a la manifestación de un desastre 

de tipo técnoiríd~~trial, en consideración de que cada calificación de estado que 

pre~~d;; ~"~1~/~iQ°~ie~te es su condicionante inmediata. 
' - ~ - . ,.,_ -~;_~. ~ -

Para ,tal''.~fectC> se elaboró un cuadro sinóptico, el cual muestra esta 
:,_· ... -.'_• .. ::;.·.;.,:;.':,·;.~ .,.; .. :;.,··· . _ ... 

interrelación/acjefT1ás ~e ·otras variables de tipo demográfico. Así, con base en las 

Cartas d~;·lJ~:¿¡;~:~'.~~).'.Suelo, Destinos 'F Reservas que forman parte de los 

Programas'"dciofa~h~·inief~td.Ürballó de._lasZonas Conurbadas de Coatzacoalcos, 

~;::~ll~~t~~~~f i~~~1~!~~f t~~~!~:Í'!:~···~~sco:;::::~e, :eln1:,:~~:::." : 
infraesfructUfa,'i?dústríai)f>o~te~i~rrl1e.nte, se-. adicionó la población contenida en 

;:¡~~:'9~~i1íf 11~~~~~~,~~~~f 1\~~~;,~d~: :~:e~0::seen<V:~ ,:ª C:~~::d e:: 
habitanteiEq.uepodría)f~ser\afectados "por la manifestación de un desastre, 

además. de. ser un.· prilll'e~ paso. pára una caracterización más detallada de cada 
. . --· .. ' ····:· ·:. -- ... 

asentamiento para investigaciones futuras. Enseguida, se puntualizaron las 

instalaciones ·e infraestruétura industriales emplazadas en las cercanías de los 

asentamientos. 

De esta forma, una vez establecido este marco de referencia, se procedió a 

calificar la margi!1ación, el acceso a recursos y la vulnerabilidad, para lo cual se 

consideró agregar al rubro de marginación las calificaciones cuantitativas para 

cada uno de los indicadores elegidos para el estudio, con el fin de presentar en 

mayor detalle las condiciones de marginación. Finalmente, se asignó una 

calificación cualitativa al acceso a recursos y a la vulnerabilidad, con base a la 

posibilidad de acceder a los primeros y en el grado de presencia de la segunda 

(Cuadro 4.1). 
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Así, en un desglose un tanto general de los resultados plasmados en el 

cuadro elaborado, se tiene que en el área urbana que conforma la ciudad de 

Coatzacoalcos no se observa ningún asentamiento cercano, ya sea complejos 

industriales o a duetos de transporte de sustancias peligrosas. Sin embargo, por 

ser el centro urbano de mayor jerarquía en la región, ya sea por la cantidad de 

población que habita en él, así como por su extensión e infraestructura urbana 

construida, se decidió analizar los asentamientos ubicados al margen del río 

Calzadas y la laguna Tepache, terrenos considerados como sujetos a 

inundacior:i~i:; y objeto de una urbanización anárquica e ilegal, si se considera que 

están consú:ierados como de reserva ecológica. 

be.:taÍ'ftorriia;. en. esta zona habita el 15% del total de la población de la 
>'-' ; ' . . ··"~. ; " . '. ¡ . 

ciudad, c¡tié''j)í(;ñiécilé1\un·alto nivel de marginación, por lo que su posibilidad de 

acc~so a ·r~:cJr~:b·~~C~.fü~~·dúcido y presenta un mayor grado de vulnerabilidad. 

Destac~n. ti-e~' ·Úhitiad:e~ de AGEB en esta área: la primera con código 090-9, 
_,.. . . _, "1 ·,~ ,. "'•\'• .• , 

localizada al oé~te"iciela.éiudad, que a pesar de sólo contener 216 habs. (0.1%), 

merece espe'c;iaf' ~f~~dión por ser una zona que podría desarrollar futuros 

crecimientos 'Gr~~~b~:. dada su situación de área relativamente deshabitada y bajo 
; ;~ ·"::-'' . , 

valor del suelo por sl..Ís condiciones poco aptas para un uso habitacional planeado 

y organizado'.L~~~~unda y tercera unidades con códigos 137-3 y 056-1, situados 

en 1a·porc;i~n-~uroeste de la localidad, sobresalen por concentrar los indicadores 

más altos dep~blación asentada con un 2.3% y 2.7% respectivamente, estado 

que los coloca como emplazamientos ya consolidados y con una importante 

cantidad de población (Cuadro 4.1 ). 
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ProportilOn con f9CIDf n•lur•I o l9Cnolndu•ltl•I 
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27 ,..1•nl•mien101uooc•<11111n111m1rgene1 
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P"M"l("'Aª P .. 'º""lmo 
Aa-l•m,.,.101u11«:•do1•l•e<1.ao•oelo 

comple¡o1 p10oqulm><:OI d• PECOSA 
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CUADRO' 1 CARACTERIZACION DE LA VULNERABILIDAD EN CIUDADES PE TROL RAS DEL SURESTE DE VERACRU.Z CONTINUACION 

rn>pan:10n con FM:tDf natural o lecnoll>duatrlal 
ClaYe de Ag.b Pobl..:lón fHab1.I r.•=11:.•l~otal •1ocl ..... a la m•nlf•1l..:lón dal 

""' 

13,5 

2010 

..... 

,.,. 

01a.a 

108 v••P•••C1ucto1 Cl•P...,1•G•1 y 
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oe "11P•l•Cll>Ct01 de P ....... o •• y 

1 1 vll Pl•ICluc10IC11P.,...1aG1t.y 

CD DE OAVILAN DE ALLENDE 
A1an11m11n101 "'"'"°' 1 d.,a.::ho1 a 
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\/fYlenC11•5.SINOCIOl•55 

Salud•• Educ1t>0n•5. lng11t.01••. 
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\/ ..... ...Oa•24.SlfYOC>Ot.•J 

S1lut1&4. Ed1.1C:aco01u$. 1ng1nn1•. 
"'-••l 7. S-.C.01•• 
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s. .... 1c .... •J 

CONSIDERABLE 
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Por lo que toca a la ciudad de Minatitlán, la proporción de población 

emplazadaº en las· cercanías de instalaciones e infraestructura industrial es 

importante, ·ya que la cifra asciende a un 34.6% de la población total de la 

localidad, en la cual se .observa un nivel medio de marginación y un acceso a 

recursos y vulnerabilidad clasificados del mismo modo. Se diferencian dos zonas 

det~~rninadas por la ubicación de complejos industriales, la primera relacionada 

con,.la Refinería Lázaro Cárdenas, localizada al sureste de la ciudad, cuya 

ocupación con respecto al total de la ciudad varía de un 3% a un 5% para las 

unidades· . ..A.GEB 049-0, .124-9 y 117-9, con calificaciones bajas y medias de 

marginación.• ~a segunda zona se sitúa al norte, en donde se encuentra el 

complejo?·,;·i~~Ú~tH~1·;}!'f~imado por Petroquímica Cosoleacaque (PECOSA), 

FertiliZagte~1·ci·~~;·~¡f¡~ÚÚ~r1'(~ERTIMINA) y ERA: cuyos asentamientos alrededor de 

sus insta1k~¡·¿;n~~,.~i'riJ~:t~·:C:aiáaer medio y alto de marginación, aspecto aceptado 

dent~~ ci~ffti6W·i~l11~
1

;;~'~-~b1d~namiento urbano para la zona, ya que clasifica esta 

área po~Ó~~:,~¡~¡~h-~~·:¿recaria, en donde destacan las unidades AGEB 112-6 y 

043-3, · p()íi~~~{6oridiciorles desfavorables, con una proporción de población del 
' ··.- .,,- ': ·,' ,~,} - . · . .;' .. "' ... :~ . 

1.8%. y 3o/o'E3r1 'éíórcieri ya señalado (Cuadro 4.1 ). 
. -·~'3{~.:;··~:'\ . .';:?.->:.<.. -

··. En(~:~:L~:6'C>~ci~me a la localidad de Cosolecaque, la unidad AGEB más 

cercana él i'.iA~·~·i~~f~lación o infraestructura industrial es la 010-9, ubicada al norte 
• - • '--~- ,:- ,-, •' -, A> - -

de la ciud~{d;."CúyapOblación está asentada en las cercanías del paso de duetos 

propiedad\~_é¿p~fri~~-Gas y Petroquímica Básica. Con una proporción del 16.3% 

de població'n con respecto al total y un nivel de marginación alto que posibilita un 
'·"';:<;~oc.'· ''-i · 

reducido acceso a recursos y un mayor grado de vulnerabilidad. 

En el caso de la localidad de Gavilán de Allende, en promedio las cinco 

AGEBs cuyos asentamientos se encuentran cercanos a los complejos 

petroquímicos de Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, representan el 43.1 % de la 

población total, dentro de las cuales sobresalen las unidades 143-2 y la 078-8, 

ambas con niveles altos de marginación, reducido acceso a recursos y presencia 

de mayor vulnerabilidad, sin embargo, la primera se destaca por contener la 
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mayor concentración de habitantes, con un 14.9%; en el caso de la segunda, por 

tener emplazamientos que si bien sólo están habitados por 851 habs. (4.1 %), 

estos se encuentran en zonas restringidas para usos industriales y de 

almacenamiento. Asi, el futuro crecimiento de esta localidad puede ser mínimo, ya 

que además hacia su parte sureste las instalaciones de petroquímicas de PEMEX 

ciem:m el pasoa posibles nuevos asentamientos, por lo que si se llega a dar una 

expansión de su ma'nch'a urbana, ésta se desarrollará en las áreas reservadas 

para la actividad h1d~~t~~al y de protección ecológica (Cuadro 4.1 ). 

por ~tra pa~~p¡2,~;d~stinos de las localidades de Nanchital y Mundo Nuevo 

están •en eisirecil~'::J~)~bión. Su problemática con respecto a la cercania que 
·' . --~,. ~;;:·' -.;.'C.:,:':,'.~ .• ;, .. : -:e .. 5:_·~ 

guardan .·,,,t,?Iiístaladióííes e .· infraestructura industrial, se centra en su 

empla~cirÍJi~~!~{~~·~;~:J;d,it~:e~~:~~'.ªevía para duetos propiedad de PEMEX en su 

mayoría> Dé.tal_. suerte; las·: condiciones de las once unidades AGEB en Nanchital 
• - .... ~ ·,. > ;::·?:;.-t:":;:_,;';<_?:.:::·}-~:::</_,f:::¡.}-:~·;;;~::·-'.:;.-.-::;?"/J:'·_:., _ _,.:~;,.:·.:·.';:· ,,.- : 

que se .encueritran:eri,,diCha:~ituación, tienen en promedio un nivel medio de 

margina;ci§8·'\~~·ii,~s~~D.t~;f)~lfü~-~8riiÓn de población emplazada en estas once 

AGEBs representan el67:3% del fotaL De forma particular, destaca la unidad 019-

0 ubi6ada'.'-~Fºi~t~¡·d·~,Hk:·:ci·J~~d. ·por mantener una condición muy alta de 

margi~a~iÓ·~.~-~r~;;~·4~·-:~~b~. (0.6%) del total de la población, que en caso de 

crécer pÓ'ci~~11<~~6ei'10 ~~cía el área delimitada por la unidad 016-4, la cual se 

encúentr~ c~~i'¡:i<'.>t;c~rnpl~to deshabitada (Cuadro 4.1 ) . 
.. - ·-.·.: ~i- '"' - -\ .- . 

Por último, en lo que respecta al asentamiento conocido como Mundo 

Nuevo, la concentración de la población está mucho más marcada, pues está 

compuesto únicamente por dos AGEBs. Su marginación promedio es media, sin 

embargo destaca el carácter de su asentamiento que esta emplazado 

completamente alrededor de un denso tren de duetos. Por esta causa ha sido 

objeto de múltiples menciones en programas de reordenamiento urbano, sin 

embargo, según información obtenida en Martinez (2000), el costo de una 

reubicación sería más alto que el remover el sistema de duetos construido, quizá 

por esto el hecho es ya aceptado por las autoridades municipales, tanto que las 
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reservas para el crecimiento urbano de Nanchital hayan sido delimitadas en áreas 

donde.corre todo un sistema de duetos y que en caso de que se diera este 

desarrollo urbano es posible que la mancha urbana abarque en un futuro a la 

localidad de Mundo Nuevo. 

A lo largo de este capítulo, se ha presentado el panorama que se vive en 

seis localidades del sureste de Veracruz con relación a las condiciones de 

marginalidad a las que parte de su población está sujeta, así como el grado de 

vulnerabilidad de la misma, hacia la posible incidencia de un accidente 

tecnoindustrial, que de darse en áreas cercanas a asentamientos con niveles de 

marginación considerables, la manifestación de un desastre sería inminente, dado 

el carácter vulnerable de la población. 

Igualmente, en correspondencia con el nivel de escala elegido para el 

estud.io y sus concernientes limitaciones, se puede decir que la segregación de la 

mayoría de la población de estas localidades, continúa a pesar de haber ya 

transcurrido cerca de veinticinco años desde que iniciara el detonante que diera 

impulso al crecimiento de esta región y los desequilibrios que trajo como 

consecuencia. A pesar de que la dinámica económica de la región se ha visto 

disminuida.·a raíz de un estancamiento en las tasas de crecimiento económico 

nacion¡:ilE:l~.\ y que Petróleos Mexicanos vive procesos de reestructuración 

ad111inisÍ~~th1a y laboral, la herencia de desigualdades y marginación sigue vigente, 
, .. . , .. ~.~ ' 

lo ~~al se expresa en una configuración territorial marcada por desequilibrios 

notables; está situación más que observarla en un mapa, significa. en relación con 

los desastres, que a las personas no les queda más opción que poner en peligro 

su vida para hacerse de un patrimonio muy frágil. 

90 



CONCLUSIONES 

Como punto final a este trabajo de investigación, prosigue ahora enunciar 

las impresiones finales que ha dejado el mismo, en espera de contribuir a la 

generación de conocimiento básico de toda disciplina científica, y así despertar el 

inte_rés . por los temas tratados para emprender futuros estudios con miras a 

profundizar en algún tópico en especial. 
'-.,-.. -

.. A 16 larg8¿ de _los apartados que componen este trabajo, y en apego al 

mar~o ÚÚ>··~i~:¿¿b'6~cieptual descrito en el primer capitulo, el uso de términos e 
··;r, .. -_, -.. ·.,.·,-,·¡ 

ideas?~r~pi~~{~de; la . concepción teórica que de geografía tienen para ciertos 

autores ya enumerados, se trataron de manejar como la dimensión discursiva que 

gui~rac~j"~~~li~~:.'~j'~_lbs análisis realizados a través de todo el escrito. La labor no 

ha ~i'd6 f~~ir)Di','~i;1·~·G~ndo. las propuestas conceptuales presentadas son, hasta 

cierto Jurit~-r~b·¡~~i~f ~~n°dondé•cada una por su lado, ya sea la propuesta de 

espacio ~~'ogr~fi·¿g::~·ori,6:herrami~nta:·teórica, o la idea que plantea el estudio de 

los ••• ·.des·a~fr~~,1~:g~~;~~rn~~1i:X~~i~L~s~¿~;a_c]~.·- .. l()s aspectos sociales principalmente, 
tienen pocc:i'impáctci'en.:1a c6munidad académica y en la práctica laboral. 

·:'··:-~, .. .:~·-:t:·-:·_~-\:":·::·:· · r~~ ~;:_ -:<~:-:T:-/'.~·-;t~·~·:_:;.\ :;:~:-::-··<~ ; ._--... :/»:> 

. < Así.J~~.:~~sw~-~ ~~t~~,'ci~~ ~repuestas y la experiencia de haber puesto en 

prácti9~ ;~~ry::7#;;~;~;i~~-t":~~. 1'~posible sus postulados, se puede afirmar que su 

utilizac_ión·h~ s~'rvi~o para definir en una forma un tanto esquemática los procesos 

que dE)fi.h~~-.i~. 6onstrucción de los espacios y las configuraciones territoriales 

resGlt~nt~~-~ Del mismo modo, mediante este enfoque, el estudio de los desastres 

adquie;re un mejor sentido al identificar de forma más clara las diferentes 

dimensiones espaciales que participan en su génesis, desarrollo y manifestación, 

por lo que así definen el papel de la sociedad en la construcción de espacios 

vulnerables y de riesgo. A pesar de que se pueda tildar de estructuralista, esta 

propuesta contiene un carácter dialéctico entre las distintas dimensiones que 

componen el espacio, la vulnerabilidad y el riesgo. Finalmente, la valía de este 

ejercicio consiste en tratar de ilustrar a partir de una problemática real una posible 
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aplicación de la teoría si no en toda su complejidad, sí de forma sencilla y clara, 

aunque esto implique una reducción tal que la riqueza conceptual sea sacrificada 

por lograr una interpretación más práctica del modelo conceptual formulado. 

Bajo esta línea discursiva, se comenzó por definir un marco de referencia 

sob!e cuestiones económicas, politicas e históricas a diferentes niveles de escala, 

en donde siempre se partió de cuestiones globales para aterrizar, posteriormente, 

en temas nacionales y concernientes a la región de estudio. Asi, tópicos como la 

industria, y en especial, la relacionada con la extracción y transformación del 

petróleo se relacionaron con su influencia en la construcción de espacios y 

configuraciones territoriales. · 

Como fruto d~ ~~te análisis, se puede asegurar que en el futuro inmediato, 

el petróleo segui~á como el motor principal de la economía mundial, la naturaleza 

del capitaHsrndnd hacambiado en esencia, su búsqueda por incrementar la tasa 

de ganancia';6,l1~' bbligado a emprender una serie de reformas desde los últimos 
. . ,• ·~-·'" .. ··- .... '-· . 

treinta afids; apoyadas en una revolución tecnológica y científica sin precedentes, 
' - . - ·::·~,.. ·.-. --.. ' . - ' 

principalménte en el plano de las telecomunicaciones. Bajo este proceso conocido 

como\i'16b~l·i'i~ción, las desigualdades entre los países del centro y los de la 
. ---':;.- __ \:., . 

periferia 'i:fe'han acrecentado de manera importante, entre otras cosas porque 

parte de esta. reorganización del sistema consiste en el retiro del Estado como .. • . .,_--,;·.·._-· --.- -

institucióU .;Cl~T. amortiguase los desequilibrios y contradicciones propias del 

capitálisrT1ó. :.Ói:· .. •· 
·,:':./"«:·_-,'._-,,,··.:, 

Así, en ,el :n:iundo contemporáneo, los procesos de industrialización, base 

del crecimiento y poderío económico de las naciones capitalistas desarrolladas y; 

tienen en el caso de nuestras economías de carácter dependiente, significados 

diferentes a través de la historia económica mundial. Es decir, en el caso concreto 

de México, es a partir del periodo de posguerra cuando la actividad industrial toma 

una fuerza inusitada, el país está inmerso en una politica de sustitución de 

importaciones que lo obliga a cimentar toda una infraestructura industrial, 
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actividad que ayudó a que México presentara tasas de crecimiento económico 

hasta ahora no superadas. Como sustento de este modelo, estuvo el factor 

petrolero; la nacionalización de los activos de esta industria y los posteriores 

descubrimientos en el sureste del país de importantes yacimientos, fueron pieza 

clave para fortalecer una industria pujante y en constante crecimiento. Sin 

embargo, con el advenimiento de las políticas neoliberales las prioridades 

cambiaron: de consolidar un mercado interno fuerte, a dar preferencia a la 

inversión extranjera de tipo especulativo y la consecuente privatización de 

diversas industrias antes en manos del Estado. 

Desde una perspectiva geográfica, las dimensiones tanto representativa y 

proyectiva de los espacios formados a partir del establecimiento de la industria, 

impulsada ésta porlas'ganancias obtenidas de la renta petrolera, han cambiado 

de sentido coritciirfi~ ~I rn()delo ecoriómico se ha ido transformando y llegado a su 
• ,- • ..• - • .l;." ·" ; . ~ , ; - -

estado.actÜal. De é~ta mánera, un~ industria fuerte y en auge, en donde el surtido 
. ',-. .,\,,""-'.·'• ·::-.:~-- .. - . ··. 

de c6mffustibles y materias primas estuviera asegurado, representaba el camino 

correctci''~'..,~~guir pa~a llegar a la meta de un desarrollo constante, destino 

inelucta'~1
1

~?p~r~ las naciones que aplicaran al pie de la letra las recetas del 

mode'io~~ÓriÓmico;,oe igual forma, el sentido tanto de independencia como de 
- ~ . . f.,., ,,_, - ' . -·' ..•. · --·· 

sober;:{rlía'7~e'·afi~nzabañ, así como la esperanza de emerger como un país lider 

dentro ·'ci~1):'6JAf¡~·~a:}nuridial. No obstante, los objetivos representativos y 

proy~cfi~b~¡~·~f~"l'~•'.6~~~~rucción y transformación del espacio cambian, por medio 
.·-·;.-.:.'._;'.··->·-:'."·-··'.-.;-- ·, 

de lo~ :cfiy~~~~'s>a~entes que bajo el nuevo modelo de acumulación adquieren 

mayor poder. para influir en las decisiones relacionadas con la conducción y 

planeaciÓ:~i.económica del país. De esta forma, sus objetivos necesariamente 

necesitaron del Estado para ser validados mediante su legalización a través de 

reformas jurídicas. 

El caso de la industria petrolera nacional es importante en este aspecto, 

debido a que su desarrollo se fincó en dar respuesta a determinados intereses 

cuya interpretación fue diferente de la razón de ser de estos espacios industriales. 
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En la actualidad, se cuenta con una amplia infraestructura de esta industria 

(dimensiónmat~rial), la_ cual si bien no ha dejado de significar el motor del país, el 

carácter de su~ fw1cio~es · espaciales comienzan a sufrir transformaciones que 

buscan su coíl~oli·d~ci6n como enclaves productivos, pero con la diferencia de 
· · ' - , .... ,. · ·.¡co; 

impulsarlos P_~(r~zeconv~rtir el sentido de sus flujos hacia el exterior. 
>· ':.~ ---~··: .,.,:• 
- ~ -~ .---,--·~;:;~~~;;,·c:-~·~~-

EI 1:iemp61sá,·agota; el petróleo durará para satisfacer las necesidades 

energéti6c:l~'~j\~:~'.~s6'gran parte del siglo XXI. En nuestro país su influencia ha sido 

clara en-n~·¡·~g~~trucción de espacios industriales y urbanos, así como sus 

coi-res~6n~i~~~Ef~'iconfiguraciones territoriales; es preciso definir el papel que 

desempeñ~;~;~·~}t'~-_futur6 e~' la•generación de espacios y los intereses que los 

regenerarár1 o··q-uet':'cC>nsfrllirá~, algunos de carácter nuevo, ya que de esto 

::~:;.:: nt~~~ll~i~~~~~~~fr\~7#:::~e:;:':=~~o~:':e 11: ::o~::iaq~ 
por el contrario,;se:ap~e5:tanuevamente por la apertura indiscriminada, el destino 

del pa1s e~t~A~~:ii~:m.~~i;<~~--g~1i~r~. . 
",.• --.:'.:~,,- ;: ' ;~.' -.,,.~;- -_' , :; :' . .. 

~stf '~ ~~~t~#~§~~s Pueden ejemplifica rae con base en el estudio de caso 
analizado du'rari:t~T11:i'~.~~,~~unda parte de este trabajo de investigación. La región 

sureste d~·\;~~~6f~~,E~~-·~·specífico 1as 1oca1idades urbanas analizadas. han estado 

sujetas ~j'i~:ri·~f-cif~~cl6nes importantes a partir de la instalación de la industria 
- - . ,. - '"• -.·.o.··~-,<•\~,;.. ·' -,-

petrolera. En la: ad:ualidad las instalaciones ahí emplazadas tienen un carácter 
. ·.· •' - '• '·_. ----· 

estratégióª¡fpara la nación; en el pasado la prioridad fue dotar al pais de la 

infraestructura necesaria para impulsar un desarrollo nacional basado en la 

industrialización; como se explicó en párrafos anteriores, este fue el significado o 

representatividad asignada para delimitar la construcción de este tipo de espacios, 

así como las funciones y prácticas diseñadas para su concreción en determinadas 

configuraciones territoriales. 

No obstante, cabe preguntar con base en la constatación del deterioro en 

las condiciones socioeconómicas de la población, si está consentirá sobrellevar 
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por más tiempo las consecuencias que ha traído la lógica de desarrollo económico 

impuesta paralaregión. Así, corresponde a la misma sociedad poner en una justa 

balanza los beneficios .y perjuicios a los que ha estado sujeta; la disminución en 

los niveles de inmigra~ión,, ~~izá púedan dar un indicio de la pérdida en la zona de 

su condición de opción de vida. En todo caso, los esfuerzos de las autoridades 

gubernamentales tienden_a revertir este proceso, por lo que habrá que estar muy 

atento al sentido en que orientarán la lógica de su discurso, el cual si tiende a 

abocarse a basar la reactivación económica en la apertura indiscriminada del 

sector petroquímico, y toda vez que ésta sea la punta de lanza para atraer nuevas 

inversiones de tipo industrial; se estará ante un cambio sustancial en la 

interpretación del significado y las funciones que esta industria ha tenido para el 

país y los espacios que ·directa o indirectamente han sido fruto de su evolución en 

los últimos treint~ ~fi~~:fo¡ es así, se corre el riesgo de perder no sólo los pocos 
• - - ••• ,\; • • ,:.~ : : ·-.. ~ '> •• ;' , -

beneficios Obte~id°'~;·)~inCI .·que toda oportunidad de recomponer los errores 

cometidg~ ~d~tiár~:,·¡~¿Íill~adáa saber por cuanto tiempo más, factor que no se 

puede ded~ ~J~~:~~b;~~:~h '~st~ -n1-omento. 
-::·.:,. >,- -- ,::.:,-:·;;·> ., ·~:~.:;.--'h- ,::: :~,·':-;'¡~··;-: :>-:''.'. 

- -~·-.·:. : .. ~;~~,.,· - -.~f;;;.~:-. .-:.··.-.~·;':. - . 
'•. ·.·-.. . ....._,, -"·-:. ·;-'}.-~· ~~::;:·:_ -· '., ' 

c6rri?,f,a2t6r:é~~e_bifi6óc:de análisis en esta investigación, se trató el tema de 

la vulnerabilid~d-}e~~:~6~'6!~'.u~'posible desastre tecnoindustrial en relación con los 

niveles de ;\n~r~;iha~·¡¿:;, ·.~~n~~ distintas localidades bajo estudio. Los resultados 
_- ,,,- -_ ;;-_~--~>·./_'.~ ;:.:;,,·_.:~J~~-~-· .. ;.;.:~'..:"'..i:J,~',: __ -;:;_~:,:'~(.,:-: ~~ 

obtenidps.:/~u_ií(¡Q~ li111itados por la condición de su origen netamente de gabinete, 

proporé::iori~~;·u'n'pé3norama general de la situación que guarda la población con 

respectd·~;~u estado de marginación, lo cual ofrece una idea del grado de acceso 

a recursos y su consecuente grado de vulnerabilidad. 

De esta forma, se observa que la lógica en la transformación espacial de 

las localidades detonada por el factor petrolero, al no proveer del soporte 

necesario para solventar una economía local dependiente, en menor medida, de 

la influencia directa del sector industrial y basada en la prestación de servicios de 

alta especialización, cuya posibilidad se viera facilitada por la existencia de una 

industria petroquímica fuerte y dinámica; provocó que ciertos sectores de la 
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población se vieran excluidos del mercado formal laboral, lo cual se tradujo en la 

percepción de bajos ingresos y la imposibilidad de acceder a los programas de 

vivienda y, por énd~. a lo~ conjuntos habitacionales planificados, razón por la que 

proliferaron'ásenfamientos en lugares no aptos para la edificación de viviendas. 

Así, ~urg~'n. coriio expresión territorial, emplazamientos habitacionales en las 
' <. .·, • 

ct'm::aní~!; de instalaciones e infraestructura industrial principalmente de PEMEX, 

en terren6s·qUe, dada su ubicación, permitieron un acceso a éstos mediante bajos 

precios de venta. 

Los resultados obtenidos a través del proceso de análisis estadístico 

aplicado y su posterior presentación cartográfica, muestran que existe un patrón 

territorial consistente en la presencia de unidades territoriales (AGEBs) con 

niveles de marginación considerables, y una localización de los asentamientos 

que los componen en zonas no idóneas para tal fin. Del mismo modo, se 

considera . que lo ·anterior es' consecuencia igualmente de la presencia de un 

patrón e~ 1a6o~stíucción de'r:~~pa~io y del comportamiento de las dimensiones 
. ' ., . ·-.- .': .;:: . ·,._,, ·;.· .. ·:: .. ~.:.:"·-~'-.«:-·•5 ;.; - - • 

geográficas que ayúdan.·a'.··i;ú''C:?liipren~ión. Este patrón reside en la conducta de 

los diferentes ag~~Í~~.y~g-~~did~~·(tj'Jk ~efinen el sentido de las dimensiones tanto 

representativa como p/6V~'6íf~~;J:J<:fU~~:a··su vez determinan la producción de estos 

espacios. En concr~~6t~t-¡;~~·~k~t~f ha jugado cada uno motivó la creación de 

espacios vulnerabl~~-";*:·,~~-.}\ri;[~·p,~~.;para la población, gracias a que estos 

componentes se han:guiado de.fomia poco democrática y participativa. 

Si como. ~.~<h~ a\'.fvertido en este trabajo, el espacio y sus configuraciones 

territoriales. bciri~~~'uentes son una construcción de la sociedad, es evidente que 
_,,_. '\·· ·····'!..··· , 

sólo ciertos~ sectores de la misma tienen y acumulan el poder necesario para 

decidir la ~~iru.6tÜración de estos espacios, por lo que los conjuntos de excluidos 

se concrét~~ ~~~CJbrellevar las condiciones adversas a las que están sujetos. 

Así, la creación de espacios vulnerables y de riesgo son consecuencia del 

modelo de ejercicio de poder implantado, el cual es el sustento del sistema 
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económico dominante. Los medios de instrumentación para dar solución a esta 

problemática pueden ser varios, desde programas co_n objetivos económicos 

hasta políticas de asistencia social 6 diagnósticos de ordenamiento territorial. Sin 

embargo, es necesario que todo sistema de acciones contemple una visión global 

de los problemas, más cuando la cuestión de la vulnerabilidad y del acceso a 

recursos son asuntos complejos, producto de la suma de diversas variables. 

A su vez, se debe buscar una práctica del poder más democrática, dada su 

importancia en la lógica de las diferentes dimensiones que construyen el espacio y 

que actúan a diferentes escalas tanto globales como locales. 

En resumen, se propone que para dar solución al problema de la 

vulrieral:>\l}d,ad~~ la que está sujeta una proporción de la población que vive en las 

ciudadeÍ{d~I sureste de Veracruz con relación a la los desastres tecnoindustriales, 

para lo CG~I se necesita enmendar las condiciones de marginación presentes en la 
·,'.·O<;"':\{-: 

región, 'se/requiere replantear los lineamientos que guian hasta el momento los 

instrurn¿hti:J~ ide acción del gobierno, es decir, más que ordenar, planear o 

progra~ii.W:-~e' demanda impulsar labores de gestión para la construcción, 

transform~¿_iÓn y 'manejo del espacio, dado su carácter de sistema complejo 

multidim~A~i6h~i. ,que -no sólo se restringe al plano territorial. Esta tarea es de 

suma_irni6Ft.~h~ia.sL se quiere obtener éxito, ya que siempre estarán presentes 
'. ·. '·'•\,'•·· . __ •'· 

diverso~·confli~t~~ de intereses del orden político o económico que podrían 

derrumbar[cualquier obra de ordenamiento sin importar qué tan bien esté 

elaborada, 

Finalmente como última conclusión, con base en el análisis realizado a lo 

largo de este trabajo, se aboga por un escenario futuro en el que se apoye la 

consolidación de carácter nacional de la industria petroquímica establecida, asi 

como un sector secundario y terciario complementario de capital privado. Es cierto 

que con esta recomendación se insiste en basar la organización espacial y 

territorial de la región nuevamente en la industria, no obstante es necesario 
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potencializar los recursos e infraestructura con la que el país cuenta para poder 

ser más que un sirnple productor de materias primas .. 

' . - , . . . ' . . 

La so1u6ión .. a los problerii~s :¡de·:rna~ginación y el acceso a recursos 
; . . ' . . . , . , - ., . -.. - ... 

económiCC>s principalmente, ten'drán'que atacarse con base en objetivos de corto, 
• • • • ' • -· -,' J ;. • • :;:·. < ~~ -- ·: ·' •• _ ,. • :, 

med!.anp. y largo ... plazo. Así, . de~itfürliá inmediata es conveniente promover 

programas emergentes de erT1~1~6¿;<iasÍ como canalizar recursos para el 

financiamiento de viviendas, paraei~td'Último se requiere privilegiar el acceso a las 

zonas clasificadas como reservas urb~·nas a la población de bajos ingresos. 

Con relación a este aspecto, como objetivo a mediano plazo se deben 

buscar los. mecanismos más adecuados, en coordinación con la población que 

habita los ~sefo:'.'1!11ientos con mayor vulnerabilidad, para ver la posibilidad de 

poner en marcha'lin plan de reubicación, no sin antes proporcionar los elementos 
' ' :·- ,- :· ,, \' ~--- ..... - :~- \:.;·:·. -'-.. -- , '::- ·.- . . . 

necesarios 'p~ra?Una> adecuada. inserción en le mercado 

indisp~n~~~~!~~~~/~.'.~t~§~.~}~~. pr?b1;~0.~s de marginación . 
. ·..;.:.'.-.''·;: ·.;_','.: 

'::~'-·:. " '-~~· . 

laboral, condición 

. ·Es ci~rto(qÜe'S'é':pl~nt~a·' c()nservar como principal eje económico a la 

industriapetrol~r~.'p~rC5~omo'se hacomprobado a través de esta investigación, la 

misma no;,·c~6/~~1~'·~;r11~~cÍa de empleos aunque ésta se vea revitalizada por la 
,- . -~ ' • ,<::" - -· . ' - • 

inyeccfón dé·reé::úrsos. Por lo tanto, se necesita descentralizar la actividad urbana 

hacia·ofr'á~.1C:>~alidades de menor tamaño, cuyo sostén económico esté basado en 
. , . 

una reactivación agropecuaria que sea capaz de atraer y retener flujos 

migratorios. 

La problemática en la construcción de espacios vulnerables y de riesgo en 

las ciudades del sureste de Veracruz es una cuestión que tiene múltiples 

elementos que determinan su génesis y desarrollo, desde aspectos globales y 

nacionales con respecto a políticas energéticas que a su vez determinan el futuro 

de los enclaves urbanos, hasta cuestiones que requieren atención regional, y por 

supuesto local, así, el espacio debe entenderse como una estructura abierta a 
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diversas interrelaciones del orden económico y social, de ahí que no basta con 

plantear programas de protección civil, si no se atacan verdaderamente las 

causas reales que detonarían un desastre tecnoindustrial, es decir, el sufrimiento 

de altos niveles de marginación provocados por un sistema económico en el que 

el ejercicio del poder se utiliza sólo para beneficiar una mayor concentración de la 

riqueza. 
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Cuadro 2. Valorea da Indice Medio Flnal v Niveles de Maralnaclón por AGEBs de la localldad de MlnatltJAn. 

ca.v•A11•b 
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Cuadro 3. Valorea de Indica Medio Flnal v Niveles de Maralnaclón 1 or AGEB• de la localidad de Coaolecaaue. 

Cln•Agab .. . ...... lngNHI Vt'l19nda 
Valofdalndk.a Nlv.i.ad• 
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Cuadro 4. Valores de Indice Medio Final y Nlveles do Marginación por AGEBs de la localidad de Nanchltal. 
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Cuadro 5. Valores do Indice Modio Final v Niveles de Maralnacl6n por AGEBa de la localldad de Allende. 
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Cuadro 6. Valores de Indico Medio Flnal v Niveles de Marginación por AGEBa de la localldad de Mundo Nuevo. 
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