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RESUMEN 

Al estudiar el comportamiento económico de los diferentes países, en el capitalismo global actual, en 

ocasiones se comete el atrevimiento de analizarlo en su dimensión y datos macroeconómicos y de allí 

generar conclusiones que no demuestran la realidad de las diferentes regiones de los mismos; es, entonces, 

necesario buscar explicar las diferentes maneras de inserción regional en los circuitos económicos 

globales, a partir de determinada orientación productiva de la región en estudio. La presente investigación 

aborda un análisis de dos regiones con diferente orientación productiva, una de ellas se enfoca hacia el 

turismo de sol y playa, en la región de Bahía de Banderas, Nayarit, México; la otra, se orienta hacia la 

producción primaria, en el municipio de San Blas, Nayarit, México. Investigación con un marco teórico 

desde la economía política. El objetivo es dilucidar la manera de integración de las regiones en el proceso 

del capitalismo global actual. Investigación con una fuerte carga de análisis abstracto, con la finalidad de 

que sea aplicable a explicar otras regiones del mundo. 

 

Palabra Clave: Globalización, producción, región, inserción regional. 

 

ABSTRACT 

When studying the economic behavior of different countries in today's global capitalism, sometimes we 

dare to analyze it in its macroeconomic dimension and data and from there generate conclusions that do 

not show the reality of the different regions of the same; it is, then, necessary to seek to explain the 

different ways of regional insertion in the global economic circuits, based on a certain productive 

orientation of the region under study. The present research deals with an analysis of two regions with 

different productive orientation, one of them is focused on sun and beach tourism, in the region of Bahía 

de Banderas, Nayarit, Mexico; the other is oriented towards primary production, in the municipality of 

San Blas, Nayarit, Mexico. Research with a theoretical framework from a political economy perspective. 

The objective is to elucidate the way of integration of the regions in the process of current global 

capitalism. Research with a strong load of abstract analysis, in order to be applicable to explain other 

regions of the world. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desempeño económico del país, o de un país, no es homogéneo; ello se deriva de tres aspectos 

generales. A saber: a).- El país cuenta con diferentes orientaciones productivas, b).- La economía se 

encuentra globalizada, y c).- La inserción del país es en función de una dimensión menor de producción 

como lo es la región económica. Es entonces que la producción, globalización y las desigualdades de un 

país, lo que lleva a que la inserción global se establezca de manera diferenciada a partir de las condiciones 

generales de inserción regional, y por tanto la inserción de cada región está en función de su orientación 

productiva.  De ello, que las regiones turísticas, industriales y agrícolas no puedan participar de manera 

homogénea de los beneficios o perjuicios del capitalismo global actual, generando diferencias regionales 

en una misma nación. Pero lo que sí ha quedado demostrado tanto en regiones como Bahía de Banderas, 

Nayarit, en el apartado turístico; como San Blas, Nayarit en el eje de la producción primaria, es que su 

inserción al capitalismo los lleva a un proceso, de algo que su servidor ha llamado: la explotación global 

de la fuerza de trabajo, sin importar en la parte del planeta en la que la misma esté de residente; los 

capitales internacionalizados y la producción trasnacionalizada conllevan de manera insospechada a la 

relación del plusvalor globalizado. Esto indica que el plusvalor extraído, al igual que los capitales y la 

producción, están inmersos en la lógica de la globalización; pero destaca el hecho de que la fuerza de 

trabajo no está en la lógica de la movilidad global, sino al contrario, la misma es perseguida y deportada, 

ya que no es necesario movilizarla para establecer un proceso de extracción del plusvalor, y éste sí, 

incorporarlo al proceso global.  Es decir, que la contracción es meramente aparente. El actual momento 

histórico del sistema económico es diferente a cualquier otro que se haya establecido en el capitalismo 

moderno, y estas condiciones de globalización muy particulares, no se pueden entender sin la 

incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Ntics.) como parte de 

mismo desarrollo de las fuerzas productivas, dejando en el pasado su papel meramente de tecnologías de 

comunicación. 

Este hecho, lleva a que existen un conjunto de condiciones que establecen la configuración 

contextual para que se apresta con gran facilidad los procesos de intercambio de mercancías, la movilidad 

de grandes volúmenes de capital internacionalizado, pero además con una rapidez de respuesta de acuerdo 

a las condiciones bursátiles del momento, on-line; y de manera implícita, tales condiciones permiten la 

explotación global-local de la fuerza de trabajo, la extracción del plusvalor en forma de bytes.  

 

2 BREVE ANTECEDENTES DEL CAPITALISMO MODERNO  

Los últimos 200 años han sido de gran relevancia para el desenvolvimiento del sistema económico 

hegemónico, en tal periodo el desarrollo de las fuerzas productivas ha sido tan acelerado como nunca en 

la historia de la humanidad, el incremento de la producción ha pasado a estimarse con la capacidad para 
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alimentar del orden de 12 mil millones de humanos (el problema de la hambruna es por una mala 

distribución del ingreso y de la riqueza mundial) “(…) la desintegración de la comunidad primitiva no 

podía detenerse. Con el desarrollo de la propiedad privada nació el comercio interior y exterior, y con ello 

la posibilidad de acumular riqueza.” (Roll 1982:27), los mercados se han diversificado como nunca en la 

historia económica, entre muchas otras características de este momento histórico. 

El sistema económico bajo el cual se ha construido la actividad económica, en occidente, en los 

últimos siglos es conocido como sistema capitalista, el mismo ha contado con diferentes etapas en su 

construcción para arribar al que se conoce en la actualidad como sistema capitalista global, "El capitalismo 

es, ante todo, y sobre todo, un sistema social histórico. Para comprender sus orígenes, su funcionamiento 

o sus perspectivas actuales tenemos que observar su realidad." (Wallerstein 2013:1) en dicho proceso, que 

ha sido histórico, la manera en cómo ha ido evolucionando desde el inicio del denominado capitalismo 

moderno hasta el actual capitalismo global, “El capitalismo como objeto de estudio, evoluciona como 

oleadas de crecimiento sucesivas y distintas, las cuales a su vez pasan por diferentes fases, algunas 

caóticas, otras más sinérgicas, ninguna perdurable” (Pérez  2004:217) 

El capitalismo actual, se puede concebir a partir de la caída del modo de producción feudal, es en 

dicho proceso que se pasa al conocido modo de producción capitalista; y es este último, en el que se 

desenvuelve la economía actualmente. En el proceso de la historia, dicho modo de producción ha contado 

con diferentes maneras de organización en la producción, a lo que algunos teóricos le llaman la evolución 

del sistema capitalista "El capitalismo empezó a desarrollarse como nuevo sistema en Europa hace cinco 

siglos" (Robinson 2013:21)  en dicho recorrido histórico (Sée 2010:8) describe que:  

 
"la acumulación de capitales -condición necesaria del capitalismo- no se verifico en la Edad Media 

del mismo modo que en los tiempos modernos, y la organización capitalista medieval, esporádica 

y embrionaria, es muy diferente a la que habría de prevalecer en los siglos XVIII y XIX."  

 

En la construcción de las actuales condiciones económicas, vale resaltar algunas muy puntuales, 

como la etapa de la revolución industrial, el keynesianismo y el actual neo-liberalismo. 

La revolución industrial, ubicada en los medianos-finales del siglo XVIII, es el factor impulsor 

para hacer un cambio acelerado en las formas de producción, teniendo como resultado dos aspecto de 

mayúscula importancia para en lo económico y lo social, a saber: El surgimiento de una mayor cantidad 

de excedente productivo, y por ende un proceso de acumulación capitalista. Establecida la etapa de la 

industrialización, conocido como revolución industrial, el sistema económico lleva un cambio en sus 

formas de acumulación.  

 
"Los comienzos de la revolución industrial se sitúan precisamente en la Inglaterra del siglo XVIII. 

(...) La revolución industrial consistió, esencialmente, en el paso de la agricultura a la industria y 
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los servicios, y condujo a un rápido crecimiento de la producción, la población y la urbanización." 

(Hartwell 1969:3) 

 

estableciendo un tránsito del mismo hacia la creación de la clase obrera y, en antagonismo, la clase 

capitalista. Con ello se va eliminando el trabajo artesanal y comunitario, para organizar la producción de 

manera diferente a la que hasta dicha época se había conocido, fue en sí, una revolución industrial 

acompañada por un conjunto de elementos que llevan a la sociedad a un nuevo orden de relaciones de 

producción. 

Posterior a ello, se transita por un conjunto de antecedentes de liberalismo económico, el cual llega 

a su etapa de agotamiento, marcado como un gran hito la crisis económica de 1929, conocida como la 

gran depresión; ello, es de manera tan conmocionante que se transita al periodo de sustitución de 

importaciones, donde la corriente teórica keynesiana comienza a tener vigencia, y mucho más, posterior 

a la segunda guerra mundial de 1945; el auge de la posguerra y la creación de las instituciones financieras 

supranacionales, se debe entender, sí para el proceso de reconstrucción, pero también como mecanismos 

de dominación sobre otras economías capitalistas, continuando con el dominio de E.U y Europa 

occidental, mediante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Éste periodo, creó procesos 

de acumulación a partir del mercado interno y el modelo de sustitución de importaciones, en donde se 

buscaba la autosuficiencia productiva y consumo en su mercado, en Latino América se generó un debate 

teórico de avanzada al respecto 

 
"lo que la Cepal proponía era sustituir el modelo de crecimiento hacia afuera, basado en la 

economía agroexportadora y centrado a la producción de materias primas destinadas a la 

exportación, que desde la época de la colonia hasta los años treinta había caracterizado el 

desarrollo de América Latina, por otro modelo articulado fundamentalmente por un crecimiento 

hacia adentro, teniendo como fuerza central la industrialización basada en la sustitución de 

importaciones y estimulada por una política proteccionista que favoreciera la constitución del 

mercado interno." (Gutiérrez y González 2010:38)  

 

Pasado el auge económico, conocido como auge de la posguerra; el cual tiene su agotamiento en 

el año de 1969-70, así lo marca la literatura del tópico en el contexto global; aunque en México aún durante 

los años 70's mantuvo un crecimiento económico de importancia bajo el esquema de sustitución de 

importaciones, sobre todo hacia la mediados de la década, del orden del 6% durante algunos años, no así 

en la primera mitad de la década que mantuvo un ligero descenso; pero que a finales de 1978-9 y principios 

de 1980, le esperaba a México una de las crisis más agudas que ha experimentado, con inflación del orden 

del 150% para 1983, acompañado de una caída del crecimiento real del PIB.   
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Gráfica 1.- Comportamiento del PIB real de México durante el periodo de 1970-1998. 

 
Fuente.- Tomado de: López, s/f. 

  

Es así, una vez agotado el crecimiento bajo la sustitución de importaciones, que se transita a las 

políticas económicas conocidas como neo-clásicas o neo-liberales, abriendo las fronteras al libre 

intercambio de mercancías con el resto de los países del globo terráqueo, pero que principalmente se 

abocan hacia el mercado de Estados Unidos (E.U) y, en menor grado, Canadá; incluso México pertenece 

al Tratado de Libre Comercio del América del Norte (TLCAN), el cual es conformado por tres economías, 

a saber: E.U, Canadá y México. El mismo ha transitado a una revisión y modificación que llevó al nuevo 

tratado llamado T-MEC, el cual entró en vigor en julio de 2020. 

 

Gráfica 2.- Exportaciones de México hacia otros países 2015. 

 
Fuente: INEGI, 2015. 
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Gráfica 3.- Exportaciones de México hacia otros países 2021. 

 
Fuente: Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. 

 

Es de esta manera de cómo México se incorpora a los procesos económicos neo-liberales, bajo los 

cuales ya se encontraban inmersas muchas economías del resto del mundo. A la distancia se puede 

observar que estas políticas económicas también traen sus propias contradicciones, y por ende, impulsoras 

de su propio agotamiento.   

Este liberalismo económico contiene varios elementos que lo hacen único con respecto a todo el 

anterior estado liberal de la economía. Es precisamente, el surgimiento de las herramientas de la tecnología 

computacional que se ha diversificado en una multiplicidad inconmensurable de actividades del ser 

humano y por ende de las condiciones para establecer  las transacciones mercantiles de toda índole, 

particularmente para ello son las tecnologías catalogadas como Ntic´s. que por la utilización de las 

mismas, ya no en exclusivo para la comunicación personal o grupal, sino ahora son parte del desarrollo 

de las fuerzas impulsoras de las facilidades para comerciar entre las diferentes regiones de los diferentes 

países del mundo.  Esta característica única en la historia económica es lo que hace de éste momento sin 

igual con el resto de las anteriores condiciones de comerciar. Tales Ntic´s aceleran el proceso de 

transacción y de producción de la mercancía capitalista, donde una región económica se puede incorporar 

al proceso global a partir de su participación en la Red de Internet, y desde allí establecer las cantidades 

de mercancías demandados u ofertadas, con los países más distantes; de ello, el incremento de la 

producción  se puede llevar a partir de la incorporación de estas mismas tecnologías a los procesos 

productivos, denotando una utilidad diferente al de la meramente de comunicación, tales condiciones 

incrementa el volumen de producción de una determinada región, y a su vez el volumen de transacciones 

comerciales, llevando así a un proceso de incremento máximo de producción de la fuerza de trabajo, algo 

que en algunos círculos académicos han llamado híper-explotación, que es un proceso de plusvalía 

relativa.   
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3 LA INSERCIÓN GLOBAL DE LA REGIÓN TURÍSTICA Y DE LA REGIÓN DE 

PRODUCCIÓN PRIMARIA  

En el presente apartado, se deja intencionadamente, los planteamientos en un  aspecto teórico, ya 

que lo que aquí se aborda tiende a repetirse en diferentes regiones de América Latina, y más 

específicamente de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, incluso algunos de ellos 

ahora son catalogados como países emergente, pero que no deja de ser un estado de subdesarrollo en 

relación con los ya desarrollados; el dejar el esbozo en lo general permite entender en lo particular 

cualquier condición semejante en cualquier parte del mundo, basta con contextualizar en su particularidad 

la región en análisis; por ello se deja intencionadamente a ese nivel de abstracción, aún cuando 

eventualmente se citará al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para especificar algunos 

comportamientos turísticos, y a San Blas, Nayarit para algunos aspectos del sector productivo primario.  

 

A).- Visión crítica de la inserción global de la región turística 

Comenzando por exponer la manera de inserción de las regiones turísticas en el proceso económico 

global, se puede esbozar como un proceso de construcción del destino turístico y de la expansión urbana, 

tan necesaria para el destino de sol y playa, al ser este el más importante, sobre el mismo se estudia la 

dinámica, no entrando a otras tipologías. Es entonces, en un primer momento un proceso local-global, 

pero en un segundo momento funge a la inversa, es decir, que es global-local. De allí, quela inserción en 

esta dinámica regional de turismo clásico es: Local-Global-Local, es una asociación indisoluble bajo la 

lógica del capitalismo global actual.  

En un primer momento, hay una inserción sobre la base de la venta de suelo de la región turística 

hacia el resto de las economías del mundo, esta inserción de lo local a lo global, posterior a ello, el destino 

comienza a posicionarse en el mercado turístico global y se comienza a ofrecer otro comportamiento a la 

par del primero señalado, el cual es la construcción de más infraestructura turística y casas habitación para 

la fuerza de trabajo que requiere la nueva actividad regional. En mera apariencia se asemeja a un proceso 

de desarrollo regional, pero la realidad es que no tiene mucho de ello; obsérvese que en esta etapa 

temprana de la inserción regional, de manera acelerada se gestan 4 comportamientos, a saber: la 

continuidad de la venta de suelo nacional a extranjeros, un proceso acelerado de crecimiento de la 

construcción de la infraestructura física turística, un proceso de crecimiento de visitantes nacionales y 

extranjeros, y un proceso de inmigración de todo tipo de fuerza de trabajo acompañado de construcción 

de vivienda.  

En este punto, la inserción regional ya dejó de ser exclusivamente Local-Global, y pasa a ser 

dinámica, hacia Local-Global-Local; es decir, la región turística ha quedado inmersa en la dinámica de 

los mercados globales, con sus respectivas modificaciones en la dinámica social.  
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"La inserción supranacional del territorio de Bahía de Banderas es por lo menos en dos sentidos 

principales: el primero, es ofrecedora eficiente de suelo hacia otras latitudes del mundo, la 

inserción de lo local a la global (como suele denominarse) es entonces por la venta del suelo local 

al resto del mundo" (Camelo 2009:48) 

 

Una vez que transita a lo Global-Local, queda establecido el modelo turístico internacional, ya 

que, por un lado se ha despojado de suelo nacional a propiedad privada de extranjeros, y a su vez, los 

mismos extranjeros han invertido sus capitales en el suelo de su ya propiedad privada del país destino, y 

entonces se lleva a cabo un proceso de contratación de fuerza de trabajo para poder entrar en funciones la 

infraestructura creada. Observándolo desde la región, se puede señalar que existe una franja, por lo regular 

costera, que el suelo es propiedad de extranjeros, los edificios son igualmente propiedad de extranjeros, y 

en muchas ocasiones también construidos por empresas extranjeras; pero que son extremadamente 

benévolos porque van a ofertar fuentes de trabajo para la población de la región y nacional. Esta es la 

realidad del llamado desarrollo económico regional en las regiones turísticas de sol y playa 

internacionalizadas. Para cerrar el ciclo mencionado, se señala que el plusvalor adquirido por parte de los 

capitalistas se va al país de donde es oriundo el capital invertido, una vez acumulado una cantidad 

suficiente, se repite el mismo ciclo señalado, pero en otra región del mismo u otro país.  

 
Pero, ¿quién gana y quién pierde en este juego? Es una pregunta evitada desde el mismo principio. 

Éste no es mi terreno, dirían los economistas en cuestión. Y aún así, visiblemente, hay vencedores 

y vencidos. Pequeños vencedores: la horda de turistas occidentales que se pueden permitir el pago 

de hoteles muy baratos de cinco estrellas, que están fuera de su alcance en su país. Grandes 

vencedores: las transnacionales, porque se ha ordenado simultáneamente, en nombre de la 

liberación, la globalización y la privatización, la venta de las piezas más jugosas de los sistemas 

productivos mal administrados a las trasnacionales -eficientes- (Amín, 2001, p.19)  

 

Establecido el proceso de construcción del destino, se encuentra listo para llevar a cabo otra 

estrategia de inserción, mediante la venta de los servicios turísticos de la región, pero ésta venta llevada 

en suelo extranjero, las despachadoras turísticas extranjeras, radicadas en otros países, venden los 

servicios de cualesquiera destino turístico de cualquier parte del mundo que el mercado demande; es así 

como el arribo de turistas extranjeros se abocan al destino regional en estudio, nuevamente fortaleciendo 

su inserción global-local. Sin embargo, obsérvese bien este proceso, enfocado particularmente a lo global, 

y se observará que no es del todo halagador en diferentes aspectos. Primeramente, es claro que mediante 

esta estrategia no se logrará el desarrollo económico regional, mucho menos el desarrollo sustentable 

regional, toda vez que dicha dinámica económica está diseñada únicamente para extraer la mayor cantidad 

de plusvalor posible y el proceso de acumulación de capital se traslada a otro país, en donde se puede 

llevar la derrama económica en mayor envergadura con respecto a la región utilizada para la extracción 

de dicho pluvalor. En un segundo aspecto, obsérvese con detenimiento que las regiones turísticas 

diseñadas bajo el esquema señalado, no dejan de ser única y exclusivamente espacios para la dispersión y 
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relajamiento de la población de los países desarrollados, en donde el tipo de cambio de las monedas les 

permite sobre valuar su capacidad adquisitiva tan solo con cruzar una frontera hacia un país con una 

moneda devaluada; vale señalar que dicho relajamiento va en todos sentidos, incluso de aspectos sociales 

más elementales, y en donde la población residente de la región receptora de dicho turismo, tiene que 

estar modificando su comportamiento social para satisfacer la demanda, de todo tipo, del turista 

extranjero.   

Esta inserción bidireccional Local-Global y Global-Local, no puede concebirse en la actualidad 

sin el uso de las Ntic´s, las cuales, como se ha citado ya, han pasado a formar parte del desarrollo de las 

fuerzas productivas, incrementando la facilidad para que un destino se convierta en atractivo internacional 

a partir de su promoción supranacional, sea para venta de sus terrenos o para establecer procesos de 

promoción de cualquier índole. Igualmente, en el sentido inverso, las operadoras turísticas internacionales 

y nacionales pueden hacer una reservación de un cuarto desde cualquier parte del mundo en donde el 

destino haya sido promocionado, y realizar el pago mediante un smartphone (teléfono "inteligente") sin 

la necesidad de acudir a una ventanilla bancaria. Estos breves ejemplos, denotan el punto principal, la 

relativa facilidad de incorporar una región determinada a los procesos globalizados, y un incremento 

exponencial en el volumen de la actividad turística global, la cual parece que únicamente puede ser 

detenida por algo más potente que las Ntic´s y las políticas de corte neo-liberal, esto es: una crisis 

económica surgida a partir de las propias entrañas de las contradicciones del propio neo-liberalismo. 

  

B).- Inserción global de la región de producción primaria  

Para el análisis del presente apartado, se toma una investigación realizada en el Municipio de San 

Blas, Nayarit; México, en donde el que escribe participó como director de investigación. En lo particular, 

bajo la producción de mango y su comercialización. Si bien se cuenta con la claridad para no considerar 

que dicho comportamiento sea reproducido en la mayor parte del país, ya que aún no se realiza dicha 

investigación, también es cierto que sí se cuenta con el antecedente de que un comportamiento semejante 

se establece en los estados de Guerrero y parte de Sinaloa, ambos pertenecientes a la república mexicana. 

Cuando se transita del análisis de la región turística al análisis de la inserción de una región de 

producción primaria al proceso de globalización, el contexto se modifica bastante, aun cuando se habla 

del mismo momento histórico y bajo el mismo esquema neo-liberal, pasa a ser dos contextos de inserción 

considerablemente distintos bajo un mismo proceso de globalización. En breves líneas se exponen algunos 

planteamientos al respecto.   

En la producción primaria la región se inserta de diferente manera a la globalización, se hará un 

intento por esbozar todo ese cúmulo de relaciones. Se debe señalar con claridad, que en la producción 

primaria la región se integra a la globalización a partir del mercado financiero, no únicamente por la 
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participación que algunos productos primarios tienen en las bolsas bursátiles, sino también porque en el 

proceso de producción se demanda una determinada cantidad de capital internacionalizado, dicho capital 

que se integra por una cantidad indeterminada, con claridad, de su propio origen, en dicho esquema una 

determinada cantidad de capital termina por encontrarse internacionalizado, esto difiere 

considerablemente del capital trasnacional, en el cual se detecta el origen del mismo; lo anterior es 

impensable de que sucediera en el momento liberal previo, por el simple hecho de que las Ntic´s aun no 

eran parte de la base material del hombre "Permítanos señalar aquí que estas tecnologías fueron 

globalizantes el sentido de que permitieron que el capital se globalizara. Mediante las tecnologías de la 

globalización (...) más aún, los capitales han logrado una nueva movilidad global." (Robinson 2013:30) 

una vez establecido que existe una cantidad de capital internacionalizado en las diferentes operaciones 

financieras en el mundo, y dichas instituciones toman la figura de establecimientos financieras. 

El productor primario eventualmente recurre a capital prestado para generar el inicio del proceso 

de producción, existen otros que no lo requieren; al asistir a una institución financiera a solicitar un 

préstamo, y al ser estas instituciones financieras conformadas por un circuito de capital internacionalizado, 

al otorgar el préstamo, obsérvese que se está accediendo a un capital que transita por un circuito 

internacional y que en determinado momento es otorgado en préstamo en una región para la producción 

propia de su orientación productiva;  aún cuando la institución financiera esté físicamente en la región 

económica en estudio, el capital que circula por dicha institución financiera, eventualmente, es 

internacionalizado, el cual pudo haber solicitado mediante una transacción a partir de la Ntic´s y la 

respuesta se apresta de cualquier parte del planeta, inmersos en el circuito financiero internacional, la 

respuesta a la solicitud del préstamo para iniciar la producción es favorable. En este primer momento, la 

región se integra al proceso global a partir del mercado financiero, y en donde la tasa de interés que el 

productor pague por el capital prestado será incorporada al circuito financiero internacional, para que a su 

vez sirva de capital financiero que pueda ser prestado o invertido en otra región del mundo. Es en esta 

primer manera, en cómo la región de producción primaria del municipio de San Blas, Nayarit queda 

integrada a la globalización, mediante un esquema Global-Local al recibir, en calidad de préstamo, el 

capital internacionalizado solicitado por el productor; en un segundo momento, cuando el productor paga 

la tasa de interés por el capital recibido en préstamo, existe una incorporación Local-Global, ya que dicha 

tasa de interés pagada se integrará a su vez en capital internacionalizado para servir de inversión en otra 

parte del mundo globalizado. Es decir, parte de plusvalor local incorporado a la explotación global. 
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Gráfica 4.- Origen aparente del capital utilizado para la producción primaria en el municipio de San Blas, Nayarit; México para 

el año 2013. 

 
Fuente: Tesis: Mondragón, 2015. 

 

Una vez llevada la cosecha de la producción existe un mecanismo más claro de inserción en la 

globalización actual, mediante la comercialización del producto cosechado, los procesos de exportación 

de la producción. Vale señalar que dicha exportación no necesariamente la lleva a cabo directamente el 

productor o el ejido (si es producción ejidal), sino que los intermediarios que compran el fruto en árbol 

en ocasiones son los encargados de exportarlo. Aun cuando pudiera ser únicamente una fracción de toda 

la producción la que se exporté, no deja de ser una integración de los Local a lo Global.  

 

4 CONCLUSIONES  

La integración de la región económica a los procesos del capitalismo global se establece de 

maneras tan diversas que algunas de ellas son extremadamente sutiles y complicadas de percibir, que en 

apariencia se considera que existe un desarrollo endógeno sin considerar la posibilidad de estar inmersos 

en un proceso global.  

No es que la globalización tenga un efecto netamente negativo para el desenvolvimiento de la 

región, todo está en función en la forma en que la región se incorpora a los proceso de globalización, de 

acuerdo a dicha manera de inserción es que los efectos de cualquier índole se dejan sentir tanto en el 

aspecto económico como en el social, por señalar lo básico, ya que en realidad tal manera de inserción 

determina incluso la base del imaginario material al cual acceder; a partir de la influencia material de la 

región extranjera con la cual se establezca la interacción, y por lo tanto desde dicho momento comienza 

un proceso de dominación cultural y económica. 

El actual modelo de inserción turística, a partir de lo expuesto en el presente, que se ha enfocado 

particularmente al turismo de sol y playa, termina por establecer un conjunto de factores depredatorios y 

de implicaciones sociales poco alentadoras que lleva a la población a satisfacer la demanda de cualquier 

servicio que el turista demande; en el apartado económico, se vislumbra en vasto complicado conseguir 
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de dicha manera el desarrollo económico regional, con el rigor del concepto desarrollo económico; del 

desarrollo sustentable regional ya ni se menciona por considerar que esta más alejado de la imagen objeto 

que establece el propio concepto.  

La internacionalización de los capitales financieros, y estos arribados a una determinada región 

económico mediante alguna institución financiera o incluso mediante el endeudamiento público a partir 

de la emisión de bonos, y posteriormente dirigido dicho capital a alguna región en particular, hace 

complejo estar pensando en la exclusión  de la región económica a los intereses económicos 

internacionales, séase por medio de la orientación productiva de la región o séase mediante una fuente de 

obtención de la tasa de ganancia de los capitales internacionalizados que circulan por gran parte del globo 

terráqueo.   

La incorporación de la Ntic´s en el apartado de desarrollo de las fuerzas productivas con que se 

establece la base productiva, y por ende material, de la humanidad; conlleva a tres condiciones claramente 

detectables para una región: La primera, es que en el momento en que la región no está excluida de dicha 

base para el desarrollo de las fuerzas productivas se vuelve mayormente probable de que dicha región 

quede integrada a los procesos de globalización en alguna de sus múltiples variantes. Segunda, en función 

de que las Ntic´s se incorporan a la base productiva, existe una tendencia a requerir menor grado de fuerza 

de trabajo para la producción de cualquier sector de la economía, séase primaria, secundario o terciaria. 

Tercera, la Ntic´s ha contribuido en un proceso del incremento del volumen de transacciones y de la propia 

producción, lo cual se vuelve aparentemente contradictorio con el punto anterior si se parte de la lógica 

fordista, pero dicho incremento lleva a mayores cantidades de acumulación de capital y un requerimiento 

cada vez menor de fuerza de trabajo, generando otra contradicción, y por ende a un incremento de la 

plusvalía relativa. Este conjunto de contradicciones establece que en algún punto del capitalismo global 

actual se gestará una crisis estructural más profunda, llevando al agotamiento del actual periodo 

económico. "la modernización requiere una masa relativa de capital cada vez más caro y relativamente 

menos y menos fuerza de trabajo calificada. Esta incapacidad del capitalismo para absorber una reserva 

que se ha convertido en una proporción cada vez mayor de la población del globo define el límite histórico 

de este sistema social, la irracionalidad de su racionalidad” (Amín  2001:42) 
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