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,INTRGDGCClE>N 

Con rdsticos materiales construyen un techo para gua
recers·e. Son unas cuantas familias que invaden temporalmente 

unos terrenos perif@ricos con la ilus16n de fincar su casa. 

Unos lideres los hablan motivado a esa ocupaci6n, D!a a d1a 

aumentan los invasores y aquellos dirigentes encargan del 

enlistado, distribuci~n y control sobre loa nuevos llegados, 

Despu@s, las autoridades, ·municipales o estatales, negocian 

con esos dtrigentes u ordenan el desalojo, Las negociaciones 

pueden resultar en la lotif icaci6n con lo cual comienza a 

tomar fiaonom1a una nueva colonia, increment4ndose la mancha 

urbana ~entrando al mercado nuevos terrenos- y las necesidades 

de introducoi6n y suministro de agua potable, electricidad, 

alumbrado pdblico1 introducci6n de drenaje, servicio ~e re

colecci6n de basura, mantenimiento de calles, construcc16n de 

escuelas, etc, 

.. '¡·, .. ·, 



2, 

Este conjunto de fenómenos puede ampliarse estableci~n

dose relaciones con otros no contemplados de inmediato, Lo 

concebiremos, pues, como movilizaciones populares, urbanas, si

tuadas en relaciones de clase, Las invasiones de terrenos 

urbanos en lattnoamdrica ha recibido dos tratamientos distin

tos. La teor~a de la marginalidad ha enfatizado los aspectos 

de las actitudes polfticas de los inmi9rantes, quienes predo

minantemente las realtzaban, sosteniendo la tesis de su poten

cial revolucionario, Esta fue desechada por Corneltus y 

despu@s por Montaña habiendo analizado los mecanismos de su 

articulaci6n al sistema poltttco y los procesos de socializa

ci6n polftica, En cambio, la perspectiva de Castells consi

der6 a las inqasiones de Sant~ago QC Chjle como movimientos 

sociales urbanos, Indudablemente que datas corresponden a 

una situac16n excepcional, a un caso extremo, Y por su parte 

las inveatigac1ones111ar9inalistas no atendieron al aspecto 

de conducta colectiva y organizaci6n, 

Podemos definir movllizaci6n popular como acciones 

colecttvaa conscientes, desarrolladas por diversos actores 

sociales con la ortentaci6n a objetivos especff.tcos, en momen

tos hist6ricos determinados y con el mtnimo de organizaci6n 

indispensable, La noci6n de mov11izaci6n refleja el ejerci

cio de actividad.como capacidad de comportamiento deliberati

vo de determinados grupos, pero no le damos la utilizaci6n 

te6rica de Gerinani, su introductora la superaci6n de la 
.· .. 

pasividad mediante un proceso paicol6gico (relaci6n normas 

prescriptivas~aspiraciones), 

····.".,, 
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Hemos decidido emplear la noci6n de movilizaci6n popu-

lar porque el concepto de movimiento social ea hist6ricamente 

privilegiado y deja de lado conductas colectiv~s que pueden 

ser significativas con relaci6n al funcionamiento de la es-

tructura social. Podemos entender tentativamente que la mo~ 

viltzact6n popular se constituye como un nivel inferior de 

conducta colectiva respecto al movimiento social y que puede 

ser o no una forma hist6rica~gen~tica de ~ste y una expresi6n 

de su funcionamiento como etapa particular de su acci6n. 

El an&ltsis de la movtltzaci6n popular puede tener 

los siguientes referentes1 ndcleo o agente movilizador, 

elaboraciones tdeol6gtcas y de proyectos, conciencia,de cla

se de los participantes, relact6n con el Estadó y funciona• 

miento como grupo de presi6n, Estos referentes carecen de 

contenidos unfvocos, o sea que vartan en distintos contextos 

"f coyunturas, 

Recordemos que las relaciones de clase tienen una ampli• 

tud mayor que las movU:tzactones populares urbanas~ por loa 

aspectos que involucren y por las relaciones en el tiempo: 

existen como antecedentes y consecuentes y coexisten con esas 

movilizaciones. Y ademas tienen su lugar de conden•aci6n en 

el Estado y se manifiestan en sus polfticas urbanas, Compren; 

diendo todo lo anteriormente enunciado, es como queda construi

do nuestro tem.a u objeto de estudio, 

,.1:' 

' 

'"' 
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Este objeto de estudio tiene su concretizaci6n espa

cial en Hermosillo, Sonora y una delimitaci6n temporal de 

1971 a 1982, ¿C6mo se justifica esta elecci6n, m4s all4 de 

la motivac16n personal por el lugar de origen? Pensamos que, 

en primer lugar, por el inter~s que cobra el an4lisis demo

gr4ftco de los procesos de urbantzaci6n de las ciudades lla.,. 

madas intermedias, con relaci6n a los de aquellas &reas ur• 

banas, generalmente metropolitanas, predominantes dentr.o de 

un sistema urbano nactonal, Y en segundo lugar~ por la tesis 

sostenida de que en esas grandes aglomeraciones actdan movi

mientos sociales urbanos que desarrollan procesos de conflic

to y de politizaci6n1 tests que i'lllpltca que ambos procesos 

se realizan con una tendencia progresiva concordante con el 

proceso de urbantzaci6n que, por su parte, conlleva la cri

sis urbana y la acwnulaci6n de capital, En contraparte, en 

las ciudades medtanas se generan incipientes movilizaciones 

populaJ;"es urbanas con demandas especfftcas en torno a las con

diciones :tmprescindtbles de existencia (las demandas ecol6• 

gicas son superfluas, las renovactones urbanas rara vez se 

realizan), Podemos, por tanto, concebir rnetodol6gicamente 

a las ciudades 111ed:tanas en los niveles mtnimos de organ1za

ci6n de las conductas colect.tvas y en las etapas anteriores 

de posibles 111ovimientos sociales urbanos• 

El marco te6rtco se basa en las proposiciones de so.,. 

ciologta urbana marxista-estructuralista de Manuel castells1 

su elecci6n ha obedecido a que· poseen una ststematizaci6n y 

,.· ·. ,·, 

;;., 
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un tratamíento mayor acerca de los movimientos urbanos, Sin 

embargo, no deja de ser un punto de referencia inicial, que 

necesariamente tiene que ser asumido cr1ticamente, 

En la pr:tmera parte de la tesis se procede a una di• 

secci6n de la teor1a manejada por castells parUendo del ni

vel de mayor abstracci6n es decir, de aquellos conceptos que 

actdan como modelo para la construcci6n de otros de menor abs

tracci6n y que se vinculan estrechéltl\ente con el objeto que 

le interesa a Castells en su pretensi6n de sociologta urbana. 

De ~stos, importa enfatizar aquellos que se refieren al tema 

de estudio, no hay la intenci6n de una critica global al tra

bajo te6rico de Castells, Es sabido que Castells tiene el 

m~rito de abrir una perspectiva en el estudio sobre los 

movimientos sociales urbanos dentro del marxismo; el tercer 

cap!tulo busca la fundamentaci6n del concepto de movimiento 

soc.ial en otros cercanos al pensamiento suyo y que han sido 

élaborados por Poulantzas y Touraine, 

La segunda parte es un estudio exploratorio en la rea

lidad delimitada que se ha señalado anteriormente. La inves

tigaci6n realizada ha asumitlo este tipo y no explicativa por 

razones de las limitaciones en la recolecci6n de datos. En 

la mayor!a de las invasiones se levantaron cuestionarios con 

datos soc1oecon6micos por las autoridades correspondientes, 

principalmente por el ayuntamiento. Desgraciadamente no fueron 

conservadas estas fuentes, Otra posibilidad de profundizar 

; ~. . 
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en las variables del fendmeno serta la t@cntca de entrevistas 

semiestructuradas a los l!deres de las movilizaciones, pero 

fue descartada al no obtenerse su colaboracidn, Por dltimo, 

la posibilidad ·mas remota era aplicar una encuesta con mues

treo estratificado a los participantes, pero presentaba dos 

dificultades~ una cantidad de alrededor de 400 personas a en

trevistar (trabajo arduo para un solo entrevistador) y la di

ficultad de su localtzaci6n ante la selecci6n de la lotif ica

cidn y la movilidad restdencial (principalmente en situaciones 

de fracaso de la invasi6n), Por todo lo anterior, el intento 

de descripci6n y de aproximactdn explicativa se ha ceñido a 

datos secundarios, estadtsticos y hemerogr4ficos, En su ma~ 

nejo se ha buscado su congruencia ldg:tca y vertf:tcact6n. 

Sobre mencionar otras caracter!sticas de la investi~ 

gaci6n que estan intbricadas en las anterioresa finaHdad b4si-

ca, alcance temporal dtacr6ntco retrospectivo, estudio de 

casos, marco de realtzaci6n de gabinete, fen&nenos cuantitati

vos y cualitattvos y amplitud macrosociol6qica, 

Ftnalmente ~e resta expresar mts agradecbnientos, A 

Nelson Mtnello por su aseso:da, sus pacientes atenciones en 

todo el proceso de elaboracten de la tests; mismo que ha ve• 

. ni~o a ser una intensa etapa de formaci~n profesional. Asimis• 

rno, las observaciones que me proporcionaron Ra41 Rojas Soriano, 

Alfredo Puchiaralli, Jordi Borja y Mario Basaols y a Fídel 

Monroy por su motivaci6n a mis inquietudes en el diseño de 

:.· ·, 
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licenciatura adem4s a mi madre,a quien dedico esta tesis, 

a mi abuela Marta JesGs y a todos mis ttos, e~pecialmente 

a ~aneny y Bernardino, Marta Jesas y Benjamtn, A Esther y 

Richard Capin por los estimulas que me brindaron1 a la So

ciedad Cooperativa Agropecuaria de Hermosillo, por la beca 

que me otorge y al Centro de Estudios Sociol~gicos de El 

Colegio de M~xico, por la oportunidad de cumplir el ser

vicio social a las 6rdenes del profesor. Minello, 
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1, ELEMENTOS TEORICOS BASICOS 

En una teor!a se distinguen conceptos centrales y sus 

relaciones, Estas dos-esferas marcan una serie de supuestos 

o enunciados t4citos que caracterizan al sistema te6rico, De 

esta manera, ~ste es un modelo de problemas y de su resolu

ci6n tentativa, es decir, de producci6n de hip6tesis, 

t Nos propone Castells un sistema te6rico 'de sociolog.ta 

urbana? Admitamos ptimeramente que no existen sociolog!as 

particulares aut6nomamente al nivel te6rico, sino dnica y 

relativamente al nivel de sus objetos particulares, constitu

y~ndose, por tanto, en crisol de las teortas que animan a la 

sociolog.ta general. 

castells mismo indtca que la sociolog.ta urbana es la 

intersecc16n de los campos de lo urbano, lo pol.ttico y la po-

1.ttica (ambos en su sentido poulantziano) y de sus respectivas 

; 
··,, 
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formulaciones te6ricas sobre la formaci6n social, el sistema 

pol1tico y el Estado, los movimientos sociales y el cambio 

social. Estas tienen su ascendencia en el estructuro-marxi! 

mo althusseriano y poulantziano, a los que expl1citamente re

curre el autor y los traspone a lo urbano. Pero la consisten

cia de lo urbano es ser un campo de practicas sociales1 he 

aqut la relativtdad del objeto espec1fico de la sociolog!a 

urbana. 

¿Castells pasa de un enfoque estructuralista~mecanicis

ta a otro voluntarista e historicista?.· Tal cambio tiene que 

efectuarse, por la propta tmbrtcaci6n del sistema te6rico, 

en los conceptos centrales y sus relaciones, al cambiarse el 

modelo de problemas (vgr, la relaci6n de estabtlidad-cambio). 

La integrac16n teor8ttca ordena la coherencia de los concep

tos de.menor nivel de abstracci6n1 no es posible introducir 

conceptos para los nuevos problemas cuando se conservan 

aquellos conceptos centrales, 

Este cap1tulo Uene por objetivo la disecci6n de las 

formulaciones de Castells, de manera critica, Hubiera sido 

pertinente tomar por cr.tterio de an41tsis al tema en el cual 

se sitda nuestro problema de investigaci6n (el tema es los 

movimientos urbanos y las relaciones de clase, especialmente 

pol1ticas), pero se present6 el obst~culo del orden 16gico 

conceptual en la obra del autor considerador sin embargo, 

este anAli:a;f.s tactltta la, comp:rensi6n de los elementos del tema, 
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En el prbner subcAp1tulo se abordan los conceptos 

centrales y sus relaciones, No hay otro -modo de exponer abs

tracta y tormaltzadarnente lo que posee tal naturaleza. Por co~ 

secuencia y espectftcaci6n de este nivel, el siguiente es un 

descenso de ab3tracci6n. Este permite evaluar la coherencia 

en la apli'Cact~n de Aquellas proposiciones y apreciar la rea

lizact6n o no de cambios· te6rj'cos. ·Finalmente~ el tercer 

subcapttulo establece el enlazatntento entre el -marco te6rico 

(constitutdo espectalmente por el segundo nivel, aunque sin 

cortar sus relaciones con el pr.tmero) y el problema de inves

tigaci~n. selo este enlazamiento, se considera, permite el 

desarrollo de los sistemas te6rícos. Pero, adem4s, sin cr1-

ti'Ca como modelo problem4t~co, se estanca, Principalmente 

interesa criticar los conceptos que se refieren a nuestro 

objeto de estudio, 
. ~ . ' 
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1.1 Estructura y práctica. 

"A pesar de que afirman la inmanencia -
de la estructura de las relaciones de -
clase a todos los niveles de la prácti
ca social, los lectores estructuralis -
tas de Marx, llevados por una reacci6n 
objetivista contra toda forma idealista 
de filosofia de la acci6n, no quieren -
reconocer a los agentes m~s que como -
'soportes' de la estructura y se conde
nan a ignorar la cuestion de las media
ciones entre estructura y práctica, de
bido a que no confieren a las estructu
ras otro contenido que el poder - muy 
misterioeo, despuAs de todo- de deter
minar o sobredeterminar a las otras 
estr-ucturas." 

Bourdieu y Passeron, 1981, p. 26i. 

El manejo de una teor1a implica, como primer nivel, 

la conciencia sobre conceptos que poseen una centralidad \·\·, 

dentro de ella. Estos permiten construir y articular a 

otros conceptos con menores grados de abstracci6n. Tal 

caracter tienen los conceptos estructura y practica en 

los afanes de Manuel Caatells por elaborar una sociolo-

g1a urbana. 

'!., 
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Existe un aparente c!rculo vicioso en las definiciones 

de estructura y prdctica cuando Castells indica que la 

estructura consiste en pr4cticas articuladas (Castells, La 

cuesti6n urbana, cu, p. 3101 y las practicas en las relacio

nes entre los elementos y las ~stanctas est:ructurales 

(Castells, Pr~blemas de investigact~n en soctologta urbana, 

PISU, p. 207) y cuando señala que la pr&ctica se encuentra 

determinada por las inserciones de los actores en los luga• 

res de la estructura (CU.,p.1541. M4s bien se pensarta que 

con estas afirmaciones se hace referencia a las !ntimas re~ 

laciones que manti:enen estos objetos teóricos en la reali:dad, 

apareciendo interpenetrados en su naturaleza. 

El autor define pr~ctica social como acci6n colectiva, 

que en sus relaciones con otras se caracteriza cOll\o contradic~ 

torta. {CU, p, 154}, Las pr4cticas sociales llegan apresen~ 

tarse como sistema o sea, un conjunto de practicas sociales 

articuladas, dentro del cual se fusionan, separan o transfor

man. Los sistemas de pr4cticas configuran las relaciones so~ 

ciales y sus situaciones, as! como las instancias o sistemas 

de la.estructura soctalt aqu1 vemos que, en el proceso de cons

trucción te~rica, el concepto de pr4ctica antecede al de 

estJ.""uctu:r.a., 

Para construir el concepto de estructura social, el 

autor también utiliza los conceptos de modo de producci6n y 

formación social, Sustituyéndolos por sus significados,. se 
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establece la sigui·ente deftnici6n de est:ructu:r:a socialt .una 

combinaci6n h1st6ricamente determinada y espec!ftca de los 

sistemas econ6mico, polttico e :i:deo16gico, Estos sistemas 

o instancias est4n conformados por lugares y relaciones, 

Los lugares del sistema econ6míco son fuerza de trabajo y no 

trabajo y su~ relaciones son propiedad y apropiaci6n realr 

el sistema polttico tiene los lugares dominante y dominado 

y sus relaciones consisten en manteni.lniento del orden e in .. 

tegraci6n, y finalmente el sistema ~deo16gico posee los lu

gares de emist6n, recepci6n y transmisi6n con sus relaciones 

de comunicaci6n, reconocimiento y legitimaci6n, Además de 

estos elementos constituyentes, la estructura social contie• 

ne una ley estructural con la cual asegura su producci6n. 

En prtncipto, Castells admite una interrelaci6n de 

efectos entre estructura y pr4ctica1 la pr4cttca es tanto 

unvehtculo como un productor de efectos eit;ructu;rados, Pero 

rompe esta interrelación al determinar y limitar la capacidad 

de modificac16n de la p;r&cttca sobre la estructura, por la 

misma estructura 1 ''estos nuevos efectos e ••• ) provienen ( ••• ) 

de la especificidad las combinaciones de las pr4cticas, y 
\ 

esta especificidad viene determinada por el estado de la es-

tructura (.,,) Esta capacidad de mod:l:f1caci6n nunca es, sin 

embargo, ilimitadas se ajusta a las etapas de una estructura, 

aunque puede acelerar el ritmo de ella y, por consiguiente, 

rnodif:tcar constderablemente su contenido hist6rico 1
11 (CU,p,154),. 
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De esta forma, ambos conceptos cambian de orden en el proceso 

de determinaci6n tedrica. 

No obstante, Castells acepta tal'llbi~n la producci6n 

de efectos aut6nomos por las pr4cticas, o sea, no contenidos 

completamente en el desarrollo de las leyes estructurales. 

Llega a esta conclusi6n de la premisa que afirma la existen

cia de la estructura en la pr4cttca, completando esta idea 

expresa: que"•·• en la pr4ctica social hay presencia simultá-

nea de las instancias estructurales, relaciones sociales y 

efectos de coyuntura, incluso si existe con jerarqu!a de do

minaci6n entre los diferentes elementos," (CU, o,478) 

Es la propta determinact6n estructural hacia la prác

tica la que provoca una distinci6n entre los tipos de pr4cti

cas por sus valores: las pr6cticas pol!ticas (aquellas cuyo 

objeto son las relaciones de clase y su objetivo, el Estado) 

estructuran a su alrededor al resto de las pr4cticas socia-

les, en cuanto condensan y resumen a la estructura social. 

Esta misma funci6n tiene el sistema polltico, 

La relaci6n estructura•pr4ctica plantea el problema 

de la integraci6n y el papel, dentro de tal relaci6n, del 

individuo y de las dimensiones inherentes a ~l, 

El sujeto de la pr4ctica social son tanto los indivi-

duos como los grupos sociales en tanto actores-soportesa no 
• tienen ex:ts.tencía prop.ta sino por los elementos estructura-
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les, que vinculan~ su acct6n est4 inmersa en l~a cond~cio

nes sociales determinadas, Los actores-soportes constitu

yen un.sistema de actores cuando ~e dtst~ibuyen en un comple• 

jo de relac.tones sociales en donde Gatas se ven configuradas 

segdn el lugar de determinada contradtcc16n en una coyuntura 

y se estructuran como un ststema de intereses opuestos, 

En cuanto a la conc~encta, Castells le ntega a1gdn 
~~ 

papel en la producct6n de efectos estructurados por la prac

tica social, A pesar de esto, los cont~nidos ideol~9icos 

son producidos y vehículados por la pr,ctica social, 

(CU, p, 262), 

califica a los conceptos estructura y practica como 

pareja 1deol6gica, adn cuando ha vertido todas las afirmacio

nes anteriores y sostiene que ciu superaci6n es factible por 

medio del siguiente princ.tp.to.1iletodol6gico, desglosado en 

estos dos aspectos indísolubles1 

1.~ La inteltgthtltdad de una sociedad ea posible a trav@s 

de su matriz estructural. Es dec:tr, mantiene la validez 
. 

y utilidad del concepto estructura social, 

2.- La comprensi6n de una situaci6n concreta y su transfor

maci6n es posible mediante el an4liais del proceso 

pol!tico. Se reafirma el papel central del sistema polt

tico dentro de la estructura social, 

( .. 
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A partir de este segundo, aspecto se integra al ffiOdelo 

te6rico el concepto de coyuntura: la articulaci6n de pdcti

cas hist6ricas concretas y su acumulaci6n de manera social. 

Los efectos de coyuntura le dan consistencia a la organi2a

ci6n social1 Pformas sociales hist6ricamente dadas, que resul

tan de la articulaci6n espectfica de las estructuras·y de las 

pd.cticas sobre un campo de lo real." (CU, p. 311), 

Castells aclara que "las leyes hist6ricas determinan 

las formas de la estructura m4s que a la inversa," (CU,p.481). 

Ellas actdan por igual en las estructuras y en las pr4cticas. 

Pero, ¿cu41 es la esencia._de tales leyes hist6ricas? 

Las pr4cticas sociales tanto pueden ajustar (poltticas 

urbanas) como modificar (movimientos sociales urbanos) a la 

estructura social (cf,, Castells, Crisis urbana y cambio 

social, cucs, p, 64), Nuevamente sostiene que la estructura 

determi~a la pdctica, señala.ndo espec1ficamente aquel pri

mer casos el proceso hist6rico considerado dnicamente espe

cifico al nivel estructural actuante, 

Los ni.veles. estructurales presentes en la. estructura 

social ('ate como especificaci6n de las relaciones de clase 

en su determinaci6n al Estado) sont los procesos de acumula-. 

ci6n·de capital, poUtico, de reproducci6n de las relaciones 

sociales y el conflicto social (estos aparecen constantes 

en relao16n a otros indicados), cf,, cucs, pp, 64,77,78), No 

considera como nivel a la instancia ideol6gica porque "se 
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encuentra presente en todos lós niveles sociales,,," 

(CUCS, p, 77) • · De esta menera, no abandona su anterior 

modelo de estructura social, sino que lo adapta a procesos 

soctales1 si observamos tales.niveles encontramos aquellas 

instancias mencionadas. De nueva cuenta Castells utiliza 

el concepto de estructura social de manera equivalente a 

formaci6n social, cuya ley estructural radica en el modo de 

producct6n domtnante, Esta ley tiene la funci6n de organizar 

jedrquicamente los niveles y para el caso de la sociedad 

capitalista, tiende a ser el proceso de acumulaci6n de capi

tal. 

.. L' .. ·,,\ 

;:í 
,,·1\ 
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l.2 Contradtcc:t6n interna y cambio 

La detenninact6n estructur~l sobre las practicas con• 

lleva la idea de la e~tabilidad, permanencia y reproducc16n 

de esa estructura. tcemo es posible concebir dentro de tal 

modelo te6rico, el cambio social? Y quA,,integraci6n al mis· 
. \.-rj.~~ . 

mo tiene el concepto de contradicci~n? 

El autor estudiado ~ostiene que toda estructura social. 

esta narcada por la contradicci6n, Con este t8:rmino hace 

referencta a los desajustes y desfases entre los sistemas, 

entre los lugares y entre las relaciones que integran a la 

estructura social, 

Si bien Castells'afirma que el. cambio social, o trans~ 

formaci6n estructural, implica el encadenamiento o articula

ci6n de las contradicciones, luego precisa que ellas. por s1 

solas t1nicamente plantean una alternativa hist6rica y que 
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~l aspecto principal de la contrad±cct6n resulta siempre de 

un proceso histdr±co detexminado, que depende de la lucha 

de clases y de su expresi~n pol!tica•" (CU, P• SOl) • Aqu1. la 

lucha de clases desempeña el papel de variable interviniente. 

El cambio social es un proceso de transformaci6n de 

la regla estructural extstente en la instancia dominante, 

proceso durante el cual se desarrollan modificaciones parcia

les o inestables, Concibe el surgimiento de las nuevas reglas 

estructurales como "imposibles de deducir del simple mecanis

mo de funcionamiento y de.reproduccidn ampliada, de la estruc

tura social,• (CU, p, 321}, 

Aquella def1nici6n tiene, evidentemente, como punto de 

referencia a la estructura social, Y ya que "la estructura 

existe en la pr&ctica", ca.stells formula ac:iemas otra defini

ci6n de. cambio social cuyo punto de referencia ahora es 

~sta, la pr&ctica: mocltftcaci6n significativa en las pr&cti~ 

cas sociales, es decir, en dltimo t~rmino en las pr&oticas 

que expresan y realizan los intereses de clases, 

Estas son las pr&cticas polfticas y por lo tanto se trata 

en la correlac16n de fuerzas, misma que se desenvuelve con 

cierta maleabilidad segdn las coyunturas, Adn cuando los 

cambios de correlaci6n de fuerzas no denoten necesariamente 

una direcci6n hacia el cambio social de tipo estructural (o 

sea, en situaciones en que la clase dom.tnante acrecienta su 

poder), se puede aceptar como "premiea heur11tioa" qué loa 

•' 

;.,·.· 
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catnbios al n!vel de las pr4cticas est&n insertos (.sin tratar 

aquf el problema de la determinaci6n) en el proceso de cambio 

al nivel de la estructura social, 

Los actores del cambto soctal son las clases sociales, 

Son "combinaciones de lugares contradtctorios definidos en 

el conjunto de la estructura aoctal,,," (CU, p, 289), en los 

cuales son determinantes los lugares del sistema econ6mico 

por ser."capaces cada uno de ellos de organizar el conjunto 

de la formaci6n social en torno a sus !ntereses específicos," 

(CSAL, p. 165), al mantener una vinculacien indisoluble con 

la evolucidn de las fuerzas productivas, 

Esas po•ictonea de clases construyen una estructura 

bipolar de clases sociales. La asimetx!a producida en el 

•tstema econ6intco se refleja para la homolog!a de las posi

_ ciones del conjunto. de la estructura social, para sendas 

clases con re1act6n a la explotaci6n y la d0111inaci6n, 

La posictdn de clases tmpltca, por detinicttSn, intere

ses objetivos correspondientea, La relaci6n entre interes ob~ 

jetivo y de•a:rrollo de las fuerzaa productiva' sugiere en 

Castells la or.:lentac.tón de las clases sociales respecto al 

cambto social y la distinci6n consecuente entre clase aseen~. 

dente y ~tase descendente, Esto 111arca en Caatells una visión 

economicista del oambi~ social y por lo tanto refuerza. Ju 

vis16n economicieta acerca de la estructura social (influido 

;. 
,•'; 
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por el althusserianismo, curiosamente no maneja la idea de 

la determinaci6n en dltima instancia), 

Los intereses objetivos se ligan al poder, ya que ~ste 

es la capacidad de una clase o fracción para realizarlos a 

expensas de otras con quienes sostienen contradicci6n. El 

poder abarca a todas las instancias estructurales, 

Castells aborda con suticiente amplitud el problema 
\ 

de las posictones y pr4ct~cas de clase, Establece las siguie~ 

tes proposiciones que factlttan el an4lis:ts de la lucha de 

clases (la contradicci6n lógica entre ellas es mas una apa

riencia, en tanto que nrüe¡tran una contradicci6n real} : 

1,- Las pr4cticas de clase son aquellas que expresan 

y objetivan la posici6n de clase, por medio de su horizonte 

eetructural, 

2,- Las practicas de clase pueden existir con una 

autonomla relativa o inadecuaci&i respecto a las posiciones 

de clase, "En la medida en que en toda sociedad hay una 

clase dominante y que la misma organiza, a travds de distin

tos aparatos jurtdico-pollticos e ideol6gicos, el conjunto 

de la actividad social, es evidente que la pr4ctica de todos 

los agentes, cualquiera que sea su posici6n de clase, sera 

una pr4ctica correspondiente, en t1ltimo t~rmino, a los inte

reses de la clase dominante," (CSLA, p, 173), Esa proposi

ción se aplica e~pecialmente a la clase dominada, debido a 

que hay adecuaci6n entre las leyes del funcionamiento social 
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y los intereses de los detentares de las posiciones dominan

tes y por lo tanto, entre éstas y sus prácticas que expresan 

sus intereses histOricos. A todas luces, esta proposición 

resalta la reproducci6n soc'ial, cuyo mecanismo es la domina

ción que opera en la producción y desarrollo de la inadecua

ción pr4ctica-posicil5n de la cJ.ase dominada, 

3.- La mediación entre la estructura de cl~ses y las 

prácticas sociales est~ a cargo de los aparatos organizati

vos, especialmente los aparatos políticos, Contrariamente 

a la anterior, con esta proposición se vierte el análisis 

del cambio social hacia la lucha de clases. 

La lucha de clases es un "proceso continuo inherente 

a la estructura misma de la sociedad clasista (integrado 

por) formas de ejercicio de poder de clase,,," (CUCS, p.77), 

Su naturaleza consiste,pues, en un tipo de pr4ct1ca que po

see una autonomta (cf, cu, p, 477)1 alSlo asl es posible su 

papel transformador. 

castells argumenta esa proposición de esta manera: 

"La introducción de la teor1a del partido en el análisis es 

la dnica forma de conciliar las dos afirmaciones fundamenta

les del materialismo hist6rico: la determinaci6n en dltima 

instancia por la estructura econ6mica. y la lucha de clases 

como motor de la historia, Quiere decir que si lo econ6mico 

es estructuralmente determinante, la lucha de clases, cuya 
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expresi6n concentrada es la practica pol!tica de clase, domi

na en cada coyuntura. La lucha de clases, ~t~y~!!.._d~l agen·· 

te de cambio que es el aparato pol1tico, es capaz de transfor· 

mar la ley estructural, pero s6lo en la medida y en las candi· 

ciones determinadas por la estructura y en particular por la 

fase del proceso productivo. Inversamente, la lucha de cla

ses, a trav~s del aparato pol1tico, puede cambiar las condicio 

nes de determinaciOn estructural, incluso antes del cambio 

revolucionario, a trav6s de una modificación en las 'instancias 

pol1tica e ideológica. De esta farrea la oposición ideol6-

~ica entre subjetivos y objetivos, entre proceso y estructura, 

puede ser superada,': (CSAL, pp.175~176). 

En toda obra, Castells llega a callejones sin salida 

teóricos y sus calificativos tales como estructuralista, meca

nicista, economicista o por lo contrario, voluntarista, Recha

za el primero y llega a admitir el 6ltimo Cal estudiar los mo

vimientos sociales urbanos), Pero en uno de sus dltimos libros 

(CUCS} pretende desarrollar una perspectiva historicista y por 

ello introduce el concepto de conflicto social, significando 

los 'rnomentos &lgidos de movilizaci6n de las clases y 9rupos 

sociales en defensa de sus intereses.' (CUCS, p. 77), Pero, 

¿acaso no todo historicismo está impregnado de un olor volun

tarista? ¿Basta la intenci6n y la suma, acumulación de nuevos 

conceptos para pasar a otro modelo teórico? 

Finalmente,Castells resume la estructuraci6n y el 
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cambio a lo siguiente: "Si a nivel de los principios de estruE 

turaci6n de una sociedad lo econ6mico es, en Qltima instancia, 

determinante, en cuanto a la coyuntura (momento actual) ~sta 

se organiza sobre todo en forma a la lucha de clases y, muy 

particularmente, en torno a la lucha polltica de clases." 

(CU, p, 289) que es la determinante de los modos de transfor

maci6n. 
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2, LAS PRACTICAS URBANAS 

2.1 Las pr&ctícas sociales urbanas'de las clases 

dominadas, El problema de su conceptualizaci6n 

como mov.:tmientos sociales urbanos, 

Mediante este apartado y el siguiente, se podr4n esta-
tt ~ 

blecer una serie arttculada de conceptos con una relaci6n 

directa hacia el problema de investigaci6n a considerar. 

Para captar las pr4cticas sociales urbanas es necesa

rio su enmarcamtento en conceptos globales como sistema urba

no y sistema de actores.urbanos, 

El concepto de sistema urbano se construye por la es

pecif icaci6n de la estructura social al &mbito o unidad urba

na1 ¿Quf se entiende por unidad urbana CUJndo se habla de 

aglomeraci6n humana en el espacio, condiciones generales de 

la vida cotidiana, unidades colectivas de reproducci6n de la· 

fuerza de trabajo, unidades de los procesos de consumo colec

tivo y organizaci6n social del espacio? 
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Castells reduce esos enunciados a uno de ellos: la re

producci6n de la fuerza de trabajo. Si bien el proceso mencio-

nado consta del consun10 individual y del consumo colectivo, 

privilegia a este dltimo por su papel estructurante del espa-

cio: "··. la or9anizaci6n de un proceso será tanto m!s concen-

trada y centralizada, y por lo tanto estructurante, cuanto 

más avanzado sea el grado de socializaci6n objetiva del pro· 

ceso, cuanto mayor sea la concentraci6n de medios de consumo 

y su interdependencia, cuanto mas adelante se haya llevado 

la unidad de gesti6n del proceso. Estos rasgos son más evi

dentes al nivel del consumo colectivo y, por lo tanto, en tor

no ee este proceso es como se estructura el conjunto del 

consumo-reproducci~n de la fuerza de trabajo-·reproducci6n de 

lalil relaciones sociales." (CU p. 489). Asl, la reproducci6n 

de .. la fuerza de trabajo lile articula con la reproducci6n de 

las r.ebcionea soc$.ftles (en cuanto est4 contenido· en hte y 

contribuye a su realizacitSnl y en consecuencia se ritma con 

1a lucba de cla5es, 

No obstante estas relaciones intrtnsecas entre rep.ro·· 
' ' ' 

duccien de la fuerza de trabajo y consumo colectivo, ubica 

aqu~lla en e.l escenario de las unidades espaciales y al Gltirno 

en la problem6tica· urbana. 

Castells alerta el riesgo de trasponer este tipo de 

problem~tióa urbana, la del consumo colectivo en el capitalis· 

me avanzado, a las sociedades dependientes, en razdn de que 

,',·/ 
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existe ''la no exigencia, desde el punto de vista del capital, 

de reproducción de una buena parte de.la poblaci6n que está 

estructuralmente al margen de la fuerza de trabajo y cuyo 

papel ni siquiera se requiere en cuanto ej6rcito de reserva." 

(CU, p. 492). Luego entonces, queda el vac!o de definición 

de la unidad .urbana de las formaciones sociales dependientes. 

Castells considera que"••• un análisis de las formas especi

ficas de la organización del espacio en. las sociedades depen

dientes no puede ser el principio inicial del análisis (en 

forma tipológica) sino su fase inicial, mediante la reconsti

tuci6n de las relaciones sociales que organizan y dan conte

nido histórico preciso a las distintas formas espaciales." 

(CU, pp, XVI··XVII). Para ello se requiere analizar el papel 

de las características espaciales en los procesos de aéumula

ci6n de capital, de reproducción de la fuerza de trabajo, 

, · .. ·"' de reproducci6n del orden 'social, de desarrollo de la lucha · 

de clases .y de las din&micas del sistema poU.tico e ideol6·· 

gico. 

.Por dltimo, Castells define la estructura urbana por 

"la articulación especifica de las instancias económicas, 

políticas e ideológicas de los modos de producción en la for

mación socid, ~eU.n!e!.i2!_del proceso de repr2,.<hts:E..i61'L. 

colectiva de la,:..f~z~_trabajo." {CU, p. 493), Dentro de 

este proceso, las instancias concretizan los siguientes pro· 

cesas que constituyen en sus relaciones a la estructura urba• 

na: producción~ intercambio, consumo, gesti6nysimb6lica. 
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Posteriormente, el autor confiesa que 'en el intento 

de corregir la ne~ligencia sistem!tica de la determinaci6n 

económica de la estructura urbana en las socieciades capita

listas/por parte del enfoque culturalista/, los trabajos 

de la escuela marxista (incluidos los nuestros) insistieron 

sobre todo en la 16gica del capital y en la funci6n de lo 

urbano para reproducir la fuerza de trabajo.,. (CUCS, p. 2). 

La correcci6n de ese economicismo ha de hacerse por la intro

ducci6n de los fenómenos pol!ticos en el análisis: la 16gi·· 

ca del capital, al igual que conduce a la crisis urbana, se 

inmiscuye en el conflicto social y se mediatiza en el si·ste·· 

ma poUtico, Expresado de otra. manera, la lógica del capi· 

tal se desenvuelve como relación social que se liga a la 

dominaci6n, 

Dicho aquello, su comprensión sobre la ciudad transi· 

ta a la siguiente; un sistema de relaciones sociales, parti

cularmente de lucha de clases. "Hay una sociedad de clases 

que produce y modifica su espacio y sus ciudades a través 

de una trama compleja de relaciones de dominaci6n, de lucha 

y de negociación," (CUCS, p. 190). Con base en lo anterior, 

se podr1a pensar que en la conceptualizac16n de las unidades 

urbanas ha pasado de la reproducción de la fuerza de trabajo. 

a su proceso m6s general, global, la reproducción de las 

relaciones sociales. 

·, , .. ' 

... ¡ 
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Si la estructura urbana es una especif icaci6n de la 

estructura social, obedece, por lo tanto, a las leyes estruc· 

turales. Pero la .estructura se encarna en los actores y la 

distribución de ~stos en aquélla configura su propio sistem· 

ma, el sistema de actores. Este, corno un complejo de rela

ciones sociales escindidas por interese opuestos, 

Deductivamente, a la 11 apropiaci6n diferencial de los 

lugares de cada elementos del sistema urbano,.," (CU, p. 312) 

por los actores, se denoraina sistema de actores urbanos. 

Respecto a las formas que puede tomar @ste, Castells estable

ce dos dicotom1as a partir de aquellos elementos especifica

dos, exceptuando a la simb6lica; oposici6n entre producción 

y consumo, yoposici6n en el interior del elemento gesti6n 

(dominaci6n y subordinación) , Y añade otra dicotomia cons-· 

tru1da por las relaciones del sistema urbano: su especifi·· 

cid~d (nivel local) y el conjunto de la estructura sociál 

(nivel global) , 

Los elementos especificados se descomponen en ~ubele-

. Jl\entos, que se han de precisar en niveles y folés, debido 

a que la ocupaci6n diferencial de esos niveles por los acto· 

res, seg6n su posici6n en la estructura social, explica 

"pr&cticas sociales contradictorias y permiten transforma· 

ciones en el sistema urbano.' (CU¡ p. 284). 
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"Se entiende por práctica urbana toda práctica social 

relativa a la organización interna de las unidades colectivas 

de reproducci6n de la fuerza de trabajo o que, apuntando a 

. los problemas generales del consumo colectivo elige como 

campo de acci6n las uni~ades urbanas, en cuanto que ellas son 

las uni.dades de estos procesos óe consumo.•: (CU, p. 315), 

Castells establece una tipolog!a de prácticas urbanas, 

sin explicitar sus criterios de construcci6n. Se puede ana~ 

lizar con ~stos: 

,• ,·· 

l. Respecto al propio sisterr~ urbano: 

1,1 RegulaciOn; reproducción del sistema urbano. 

l. 2 Reforma: modificaciOn de un elemento del sis te·· 

ma ux:bano. 

1,3 Movimiento social urbano: transformaci6n de 

la ley estructural del sistema urbano. 

2. Relac.iones de.l sistema urbano y o~tas instancias. 

2,1 Mantenimiento del orden: reproducción, median

te el sistema urbano, de otra instancia 

est;ructural, 

2. 2 Movillliento' s·ocial de2!!!. urbana; incr iminaci6n 

de la instancia pol!tica. 

3. Ausencia de efectos, 

llMovimiento demagOgico": desarrolla (inicamente su 

pxopia practica. (?), 
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Esta tipología introduce a la conceptualización de 

los movimientos urbanos. Al no existir prácticas sin actores, 

el autor analiza dos tipos segtin sus actores, privilegi&n

dolos empírica y teóricamente; la política urbana, por el 

Estado y los movimientos urbanos,por la clase dominada. 

A esta tipología se añade la pr4ctica urbana realizada di· 

rectamente por la burguesfa en tanto clase explotadora,vgr. 

el capital inmobiliario, la implantación industrial, etc. 

El reduccionismo queda justificado por el papel preponderan

te de ambos actores en situaciones de conflicto. 

En relación con los actores, Estado y clase dominada, 

y las pr4cticas urbanas as! codificadas, se observa que en 

a~uella tipolog1a las prácticas de regulación y reforma 

corresponden propiamente a la pol1tica urbana y la clase do

minada puede efectuar dos tipos de movimientos sociales. 

El tipo de movimiento demag6gico parece no tener validez 

te6rica, 

considerando esta tipolog!a de practicas urbanas, 

entraremos a tratar de desenmarañar estos otros tipos; movi

miento urbano y movimiento social urbano. 

Un movimiento social consiste en la 'OrganizaciOn 

del sistema de agentes sociales (coyuntura de las relaciones 

de clase) con el fin de producir un efecto cualitativamente 

nuevo sobre la estructura· social (efecto pertinente). (CU. p. 310) • 
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Tal efecto pertinente, hemos visto, se revela bajo dos for· 

mas, al nivel de la estructura o al de la práctica. Eviden· 

temente, esa organizaci6n de actores sociale~ ejercita accio· 

nes no institucionales (ajenaR al aparato pol!tico·· ideol6-

gico) y, por lo tanto, ellos tienen una caracterizaci6n 

estructural de clase dominada. El movimiento social está 

conformado en su desarrollo como un sistema de prácticas. 

Aqu1 se percibe al movimiento social como un persona-

je del proceso de cambio social. Esto remite al asunto 

del papel mecliador de los aparatos organizativos entre la 

estructura de clases y las prácticas sociales. Si tanto el 

• movimiento social como el partido son aparatos or~anizativos 

y además estan orientados .al cambio social, no quedan clar<'.s 

sus diferencias y sus relaciones. (l) 

Al parecer, la especificación del movimiento social 

al campo de prácticas urbanas, construye el concepto de mo

vimiento social urbano. Veamos tres definiciones gue nos 

presenta en sendos momentos: 

".,.Sistema de pr4cticas sociales contradictorias 

que controvierten el orden establecido a partir de las con

t_radicciones especHicas de la problemlltica urbana. /,, ./ 

los movimientos urbanos se convierten en movimientos socia-

les en la medida en que logran convertirse en un componente 

de un movimiento pol:ítico que controvierte el orden social." 

(MSU 1 f'P• 3-114). 
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. Esta definici6n contiene las siguientes notas 

distintivas: 

1.- su !mbito o campo de pr4cticas: las contradicciones 

urbanas. 

•. 2. - Su potencialidad transformadora en tal 4mbito y a partir 

de ~l, e~ la estructura social. 

J ... Su articulaci6n a otx-os movimientos sociales y, en cense·· 

cuencia, su politizaci6n. 

Respecto a la misma CQnstrucc16n conceptual, cabe cues

tionar si te6ricamente es adecuado señalar una etapa anterior 

a la constituci6n de algOn movimiento social y su procedimien

to de traducci6n a ttpologta, 

11 ,Sj.stema de pr6.cticas que resultan de la articulaci6n 

de una coyuntura del sistema de agentes urbanos y de las 

démb pdcti.cas sociales, en fonna tal que su desarrollo tien·· 

da objetivamente hacia la transfonnaci6n estructural del sis

tema urbano o hacia una modificactCSn sustancial de la rela·· 

ci6n de fuerzas en la lucha de clases, en tlltima instancia, 

en el poder de Estado, (CU. p. 312). 

esta definict6n nos precisa y añade estos elementos: 

l,., su potencialidad transfornadora es una tendencia objetiva, 

2, ,.. Todo cambio social t.tene que atravezar el poder de 

do, 

Esta· 
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3.· Metodol6gicamente, la coyuntura posibilita la captaci6n 

del m.s.u. 

4.· En esa coyuntura se ha de considerar la .inserci6n de los 

actores en la estructura social. 

Finalmente, Castells expresa esta definici6n: 

"Aquéllos que, a partir de las movilizaciones popula-

res relativas a reivindicaciones urbanas, producen efectos 

sociales cualitativamente nuevos en las relaciones entre las 

clases, en un sentido contradictorio a la 16gica estructural 

dominante.,. (CUCS, p. 151) . 

Esta nos muestra la conjunci6n de los niveles reivin· 

dicativo y pol1tico. Jl.s!, nos conduce a la tipolog!a 1T1ovi· 

mientas sociales urbanos •-movimientos reivindicativos 

urbanos, 

Veamos primeramente la caracterizaci~n de las movili

zaciones popula.tes alrededor de las contradicciones urbanas, 

es decir, esto denominado gen@ricamente movimiento urbano: 

l.- Sus contradicciones son secundarias, "en el senti-

do de que no cuestionan directamente leyes .fundamentales 
. . 

del modo de producci6n y que, por consiguiente, su articula·· 

ci6n en un proceso que apunte a la conquista del poder·del 

Estado, atraviesa un conjunto de mediaciones,·· (CU, p,476). 

\ ,/ 
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2, ·- Es pluriclasista, debido a las . contradicciones 

que encarna. Objetivamente, se lleva a cabo una coincidencia 

de intereses entre clases y fracciones diver~as, debido 

a la afectaci6n objetiva de las contradicciones urbanas 

sobre todas ellas, y subjetivamente, ellas mismas confluyen, 

se mezclan y se reconocen en su movilizaci6n, organizaci6n 

y lucha. (Castells, Ciudad, demograffa y socialismo, CDS). 

3,- su horizonte estructural político es potencialmen

te anticapitalista, Esto·se explica porque tlos problemas 

urbanos' se convierten sobre todo en las sociedades capita·· 

listas avanzadas, en uno de los ejes esenciales de la prácti·· 

ca política, en la medida en que se consideran bajo esta 

etiqueta algunas de las nuevas formas de la lucha de clases, 

extendida mas allA d4! los puntos básicos que son las unidades 

de. producci6n, La disminuci6n progresiva de los trabajadores 

dtrectarµente productivos, por un lado; y la no exis_tencia 

en el frente de consumo de un aparato de instituciorializaci6n 

del conflicto equivalente al construido para integ.:ar las 

luchas en la producci6n (tradeunionismo, pdctica poUtica 

socialdem6crata} hacen de la crisis y reivindicaciones 

'urbanas' un lugar estrat~gicó de las contradicciones so~ 

~ ciales y de sur~imiento de nuevas tendencias poi1ticas ••. " 

(PISU, p, 91) 

Un movimiento urbano se compone por varias dimensio· 

nes. La relaci6n entre la base social y la fuerza social 
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indica tanto la amplituó y heterogeneidad sociales como 

los niveles de pa.r.ticipaci6n. La ,.cuestión'' u objetivo 

permite establecer las contradicciones sociales en juego 

y como su efecto, los tipos de movilizaci6n. En principio, 

las contradiccio~es urbanas señalan la presencia del adver

sar;Lo, objeto. de la movilizaci6n; el movimiento ~ocia! y en 

este caso el urbano, es conflictivo por naturaleza. Pero en 

el proceso de movUizacidn como en todas las dimensiones 

expúestas, funciona un factor de· importancia maytiscula1 la 

organizaci6n. Este "sistema de medios espec!ficos a un 

objet;i.vo" que estructuralmente se expresa como una .interven

ci6n de agentes con determinada combinación de caracter~sti

cas estructurales, posee el papel de enlazar las contradic

ciones sociales contenid~s en los actores y de unir sus prac

ticas sociales, 

Los movimientos reivindtcativos urbanos son .un tipo 

·ee movimi~nto urbano que reposa exclusivamente en el ilivel 

de dem~ndas urbanas, esto es, respecto a la producci6n, 

distribucS.dn y gest:tdn de medios colectivos de consumo. La 

construcción del concepto de movimiento reivindicativo 

urbano no cumple una deduccidn del de movimiento social y 

carece de fijación en la tipolog1a de pd.cticas urbanas. 

Suponemos que esto es as! porque se le designa como concepto 

subsidiario al de movimiento social urbano y ast faltar1a 

conocer sus efectos en la estructura urbana y, sin poder 

rebasar a ~sta, sobre la estructura social, 
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Con base en la experiencia española del ''movimiento 

ciudadano", Castells ampl!a la significaci6n del movimiento 

social urbano agreg4ndole estas funciones: tejido asociati

vo de la vida comunitaria, fuerza pol!tica y participación 

o influencia en las instituciones. Borja est4 de acuerdo 

con estas foocioncs, enfatizando en la Gltilna como "irrupción 

de las masas organizadas dentro del Estado'· (Borja, 1981, 

p. 354) y como etapa final resultante. No queda clara la 

relación, cuál es la causa y cu!l el efecto, de esta dltima 

función y la descentralización o democratizaci6n pol!tica 

local, El señalamiento de estas funciones no destruye al 

concepto de m,s.u. sino que lo ampl!a en sus efectos. 

Con la tesis de la articulación de las pr!cticas y 

como realidad organizativa, se plantea el problema de las 

relaciones del movimiento urbano con el movimiento obrero 

y con.el partido, como expresión de su inserción en el cam

po de pr4cticas de la clase dominada en la lucha de clases. 

Las luchas urbanas, circunscritas a la esfera del 

consumo colectivo, tienen su ascendencia geneal6qica en las 

crisis urbanas. Ante !stas, el Estado con su incapaz inter· 

venci6n,muestra su verdaciero rostro: como aparato de domina· 

nación clasista y en consecuencia ~olitiza a las luchas ur· 

banas. (Otros autores, Lojkine y Borjam han llegado a jus· 

tificarlas como forma de lucha de clases con los conceptos 

de •·salario iné.irecto" y de "explotaci6n al nivel urbano'' 
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que para ellos representa el cons\llllo colectivo). As1, las 

luchas urbanas toman el cari?. de lucha de clases. 

El argumento castelYano sobre su caracter de lucha 

de clases conduce por s1 mismo a la cuestión de su inserci6n 

en el campo de prActicas de la ch.se dominada, especialmente 

respecto al movimiento obrero, Las luchas urbanas se trans· 

forman en epifen6menos, pues s6lo llegan a ser movimientos 

sociales por esa inserción. 

Sin embargo, Castells refuta la concepción de los 

movimientos urbanos como extensi6n de la lucha reivinaicati· 

va de la fabrica a los barrios, diciendo: "Porque si es 

cierto que las condiciones de vida se defienden a la vez en 

el trabajo y en la residencia, esto es verdad no solo :Jara 

los obreros, sino para todas las caras y clases sociales. 

Y, sobre todo, la forma de lucha y de organización, los ob· 

jetivos, las alianzas, los enemigos y las formas de moviliza· 

ci6n son radicalmente diferentes. Por varias razones funda .. 

mentales: por la globalidad de los problemas . urbanos y su re·· 

l.ac:t6n inmediata a las poHticas del Estado¡ ['Or su conexión 

con la organización de la vida cotidiana de todos / los miem· 

bros de la familia, por la ;-elativa comunida.d de problemas 

a los que est4n sometióas las distintas clases sociales, a 

diferencia de la diversificaci6n de posiciones que ocupan 

los trabajadores con arreglo al proceso de división social 

óel trabajo," (CDS, pp.204··205). 
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No hay duda que el movimiento urbano y el movimiento 

obrero deben conservar, en sus relaciones, su especificidad 

organizativa. Pero el problema está en la participaci6n so

cial de los 9breros en el movimiento urbano y sus implicacio

nes: si son obreristas y si reciben de ellos su impulso orga

nizativo. C~stells insiste en la heterogeneidad o multicla-

sismo del movimiento urbano, 

Tengamos presente que la organizaci6n puede cumplir 

dos papeles en el movimiento urbano: desarrollar la politiza·· 

ci6n de la cuestiOn movilizacora, superando el nivel reivin

dicativo (la orqanizaci6n en espec!f ico como direcci6n) y ser

vir de puente con otras luchas populares (la organizaci6n 

en general: representativad de los dirigentes, distribuci6n 

de tarea$ 1 torma~ de lucha), Pero a pesar de la importancia 

de la organiza~ien principalmente por el segundo papel, 

Castells :rechaza la test11 de:"ia "correa de transmisi6n del 

parttd.o. n 

Por dltSJno notemoa que la tests de la articulaci6n re~ 

lativiza el papel de los movimientos sociales urbanos, aunque 

permanece el llamado de atencidn sobre una nueva forma de lu

cha popular, 
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2.2 El papel del Estado ante los moviraientos urbanos. 

Las relaciones de clase son relaciones de poder. El 

poder institucionalizado, cuajado en aparatos, es el Estado. 

La problematica urbana nQ pasa desapercibida para el Estado: 

desarrolla pr4cttcas urbanas, es, por tanto, un actor urbano. 

Si bien la pol!ttca urbana del Estado puede desenvolverse 

en circunstancias en las cuales la clase dominada carezca de 

organtzactdn (ocupando una posicS.On de mayor subordinaci6n 

y expresando refractadamente las contradicciones en otras 

prácticas heterogdneas y dispersas con relación a ~sas, 

vgr, delincuencia}, nos interesa aqu! su interrelaci6n con 

los movimientos urbanos o en tth:minos m&s el4sticos 1 movili·· 

zaciones populares urbanas. 

De la manera como se conciba al Estado depender& el 

an4ltsts de sus interrelaciones con los movimientos urbanos, 

As! puede ser tanto un instrumento de clase como un escenario 
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de la lucha de clases, Con la primera premisa se elimina 

su caracterizaci6n de centro regulador de la estructura so

cial. 

El modelo de Estructura Social incluye al sistema po

l!tico, que es la instancia "por la cual una sociedad trata 

1as contradicciones y desniveles de las diferentes instancias/ 

incluido ~l mismo/ que la componen y reproduce, ampliándolas, 

las .leyes estructurales, asegurando as! la realizaci6n de 

los intereses de la clase social dominante." (CU, p. 368). 

El sistema pol1tico consta de los lugares dominante y domina

do y de las relaciones o funciones respecto a las clases so

ciales (relaciones que son, en consecuencia, bipolares): 

respecto a la clase dominante, dominaci6n y regulaci6n y 

respecto a la clase dominada, inte9raci6n y represi6n,(Este 

esquema de funciones lo utiliza Castells durante toda su 

obra), El autor considerado asigna esas funciones.al Estado, 

por lo que lo identtftca con el sistema polttico en su.reduc..

ci6n al lugar dominante, 

La dominaci6n es el ejercicio del poder en favor de los · 

intereses de la clase dominante, rnientras que la regulaci6n 

es el control de las contradicciones de los nismos intereses 

dominantes. Con relaci6n a los Ambitos estructura y pr~cti· 

ca, podemos decir que la dominación se ubica en la estructura 

y la regulaciOn de la práctica, La inteqraci6n consiste en 

la maxi~izaciOn de la legitimidad del orden representaco por 
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el rstado y la represi6n, en su sostenimiento por la fuerza: 

aquélla se localiza en el ámbito estructural y ésta, en la 

práctica. Castells emplea la combinatoria de. tales funciones 

estatales para analizar la ma~nitud del poder de Estado; 

la fusión de dominacidn e integración, ambas en el ámbito 

estructural, otorga mayor estabilidad al poder la clase do

minante. en cuanto a los procesos sociales involucrados en 

esas funciones estructurales del Estado, la dominación se 

orienta a la acumulación de capital y la integraci6n a la re

producción de las relaciones sociales. (cf, CDS, p. 234). 

Poster:tormente,Castells modifica su concepción del 

Estado, definiéndolo como "la continua cristalizacidn de las 

relaciones sociales, a lo largo de la historia, expresando 

lo? intereses de las clases y grupos sociales, en los mecanis·· 

mos de poder institucionalizado. En la medida en que .en toda 

sociedad histórica hay una clase dominante, la dorninaci6n 

de esa clase se materializará en una conf iguraci6n del Estado 

acorde a sus :tntereses. Pero en la medida tat'lbién en que la 

sociedad está continuamente configurada por la lucha de cla

ses y en que las clases dominadas consiguen ~ender eficaz" 

~ sus tnte~, la estructura y las poltticas del Esta

do/reflejadn igualmente dichos procesos. J::s decir, el Esta-. 

do será, primordialmente, exrresi6n de la dorninaci6n de una 

clase en la sociedad, rero, al mismo tiempo, será también 

reflejo de los rrocesos de lucha de clases y expreai6n parcial, 

aunque subordinada, de los intereses de las clases dominadas. 
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Es m4s, el ~receso es aOn m4s complejo en la medida en que 

las relaciones pol1ticas entre las clases y, por lo tanto, 

la relaci6n entre las clases y Estado, se establecen por los 

llatllCldos bloques hist6ricos, en la terminologta gramsciana 

tradicional. Es decir, mediante alianzas estables de clases 

y fracciones de clase que se unen para reforzar sus intereses 

en torno a una clase o fracción que se denomina hegemónica.'· 

(CUCS, pp.74-75), 

Es estas proposiciones se conjugan las concepciones 

de instrumento de clase y de reflejo de la lucha de clases 

sobre el istado o seae la capacidad de defensa de sus intere

ses por la clase dominada, y las contradicciones internas 

en cuanto bloque histórico, Tal conjunci6n supone la med1a

tiz~ci6n del pa~el regulador del Estado por la correlaci6n 

de fuerzas1 esa función de reproducci6n social depende de la 

correlación de fuerzas, Por otra parte, es importante notar 

la dietinoi6n entre poder y aparato de Estado, 

El Estado despliega una intervencien sobre la estructu

ra urbana: reaUza un Upo de pdctica urbana (pdctica po·· 

U.tica hacia lo ux-bano), denominada "planificaci6n urbana", 

Su significado. es .la ª1nte;rvenci6n de lo poU.tico/precisemos 

que el Estado/ sobre la articulación especffica de las dife

rentes instancias de una formac16n social en el seno de una 

unidad colectiva de reproducción de la fuerza de trabajo, con 

el fin de asegurar su reproducci6n ampliada, de regulax las 
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contradicciones no antagónicas, y de reprimir las antac;·6-

nicas, asegurando as1 la realizaci6n de los intereses de la 

clase dominante en el conjunto de la forn1aci6r social y la 

reorqanizaci6n estructural del modo de producci6n dorainante.' 

(CU, p. 312) Esta definición nos evidencia que efectivamente 

Castells ha trastocado su concepción acerca del Estado, en 

razón de que ella nos lo presenta como simple instrumento . 

regulador, que realiza sus funciones sin contrapeso y distin

ciones de plazos. Por otra parte, tambi~n nos recuerda gue 

la intervención señalada forma parte de la misma estructura 

urbana1 es su elemento qesti6n, que consiste en la regul~ci6n 

de lai:i relaciones entre los elementos especifice.dos por el 

sistema económico en el seno de las unidades urbanas, la pro

eucci6n, el intercam~io y el consumo. Espec1ficamente para 

el Estado, Castells aprecia que su gestión es de dominación 

y está investida de autoridad,(J) 

La polttica ur~ana del Estado conlleya la politizaoi6n 

de las contradicciones urbanas (la fundamentación de esta te

sis, mantenida por Castells a trav~s de sus an4lisis, no nos 

interesa aqut}. Este fenómeno afecta, obviamente, al sistema 

de actores al cual se dirige la intervención, especialmente 

a los movtmientos urbanos. La pol!tica urbana del Estado 

puede generar tanto conflicto social corno integraci6n7 el 

resultado depender& de las relaciones entre el aparato de Es· 

tado y laa movilizactones populares urbanas, Aqu1 nos topa~ 
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rnos nuevamente con el poder corno campo relacional y por lo 

tanto las funciones de integración y represi6n hacia las rno

vi+izaciones populares urbanas ser~n una resultante de la 

correlación de fuerzas. 

La funci6n de integraci6n puede ser cumplida a trav~s 

de la organizaci~n (t~ngase presente su papel articulador 

de prácticas y contradicciones) de las movilizaciones popula

res urbanas, al constituirse en instrumento de dominaci6n, 

lo que significa que produce una lucha de clases favorable 

a la clase dominante. Este tipo de organización se cristali

za en un contra .. movimiento, en tanto s e configura por los 

siguientes rasgos: a) simple puesta en relaci6n de determina 

dos subconjuntos del sistema de actores urbanos, y b) 

produce su acci<'n fraccionada respecto a sus lugares en la 

estructura social, es decir, el desligamiento de las contradi~ 

ciones que soportan. 

Dentro de esta noci6n de contra-movimiento diferencia·· 

mos sus modalidades de asistencialismo ("participaci6n" pasi

va) y de reivindicaci6n: la primera modalidad como acceso 

de las rnasas populares, generalmente "marginales'', a los 

medios de consumo colectivos (suelo, vivienda, equipamiento 

y servicios pdblicos) por iniciativa del propio Estado, y la 

segunda modalidad como canal de presentac115n de demandas con 

niveles suficientes de movilizaci6n, 

",' 
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La gama tan diversa de politicas urbanas estatales 

se pueden entender y ordenar de distintas maneras. Veamos 

la siguiente clasificaci6n: 

l.·· Pol1tica de equipamiento: subvenci6n de necesidades 

insatisfechas de consumo colectivo. 

2.·· Pol1tica de ordenaci6n: reestructuraci6n, con vistas 

a su funcionalidad, de la aglomeraci6n y las actividades 
• 

urbanas. 

3.· Pol1tica de desarrollc:reestructuraci6n de las relaciones 

de los elementos sistemáticos urbanos, como previsi6n 

en vistas a la adaptaci6n del sisteraa urbano a nuevas con· 

diciones. 

Esta tipolog1a se ordena como cont1nuum en cuanto al 

grado de intervenci~n estatal. En conexi6n con la tipolog1a 

mostrada anteriol'1Tlente sobre las pr4cticas urbanas, el primer 

tipo de política urbana estatal se ubica en la práctica urba

. na de regulaci6n, mientras que las dos restantes, en la de 

reforma, 

La política urbana estatal puede encaminarse ya sea a 

la reproducci6n atnpliada de la fuerza de trabajo o a coadyuvar 

la acumulaci6n del capital, Castells distingue dos marcos de 

las pol1ticas urbanas estatales de las formaciones sociales 

aependientes, en referencia a los proyectos industrializado

res por el carita! multinacional: En el marco tecnocrático

represivo, la pol1tica urbana estatal provee del equipamien· 
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to urbano necesario a aqu~l. Y en el marco reformista

asistencialista, logra apoyo a esos proyectos, con los cua-

les busca vencer las resistencias de las oligarqutas, en la 

movilizaci6n popular subordinada mediante mecanismos de con· 

trol burocrático, estableciéndose relaciones clientilistas. 

El marco refo~mista-asistencialista es, pues, el escenario 

lJ9r excelencia de los contra··movimientos. 

Ambos tipos de marcos se pueden aplicar a regiones 

•ºsistemas de ciudades como a determinadas 4reaa urbanas 

en dos sentidos: uno, en cuanto 4reas de recepci6n del capi~· 

tal multinacional y dos, como dreas sobre y hacia las que se 

expande y crece el propio capital nacional. 

Castells afirma que los 11ntites mAs riesgosos los 

posee el marco reformtsta~asistencialista. El Estado corre 

el riesgo del desbordamiento de la mov111zac1en popular su· 

bOrdinada y de aquellas en manos de movimientos reiviridicati~ 

'vós y sociales urbanos, desbordam1entoque puede contribuir 

al aceleramiento de la crisis general del sistema p011tico, 

Este riesgo tiene su rab en "la contradicci6n entre la dfbH 

capacidad del .Estado para operar una redistr1buci6n del pro·· 

dueto social eh detrimento de los intereses dominantes y las 

expectativas suscitadas entre las masas populares ••• r. 

(CUCS, p. 114), 

.· 
·" 
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3. EN TORNO AL CONCEPTO DE MOVIMIENTO SOCIAL 

No Gnicamente el problema de la tipolog1a sobre las 

mov~lizaciones populares urbanas, sino adem4s el problema 

de la transformaci<Sn de una estructura social estable, moti· 

va a tratar un poco más el concepto de movimiento social. 

Aqu! mencionaremos su contenido y origen, sus similitudes . 

con·varios conceptos marxistas y de aht su justificaci6n de su 

inserción en esta teorta y por Gltirno la noci6n de contramo· 

virn!ento, suponiendo que es ajena al concepto de movimiento 

social y que pueóe tener alguna utilidad para precisar ciertos 

fen6meno1. 

Hemos observado que el eoncepto de movimiento social 

empleado por castells implica una intenciorialidad de sus acto• 

res hacia el cambio social, Ahora bien, quiz4 ese elemento 

sea m4s relevante que su ubicaci6n fuera del Estado en una 

situaci6n de transic.t6n revolucionaria .. como en el Chile de 
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Allende, En todo caso, el privilegiamiento al ca.~bio social 

revolucionario y las imprecisiones si es que no el vac!o, 

sobre otros cambios sociales de menor duraci6n y radicalidad, 

interfieren en el concepto as! construido, 

Es clar!sirno que este. concepto no tiene un origen 

marxista. Lewis Killian encuentra su ascendencia y su padre, 

Robert E. Park y la escuela de Chicago. El funcionalismo or·· 

todoxo de Parsons fue incapaz de referirse a los movimientos 

sociales, como al cambio social, ni aGn a tratar el tema de 

la conducta desviada o an6mica. As!, el concepto de moviMie~ 

to social naci6 al desarrollarse el tema de la conducta colee· 

tiva(l) corno hechos sociales exteriores al funcionamiento de 

las instituciones sociales y qracias a que esa corriente est4 

m4s cercana al funcionalismo ''refuncionalizado' a lo Lewis 

Coser y a lo Ralf Darhendorf, o sea, a la teoda del 

conflicto. 

Killian define al movimiento social como una colecti

vidad que actGa con cierta continuidad para promover o resis·· 

tir un cambio de la sociedad de la que forme parte, Este defi

nici6n a9reqa a las de Lang y King una orientaci6n opuesta, 

la resistencia al cambio social, Al hablar de colectividad 

lo distingue de las tendencias culturales producidas por la 

masa, de aqu! que el movimiento social sea una interacci6n 

social con un sentido de iüent idad }' de pertenencia. Su con· 

tinuidad lo diferencia de otras con~uctas colectivas como la 
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multitud y el pOblico. Ademas, tiene una conciencia sobre 

sus objetivos o fines vizualizados, una mayor amplitud de 

éstos y una relativa homoqeneidad de puntos qe vista. Killian 

enfatiza en tres caracter!sticas sobresalientes de los rnovi-

mientos sociales: los valores compartidos, el sentido de per· 

tenencia y las normas. Los valores compartidos se hallan en 

la ideolog!a y los programas de cambio elaborados; el sentido 

pertenencia es un foco potencial de def inici~n de adversarios 

y las normas construyen una estructura compleja y relativa· 

mente estable, respecto a las otras dos formas de condocta 

colectiva, 

Los ~ovimientos sociales no sólo se sitdan fuera de 

la esfera institucional, también la atacan desarrollando en 

consecuencia procesos de desorganizaci6n y reorganización 

institucional. "Una de las formas en C!Ue un movimiento puede 

con~ribuir al cambio social consiste en forzar a la estructu

ra establecida de la sociedad a llegar a un acuerdo con el mo-
1. 

vimiento y sus valores, incorporando ciertos ras~os del pro-

grama de ~se a las instituciones ya existentes."(tillian,1976, 

p. 510), Otra v1'.a es la propia institucionalizac!tln del mo·· 

vimiento social, una de cuyas modalidades es la revolución; 

''Un movimiento que sea lo suficientemente ambicioso, hab1and<? 

en t~rmtnos de sus objetivos, y con una fuerte ortentación 

de poder puede triunfar ~sumien~o el control de la totalidad 

del grupo de la sociedad; efectúa una revoluci6n. El movi" 

•. 
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miento se transforma r~pidamente en un tipo particular de 

asociaci6n: un gobierno." (Ib., p. 511). 

Una de las ausencias constantes en el tratamiento so

bre los movimientos sociales por esta corriente de la con

ducta colectiva es acerca del tipo de actores sociales: no se 

les delinita como clases sociales, 

A diferencia de Killian, que se centra en aquellas 

tres caracter!sticas, Alain Touraine despliega tambi4n un 

enfoque macrosociol6qico, Para dl los movimientos sociales 

son "conductas colectivas/confU.ctivaa cuya meta estriba en 

la orientaci6n de la sociedad y de su capact.dad de definir 

sus fines, (Touraine, 19, p, 62). Los movimientos sociales 

son un tipo de conductas que plantean los problemas de la 

historicidad al atravesar los niveles de la organizac16n 

social 'f de las institucionea. La hiatorictdad es la capa·· 

et.dad.que u·~· la aociedad·de n.productr sus .orientaciones 

sociales y culturales a partir de su acttvidad y de conferir 

un 'sentido' a sus practicas.' (Ib:tdem, p. 70). Tambi4n 

define movimiento social como "una dispoaic16n a la acct6n 

colectiva orientada hacia el control o a 1- transformact6n 

del sistema de acci6n histórica." (Touraine,· 1980, p. 22)., 

Designa con st:atemade acci6n hist6rica al "dominio que 

ejerce la historicidad sobre el funcionamiento de la aocie· 

dad (, •• ) aister;,a de relaciones entre un orden y un movimien·· 

to, unas orientaciones y unos medios, unos princip1.os de 
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acci6n cultural y unos princirios de orc;anizaciOn social,'' 

(Touraine, 197, p. 148). Con este dominio, ~ue implica 

tensi6n, la historicidad impone un modelo cultural, un modo 

·de.movilizaci6n de los recursos sociales, un principio de 

jerarquizac16n l' una definic16n de las necesidades. 

A partir del concepto de sistema de acciOn hist6ri· 

ca construye el de clases sociales, y es as! como dste se 

introduce al de movimiento social, Las clases sociales son 

actores histOricos, complementarios y opuestos con relaci6n 

al sistema de acciOn hist6rica, Aqu! no analizaremos la 

teor!a de las clases sociales de Touraine, baste decir ~ue 

establece una doble dicotomia; clase dirigente•·dominante 

y clase dirigida-dominada. 

Touraine establece tres ele~entos conf igurantes de 

los movimientos soc:.teües; •·un principio de defensa, referido 

.·a. los intereses particulares de un grupo o categoda social' 

uri.pr~ncipio de oposición, esdectX', la definic.t6n del.adver .. 

sario¡ finalmente, un principio de totalidad, cierta concep· 

ciOn del interds general sin la cual un conflicto serta pura· 

mente privado y no pondria en cueti6n la orientaciÓri C:.e la so

ciedad," (Touraine, 1976¡ ·p· •. 169), <2> 

El concepto de movimiento social puede :.tnsertarse en 

el marxismo en el de luchas de clases como un.proc~so soctal 

mas amplio, Se entiende por lucha de clasel·una articulaci6n 

'1 ,'! 
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de prActicas de ciase opuestas en los niveles econ6mico, po· 

l!tico e ideol~gico, Poulantzas ha señalado Gltimamente 

c;¡ue esas pr!cticas estan marcadas por las relaciones de po· 

der en el proceso econ&nico (explotaci~n), 

El marxismo ha acentuado el papel del partido en la 

lucha de clases por ser el aparato organizativo C!Ue se 'orien· 

ta al nivel sobredeter~inante de la estructura social, el 

nivel pol!tico, .De esta manera, el ndcleo de la lucha de cla

ses es la lucha pol!tica de clases, Pero el movimiento so·· 

cial no se identifica con el partido pol!tico en cuanto a 

sus funcionas, que las puede rebasar. 

Una clase .social 11 c1&yos intereses espec!ficos coinci

den, en la fase concreta del desarrollo h1st6rico en que se 

sitda, con los intereses del resto de la sociedad, es decir, 

con.el deaarrollo de bs fuerzaa producttvas1 9lobalmente 

y a ·largo plazo¡'' (Castella1 C$AL, p, 165) es una cla'se aseen·· 

dente, Los movimientos soc.tales comrarten esos ri\gos de la 

clase ascendente en cuanto proyecto y en cuanto a que se 

constttuyen en una forma organizativa de laacci6n de aqul!ll~. 

Basandonos en Poulantzas, podemos decir ~ue el movi~ 

miento social com~arte ser una condici6n de una practica que 

conduce a un poder de clase, ''especlfica, polttica e ideol6· 

qica, de una fuerza social ~ue rebasa su simple reflejo en 

el nivel poUticó por 'efectos pertinentes'".(J?oulantzas, 

1980, Pi116) , es decir una accien abierta. 
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Como una forr.la de la lucha de clases, podriamos decir 

que tambi'n los movimientos sociales tienen un papel primero 

. y fundamental sobre los apai:atos-instituciones. Esto se ex

plica porque las· relaciones de poder si bien se materiali.zan 

r se condensan en ellos, convirtit!ndose 'stos en lugares de 

su ejercicio y reproduccidn, ,las relaciones de poder desbor

dan a los apari-.tos--institi..cic:.ones. 

Poulantzas sostiene que "las relacionua de poder no 

recubren exhaustivamente las relaciones de clase y pueden. 

desbordarlas," (Poulantzas, 19803, p. 45), por lo que sería 

mas adecuado fijar al movimiento social en el campo de las 

relaciones de poder. Esa proposición se fundamenta en C!Ue 

los poderes de clase est4n enrairtados en la divisi6n social 

del trabajo y en la explotaci6n, mientras que las relaciones 

· ·· de poder carecen de homología o isomorfismo con 'sas. Sin ern-· 
. . 

bargo, pdseen úna' referencia de clase y se sittlan en el te;.. 

rreno óe la dominaci6n política: ",,. toda lucha, incluso 

heterog~foea a las luchas de clase propiamente dichas (lucha 

hombre-mujer, por ejemplo), no adquiere indudablemente su 

pro~io sentido -en una sociedad donde el &atado utiliza todo 

poder (falocracia, la famiUa, pongamos por caso) como esla" 

b6n del poder de clase· mas que en la medida en que las lu-· 

chas de clase existen y permiten as! a las otras luchas des· 

plegarse (lo que deja en.pie totalmente la cuest.tdn de la 

articulac16n, efectiva o no, deseable o no, de esas·luchas 

".,-.\ 
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con las luchas de clases) ,e (Poulantzas, ib.cit •. p. 179). 

La organizaci6n de poder de la clase dominada debe 

seguir una estrategia y mantener la autonomta 
0

frente al Es

tado; ambas son interdependientes. La autonom!a no si9nifica 

dejar de lado su presencia eventual en el espacio ftsico de 

los a¡iaratos del Estado y en tal caso "las masas populares 

deben mantener y desplegar permanentemente focos y redes a 

distancia de esos aparatos: movimientos de democracia óirecta 

de la base y redes autogestionarias. 11 (lbidern, p. 18S). 

Tal connotación pretende el novirniento ciudadano de Madrid. 

Castells introduce la noción de "contramovimiento" 

como la intervenci6n del aparato de Estado en las moviliza -

cienes populares, en las cuales la organización tiene un pa

pel de instrumento de dominación, tendiendo al mantenimiento 

del orden. (cfr. CU, p, 321). 

Esta noci6n queda releqada en el an4lisis de Castells. 

Esto se debe a que se enfocó a los procesos de forMaci6n y 

desarrollo de movimientos sociales urbanos y no a los procesos 

de integraci6n como función estatal, ~ue es un marco de las 

movilizaciones populares. 

Descu~s lampleacon el nombre de movilizaci6n controla· 

da:. "Un movimiento urbano puede ser un instrumento de integra· 

cidn y subordinaci6n social al orden existente, en lusar de 

ser un agente de cambio social. (Fn realidad, ~sa es la ten .. 
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dencia dominante en la experiencia de los asentamientos ile-· 

gales en .run~rica Latina), La subcrdinaci6n del rnoviniento 

puede lograrse por medio de los partidos pol1ticos que 

representan los intereses de diferentes fracciones de la 

clase dominante y/o por medio del Estado ·mismo, 11 (Castells, 

CAPITAL MULTI~ACIONAL1 ESTADOS NACIONALES, COMUNIDADES LOCA

LES, CM, p.85), 

castells mantiene la hip6tesis de que a mayor movi-

lizaci6n popular controlada, como un mecanismo que sustituye 

a la relacidn paternalista, se expande mayormente la hegemo· 

n1a de la clase dominante. 

La aparici6n del movimiento social urbano es un resul

tado del desgaste y ruptura de la integraci6n de este tipo de 

movilizacionPs por petici6n de principio, Esto ya lo hab!a 

indicado en CUCS y en este ensayo af;firma que ''ahora el proce

so, como todos .los proyectos de movilizacitSn controlada, ex

presa una contradicci6n entre la efectividad de tal moviliza

ci6n y e.l logro de los objetivos asignados al movimiento. 

Cuando esos objetivos son postergados co.mo resultado de los 

l!mites estructurales de la reformá social, y cuando la orga

nización y conciencia de la gente va creciendo, se producen 

algunos intentos de movilizaci6n social aut6noma. '' (Castells, 

CM, p. 84) , 

'[; " 
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Esta reconsideraci6n de la noción de contramovimiento 

es un producto de los trabajos como Cornelius y Montaño que 

analizan la relaci6n entre los marginales y el Estado, como 

actitudes y formas de participaci6n pol!tica, que ellos han 

mostrado en los t@rminos de caciquismo urbano, clientelismo 

y asistencialtsmo -paternalismo. 

Al hablarse de movilizaciones populares controladas 

se les identifica sus horizontes de practicas con el nivel 

reivindicativq exclusivamente. Esto nos remite nuevamente 

a los niveles reivindicativo y poltt;i.co. de las movilizaciones 

aut6nornas cuando ~stas han surgido de la ruptura de aquella 

subordinacic5n, La incapacidad de los 6rqanos de control 

politiza a la fuerza social y a las mismas demandas. El nivel 

reinvindicativo puede estar impregnado de contenido pol1tico, 

en el sentido de hacer visible el car4cter claeista de la 
rii: 

· ~:t>pol1tica urbana del Estado y de afectar las reglas de. funcio-

namiento del sistema urbano. 

Esta noci6n de contrmnovimiento ha sido manejada im

pl1citamente y nombrada de manera distinta por autores como 

Poulantzas y Touraine, Considero en primer lugar el aporte 

de Poulantzas por ser su pensamiento la ra1z de la teorb 

de Castells y a Touraine, por ser quién m!s ha trabajado el 

concepto de movil:liento soCial fuera de la sociolog1a funcio-

nalista norteamericana. 
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Un primer concepto de Foulantzas sue pudiera englobar 

a la noci6n de contramovirniento es el de efecto de aislamien-

to, una de las funciones del Estado. 'Consis~e en que las es

tructuras jur1dicas e ideol6gicas ·determinadas en Qltima 

instancia por la estructura del proceso de trabajo- instau· 

ran, .en su nivel, a los agentes de la producci6n distribuidos 

en clases sociales en 'sujetos' jur1dicos y econ6rnicos, y 

tienden como efecto, sobre la lucha econ6mica de clases, ocul-

tar, de manera particular, a los agentes sus relaciones como 
19 relaciones de clases," (Poulantzas, 1980 , p. 159). La pri-

mera parte de esta cita enfatiza en el funcionamiento de la 

ideolog!a dominante (Poulantzas analiza as! a la naci6n) y 

en la segunda parte se puede encontrar una referencia a las 

movilizaciones populares en cuanto a su nivel de conciencia 

social. El efecto de aislamiento hace posible la existencia 

de clases··apoyo .del .Estado. Su relaci6n carece de recipro

cidad por iniciativa del Estado, que s6lo les da un encanta· 

miento ideol6gico, 

El efecto de aislamiento consiste, ademas de su conte· 

nido ideol6c;iico; en la divis16n y desoryanizaci6n de la clase 

dominada y sus organizaciones pol1ticas propias, a la par 

que la formaci6n de clases-·apoyo (particularmente la pequeña. 

bur9ues!a y el campesinado) aisladas ae la fracci6n obrera. 

Poulantzas considera que las clases··apol'º configuran tanto el 

.poder de la fracci6n hegem6nioa del bloque en el poder como 
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el papel dominante de determinado aparato dentro del Estado 

(partidos politices, parlamento, ejecutivo, administración, 

etc.) en el cual se encarna ese compromiso. De tal manera 

que el efecto de aislamiento interviene tanto en la organi

zación de la hegemon!a y en la organización del bloque en 

el poder, 

Un concepto que apuntala al de efecto de aislamiento 

es el del papel constitutivo del Estado, El papel constitu

tivo lo cumplen todas las instituciones··aparatos con relación 

a las relaciones de poder. As!, el papel constitutivo del 

Estado se define por su intervenci6n 11 con su accien y sus 

efectos en todas las relaciones de poder a fin de asignarles 

una pertenencia de clase y situarlas en la trama de los pode-

res de clase. El Estado se nace cargo as1 de los poderes 

heterog6neos, que se convierten en ·eslabones y apoyos del 

poder{económico, poUtico, iceolegico) de la clase dominante.'" 

(Poulantzas, 19803 , p. 46). Con este papal el Estado añade 

a su significacien clasista al concentrar el poder basado en 

las relaciones de clase, su propagacien bendencial y la apro

piación de los dispositivos de todo poder. 

Ya ~ue localiz!barnos a los movimientos sociales en 

el campo de las relaciones de poder mas que en la lucha de 

clases, luego entonces el papel constitutivo del Estado indi

caría la constituci6n de contramovimientos. 

. ~ ' 
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Touraine, por su parte, introduce el concepto de mo

vimiento heter6nomo, como un tipo de movimiento social de 

las sociedades dependientes, cuyas dimensione~ de lucha de 

clases, liberaci6n nacional y modernizaci6n social (como sus 

principios de defensa, oposici6n y totalidad) se integran por 

el Estado, constituy~ndose en consecuencia, en su apoyo. El 

movimiento heter6norno es la hechura de un Estado que tiene 

que desempeñar un papel de integraci6n nacional frente al 

imperialismo, 

El elemento definitorio del movimiento heter6nomo 

es una relaci6n de manipulaci6n entre el "grupo que condÚce 

el desarrollo y agrupa el conjunto de ~uienes son arrastrados 

por tal desarrollo" (Touraine, 197, p. 88) esto es la ~lite 

pol1tica y el grupo que no tiene la iniciativa del cambio 

societario, llamado masa, 

El movimiento heter6norno es una forma de alienaci6n: 

las clases dominadas se incorporan a la interpretaci6n de las 

clases dirigentes sobre el sistema de acci6n hist6rica y le 

sirven de manera dependiente. "La alienaci6n es el resultado 

de la contradicci6n existente entre las concuctas propias de 

un actor de clase popular y las conductas ~ue le son impuestas 

por la dominaci6n social, entre la participaci6n conflictiva· 

y la participaci6n dependiente, F.stn depencencia puede ser 

directai sumisiOn a los intereses del grupo social dominante, 

o indirecta: swnisi6n a unas prácticas inst:i.t.ucionales u 



organizacionales que ocultan las relaciones de 

hegemon1a o de poder." (Ibidem, pp.105-106). 

61. 
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(1) El movimiento social se distingue del partido en tanto 
que desplie~a luchas que rebasan los limites del Estado 
corno aparato, es decir, relaciones de poder en todas l~s 
instancias estructurales. (Cf. la fundarnentaci6n teórica 
sobre lo anterior a Poulantzas, 1980, pp.35-49). Por 
otra parte, Olives señala la injerencia de las organiza· 
cienes políticas en los movinientos sociales a partir 
de la relativizaci6n que efectúan sobre sus partes sub
jetivas (organizaci6n y acci6n) y sus partes objetivas 
(contraGicciones y correlaci6n tle fuerzas). 

(2) Esta definici6n posee gran similitud con la de Jordi Borja. 
La diferencia, mínima, radica en el señalamiento de 
Castells en la contradicci6n a la "16gica estructural 
dominante" que remite al funcionamiento estructural. 

(3) El concepto de cuesti6n empleado por Castells es sin6ni
mo al de baza de Olives, sue denota la raz6n concreta 
del conflicto urbano como contradicciones; con ~l recal·· 
ca la determinaci6n estructural de las prácticas (cf. 
Olives, 1974, p.276) Esto refuta la propia acusación 
de voluntarismo que se hace Castells en el tratamiento 
de los movimientos urbanos cono agentes del cambio social. 

(4) El tipo de novimiento reivindicativo urbano empleado por 
Castells viene a ser una aplicación del concepto de mo· ··' 
vimiento reivindicativo constru!do por Touraine. r:ste se 
compone por acciones colectivas organizadas, narcadas con· 
juntamente por un principio de identidad (saben lo que 
defienden) y un principio de oposici6n (saben contra 
qui~nes luchan) pero estan imposibilitadas a desplegarse 
sistem4ticamente, a largo plazo, por carecer de un prin· 
cipio de totaliead (no definen la le9itimidae global 
de su acci6n, no tienen una concepci6n coherente de la 
sociedad). (Cf, Touraine, 1969, p. 166). 

(5) Otro problema es la gestación de las conductas colectivas 
poniendo la disyuntiva entre la vida de trabajo y la vida 
urbana para determinadas categor1as sociales. Esto lo 
plantea Touraine para los migrantes de origen rural en 
"Consciencia obrera y desarrollo econ6mico", 1978. Su 
importancia radica en que puede contribuir a establecer 
los efectos de la participaci6n de los migrantes-margina-. 
les en los movimientos urbanos, en las modalidades de su 
desarrollo: contenido de las acciones,politizaci6n, 
conflictividad ••• 
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(6) Contrariamente, Alvarado sostiene un par de ideas que 
conducen a la tesis de la correa de trasmisi6n: la na
turaleza de la direcci6n pol1tica que asume la movi1i· 
zaci6n define el car&cter de clase de loa movimientos so
ciales urbanos. Y busca mostrar la indisolubilidad de 
las luchas de dentro del sistema econ6fuico y las propias 
del sistema urbano, proponiendo Pl concepto de luchas 
reivindicativas urbanas cuyo contenido abarca eu noción 
de proceso general de trabajo. 

(7} Claro, f!sta incluye la continuidad y ac:wnulatividad de 
la acción reivindicativa, al igual que la polit1zaci6n 
de la fuerza social. Esta misma tesis descarta que los 
objetivos y formas de acción definan la radicalidad de 
los movimientos sociales urbanos. En esto coincide 
Borja (1981, pp. 1341-1342). 

(8) Aqui Castells iñentifica planificación urbana con pol1~ 
tica urbana como en general, en la aplicac16n conceptual 
a los an4lisis, observa Lojkine. Lojkine tamb16n le.cri
ttca su consideracidn de las contradicciones, especial
mente las urbanas, como disfunciones dentro de la tenden
cia de reproducoi6n de la formación social. (Lojkine, 
1981, p. 171) y que laa funciones estatales "remitan 
a una perspectiva al mismo tiempo funcionaliata y volun
tarista." (Ib., p. 173). 

: : . ' 
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4 • ELEMENTOS Di:L DISERO DE Ú:vESTIGACION. 

El planteamiento del problema, los objetivos de in

vestigaci6n y las hipótesis son un puente entre ·el anterior 

an4lisis te6rico y el estudio exploratorio que se desarrollara. 

4.1 Planteuiento del problema de investigaci6n. 

Para plantear el problema de investigaci6n es preci

so seleccionar una variable dependiente y establecer la unidad 

de anllis,is, ·Elata ya fue presentada en la introducc16n bajo 

la noci6n de movilizacidn popular urbana. 

Al analizar el concepto de prllctica urbana se ha nota·· 

do que,:abarcá1 a) la intervencidn del Estado; b) los tipos 

de acciones colectivas segCln sus objetivos y grados de organi~ 

. zaci6n, y c) ~º11 qrados de incidencia sobre la est'.:ouctura ur· 

bana y sobre la estructura social. 

.. ,,: 
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De este universo de la práctica urbana, enfatizare

mos su elemento de grado de incidencia sobre la estructura 

·. urbana por parte de las acciones colectivas (.sin por ello 

olvidar los dos elementos restantes con los que interactúa.) 

Esta incidencia forma parte de una "16gica de desarrollo 

urbar•o'' n una tendencia en la producci6n social del espacio 

urbano que estS inmersa en un entramado de relaciones de po· 

der entre distintos actores, 

As1 llegamos al siguiente planteamiento del problema 

de investigaci6n: 

¿CON CUAL O CUALES HECHOS SE RELACIONAN LOS GRJ\DOS 

DE INCIDENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA Dt LAS 

MOVILIZJl.CI"MES POPUL1.RES URBllNll.S CON EL OBJETIVO 

DE LOTIFICACION MEDJ:A?1TE LJ\ OCUPACION ILEGAL DI: 

TERRENOS, DESPLEGADAS EN HERMOSI,LLO, SONORA DU}lAMTE 

EL.PERIODO 1971-1982? 

En este plañteamiento se t>uscaestablecer,·mss que 

una causalidád, una asociaci~n de hechos significativos debí· 

do al cardcter exploratorio del estudio. Buscar la causali· 

dad implica una mayor profundizaci6n, manejo de datos y manip 

pulacidn de los mismos que no se está en condiciones de reali~ 

zar de inmediato. 



; ' . ~· 

68. 

Sobre la unidad de análisis precisemos que rauestra 

dos variantes: aquellas rn.p.u. ligadas al partido oficial 

y otras ajenas a éste (ya por un liderazgo espontáneo o liga

do a n6cleos de oposiciOn). Se consideran 4 casos de la pri~ 

mera variante y 5 de la segunda que se presentaron en el 

per!odo, Tall)bién se tiene la referencia de que se llevaron 

a cabo dos invasiones m4s, en 1972 y 1979; orquestadas por 

organizaciones pri!stas pero no se cuenta con mayor informa

ci6ri, por lo que se dejan fuera del an!lisis. 

La delimitaci6n temporal no es del todo arbitraria. 

se consider6 inicial a la invasidn de 1971 para tornar como 

punto de referencia al crecimiento urbano de 1970 mostrado 

por el censo. Por lo que respecta a la fecha final, si bien 

en 1983 se han presentado m!s invasiones, intuimos por algu

nos de sus rasgos que hasta 1982 se ha efectuado un mismo 

proceso en las m.p,u. Por otra parte, de disponerse los 

datos censales de 1980 serta interesante relacionar el ritmo 

de crecimiento urbano de 1970-1980 con esas m.p.u. 
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4.2 Objetivos de. investigaci6n. 

A partir de las cuestiones que implica el problema 

planteado, se formulan los objetivos de investigaci6n: 

1. Buscar el condicionamiento estructural de la 

crisis urbana sobre las m.p.u. 

2. Ubicar el desarrollo de las m.p.u. con relaci6n 

a otras m.p.u, y a las pr4cticas urbanas estatales. 

J. Analizar los procesos reivindicativos de las 

rn.p.u. consideradas, 

3.1 Relacionar sus acciones, organizaciones y 

demandas. 

3.2 Caracterizar a los adversar1os, 

3.3 Identificar las formas. de intervenci6n de los 

aparatos de Estaeo. 
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4. Conocer sus efectos en las relaciones de clase. 

4.1 Especificar el grado de incidencia sobre la 

estructura urbana y el tipo de, práctica urba

na correspondiente (regulaci6n, reforma) y 

mostrar su integraci6n a tipos de pol1ticas 

urbanas. 

4.2 Analizar sus efectos pol1ticos, 

' . 
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4, 3 llipótesis, 

Antes de pasar a la formulación de la hip6tesis, 

consideremos algunos puntos sobre las variantes o tipos de 

m.p,u, Su presencia y actuaci6n inc!de en la toma de decisio 

nes urbanísticas de los subelementos ~e la gesti6n (caracte

.rizados por las combinaciones de los pares local-global/espe

o1fico-general). El contenido propio.de estos tipos de m.p.u. 

es su relaci6n con el Estado y/o con la clase dominante: 

autonomta o subordinación, Pero este contenido propio puede 

diluirse segOn la correlación de fuerzas,por lo que predomi-
.. 

nar!a lo gen6rico de las m.p.u., el nivel mínimo .de organi-

zaci6n de la acci6n colectiva y esa incidencia sería de modo 

instrumental (contribuyendo al funcionamiento de la dominaci6n) 

o de escasa influencia en procesos de carnbio. Se ruede ap~

ciar que la satisfacci6n .de reivindicaciones no puede cons

tituir por si mismo un punto de distinci6n de ambos ti[los. 
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Para plantear una hipótesis se podda partir de la 

premisa sobre la relación estructura-pr~ctica y su determina

ción. Entre las variables estructurales se h~ya la dependen

cia, pero es desproporcionada para nuestro problema de inves

tigaci6n. Su alto grado de abstracci6n remite a dimensiones 

ex6genas y con relaciones demasiado mediatizadas. Las investi

gaciones de Castells sobre la crisis urbana y el capital 

extranjero han consistido, en un primer plano, en su implan

taci6n espacial y en la formación de condiciones favorables 

por las pol!ticas urbanas del ~stado. Estas implantaciones 

se realizan en determinados sistemas de ciudades y posiciones 

dentro de ellos que generalmente corresponden a las zonas 

~etropolitanas y ciudades predominantes. As!, una din!raica 

de "colonialimso interno'' en el sistema de ciudades puede 

sacar a flote la realidad de la dependencia en las ciudades 

con rangos de poblaci6n y funciones económicas menores. Pero 

estos rasgos econ6mico-demogr.1ficos t1nicamente pueden señalar · · ·' 

contextos y no causas eficientes de las m,p.u. Adem8.s que la 

depedencia corno variable nos hace efectuar un gran rodeo para 

llegar al estudio de las relaciones sociales en general, las 

relaciones de poder y la lucha de clases a todos los niveles 

estructurales. 

Tenemos las caracter!sticas de una estructura social, 

tales como la dependencia, configuran a la estructurft urbana: 

de aht las modalidades de la pol!tica urbana del r.stado como 

conjunto de acciones articulac.1as que rebasan el .tmbito coyun-
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ural, aunque se manifiesten en ~l, y de ah! el rasgo que lle

ga a ser inherente, de crisis urbana (entendida como especi

ficaci6n de las contradicciones sociales dentro de la estruc

tura urbana). Aclaremos que no est4 en nuestro alcancemos

trar la modalidad de la estructura urbana de nuestro objeto de 

estudio. 

Por otra parte, pareciera que hubiera una relaci6n 

biyectiva entre estructura y movimientos sociales y pr&ctica 

y acciones colectivas menos desarrollad~s. Y analizar las 

pr4cticas implica considerar la coyuntura, las relaciones de 

poder no cristalizadas o en v!as de cristalizar, de tomar 

una consistencia. 

Para la elaboraci6n de las hip(Stesis y para la reco~ 

lecci6n de los datos nos basaremos en la siguiente proposici6n1 

El Estado es la condensaci6n de las relaciones de clase y por 

lo tanto sus relaciones con las m.p.~. resume a su vez, aun

que con su autonomla relativa, los intereses de la clase do~ 

minante dentro del proceso de producci6n social del espacio 

urbano. De aqut que pongamos en la penumbra a la burguesla 

inmobiliaria afectada por las invasiones, 

Una funci6n del Estado respecto a la clase dominada 

es la integraci6n. Podrtamo~ definir integraci6n en sentido 

amplio como las intex:venciones del aparato de r.staño que orien

tan, en favor de los intereses de la clase dominante, el de-



74. 

sempeño de la organizaci6n de las acciones reivindicativas. 

(En sentido restringido abarcar1a exclusivamente a los mo-· 

vimientos controlados) , Se puede notar que la integraci6n 

en sentido amplio no elimina l~ posibilidad de concesiones 

o de satisfacci6n de demandas de la clase dominada por par-

. te del Estad~ y por ende, los logros de las m.p.u. aut6no

mos,sino que supone primordialmente una posici6n espec.ial 

dentro del campo de la reproducci6n ampliada del poder de 

clase, 

En un ejercicio de operacionalizaci6n de esta varia

ble, señalamos estos indicadoresa 

A.- Orientaci6n de las demandas populares por una pol1tica 

estatal. 

B.- Nivel inmediato de la acci6n reivindicativa. 

c.- Facilidad relativa de negociaci6n para el Estado. 

D.- Legitimaci«5n de las moviltzaciones por el Estado. 

B.- conciencia del adversario de las m,p,u., que excluye 
'· 

al Estado, 

Pensamos que los tres primeros mantienen una relaci6n 

untvoca con la variable considerada, mientras que los dos 

dltimos son accidentales. Ambos señalan el problema del 

conflicto social. La integraci6n no elimina la posibilidad 

de conflicto, Pero seglin se desarrolle dste es como la le

gitimaci6n y la conciencia del adversario nos mostrar4n la 

integración. 
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Hab!amos planteado otra hip6tesis considerando pre

cisamente al conflicto social como variable independiente. 

Se define conflicto social como un momento 4Lqido de la mo

vilizaci6n de las clases y grupos sociales en defensa de sus 

intereses opuestos; para el Ambito urbano dstos intereses 

ser4n segdn sus papeles dentro del sistema urbano. 

Llegamos a formular las hip6tesis de la siguiente 

manera: 

"A mayor integraci6n de las m.p.u., menor grado 

de incidencia sobre la estructura urbana," 

"A menor grado de conflicto social urbano entre 

las m.p.u., la burques1a inmobiliaria afectada y el Estado, 

menor grado de incidencia sobre la estructura urbana." 

Inicialmente hab!amos pensado utilizar la primera 

hip6tesis como hipdtesis de trabajo y la segunda como alter .. 

nativa. Pero.pudieran ser c0mplementarias, Probablemente 

la prilllera se aplique con mayor preois16n a loa casos de 

m,p.u, controladas y la segunda a m,p.u. aut6nomas, Y toda

vta queda la posibilidad de que la interaccidn eritré la in

tegracidn y el conflicto sea un antecedente relevante de la 

incidencia sobre la estructura urbana producida. 

No obstante, este ejercicio de abstracciones deberá 

probar su valor por contenidos reales que buscaremos en el es

tudio exploratorio a conünuac:f.6n. 
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S. CONTEXTOS DE LAS MOVILIZACIONES POPULARES URBANAS. 

En tanto que son· pr4cticas sociales, las movilizacio

nes populares urbanas han de tener una vinculaci6n directa con 

dimensiones estructurales, Esta proposici6n conduce al aná

lisis de las especificaciones de la estructura social y de 

clases.sociales al Smbito urbano: el sistema urbano y el sis

tema de actores urbanos. No obstante, aqu1 no se utilizan 

ambos modelos en toda su extensión. El sistema url:>a~o, que 

en su aplicaci6n se constituye en una combinatoI'.ia,cóncreta 

Y·espectfica, nos·remite a dimensiones alejadas al problema 

estudiado, mismo que es tinicamente una particularidad de él 

como la relaci6n consurno•·gest:t6n, Por ello ha Sido >IJ(lesto 

al margen, aunque la manera de anUisis sobre los aspectos 

estructurales y de pr4cticas que construyen el. contexto, per

mite captarlo como punto de referencia. 

)1 
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Res~ecto a la estructura de clases, nos hemos topado 

con la dificultad de llegar a imprimir su imagen, dificultad 

·que ofrecen los datos censales. Y sobre el sistema de actores 

urbanos, se han descartado las instituciones de gesti6n urba-
' na y la burgues!a urban!stica (terrateniente urbana, fraccio-

nadora, cons~uctora, financiera, •• ) y se han escogido a las 

principales formas de "luchas populares" urbanas. Esta elec

ci6n tiene su raz6n en que ~stas son un campo de prácticas 

y relaciones en el cual directamente se engarzan las rnovili·· 

zaciones populares urbanas consideradas, en un sentido que 

rebasa el voluntarismo: como untdad contradictoria de deman-

das, organizaciones y acciones urbanas con un desarrollo pau~ 

tado por formas estructurales. Los otros actores urbanos 

seran tenidos en cuenta al analizar los efectos urbanos y 

poltttcos, 

Se analizan aqut el proceso de urbanizacidn en sus 

perfiles del crecimiento demoqr4fico y de las funciones eco· 

n45micas; la crisis urbana en sus formas de st.telo y vivi.enda 

y las otras formas de movilizactones popúlares urbanas. De 

esta manera, este es t.tn cap1tulo de apoyo a la investigacidn. 

Cabe decir que su tratamiento rebasa, en algunas partes, los 
. . 

objetivos de investigaci6n ante la carencia de .estudios. co-

rrespondientes y la conveniencia de explorarlos, 
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La sustentación de este capitulo radica en las siguie~ 

tes proposiciones: los procesos de urbanización con ritmos 

significativos pueden generar crisis urbanas. Al estar irnpul·· 

sados esos ritmos por la inmigraci6n, esta misma poblaci6n 

inmigrante sera afectada por esa crisis, de la que es, en cier· 

ta manera, un.factor de su existencia, Dependiendo del tipo 

de crisis urbana es como se establecerán las relaciones eritre 

inmigrantes y nativos dentro del proceso reivindicativo. El 

tipo.de crisis urbana que afecta por igual a nativos e inmi

grantes se asocia con las caracter1sticas de una estructura 

ocupacional, reflejo de una estructura de clases, que los 

propios inmigrantes han modificado con su presencia en la 

ciudad. 

La utilidad que pudieran tener estas proposiciones 

estar1a principalmente en la btlsqueda de los fenOmenos, y sus 
. . 

relaciones significativas, Dentro de este conjunto de propo-

siciones, es importante preguntar por las relaciones entre 

las movilizaciones populares urbanas dirigidas por el parti-

·. ao oficial y las condiciones del sistema urbano, como la 

crisis urbana: ¿son aquEllas una respuesta a Esta?, 
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5,2,1 Proceso de urbanizaci6n. 

No tomaremos en cuenta las discusiones acerca de las 

concepciones sobre el proceso de urbanizac16n: forma de vida 

(sistemas de valores, h4bitos de consumo, etc.), forma de 

asentamiento de las actividades econ6micas (de los sectores 

secundario y terciario), etc. Baste mencionar que ha sido 

analizado principalmente como conglomeraci6n humana con una 

integraci6n funcional a las actividades econ~micas en el es~ 

pacio, Nuestro estudio se basa en los resultados de los 

an4lisis de Luis Unikel en su obra EL DFSARROLLO URBANO 

DE MEXICO, 
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5 .1.1'. Crecimiento demográfico. 

La primera impresi~n al ver el cuadro sobre la curva 

poblacional de la ciudad de Hemosillo, de 1940 a 1970, es 

un crecimiento acelerado. Esfectivarnente, de 1940, en que 

todav1a no entra a la categor1a de ciudad fijada por 20,000 

habitantes, a 1970, se duplica. 
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GRAFICA 5.1 NIVELES DE unar~NIZACION DE HE.rutOSILLO or 1940 A. 

1970 Y PROYECCION A 1980. 

-lOO 

Basado en Unikel, 1981, 

sin embargo, si analizamos su crecimiento a través de 

la tasa de urbanizaci6n (que es igual al doble de la diferen

cia entre la poblaci6n final de la inicie! del per!odo consi-

derado, entre su suma, dividido entre el número de años y 

expresado en porci.ento), encontramos una tendencia decreciente: 

En el per!odo que va de 1940 a 1950 aument6 anualmente su po-· 

blaci!Sn en ocho personas respecto a cada cien existentes, mien-

.:t 
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tras que en el siguiente per!odo, 1950-1960, redujo su au-

mento a 7.5 y finalmente en 1960-1970 a 6.1. La proyección 

a 1980 remarca esta tendencia, pasando la tasa de urbaniza-

ci6n a 5.4. 

C. 5 .. ¡, TASAS DE URBANIZACION DE HERMOSILLO, 1940-1980. 

PERIODOS 

1940--1950 
1950--1960 
1960-1970 
1970-1980(!) 

TASAS DE URBANIZACION· 

a.o 
7.5 

6.1 

5.4 

(1) Cálculo basado en la proyecci6n de poblaci6n urbana' 
para 1980, 

Ahora bien, desglocemos los volúmenes de poblaci6n 

en crecimiento natural (natalidad··mortalidad) y crecimiento 
.. 

social (migraci6n), Tanto los porcentajes como sus corres-

pendientes incrementos medios anuales (i,m,a) de los saldos 

netos migratorios disminuyen constant.emente a lo lat90 de las · 

tres etapas consideradas (se ~~c:epttla l.970-1980 por la di,

ficultad de elaborar proyecciones), Aún as!, en las dos pri'!'" 

meras etapas se califica a Herrnosillo de ciudad de atracción 

muy elevada y en la tlltima de atracción elevada. La rn~yor 

tasa de crecimiento social es para la d~cada de los cuarentas, 

en la cual se abre su adyacente zona de cultivo noderna: en· 

tonces. su porcentaje supera al del crecimiento natural, Se 
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destaca la asociaci6n de la tendencia decreciente del creci-

miento social con la igual tendencia de la tasa de urbaniza-

cil5n. 

C .·5-2. CRECIMIENTOS TOTAL, NATURAL Y SOCIAL.DF HERMOSILLO, 

1940--1970 

CRECIMIENro Cl10CIMIENro NATURAL c:rux:oomro 
Períodos Absoluto Abs. % i.m.a. Abs. 

1940-1950 24 918 9 388 37.68 3.0 15 530 

1950-1960 52.250 26 842 51.4 3.8 25 408 

1960-1970 84 218 52 488 62.3 3.8 31 730 

(1) Atracci.6n muy elevada: igual o mayor a 3.5 de i.m.a. 

(2) Atraooi6n elevada: de 1.5 a 3.49 de i.m.a. 

Basado en Unikel, 1970, pp.446·448, 45, 

% 

62.32 

48.16 

37.7 

SOCIAL 

i.m.a. 

5.0(l) 

3. 7(l) 

2.3(Z) 

Pasemos a observar las tendencias del crecimiento 

urbano de Hermosillo a nivel municipal, respecto'a las prin

cipales ciudades de Sonora y a nivel regional. 

Recorder.:os que Herrnosillo es la tinica poblaci6n urba• 

n.a de su Il\unicipio y que se encuentra rodeada de pec;:ueñas po-

.· .. biaciones dedicadas, en su mayoda, a la agricultura ejidal 

Y. otras a la agricultura con al ta capi talizacil5n. La ten

dencia al aumento de grado de urbanizaci6n (relaci6n porcen

tual entre la poblaci6n urbana y la total, en este caso del 

municipio)tiene una simple razón matemStica: los aumentos 
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constantes de los niveles de urbanizaci6n. Pero, inversamen·· 

te, habr1a que saber qué pasa con la poblaci6n no urbana. 

Sus volúmenes también aument~ ~on la excepci6n de 1950 en que 

se reduce, curiosamente después de la creac16n de la zona 

agr1cola conocida como·Costa de Hermosillo, En cuanto a los 

i.m.a. 's observamos una oscilac16n: en 1940-1950 se presenta 

un decremento y en el siguiente per!odo la poblaci6n no ur-

bana logra su máximo incremento, 6.9, para nuevamente redu-

cirse a 2.35 en 1960-1970 y otra vez aumentar a 6.2 en la d~-

cada de los setentas, 

C. 5-3, GRADO DE URBANIZACION DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
1940-1980. 

1940 
1950 
1960 
1910 
1980(2) 

Poblaci6n Poblaci6n Pobl. Grad::> 
total. 

urbana urbana No. urb. Urbaniz, 

30 065 18 6Q1 11 464 61.86 
54 503 43 519 10 984 79.84 

118 051 96 019 22 032 81.33 
208 164 180 237 ·27 927 86.58 
367 201 314 167 53 034 85.55 

I.M.A. 

Pobl.No.utb. (l) 

0.42 
6.69 
2.35 
6.20 

(1) la cifra se da para la fecha final del pet!ock>, que se oaiprende 

a partir de la fecha señalada · ~tarrente anterior. 

(2) P.royecdooes de Unikel.. Fllplea proyeccionGs i~ticas al Plan 
Municipal de Desar.rollo Urbano y Rural de Henrosilio. 

,· .... ,,. 
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Podemos suponer que los crecimientos poblacionales 

de la ciudad de Hermosillo como de sus zonas agrícolas están 

determinados por el fen!Smeno migratorio. Coma un "ejercicio 

de suposiciones" se comparan a continuaci6n los crecimientos. 

social urbano y de la poblaci6n no urbana en las. tres prime·· 

ras etapas, bajo la premisa de que las localidades agrícolas 

son un espacio de las migraciones escalonadas con punto 

"final" en es a ciudad. En la primera etapa se presentan 

el mayor cr~cimiento social y el menor i.rn.a. no urbano, por 

lo que se puede pensar que obedece a c¡ue efectivamente las 

poblaciones rurales o semirurales han actuado de escal6n óe 

las migraciones o que l!!stas se han orientado directamente a 

la ciudad. Por el contrario, la segunda etapa muestra compor-

tamientos inversos; el crecimiento social urbano disminuye 

y el i.m.a. no urbano aumenta explosivamente; sobre esto se 

intuye que la rnigraci6n hacia el campo se retiene.de allí, 

Y en la tercera etapa, ambos se corresponden en su baja con 

casi id@nticas ·tasas, Esto nos sugiere que los factores 

de atracci6n de la zona agrtcola principal han disminuido 

de manera igual que los propios ce la ciudad, por lo que 

disminuye la m:t.graci6n hacia .. esa zona y su car4cter de alter

nante se encamina fuera del municipio. As!, toman forma 

tres distintas etapas en la relaci6n crecimiento social ur

bano y crecirn!ento total no urbano que exigen un an4lisis 

profundo, mismo que no estll contemplado en nuestros objeti

vos de investigaci6n. Cabe decir que aquellas primeras su.,. 

'·•· ' i~ 

·: .. 
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posiciones parten del papel de la inmigraci6n en el creci-

miento urbano, de manera especial en las dos primeras etapas 

consideradas y que su origen es predominante rural, Estas 

observaciones quedan expresadas or!ficamente as!: 

1940-1950 

1951r.1960 

1960:::-1970 

1 

GR.1\FIOI. 2 , Tf.SAS DE UFEANI~h .i.<.. , 

E n~ MEDICE: Jl..NUALES DF 

CREX!IMIENro SOCI!J. URBANO Y DE 

POilIJ\CICN NO URBAllA l.E f.r.RMOSILLO, 

1940 - 1970 

(1) r .M.A. del crecimiento social .... Migraci6t 

O I.M.A. de ¡:oblaci6n no urb. 

1J Tasa de Urbanizaci& . 

..,._. . Escala, igual 
a un ¡uito de 
vafor de i.m.a. 
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Hermosillo es una ciudad con factores de atracc¡L6n, 
.·:.' 

aunque con la tendencia descendiente de su crecimiento social. 

En la d6cada de los sesentas incrementa el valor de los indi

cadores de vivienda (con agua entubada) y educaci6n (pobla~ 

ci6n con 13 6 m4s años de estudio, mayor de 25 años de edad), 

mientras que sus indicadores de alimentaci6n (poblaci6n que 

come pan de trigo) vestido (poblaci6n que usa zapatos) y pro~ 

ducci6n (producto interno bruto, PIB, p6r c!pita), disminuyen. 

c. 5-4. FACTOP2S DE ATRJ!.CCION DE HERMOSILLO, 1950··1970 

% % 
Pobl. caoo Pobl, usa 

Per!aoo l!!! trigo Z!!l?!toS 

1950-1960 96.02 96.84 

1960-1970 94,17 92.19 

(1) de poblaci.6n mayor de 25 afos 

(2) a pesos de 1950 

% 
Viviendas 
Agua entubada 

36.88 

42.32 

Fuente: !Jnikel, 1978, W• 446-448 

% 
Pobl, 13 PIB per 
aiios estud. (l) c!pita(2) 

1.45 3 613 

4.08 3 212 

Comparemos ahora el ritmo de urbanizaci6n,de Hermosillo 

con aquellas ciudades son.orenses con las cuales manifiesta 

en 1970 una tendencia a constituir un subsistema regional ce 

ciudades, segan Unikel: Guaymas, Obreg6n y Navojoa. Herrnosi

llo mantiene tasas de urbanizaci6n superiores a ellas, que 

son encabezadas por Ciudae Obreg6n. La tenaencia de las 

tasas de urbanizaci6n de las tres es tarnbi6n al decremento 
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siendo la d€cada de los cuarenta la etapa dorada. Sus incre-

mentas medios anuales de sus crecimientos natural y social 

nos indican que en esa misma década tanto Obreg6n como Guay-

mas tienen una atracci6n muy elevada y en cambio la de Na

vojoa es moderada; el crecimiento social de Obreg6n es supe

rior al de Hermosillo por una escasa ddcima. En la siguiente 

década, ObregOn se mantiene, aunque reduciendo su i.m.a., 

en la categor1a de atracciOn. Guaymas baja y Navojoa aumenta; 

Herrnosillo predomina en el grupo. Y en la Gltima etapa, 

Obreg6n y Guayrnas reducen su categor!a de atracci6n, empatan

do en la moderada y Navojoa llega a su m4xima reducci6n con 

un i,m.a. social de equil:tbr:í:o; Hermosillo se mantiene en 

la cumbre de atracci6n. 

C. S-5, NIVELES Y TASAS DE URB~NIZACION DE GUAYMAS, CD, 
OBREGON Y NAVOJOA, 1940~1980, 

OOA»llIB a>. OBREJ:Dl NA\l'OOO.\ 
liños Pobl. Tasa Urb, Pobl. Tasa Urb. Pobl. Tasa Urb. 

1940 8 796 - 12 497 11 009 
1950 18 890 7,3 30 991· 8.5 17 345 4.5 
1960 34 865 5.9 67 956 7.5 30 560 s.s 
1970 58 434 5.1 117 183 5.3 44 373 3.7 
1900<1> 93 748 4.6 193 124 4.9 67 601 4.1 

(1) Proyeccimes de p:i>laciOn urbana de tJnikel, ob. cit., p. 301 

Cálculos prcpios de tasas de urbanizaci6n en 1970-1980. 

Fuente: Unikel, 1978, W· 379,384 
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C, 5-6, INCREMENTOS MEDIOS ANUALES NATURAL Y SOCIAL DE 
GUAYMAS, CD. OBREGON Y NAVOJOA,1940-1970. 

GllA»IAS CD.~ NAVQJ'()}. 

Per!odo Nat. Soc, ~ Nat. ~· cat. Nat. Soc. cat. 

1940-1950 2.8 4,5 AME 3.4 5.1 AME 3.2 1.3 AM 

1950-1960 4.1 1.8 1IE 4.3 3.2 AME 3.8 1.7 AE 

1960-1970 4.8 o.3 AM 4.2 1.1 Jl.M 4,3 -0.6 E 

FUente: Unikel, 1978, p, 389 

Unikel analiza las áreas urbanas como lugares de' re
cepci~n considerando los subsistemas urbanos y dentro de ellas 
cada una de las ciudades con las siguientes variables, a las 
cuales correlaciona: sus porcientos de poblaci6n en 1950 y 

1960 respecto al conjunto de ciudades iguales o mayores a 
50 1 000 habs, del pa1s y sus porcientos de saldo neto migrato
rio con ese mismo referente, durante los periodos 1950~1960 y 

1960-1970, Hermos.tllo ocupa las mayores participaciones 
de migraci6n en su subsistema Costa de California, pero la 
C.orreiacj:6n no es positiva: en el segundo pedodo su porceri .. 
taje.de saldo neto migratorio disminuye en tanto que su por .. 
centaje poblacionai aumenta, (cfr. Unikel, 1978, pp.239,241), 

Unikel concluye que: "Los sistemas de mayor integraci6n 
- Bajto· y Costa del Golfo de California- parecen indicar no 
s6lo la importancia de la interacci6n entre ciudades, sino 
tambi~n el papel que juega el Area de dominio de las ciudade!'J 

para su dinamismo. Un 4rea de dominio favorable parece ser 
condici~n necesaria para el crecimiento sostenido de las 

ciudades," (Ibidem, p. 244). 
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Por último, pasemos a la comparaci6n del crecimiento 

urbano de Herrnosillo dentro de la regi6n noroeste (Baja Ca-

lifornia Norte,Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 

Nayarit). Corno primera manera de comparar tenemos a los por-

centajes de niveles urbanos dentro de la regi6n. El porcen

ta.je urbano herrnosillense tiende a la baja de 1940 a 1960 

para aumentar en 197.0; con excepciOn de 1950 1 en que ocupa 

el cuarto sitio, en las restantes fechas se mantiene en el 

tercero y en 1970 se halla superado por Tijuana y Mexicali, 

en este orden. El crecimiento urbano d~l grupo de las cinco 

principales ciudades pierde peso de manera constante en la 

regi6n, ante el resto de ciudades en conjunto. 

C. 5-7. PROPORCIONES DE POBLACION URBANA DE LAS CINCO 
PRINCIPALES CittDADES DE LA REGION NOROESTE, 

1940-1970. (Porcientos) 

1940 1950 1960 ill.Q 
Mexicali 14. 96 ,. 15.16 17.60 14. 9.6 
Tijuana 13.14 13.82 14.94 15.36 
Tepic 13.97 5.67 5.30 4.86 
Culiacán 17 .54 11.28 8.33 9.31 
Hermosillo 14 .81 10.03 9. 41 9. 77 

Resto urbano 25.58 44.03 44,42 45.74 

Fuente: Unikel, 1978, p. 298. 

'' .. l. 

"' 
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Las tasas de urbanizaci6n nos ayudan a entender esos 

porcentajes y nos muestran el siguiente panorama: todas las 

ciudades consideradas tienen una ca1da cont!nua de sus tasas 

de urbanización. En la primera d~cada, Hermosillo se locali

za en el tercer sitio al igual que su porcentaje; en la segun-

da, se coloca en cuarto con id~ntica posici6n de su porcenta-

je, aunque igual que la de Tepic y en los sesentas, su tasa 

de urbanización alcanza el segundo lugar y en cambio su parti

cipación urbana en la región sigue ocupando el tercer puesto. 

(cf. Cuadro 1). 

C. 5-8. TASAS DE URBANIZACION DE MEXICALI, TIJUA?-lA, TEPic' 

Y CULIACAN, 1940-1970. 

Per!odos Mexicali Tijuana Te pie Culiacán 

1940-1950 11.0 11.4 3.3 7.6 
1950-·1960 9.1 8.7 7.5 5.4 

1960-1970 4.2 '7. 6 s.o 6.a 
1970.;¿1980 (l) 5.9 4.8 4.4 s.1 

(l) Proyección. 

Fuente: Unikel, 1978, p. 

' .. ····· 
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Si se ligan las jerarqutas de tasas de urbanizaci6n 

y de participaci6n urbana en la regi6n de las cinco princi

pales ciudades consideradas, se puede pensar tentativamente 

que el crecimiento del resto urbano presiona a la baja de 

los valores que configuran a aquellas jerarqutas y que las 

posiciones re~ativas en los ritmos de urbanizaci6n han de re

cibir alguna influencia por la diferencia de participaci6n 

urbana en la regi6n entre las fechas que marcan periodos 

determinados. E inversamente, que podr1a existir un "costo:• 

de tasa de urbanizaci6n para aumentar la participaci6n por-· 

centual de poblaci6n urbana en la regi6n. 

La tasa regional de urban1z·act6n ha de marcar el com-

p4s de la din4mica relativa de urbanizaci6n de aquellas ciu-

dades .• La participaciOn de la tasa de urbanizaci6n dentro 

de aqµélla mas alta en 1940-1950 es para Tijuana1 ast com

prender!amos su paaodel quinto al segundo puesto de porcen

taje urbano en ese grupo •. Hermosillo empata con Culiacan 

en esa participaci6n y ambo• deacienderi~n los puestos por

centuales, Hermosillo uno y Culiacan dos puestos. En la se

gunda .etapa, Mexicali super~ su part1cipac16n a Tijuana, 

pero ambos conservan sus posiciones porcentuales; Hermosillo 

tiene la tercera participaci6n del grupo junto con Tepic, pero 

aqutn recupera su puesto porcentual y l§ste Qnicamente logra 

mantenerlo. Y en 1960~1970, Mexicali, a pesar de qué mantiene 

y aumenta su predominio.de participaci6n en la tasa de urba-
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nizaci6n de la regi6n, pasa al segundo puesto porcentual, 

que intercambia con Tijuana, con el tercer valor de parti

cipación. Uermosillo logra la rnlxima participaci6n pero 

s6lo puede permanecer en el tercer sitio de porcentaje ur·· 

bana dentro de este grupo. 

C, 5-9. PARTICIPACIONES DE LAS TASAS DE URBANIZACION DE 
LAS CINCO PRINCIPALES CIUDADES DE LA RFGION 
NOROESTE EN LAS TASAE DE URBANIZACION REGIONAI" 

1940-1970. 

Tasa de 

H:RIOin; Urb.~. Tijuana Mexicali Henlosillo Culiadn ~ 

i.940-1950 11.3 1.00 0.97 0.70 0.10 0.29 

1950-1960 7.3 1.19 1.24 1.02 0.80 1.02 

1960-1970 3.5 1.37 1.68 l. 74 1.45 1.34 

Basad:> en tlrlkel, 1978, p. 77 

' ' .... 

•', '· 
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5.1.2 Funciones económicas• ., .. 

A. travb de los treinta años analizados, l'a:capital 

de Sonora manifiesta el predominio de liu·funci6n de servici~s, 

realizada en un &rea de dominio con aqricultura moderna, 

.mecanizada y cie irrigacidn. Las restantes funciones se pre

sentan con alteraciones en el orden de importancia. Es intére-· 

slrite observar que la actividad. ·e:o~a~ruc~ora desciende del 

sec¡und~ ~itio qúe mantuvo de 1940 ~iuo: al tercero en 1970; 

. en aquellas dos primeras dfcadas Hem0•illo cont6 con las 
r· '.· ·, ··' 

mayores tasas de urban1Zacit5n. Esto nos indica una crisis. 

en la producci6n de vivienda, iniciada en el decenio.anterior 

. al analizado• El comercio, que tarnl:>i~n mantuvo el tercer 

puesto en las tres primeras fechas, ocupa el de la construc~ 
ci6n en 1970. As!, esas tres funciones se desenvolvieron 

con cierta estabilidad como conjunto, · A partir de 1950 se 

tiene una nueva funcien, la de electricidad y gas. Para la 
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siguiente fecha queda desplazada al quinto lugar por la. 

reci~n llegada funci6n de transportes. Y en 1970 ambos son 

desalojadas por la funci6n de gobierno y a su.vez intercarn-

bian los nuevos puestos, quedando en el s.exto los transportes. 

··.,· .. 
;·.· 

:' ~ "· 

':~· 

,., . 

·" .... 
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. 
5,2 Crisis urbana 

. :·, .;. 

La.crisis urbana se define por la contradiccidn de 

. la organizaci6n social del consumo colectivo con los valores 

y necesidades de la mayor parte de los grupos sociales; esa 

: determinada organizaci6n social dificulta la realizacidn de 

los objetivos asiqnados .al sistema urbano por los intereees 
', . ,'' 

estructurales dominantes. 

Para Castells el concepto de crisis urbana po11tenti.

za las contradicciones sociales al interior del sistema urba-
. . ' . 

no, Y adem4s lo coloca en 1ntima relacidn con el cambio 

social/ asign&ndoles al'ternativamentelos papeles de variable 

independiente y dependiente (cf. cucs, p. 191), 

La modalidad de crisis urbana que interesa al proble-
,, ' 

ma de investigaci6n es e.l problema de acceso. a suelo urbano 

habitacional. Esto implica los mecanismos del mercado 
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-especulaci6n- y las reservas territoriales a disposición 

del ayuntamiento. Con menor importancia se considera la 

crisis de la vivienda en cuanto repercute en J.a demanda·de 

su soporte espacial. 

En 1970 Hermosillo contaba con una reserva territo-. 
. . 

rial de 1,500 has., dos terceras partes locali:adas en las 

!reas de extensi6n urbana posterior (noroeste y oeste). 

Tambi~n exist1an 22; 000 lotes. baldfos, se9fln el Plan Estatal 

de Suelo Urbano de Sonora (PESUS). Aún ad se calculd.un 

requerimiento de 183 has. de suelo urbano para vivienda. 

Pero en ese año la marqinacidn de la oferta privada de suelo 

urbano llegaba, considerando una amortizacidn del ocho por· 

.ciento del ingreso mensual, al 72.S\ de la PEA con ingresos 

mensuales hasta dos veces el salario m!nimo. Es de sup0nerse 

procedimientos de especulacidn co~xi.stentes con esa marqi

nacidn. A esta poblaci~n sdlo le rea.ta uri :~aible canal 

de adquisiCiÓn de'sueló, el ayuntamiento y especialmente con 

la presidn de las ocupaciones ilegales. 

· En 1971 la se anpl1a el fundo legal de Hermosillo, 

por decreto del Congreso del Estado, de. 3, 54 5 has. a 6, 54 8 has. 

Para 1979 la mancha urbana abarca 5, 000 has. Las nece·· 

.: sidades de suelo urbano totalizaban el 6% de aquella, o sea 

345 has,, de las cuáles correspond1a 146 al suelo habitacio-

·. ~-



98. 

nal. Esta representaba poco más de 42% de la superficie 

requerida y cerca de 3% de la mancha urbana. 

C •. 5-10. !.'ECESIDAD DE SUI:LO URBANO EN HERMOSILLO, 1979. 

Uecesidades Hect.5reas 
Suelo urbano total 345 
Suelo urbano habitac. 146 
Suelo apoyo a progra-

mas operativos 199 

Basad_o en PESUS, cuadros 27-29 

' Mancha urb. 
6.90 
2.92 

3.98 

' Suelo urb. 
100.00 

42.32 

57.68 

En este año, segtin el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano y r.ural de Hermcsillo (rMDU~H), los terrenos vacantes 

mayores a mil metros cuadraC:os sumaban 355.16 has., o sea 

un 7. n de la mancha urbana. Para el siguiente año el mismo . 

plan estimaba 15, 779 lotea baldfos. Esto significa una redu_c

ci~n de ~, 2Ú lotes baldfos re~pecto a 1970. pero . los decréme!n

tos medios anuales son bajos: de. cada treinta y tres lotes 

baldtos s6lo uno deji de serlo cada ·año,en promedio, 

En 1979 el ayunt~iento díspon!a de cerca .de 254 has., 

. segtln el Pian Nacional de Vivienda. Y durante los dos años 

anteriores controlaba 27 reservas territoriales con 141 has •. 

en total (cf. SAliOF, 1980, p. 375). .De acuerdo al PNV, la 

PEA urbana con ingresos hasta el •alario mS'.n1mo y con posibi- . 

lidades de acceso a suelo urt>ano: con· precios inferiores a 

'• ,, 

. ,¡ 
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$200 m2, llegaba a ser la mitad de la PEA total. Hasta el 

rango del doble del salario mtnimo se comprend!a al 80.5% 

de PEA que podda acceder a terrenos con precios inferiores 

a $400 m2. 

C. S-11. PP.ECIOS DE ACCESO A SUELO HABITACIONAL SEGUN 

GRUPOS DE INGRESOS, EN HERMOSILL0,1979 

Veces el 
Precios $/.m2 

Porcentaje PEA 
Salario M1n1mo sec~or urban.2_ 

0.1 - o.s so - 99.9 13.4 

0.51 - 1.0 150 - 19?.9 36.6 
1.1 - 1.5 200 ... 299.9 22.3 

1.51 - 2.0 300 - 299.9 10.2 
2.1 - 3.0 500 - 599.9 4.3 
3.1 - '·º 600 - 699.9 J.2 

Fuente: PROGl\AMA MACION'L DE VIVIENDA •. ANEXO GRAFICO •. 
Cuadro 93 B, transformado; 

.Eat'aa cifras nos aeñalán que los 9rupoa de niveles 
1 ' •• , 

econ6aicoa bajoas6lo pueden aspirar a terrenos de reciente 

incorporacidn al 4rea urbana, ya que tienen el menor valor 

comercial. Desde ya podemos enten~er a la lotificaci6n por 

invasi6n como el canal de acceso al suelo urbano de esos 

sectores, en un marco de funcionamiento' segregativo del 

mercado·capitalista de suel~ urbano, funcionamiento orienta

do por la especulaci6n. "La deterrdnaci6n del mecanismo de 

segregación no es la ciferenciaci6n entre los grupos sociales 
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' 'accesores', sino que viene del control social de las formas 

de acceso al espacio, y de la manera c6rno los intereses es-

pec1ficos de los 'proveedores' se constituyen en canales de 

clientaje de la poblaci6n." (P.enry, 1981, p. 74). 

En el c!lculo del d~ficit de vivienda se siguen los 

criterios de Schteingart y Garza: familias sin vivienda, vi

viendas deterioradas y viviendas con hacinamiento no propias. 

En 1970 Hermosillo contabil1z6 28,904 viviendas, de las 

cuales el 34.3% represent6 su d4!ficit. Tomando en cuenta 

el sector laboral de los. jefes de familia pcr sus caracter1s-
• 

ticas que los ubican potencialmente en un mercado de vivienda, 

su distribuci<5n sigue en este orden: .infonavit, popular y go

bierno. 

C, 6-S.12,DEFICIT DE VIVIENDA, TOTAL Y DIMENSIONES, POR 

·~idady 
Sector 
Laboral 

. : . . . . 

SECTOR LABORAL EN HERMOSILLO, 1970. 

Sin De Haci~ 
vivien terio na 

'1btal _,_ ~ .....L ...!2.._ -L. ~ _L 

lierr.'osillo 9 918 100.00 4 589 46.26 3 779 38.10 l 550 15.62 

Infon2lVit 4 963 50.04 2 113 21.31 1 953 19.70 

Gobieroo 364 3.67 112 1.13 186 1.87 

Popular 4 591 46.29 2 362 23.82 1 640 16.53 

897 9.04 

66 0.66 

587 5,92 

Basado en Indicacbres de la Neoesiead y Demanda de Vivienda Urbana en la 
Reptlblioa Mexicana, R>· 1403, 1404, 1408. 
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El problema habitacional en Hermosillo es princlpal-

mente la carencia de vivienda, que afecta mayoritariamente 

al sector popular. Luego lo es de deterioro ~e manera masiva 

para el sector infonavit y por último de hacinamiento para 

este mismo sector. En cambio, el sector gobierno presenta las 

menores cantidades en todas esas dimensiones. 

Al correlacionar las cantidades de fa~ilias sin vivien-

da con sus niveles de ingreso, se obtiene que para la ciudad 

el intervalo de 5.1 y m4s del salario m!nimo tiene un predo

minio muy elevado. Y radica en el sector popular. En cam

bio, el intervalo de 1.1 a 1.5 veces el salario mlnimo alean-

za el segundo lugar en familias sin vivienda y su volumen 

mayor se localiza en el sector laboral infonavit, en el que 

ocupa el primer. lugar. Y por Qltin:o, el tercer lugar de fa

milias sin vivienda corresponde al intervalo que llega has

ta 0.85 del salario m!nimo, ~ue tiene su base en el sector 

infonavit y no en el popular, 

c. 5-13. FAMILIAS SIN VIVIENDA POR NIVEL DE INGRESO Y SECTOR 

LABORAL EN liERMOSILLO, 1970. 

Veces el salario m!nimo 

ILlCalidad ':/ 0.86 1.1 1.6 2.1 3.1 4.1 s.1 Sect. Lab. 'lb tal o.es 1.0 1.5 2.0 1.Q 4.0 5.0 -----
Herrros.illo 4 509 618 325 740 440 374 208 77 1 807 

Infonavtt 2 113 417 237 520 302 235 136 so 216 

Gobiem:> 112 5 5 31 17 21 12 4 17 

Popular 2 3G4 196 83 189 121 110 60 23 1 574 

Fuente: Infonavit, 1975, ¡,:. 1403 reducido 
.. '..-· 
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Estos sorpresivos resultados niegan que los inmigrantes sean 

afectados por la carencia de vivienda, porque ¿como es posible 

que obtengan el m&ximo nivel de ingresos?. Aqui nos topamos con 

un problema de confiabilidad de loa datos. 

Ahora veamos la composicion numerica de las familias sin vi

vienda. Las que aon afectadas principalmente estan compuestas . 
por 3 y 4 miembro•, sigui~ndole aqu~lla• de dos miembros y des-

puda las personas solas. Las familia& de 3 y 4 miembros (se su~ 

ne que ~ayoritariamente son familias j6venes) tienen su base en 

el sector infonavit, las de dos (se supone que mayoritariamente 

son parejas recientes o sin hijos) en el popular y las personas 

solas en este mismó, aunque en este sector predominan las prime-

raa. 

e. s-14. DBFICIT HABITACIONAL POR FAMILIAS SIN. VIVIl!lNDAS 

Y SEGUN CANTIDAD DE MIEMBROS EN HBRMOSILL0,1970. 

Ndmero de niiembroa por familia. Per. 
Lo~alidad y Total de 9y 22l!! 
Sec. Lab. faatliaa. __:!__ .!.L.! .!.U l.µ ~ .!! 
Hermódl.lo ' 589 1 315 1 468 5!15 2U 89 35 873 
lnfonavit 2 113 632 746 313 101 47 19 25~ 

Gobierno 112 2!1 35 16 5 ;¿ 2 23 
·Popular 2 364 654 60 4!66 108 40 14 595 

F.uente: Infonavit, 1975, p. 1403, reducido. 

E1 deterioro con rela~idn a la tenencia de la vivienda 
muestra estos rasgos: su incidencia en viviendas propias es ma
yor que respecto a las no propias y aquEllaa se hallan en canti 
dad mayor en el sector.infonavit. 

:.; .. .. 
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C, 5-15. DEFICIT HABITACIONAL POR DF.TERIORO SEGUN TENENCIA 
DE VIVIENDA EN HE~OSILLO, 1970. 

Localidad y Total de Tenencia de vivienda 
~~Lab._ viviendas Eroeias no proeias 

Hermosillo 3 779 2 615 1 164 
Infonavit 1 953 1 314 639 
Gobierno 186 113 73 

Popular 1 640 1 188 452 

Fuente: Infonavit, 1975, p. 1404 reducido 

Respecto al hacinamiento, se dijo que exclusivamente 

se consideran las viviendas no propias. Esto se debe al su-

puesto de que ese tipo de tenencia hace que no se satisfagan 

las necesidades de ampliaci6n. En 1970 el hacinamiento en 

liermosillo se presenta inversamente a la cantidad de cuartos 

faltantes y m~yormente en el sector infonavit que en el 

popular. 

e, 5-16. DEFICIT ·HABITACIONAL POR HACINMtIElrl'O (EN VIVIElmAS 
NO PROPIAS)SEGUN CUARTOS FAL'l'ANTES EN HERMOSILL01 

1970 

I.ocalidad y Total de N6nero de cuartos faltantes 
sect,Lab, viviendaS 1 2 3 4 5 6 ~ mls 

Hexnosillo 1 550 1 029 .407 106 5 3 

Infonavit 897 607 230 58 2 

Gobierno 66 43 18 5 

Pqlular 587 379 159 43 3 3 

Fuente; Infonavit, 1975, p. 1408, reducido 
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Es necesario el an4lisis del d~ficit de vivienda, como 

u11a modalidad de la crisis urbana, en' su inserci6n en las 

clases sociales. Tal anUisis tendr1a que mediarse por una 

estructura ocupacional y por niveles de ingresos. Los datos 

· cen'sales no ofrecen aquélla y en cuanto a los niveles de in.,. 

·.· gresos tlnicarnente se captan a travb de las categortas sin 

capacidad de pago (que corresponde al nivel inferior de ingre

sos que abarca hasta el 85% del salario m!nimo) y con capaci

dad de pago (resto de los niveles, siendo el tlltimo el que 

parte de s.1 veces el salario mtnimo). Tampoco los datos 

disponibles nos relacionan niveles d~ ingresas con deterioro 

de vivienda, 

Con esas limitaciones, los nasgos de esas d~s catego

rtas ante el problema deficitario de vivienda. En el sector 
' . . 
sin capacidad de pago la tenencia de vivienda.es en su mayor 

parte propia. Esta dimensi6n como las restantes, inc,luida , 

ademb la c,arencia ele agua potable, se distribuyen en el sec

tor infonavit sobre al popular, 

En el sector con capacidad de pago se observa tam

bi6n el predominio del sector infonavit en todas esas dimen

siones. Y en comparaci6n con el sector sin capacidad de 

pago, le aventaja no s6lo en el total de viviendas (una sim

ple evidencia de alta proporci6n ti.e Pr.A que contiene en su 

amplio espect.~o de ingresos) sino tambi~n en el hacinamiento • 

... . 

...... ·r·': 
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Por su parte, el sector sin capacidad de pago exhibe una 

mayor carencia de agua potable en todas sus dimensiones y 

respecto a ese sector de pago. En ~ste, con qapacidad de 

pago, la carencia de agua potable supera al· hacinamiento y 

a la carencia de vivienda, pero no a ninguna de las catego

rtas de tenencia. 

C, 5-17, SECTOR SIN CAPACIDAD DE FAGO: TENENCIA, SIN VIVICN
.DA Y CARENCIA DE AGUA POTABLE POR SECTORES LABOPA
LES EN HERMOSILLO, 1970 

IDualidad y Tenencia Sin Hacina- Sin ar,tua 
Sect. Lab. ~ No propia Vivienda miento ~tabl! 

Hlm!Dsillo 2 070 870 618 623 6 158 

Infonavit 1 083 482 417 340 491 
Gobieroo 29 14 5 4 171 
Popular 958 374 . 196 279 445 

Basad:> en: Infcmavit, 1975, ¡:p. 1404, 1403- 1410 

c. 5-18. SECTOR CON CAPACIDAD DE PAGO: TENENCIA, SIN VIVIEN-
DA'í HACINAMIENTO y CARENCIA DE:. AGUA POTAE'LE POR ' 

SECTO~ LABORAL EH HERMOSILLO,· 1970. 

IDc:al.idad y Tenencia Sin Hacina- Sin 

Sect. Lab, .~ Ho pi:q>ia Vivienda miento .,le 

Hem>sillo 18 187 7 777 3 971 5 020 5 211 

Inforiavit •. 9 2~0 4 352 696 2 883 2 796 

Gobierro 827 472 117 188 160 

Popular 8 130 2 953 635 1 947 2 555 

Basado en: Infonavit, 1975, w.1~04, 1403, 1408. 

·'.',. 

,', .. 
, .. ,r• 



106. 

Las estimaciones y proyecciones de los planes de dep 

sarrollo urbano de la ciudad de Hermosillo (PMDUCH), PMDUCH 

y PESUS tienen escasa conftab.Uidad, Para 1980 el PESUS 

proyectaba un d~ficit de 2 948 viviendas para la ciudad de 

Hermosillo, mientras que el PMDUCH establecta la cifra de 

6 077. Las bases da sus cálculos de suelo habitacional son 

totalmente alejadas .de la realidad; el PESUS fijaba un espa

cio de 100 m2 para 1970-1079 y 132 m2 (criterio de infona

vit para viviendas de tnter@s soctalipara sus proyecciones 

de 1980..,1982. 
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5,3 Otras movilizaciones urbanas 

Si bien las pr4cticas sociales se desplayan con rela

ci6n a todos los niveles estructurales y por lo tanto las 

pr.1cticas urbanas como los movimientos sociales urbanos se 

relacionan, de alguna manera y con algdn grado, con otras 

pr4cticas y movimien.tos sociales, el sistem.a de pr&cticas 

urbanas es un punto de referencia necesario para las movili .. 

zactones populares urbanas, Y m4s aOn si consideramos los 

efectos sobre @stas y su car4cter de contramovimiento, 

El an4lisis de otros tipos de movimientos populares 

urbanas, segOn sus objetivos y las relaciones que pueden 

trabar, relaciones que no necesariamente pueden ser manifies

tas, expllcitas, voluntarias y directas, en cuanto relaci6n 

social o sistema de pr•cticas, ~Pueden las movilizaciones 

populares urbanas, caracterizadas como contramovimientos. ar-
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ticularse con otros grupos multicla$1stas? 

Durante el pertodo en cuesti6n se desarrollaron 

las siguientes organízacionesJ la Uni6n de Usuarios de 

Servicios Pdblicos y Propietarios de Predios Urbanos de 

HermosUlo (UUSPPUHI~ el Conse~o C1vtco de HermosUlo 

(CVHl y la Unten de Colonos Urbanos de Villa de Seris y 

Pablo Verde (UCUVSPVI. Se han seleccionado para su descrip• 

c16n aqut por su mayor relevancta ante otras moviU:zaciones 

populares urbanas espor4dicas, tales como Juntas de Vecinos 

formadas ex profeso para realizar la colaboraci6n en obras 

de intrcducctón de aqua potable y drenaje, 

La UUSPPUH es la organtzaci6n con mayor antigftedad 

(fundada en 1966}, con recureo~ econ<'micos suttcíente•~ 

alta af;tliaci6n y estructuras consoUdadas de Uderazgo, 

Sus acctones directas le han dado "visibilidad socti\l"~ 

aunque la legittmtdad soctal se ha vtsto nublada por cam..,. 

· pallas de prensa advern. Tres t.tpos de demandas la. han. lle

vado a procesos movtltzadores tmportantesa ~as tarifas de 

electrtcidad y agua potabie y loe impuestos 11\unicipales 

a los predios urbanos. 

El problema de las tarifas sobre el cons\Ullo llo9areño 

de electricidad fue motivo al desarrollo de un amplio reiy:Ln .. 

dicativo, principalmente en 1974 y 1979, En ambós momentos 

. ·. 
. :. ·; · . 
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cont6 con organismos en competencia en la lucha por el 

mismo objetivo, 

. 
En 1974 esa Oni6n era el ndcleo vital de una federa~ 

ci6n estatal,· que estructuró en 1969, A fines del primer 

cuatrimestre la federaci6n emprende manifestac:tonea contra 

la Comisi6n Federal de Electricidad no s6lo en Hermoaillo , 

sino tambi'n en Guaymas, Empalme, Cd. Obregen, Huatabampo, 

Magdalena y San Luxs R!o Colorado. En julio y ante la visi

ta del Presidente Echeverr!a, efectu6 una numerosa manifesta

ción de protesta. Al siguiente mes su acción directa con

ststt6 en apagones al servicio el~ctrico en las casas de sus 

mi-embros. 

El organismo competidor entonces fue el Comitf de 

Defensa de los Usuarios de Enerqta El@ctrica (CDUEEl, cuyo 

presiden€e 'estaba vinculado a la iniciativa p:rtvada y cuyas 

acciones parecieron ortentarse a estos intereses, El CDUEE 

se ori9in6'prec:tamnente al inicio de aquellas movilizaciones 

pero no les ofrec:t6 apoyo, 

El asunto de las altas tarifas elGctrtcas en una zona 

c4lida que exige la utilizaci6n de aparato• ventiladores, 

parece quedar en latencia. En 1976 ~los usuartos", como 

son nombrados popula1'1!1ente, regresan a las miamaa andadas 

sin ~xito alguno, al parecer por problemas tnternoa en loe 

cambios de dirigentes, 

. . _.:: .. . -
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La UUSPPUH se constituye en un grupo permanente de 

presi6n ante la CFE, pues a mediados de 1979 vuelve a impug

nar las tarifas, Otro organismo similar que entra a escena 

es el Comitd de Organismos Ciudadanos para el Control de las 

Tarifas de Energta El!ctrica (á:JCitom'~ Hasta el segundo 

semestre de 1~80 la CFE aprueba una tarifa especial de vera

no para la poblaciOn hennosillense. Podemos concluir que 

la continuidad de su lucha y el logro m4s all& de su fuerza 

social a una a~plta base soctal, transforma a la UUSPPUH 

en un movimiento urbano, 1114s que un grupo de presi6n, 

Esta Uni6n desarroll6 amplias movilizaciones al con~ 

juntar demandas, As1, a fines de 1974 se opone al impuesto 

predial fijado por el ayuntamientó~ que tiene que reformar 

a mediados del stguiente año, 

A fines de 1978 su demanda al problema urbano por ex

celencia de Hermosillo, el agua. Ante las tarifas elevadas 

efectu~ una huelga de pagos contra la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de He:rmoaUlo que finalizd al t4rmino de 

enero, Al siguiente mes cambia su campo de accidn al Con

greso del Estado ante el que comparece, Y todavta en sep

tiembre aborda el problema en mttines, 

Estos contantes procesos reivindicativos fueron posi

bles tanto a la elecci6n de formas oportunas y adecuadas de 

acci<Sn como a una orqaniza·cidn funcional1 ya en 1974 contaba 
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con una organización sectorizada sobre la ciudad. Por a1~ 

timo, destaquemos que la UUSPPUH se sum6 activamente a la 

campaña contra el anteproyecto de ley de ase~tamientos huma

nos de la administraci6n echeverrfsta, campaña que estuvo 

orquestada por la iniciativa privada. 

El Consejo C!vico de Hermosillo se form6 a través de 

la federaci6n de varias agrupaciones de servicio social y sus 

primeras intervenciones fueron moralizadoras (control sobre 

la programaci6n de pelfculas en las salas) con una forma 

de acci6n b&sicamente propaqand1stica en la prensa, Otro 

tipo de acci6n del que se tiene referencia es una campaña 

de limpieza en una colonia popular, 

La intervenct6n de la Comisi6n Reguladora de la Te.,. 

nencia de la Tierra (CORETT) sobre los terrenos ejidales 

de la colonia Villa de Seris, que son parte del lrea·urbana 

de Hermosillo, en 1976 provoc6 la constituci6n de la 

UCUVSPV, Esta represent6 a las 5,000 familias .asentadas, 

aunque en su·origen fue acusada de ser promovida por acapa

radores de lotes. En un reflujo de ataques, esa uni6n 

calific6 a CORETT de especuladoras y viol~dora de las leyes, 

Al inicio del siguiente año CORET'l' anuncia su recons:tdera.,. 

ci6n sobre los precios de los lotes a regularizar.La UCUVSPV 

presiona con llevar el asunto al Presidente de la Repdblica, 

Hasta mediados .de 1978 no hay resoluct6n1 la UCUVSPV acusa 
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la pasividad de CORETT. Esta paga la 1ndemnizaci0n a los 

ejidatarios hasta marzo de 1979, Tres meses despuds los 

afectados piden su desaparici6n, Y todav!a a la mitad de 

1980 insisten en no pagar los lotes regularizados, Vemos 

aqu1 la existencia de un grupo de presiOn con una posiciOn 

fundamentalme.nte defensiva en el conflicto desplegado, que 

tiene una larga dúracidn, La especificidad de.los intereses 

afectados identtf ica base y fuerza sociales y los aisla del 

reato de la poblactdn, La funcidn especializada del organis

mo interviniente obstacultza el cambio ·de campo de acci6n 

por los colonos, El grado de afectaciOn a sus intereses 

podr1a explicar la durabiltdad e intensidad del confl~cto, 

La dispersión de las demandas y de las prácticas 

conducentes de esas asociaciones e~ una constante, La 

UUSPPUH, a~n cuando pudo haber rebasado su papel de grupo de 

presi6n, no se planteo su funct6n articuladora con r~laci6n 

a un movimiento urbano 11\Ultidtmenstonal en sus objettvos, 

Se piensa que su fuerza social restd1a en la pequeña burc¡ue~ 

da, aunque con amplta participaci6n del subproletarj.ado, 

El CCH es una uoc:tact6n ttptcamente burguesa, La UCUVSPV 

por la clase proletaria res.tdente, en su mayor!a, pero a 

pesar de ese espacio social en que se basa, ni siquiera 

generd pr.tcticas de an:tmact6n sociocultural por responder 

a acciones externas coyunturales. 

1,1,: •• 
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6. DESARROLLO 

El pertodo que va de 1971 a 1982 abarca nueva invasio

nes de terrenos urbanos, como modos de movilizaciOn populares 

urbanas efectuadas en Hermosillo, Sonora, Tal es nuestro 

universo de estudt:o que en este capitulo será analizado 

en los stgutentes aeJPectos: llU caracterizací6n en su. conjun

to y transcurso y sus p~ocesos de reivindicaci~n conformados 

por sus caractertsticas y acciones populares~ las respuestas 

de los afectados y las negociaciones que •e produjeron. 
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6.1 VJ:si6n. del transcurso · 

A conttnuaci6n construiremos una imagen del desarro

llo de estas movilizaciones mediante su situaci~n espacial 

respecto a la mancha urbana, su cronolog1a en la que abarca

remos sus duraciones y ''coyunturas" ante el s;i.stema poltti

co felecctones, etc,J y la gesti6n urbana,y mediante su li~ 

derazc¡o, 

Con esta v:Lst6n ."a vuelo de p&jaro"' se busca conocer 

la capacidad de poner en acci6n, organizadamente~ a bases 

sociales, 

'Resulta interesante ·.obseJ:var que las invasiones sic¡uie

ron un patr6n de ubtcaci6n en las &reas altas, al norte y sur 

de la ciudad, Mayoritariamente fueron en el norte, que conte

nta la mayor extensi6n del fundo legal, mientras que el cre

cimiento en el sur ten1a como obstaculo terrenos ejidales 

··"" 
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urbanizados con problemas de regularización jur!dica, 

Todas las invasiones, excepto la sexta (cf. Mapa 1) 

se localizaron contiguas a colonias populares, o sea áreas 

urbanas con vivienda sin consolidar y carencias en algunos 

rubros de servicl:os ptlbli:cos (principalmente drenaje, pavi

mentaci6n y tel@fono, ya que son introducidos con relativa 

rapidez los de agua, electricidad y alumbrado p<lblico}. 

La sexta invas±6n fue realizada al norte de una zona 

habitacional medía y cercana a una zona de hospitales. Esta 

invasi6n junto con la anica en el poniente, recibi6 el desa

lojo, En el poniente a~ fue conformando una zona de fraccio

namientos por inmobtltartas privadas y al surponiente de 

conjuntos habttacionales de los organismos pdblicos de vi~ 

vienda. As! pues, ex:tstta en la prdctica una polttica 

urbana de localizaci6n de los disttntos tifos habitacionales 

que respondfa a la insero.tón en la trama urbana (vialidad, 

primari~, distanctas de centros recreativos,. culturales, 

óómerctales y gubernamentales, etc,) y también a la con-

'dicS.6n f!stca para el servtcio de aquat los terrenos bajos 

del este no son afectados por t!l insuficiente bOJ11oeo, 



MAPJ!. 6-1. DISTRIBUCION ESPACIAL DE lJ S INVASIONE&, 

. ,' '.' 

- Area m:bmla en 1979 

...... Vialfded pdllllria 

• Pl'lla::~ Privack>s 
.·, • Fraoo.iaMllni8ltos de Or<!anisrros 

Pl!bliaoe 

1 1971. Sahuaro 6 • tit:>relos 

2 1972. Santa Isabel 7. Lanas de Madrid 2 

3 1976. Villa de Seria 8. Palo Veme 

4 1976. ~y 57 9. Iaras de· Bachcx;x) 

5 1979, lt:ma.B de Madrid 

.· .. ' ' 
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El desarrollo cronol6gico de las invasiones estuvo 

marcado por los siguientes rasgos~ 

La primera invasión dnicamente tuvo dos d!as de dura

ción, habi~ndose iniciado el 15 de enero de 1971 y finalizado 

al siguiente. Se realizó a cuatro meses de iniciada la admi

nistraci<5n municipal de Eugenio Hern&ndez Bernal y en la con

dición de supresi6n de ventas de lotes por parte del ayunta

miento, que ten!a el proceso de la ampliac16n del. tundo legal, 

Se localiz6 al poniente en terrenos sobre los que hoy se en

cuentra la unidad habitacional "El Sahuaro", 

La segunda invasión se produjo cuatro meses despu~s 
\ 

de la formación de INDECO, el 13 de agosto de 1972 y tuvo 

una durac16n de dos semanas, pues finaliz6 el dta 26, Esta 

fue la dnica invasión que se desenvolvi6 en tre~ lugares 

separados 1 todos ubicados al norte de la ciudad1 al norte 

de la colonia Santa Isabel f· al norte del ant:j.~o pante6n 

muntcipal, dentro de la111ancha urbana, y en terrenos conti~ 

9uos al fraccionamtento popular Apolo~ construido por INDECO, 

Las siguientes tnvasiones se produjeron en 1976, Tienen 

como antecedente la presentaci6n de tn:i:ctativa de Ley General 

de Asentamientos Humanos el 15 de diciembre de 1975, por el 

presidente LUis Echeverrta, Y surgieron antes de la designa~ 

ci6n. de los candidatos del PRI a diputados federales y a pre

sidente municipal, Este 11lt.tmo candidato fue designado el 
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13 de abril, siendo el Dr. Ram6n Angel Amante Echeverr1a. 

El transcurso de ambas coincid±6 con la pol~mica de tal 

iniciativa de ley; el stndico municipal la justific6 el 

11 de marzo, 

La tercera invasic5n se ef ectuCS sobre terrenos al 

sur de la ciudad, rodeados por las colonias Villa de Seris 

y Palo Verde, Tuvo una duract6n de-medio año, inici4ndose 

el 21 de enero y finalizando el 20 de junio, o sea, despu~s 

de las elecciones, 

La cuarta S:nvasi6n tuvo una duración comprendida en 

la de aquella / inic j:~ndose dos semanas despuh, el 5 de fe• 

brero, y finaltzando el 17 de '11\ilyo, por lo que dur6 66 dtas. 

Su espacio fue al norte de la ciudad y de la colonia Ley 57, 

que fue producto de la invasi6n de 1972, 

La siguiente etapa electoral que incluy6 cambio de 

gobernador, de presidente municipal y de diputados locales, 

tuvo una S:nvasi6n como antecedente, Estas elecciones fueron 

las p~tmeras de la reforma pol!tica a ambos niveles1 el PST 

obtuvo una diputaci6n local en manos de su dirigente estatal 

y una regidurta en el ayuntamiento de Hermosillo, La inva~ 

si·6n se efectuc5 el 10 de junio de 1979 en terrenos conocidos 

como Lomas de Madrtd, hasta el 20 de febrero del siguiente 

año, por lo que tuvo la mayor duracidn de las invastones 

consideradas, 261 dias, 
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La sexta invasi6n se inS.ciO el d!a de la toma de po .. 

sesí6n del nuevo gobernador, Dr. Samuel Ocaña Garc!a y de 

la nueva presidenta municipal~ Dra. Alicia Arellano Tapia 

de Pavlovich, el 25 de septiembre de 1979, Finaliz6 el 

19.d& noviembre, sumando 55 dfas de duraci6n. Su 4rea fue al 

. norte de la t.ermtnact6n del l)oulevard Morelos, 

¡ ..• ::·; 

. ' . . , ~ ._ ·, 

. ; . \~ 

··.\ 
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'· 

6.2 CARACTERISTIC~S Y ACCIONES 

Aqut se analtzar~n las caracter1sticas y acciones de 

las.movilizacione~ populares urbanas {m,p,u,), tales como 

las demandas, la fuerza social, la organizaci6n, las accio

nes emprendidas y los confl:tctos internos, Estas caracter!s"". 

t.tcas y acciones constituyen unprSmer momento del proceso 

reivindicativo, en cúyo transcurso ellas se influyen y'se, 
. . . ..... 

mQdifican mutuamente. 

. . , ' 

/ ... ' 

'·' '; 
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6.2.1 Demandas y ~uerza social 

Las demandas urbanas se integran tanto por los recla~ 

mos de asignaci6n de subelementos del sistema urbano COil\O 

por los reclamos respecto a la orientaci6n de su gesti6n y 

de su desarrollo, A 1' •• , la fracci6n de esta poblaci6n (afee• 

tada por la cuesti6n, o base social) efectivamente movi1i2a .. 

da" (Movimientos sociales urbanos, MSU, p, 39), se le 11ma 

fuerza social, Ast, pues, existe el supuesto 'de correspon"' 

denota entre demandas y fuerza social1 por ello los analizamos 

juntos aqu!. 

Pero en nuestro estudio no disponemos de datos preci• 

sos, confiables y construidos con criterios adecuados a la 

investigaci6n, sino representaciones sobre las m.p.u, que 

hactan sus 11.deres. Estas representaciones mas bien tendr1an 

la funci6n de legitimaci6n social a las m,p.u, y facilitar 

el logro de las demandas< 1>. 
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En la primera invasión participaron 200 personas, al

gunas con terrenos en una colonia popular contigua, Esta in

vasi6n se dio en un momento de suspensiOn d~ ventas de terre

nos del ayuntami'ento, por estar en proceso la él11lpliaci6n 

del fundo legal, y de terrenos cercanos a los invadidos, 

por requerimientos de la ley de planificación, su demanda 

no fue claramente formulada, es decir, respecto a la forma 

y condiciones de la adquis.tci6n de suelo. 

En la segunda invasión, los l!deres la entend!an 

como un medio de presi6n para lograr la compra de lotes y 

estaban conscientes de que era un medio ilegal, Antes de 

invadir hab!:an sol.tc.ttado lotes al ayuntamiento. Justifica

ban su invasi6n en la reciente Ley 57 sobre la ampliaci6n 

del fundo legal y en el momento más cand~nte uno de los 

dirigentes hacia referenc.ta al latifundismo y a la necesi .. 

dad de servicios elementales. No se conocen rasgos de su 

fuerza social. 

La tercer invast6n y pr$.mera de 1976~ responde a las 

demanda de lotes con servicios y con cercanta a las fuentes 

de trabajo de los invasores, También buscaba su venta 

"a un precio razonable". El pri'mer grupo dirigente, espon

t4neo,. hab!a bautizado a la zona invadida como colonia Carri.:. 

llo Marcar (apellidos del Gobernador), El principal Uder 

hab:ta declarado que ''no queremos causar problemas ni· al gobie~ 

no ni a instituctones oftciales, sólo buecamos que estos 

¡ ... ,' 
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latifundios urbanos sean lotiftcados y vendidos a precios 

razonables". (El Sonorense, ES, enero 18 1 1976), Estas ideas 

estaban plasmadas en una manta a la entrada de la zonaa 

''Colonta Carrillo Marcos. Arriba L6pez Portillo, Fuera lati .. 

fundistas", Ese ltder habla justificado el nombre dado a · 

·la zona. dicie~do que ayudada a la negoc;J:act6n, oesput!s 

al llegar a controlar la movilizaci6n, el dirigente de la 

CTM local sentencio que "Exigiremos en forma ent!rgica que 

se les dt! lotes en los terrenos que tienen invadidos, ya 

que estos terrenos han permanecido por mucho tiempo ociosos, 

adem!s que con eso termináremos con la especulaci6n que se 

hace de ellos," (Diario Infotmaci6n, DI,· feb, 11 1 1976). 

As1, no obstante los dos grupos dirigentes que tuvo, esta 

movilizaci6n estuvo orientada contra el latifundismo urbano, 

concretamente contra los propietarios invadidos, Los parti

cipantes de esta invast6n era vecinos de cuatro colonias 

aledañas, dos de ellas con problemas de regularizaci6n al 

estar .sobre terr.enos ejídales, Entre ellos habta. jornale ... 

ros, familias j6venes y quienes pagaban renta, Se i:nici6 

con 400 familias aproximadamente y finaliz6 con una canti

dad entre 2,soo y 3,000, 

Tambit!n la cuarta invasi6n, y segunda de 1976, 

buscaba. la compra de lotes a precios bajos, Se afirm6 que 

la iniciaron rentacasas y alojados, as1 como desalojados 

de la colonia contigua formada por invasi6n, por carecer de 
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dinero para el enganche de sus solares, En cuanto al origen 

espacial de los invasores se mencionaron cuatro colonias más, 

todas ellas de vivienda precaria y con carencia de infraes

tructura, alejadas del lugar de la invasi6n. Esta tnvasi6n 

se i:nict6 con 200 gentes y finaltz6 con 2 700, Un grupo de 

invasores denunct6 la parttcipaci6n de propietarios de terre

nos de la misma colonta conttgua y de otra popular. Esta in~ 

yasi6n se dio cuando el ayuntamiento disponfa de lotes en 

dos colonias de reciente formact6n, (Ley 57 y Sahuaro), 

La quinta tnvasi6n y primera de 1979 1 se debate en las 

demandas de regulartzaci6n jurtdica de los terrenos y no pa-

90 de la misma, al tgual que l" venta a precios .111ddicos 

y la tntroducci6n de $ervicios ptiblicos 1 (ante el ofreci·

miento de traslado~ ratifican su demanda referente al precio 

y a la ubicaci6nl, Las tamtUas tntc.tadoras de la invasi6n 
.· ' ·, 

proven1an de cuatro coloni:as con v . .tvienda precaria, con ca-

rencia de infraestructura; con irregularidad juddica y. fuera 
.. ... > ' ,· 

del fun!lo leqal ('Coloso, Metalera, Ranéhito y MllriachiJ. La 

cantidad de fam.tlias participantes al inicio fue de 300 y 

al final de 1,500, · El ayuntamiento dtsponta de mil lo~ 

tes en la colonia Sahuaro. 

La segunda de este afio y. sexta en el orden general 

se ju1ttttcaba a st mtama por el Pderecho a un pedazo de 

tierra en donde conatrui'r un ,techo" y contaba eón la dispo~ 
·-· 

sic.ten a pagar los terrenos a precios catastrales• La elec~ 

. .-.. · .. 
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ci6n del terreno obedeci6 a la posib:S.lida.d de una pronta 

introducci6n de infraestructura, Ante el ofrecimiento 

de traslado~ ratit.tcan su demanda respecto al precio y a 

la ubtcact!Sn, Tuvo un orit]en completamente espont4neo con 

t~n s6lo cinco famtltas $;tt\ ltderes y que no conoctan a 

los prop:tetar.tos de esos terrenos f· eran renta.,casas, jorna ... 

leros y proventan de una colonia contigua (pesds Garcta). 

Pocos dtas dettpul!s cuando ''o;f ;J:ci:almente" se i:nici6 la 

.tnvast6n, eran 400 parttc:tpantes. Ftnal:J:z6 con 744, Las so• 

u.-c:.ttudes presentadas mostr6 la sigu:ten-te distribuci6n por 

ing:resos: 68 tnvas9:re(!I tentan.ingresos de $6,000 a $8,000r 

30 de $8,000 a $10 1 000 y 9 :tnva.sores, de $10,00Q a $12,000, 

La 111ayorta alcanzaba ingresos menores a $2,000, Esta tnvasi6n 

"e e~ectu6 exbttendo lote$ disponibles de ;rnDECO en la. 

colonia Las Granjas, 

La sépttma invasi-6n parece ñabe;rse motivado por la 

compra barata de suelo, No se conocen caractertsttcAs socia~ 

les de los parttc:tpante=s, Se tni:ct6 con 200 y UnaUz6 con 

470, 

La octava invasi6n , y primera de 1982~ busc6 tanto 

precios bajos de suelo y la cercanta a los lugares de traba

jo, Por esta segunda demanda se i¡1Upone que los invasores 

eran vecinos del lugar ocupado~ una colonia con vivienda 

precaria y carencia de infraestructura y con problema jur1-

díco al localizarse en terrenos ejidales (Colonia Palo Verde), 
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Se inici~ con 24 y concluy6 con 80 participantes. El ayun

tamiento dispon1a de lotes en una colonia de reciente forma~ 

c~~n, por invasi6n, al norte de la ciudad (cdlonia Jacinto 

L6pez), 

La ~ltima invasi6n considerada, y segunda de 1982 1 

tiene por objetivo el cumpli111iento de la demanda formaliza

da anteriormente ante el INDECO, cuyas funciones fueron 

asignadas al Instituto de Desarrollo Urbano, INDEUR, a cargo 

del gobierno del Estado. Se inicí6 con 200 familias y fina

liz6 con 800, No se conocen caracter1sticas sociales. 
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6, 2, 2 ,· Orc¡antzaot6n y acctdn, 

Las ocupactonea fle9ale' de "1elo parecen d~le a 

las m.p,u, un contentdo de rebelt~n pol' eu• cuacterea de 

vtolactCSn a la ley y de tntctattva,al no •ex una xe•pueeta 

a una acc:tCSn ajena. Pero '-mboe caractel'e'~ :rebeU:CSn e .intcta• 

Uva, quedan cC1111plet1;1aente dfl1.itdos~ ent;re otrae razones, 

por la no aupera.ct&n de1 ntvelre:tvindtcattvo~ l• d11conti~ 
' . . ' . ' ' . . . ~ . ' . 

n"t.dlid ~· . el 1ocal$:9111E> '/' el at•l--tJ.;,nto . de otra• movtltaaciones 

popubres. 

' 
Podrt~os dectr que la• tnvaetonef son un med!~ orien~ 

· tado baci·a la eatrat;l:Ucact«Sn •oct·al r:eapecto a la proptedad 

p~ivada de suelo habttacional y al no cambio de la "16gica 

del desarrollo urbano" o de las re9las de functonamiento 
' . . del sistema urbano, 111an:f:ftestaa en la poltt;l:ca urbana del 

Estado, 
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Las tnvas-tones a.qut constderadas muestran un patrdn 

de procedimi-entot Un pequefio q~po con cj:erta. .tntegracidn 

(vecinos de una colonta aledafü' o -mtembros de alqdn parttdo 

polfttco) i'lltc~an la .tnvastt5n ~ajo las 6rdenea de un grupo de 

ltderea~ qutenea han aeleccton~do el luga~~ Levantan carpas 

o "jacalear de cartdn que pueden aequtr o no una ordenact6n 

eapactal, Los 111ed:tos de· comun.tcacidn maatva asf como la 

comuntcaci~n tnformal se encargan del engroaamtento del 

grupo tnvaaor~ que se presenta a~terto principalmente en sus 

prtlleroa dfasr loa ltderea levantan ltatas de participantes. 

La traflll\ta~n de drdenes e :tnfom1.ctona. en el campamento 

ae bace oralmente Oaft.tnes~ de grupo en 9ru¡i0, por llderes 

de optntt5ñl~ La dtrecc~n de l• acctdn colecttvt1 puede 

aapltarae con la fonnactdn de camt.tonea con functones de 

ejecuct6n f no de dec~~. !n fUtl tntcios los 9rupoa tn .. 

vasore• muestran el'tos ra890at "1 con•tttuct6n por auUnti~ 
. ' ',,. 

cos preca~tstas; la no a~rtctdn pilbltca, en los 111edio.:! de 
' ,. '' "" 

cmuntcac~n,· de los !Meres y el "deaconocatentol' 90bre 

qutenea aon loa proptetartos invadtdos~ todo.eato favorece 

la legttimi'dad soctal de la accidn retvtndtcattva emprendida. 

La prtmera tnva•ii5n al>arcd 40 .ha•, Lo• llder~• ale ... 

gaban que eran te~reno1 nactonal••• Para ganar apoyo y fa ... 

ctlttar el deaa~~ollo de la acc~n retvtndtcattva~ uno de 

los llderea entregd 30 lotes a ·mtembros de las. tres centrales 

del PRI y de la Poltch Preventtva de Rermoatllo, Untcamente 

cont6 con 2 dfas de duracidn. 
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La segunda operaci6n de invast6n se realiz6 simultdnea~ 

mente sobre tres sitios, sumando 200 has, Se gest6 po:r el 

Comit@ Municipal Femen~l de la CNOP con los 8U$pictos de su 

secretaria y regidora municipal, Ramona Prectado de Luna y 

del secretario general de esa central pr.:,i:f sta en Sonora y 

Diputado local~ Li'C, Jorge Ptfia Castro, El justific6 la 

invasí6n al deci'r que ''no podemos dar la espalda al pueblo'' 

que carece de vivtenda q\ie, se9dn sus c4lculos, totalizaba 

s,ooo 'amilias. Fundament6 jur!dicamente a esta :tnvasi6n 

en la Ley de Solares del Esta.do de Sonora y en la Ley de 

exprop~ct6n por mottvos de ut.:,l:ltdad pdblica, Tuvo una 

duraci~n de 2 11emanas, El grupo dtrtgente se con~orm6 con 

un coordinador qeneral y dos ltderes por cada lugar~ Efec

tuaron cont:rol al acc~ao al luq~r, donde habfan stdo trasla• 

dados, dtez dhl!l antes de la lotificact6n, Contaron con 

la aseeioda de dot pat1antesde leye11, Los terrenos invadf'l' 

dos era. propiedad de tre• importantes fraccionadores1 el 

L.:,l:c, Rene Marttnez de Castro, con un tercio del total inva• 

dtdo~ esto es 65 h~s,, Joe4! SantamarSa y:Manuel Durazo, 

Los doei primeros tentan proyecto de fraccionamiento y el se

gundo ya lo habf·a 111.iciado, El L±O, RenE Mart1nez de Castro 

era entonces notario pdblico y d.:,l:rector del Centro de Estudios 

Polfticos~ Econ6micos y Sociales (CEPES} del PRI y durante 

el pedodo cons..tderado se constituy6 en el latifundista 

urbano m4s afectado por las invas'i'Ones, 



130, 

La tercera invasión se desarroll6 sobre terrenos 

particulares externos al fundo legal, Se inici6 sobre 40 has. 

y cinco dtas después se expandta sobre el dob~e. En 60 has, 

contabilizadas con precisi6n se haTiaban los siguientes propie

tarios: Ismael Arauja, 25 has, 7. Mercedes P~rez Vda, de 

Garcta, 18 has., y el Ing, Luis Sierra AC]Uilar (prominente 

ganadero}, 17 has, Y entre la ltsta de propietarios se en~ 

contra~an tambi~n, el Lic~ Ren~ Mart1nez de Castro, nuevamente, 

y los doctores Mtguel Renterta y Ptliberto P@rez Duarte. 

En un pr~ncipto s-e present6 el problema de la tenencia de 
1 

esos terrenos1 se dec!a que eran ejidales, por lo que el 

grupo dirigente "espontaneo" contrato un abogAdo, El 18 de 

enero organizaron~ COlllo resultado de un conflicto interno, 

un comit~ de viqUanc:ta que adem4s de encaX'qarse del orden 

y la seguridad, controlo el acceso al lugaX'. 

La quinta invasión se efectu6 sobX"e 20 has, con trre• 

gulartdad juddi'Ca, Se dtjo que 11n señor Alfredo Madrid 

Leyva habla fracctonado en 1968 o:l:n permiso este teri:-eno que 

«a un ejido abandonado, que tenta una extens!On de 90 has, 

Algunos de los ocupantes que intctaron esta invaatOn hab!an 

pagado a esa persona(!}, Los tnvasores supontan tambidn 

q\fe pertenec1an al Ltc,Mart1nez de Castro, suposiciOn que 

fue invalidada, Deapu@s surgtO un tercero en dtscordia, 

la famtlia Rovirola que los reclam6 como su propíedad. 
1 

La di:recct6n de esta m,p,u. tue d:tsputda por la CTM, a tra ... 
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v@s de Carlos Cabantllas y Juan Oltva, y el Part!dp Socia~ 

ltsta de los Trabajadore~ (PS~l que constttuy& una coord1nact6n 

compuesta de 10 per~onas~ en la cual el ltderazgo recay6 en 

Fidel Ferrer Contreras, Entre los coordinadorea estuvo Gre• 

gario Ayala Flores, Tuvo un comtt@ de prensa y propaganda 

fo:nnado por P.ersonas total111ente a1enas a la retvindicact6n 

y recibí& la asesorta de un per~odtsta de Esto y Excelsior, 

Ltc, Manuel Delgadillo y la ayuda de Al'QlftJlOB de la Universidad 

de Sonora en el ti-e.zado topog:r•tS:co y el apoyo del Stndtcato. 

de T:raf>ajadores y Empleadoa de la Universidad de Sonora . 

(STEUSl •. 

LA·sexta tnv~•i&n t41,i11bt~n comprendt6 20 has. No seco~ 

nocen a prectstdn a los proptetar$os, pero entre ellos, si 

no es que era el ~ntco, estaba el Sr, Gustavo Loustaunau, 

q'1e pensaba especular para despu@s vender ·a· una traccionadora, 

No se· ~abe con certeza ft ent,;-e los atectados se encontraba 

·' 
t•rto de 80 hlls,,conttguas, de la•'cual~· hab$a v~ndtdci 

unapartt! a una tr•cctonadon, Extattael proyecto de c~ns .. 

trucci~n de un tracctonamtento, El grupo dtrigente, llamado 

Com±st6nneqocJ;adoJ:'a, estaba tntegrado por 9 personas y diri

g~'do por Jo'118 To~reJ(l} y en '1 se encontraban nuevamente 

Ptélel 7errer y M•nuel Delgadtllo, 

'',!' 
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La s~ptima invasi6n fue en terrenos de reserva muni

c.tpal, en 70 has, El ayuntarntento los hab.ta comprado a Luis 

Jardtnes, Pedro S4nchez y Enrique Haro a $22 tJl\2 y estaba 

dispuesto a loti'f.tcarlos. El liderazgo estuvo en manos de 

Gre9orto .Ayala. Tuvo una durac~On de 6 d!ali. 

La octava tnvas~n 'se :real:tze en 10 has, dentro del 

tejido u~bado~ que pertenectan a la secci6n 28 del SNTE y 

a Ismael Araujo~ que en esta oc'ast6n tue cal.tftcado de lati

fundtsta urbano por los 111tsmos tnvasores, El liderazgo 

estuvo a cargo de Gutllermo Andrade, d.trigente estatal y 

diputado local del PST~ a trav4s. de personeros~ Dur6 ctnco 

dfas,· 

Por iilUnto~ la novena invasi6n se localtz6 en 120 has, 

de reservu del J:NDEUR. Estos.terrenos bab!an sido vendidos 

al gobierno del E•tado por un poderocso empresarto agropecua-
• . . 1 ' . 

rio, Mario Agui:r.re, de los cuales el gobierno del Estado 

done 50 has, a INDEVR. · La dtrecct6n de esta 1nvae16n, que 

mls ?>ten tue levantamiento de )~atas de soUci~8.ntes de .•ola .. 

res, rue ·manejada por 111iembros del PST,. aunque fue tniciada 

por ·mtembros del PSt1M1 ambos ndcleoa moviliz.ador.es habdan 

de entrar en ~rtcot6n. Esta ~nvasi6n dur6 ocho d!as o· 

D: ¡ 

.. »·, ·-!' .-.. 

··'', 
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6,2,3 ~onflictos internos 

Las discrepancias respecto a objetivos y ne9ociaci6n1 

las disputas por el control del liderazgo y la deslegitima

ci6n a los ltderes son formas de conflictos internos que se 

·presentan en las m,p. u, Podemos advertir que inciden en 

el logro o no de la reivindicaci6n levantada. 

La escasa duracídn de la primera invas16n no le permi• 

t16 el surgimiento de las dos primera li formas de conflictos 

internos, pero st la restante• la acusaci6n por los mismos 

invasores a loa ltder~s, de fraude y despojo. 

La siguiente invasi6n presenta las tres formas de con-

. flictos internosa se asume una actitud intransigente ánte 

el desalojo posible, se forma una nueva mesa directiva que 

al parecer es ajena al grupo dirigente cenopista (que en 

ese dta se consolida adn m&s) y si bien no se deslegitilllan 



134, 

a los ltderes establecidos, s! a los personajes que les 

inyectaban fuerza. El 14 de agosto se form6 una mesa direc

tiva presidida por Manuel Gonz4lez Lucero qu~ efectuO un 

mttin en el lugar invadido y en el cual expusieron1" Conoce

mos las maniobras de las autoridades municipales y de los 

latitundistas urbanos. Quieren sacarnos de aqut para enviar

nos al monte donde no existen los servicios m!s elementales, 

Mas, por ningdn motivo, nos moveremos de aqut, pase lo que 

pase. Y si hay necesidad, que corra la sangre, Es incongruen

te que el diputado Jorge Piña castro y el ahora alcalde 

Queno Hern!ndez nos volteen la espalda cuando as! lo regue

r!an para llegar a ocupar los puestos pdblicos.que ahora 

detentan. Y miren con qu@ nos pagan1 promesas insatisfe

chas, 21.yudas que hasta el momento no hemos visto por nillgdn 

lado, Y ya no podemos seguir permitiendo que se nos maneje 

a su antojo. Piña Castro nos asus6 para que vini~rasnos 

aqut con la promesa d~ que no habrta l!os, De que ahora 

et contarfamos con un pedazo de tierra donde construir nues.

tros hogares, pero •i ahora se hace para atrae, nosotros 

jam!s lo haremos, y repetimos, no habr4 poder humano que nos 

haga abandonar estas tierras." (DI, ago, 15,1972), 

La primera invas16n de 1976 mostr6 mayores disputas 

por el control del liderazgo. Como primera fase, se dividi6 

la opin16n del grupo invasor en torno a solicitar la asesor!a 

de la CTM local1 esta idea fue promovida por Antonio Delqadi-
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llo y Blas Salazar, quien fue el principal organizador 

de la invasi6n de 1971, Como segunda fase se producen he· 

chos violentos, cinco dlas despu@s1 surge una rifia entre 

uno de los lideres y un invasor por el pago de' una cuota, 

de $50, para el pago del asesor jurldtco y fue quemada 

una carpa, s:l,.endo rociada con gasolina, Un mesdespu~s 

de iniciada la invasi6n, el dirigente de la CTM local, 

Norberto Ortega Hinojosa, justificaba la obligaci6n de in~ 

terienir porque "pri'merainente nos estan llamarldo y segundo 

porque entre los invasores hay muchos cetemistas," 

(DI, feb, 11, 1976), 
~ 

La segunda invasien en este año no mostr6 1 como tal, 

conflictos internos, es decir, hasta el momento en que el 

ayuntamiento tuvo una resoluci6n definitiva, la lotificaci6n, 

Sin embargo, un mes despu@s de estos surgieron nuevas deman

dasr volveremos despuds sobre esto, 

La priJÜera tnvast6n que se presente en 1979 tuvo,dispu

,tas, por' el cónt;rol, del, liderazgo.: Una, sema.na despuds. 

de iniciada, algunos invasores se quejaron de Carlos Cabani

llas, dirigente de la CTM local, dé pretendex- "utilizar su 

causa como bandera para destacarse y sacar proVecho de la 

situacien," (DI, jun, 10, 1979), El PST en alianza con el 

STEUS dirigen esta m,p.u, en su etapa inicial, pero el 

30 de octubre todavla tienen que desconocer a un llder de 

la CTM, Juan Olivasr a d.ste se le señal6 de h"tJer vendido 
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al movimiento de invasores de 1975 en Cd, Obreg6n a las 

autoridades, El 14 de enero de 1980, en que los colonos 

pasan de la reivindicaci6n de la regularizac~6n jur!dioa 

de los terrenos a la introduccién de infraestructura, el 

nuevo comitt! de colonos culpa a Carlos Cabanilla~ de incen

dio intencional de cinco casas, 

La segunda invasi6n de 1982 tuvo m4s bien discrepan

cias respecto a la negociaci6n que disputas por el control 

del liderazgo pues ante el compromiso de. desalojo corno 

condici~n a la lotificaci6n que hab!a tomado el ndcleo 

dirigente del PST ante INDEUR y el gobernador, se opuso 

un grupo de 20 familias encabezado por militantes del PSUM, 

pero finalmente tuvieron que cumplir aqudl acuerdo, 

1 .··. 

' ' ·<; ~ •' ... ' 

': •. :: ' )" . 

.... 

·.' 
,··¡ 
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6,3 Respuesta de los afectados 

En 1971, los terrenos invadidos eran propiedad del 

ayuntamiento, que tenla proyectado destinarlos para una 

unidad habitacional, Serian donados a INDECO que la construi

r1a ("El Sahuaro"). Los invasores fueron desalojados por la 

Polic1a Preventiva .de Hermosillo y los lideres fueron dete

nidos con.la acusac!en de cobros fraudulentos a las familias 

participantes (por planos de lotificacidn, dijeron aqu@lloa), 

siendo acusado el principal dirigente, Blas Sálazar, de despo

jo y fraude por los mismos invasores, El jefe de la polic!a 

sentenc16 que "no se permitir& la invasidn de particulares", 

En 1972 todos los propietarios afectados hab!an soli• 

citado amparo contra la Ley 57 sobre la ampliaci6n del fundo 

legal. Y ante la invasidn, solicitaron telegrllficamente 

la intervenci6n .del gobernador. Uno de los propietarios, 

Manuel Durazo, hab!a presentado una denuncia ante el agente 
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del Ministerio POblico Federal, El 15 de agosto desistieron 

de querella y amparo, 

En la primera invasi6n de 1976 tambi~n se presentaron 

denuncias, el 14 de enero, por presumibles afectados o per

soneros: Filomena Muñoz, Alfonso Durazo Moreno, Ing. Guillermo 

Rodr1guez Mota y "N" Torres, ante el Ministerio Pdblico . 

del Fuero Comdn, Como resultado del di4logo emprendido por 

iniciativa de los invasores, dos propietarios llegaron a 

la disposici6n de venta: Ismael Araujo, 25 has, y Mercedes 

Pérez Vda, de Garata, 16 has, En este di4logo los invasores 

aceptaron desalojar las 2 has, a nombre del hijo de esta 

señora, Luis Enrique Garc!a Pérez, Por otra parte, Luis 

Sierra Agu1lar estaba dispuesto a vender 10 has, 

En la segunda invasi6n de este año, el propietario· 

afectado, Mart!nez de Castro, tambt~n estaba dispuesto a 

la venta, 

· Sobre la primera 1nvasi6n de 1979 no se tiene infor-: 

maci6n acerca de la respuesta de los afectados. 

La segunda invasi6n de 1979 se top6 con un proyecto 

.de urbanizaci6n privado. El .propietario, Mart!nez de Castro, 

·no se. manifest6 respecto a la invasi6n, · 

"' 
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En 1981 el afectado, que era el propio ayuntamiento, 

estaba dispuesto a la venta de solares, 

Respecto a la primera 1nvasi6n de 1982, el propietario 

afectado, Ismael Araujo,. rechaz6 la propoatc16n de venta 

y por su parte la aecci&n 28 del SNTE .. present6 denuncia ante 

el Poder Judicial del Estado. Esta se encar96 del desalojo, 

con "lujo de violencia~, protestaron los invasores, 

·' · En la segunda tnvast6n de este año, INDEt1R,que era 

el afectado, acord6 lá lottficaci&n de esos terrenos de reser~ 

va invadidos. 

1,i l 
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. ; En 1912 el ay~ntamtent~· lleqa a las. siguientes transác

cionea con los propietarios: compra 49 has. al norte de .la · 

ciudad (no habtan sido invadidas) a Red Marttnez de Castro , 

donde crea una colonia (llamada Ley 57) y lotifica a .los in.::

vasorea y le regulariz&l .. aus terr~rioa dentro de la mancha 

urbanar co~pra 11 has• al p0n:tente (una parte .de las· invadi~ 

das L a 11~nue'1 Durtlz~h Jtarttnez y legaliza su • ter~e~o invad.1aÓ 
• • • ' ·: ~ ' • 1 ••• ... " :: ;;\·:.: ·, ·.. ' • : • ; • ' • ·: • ••• •• • • ,, ' ' 

e1l la coJC>nia Sarita·I~abt!l y por dltimo el'ayunt~iento tam-
• . ! • 

b16n legaliza terrenos invadidos a Joaf Santaur!a contiguos 

al fraccton~iento ~polo, El 14 de agosto el alcalde y su · 
. ;·. . . 

secretario particular· ex~ortaron a. los .tnviu1orea a trasladar~ 

se a aquellos terrenos, amenadndolos veladamente con el. deea· .. 

lojo. .Como 'Vimos, la nueva mesa dtrectiva se opuso, pero 

. el grupo cenopista llev'a a cabo ese mtsmo d!a el traslado. 

El dfa 16. se levantan soltcitudea de solares y el 26 se asignan, 

lote.e •.. ·. 



141. 

Las negociaciones de la primera invasi6n de 1976 fue 

como sigue1 el 18 de febrero los invasores rechazaron el 

ofrecimiento de lotes por la CORE'l"l' y el ayuntamiento anuncia 

que comprara a particulares. El 10 de enero los invasores 

se habtan entrevistado con el secretario ge~eral de gobierno 

y solici:taron·por escrito la intervenc:ten del qobernador. 

Esto mismo solicit6 el presidente municipal, hacia CORETT, 

pues se dec!a que primero que pertenectan a este orqanismo 

y despu&!s que estaba en sus manos su reqularizaci6n jur!dica, 

El 13 de enero el ayuntmn:tento ofreci6 lotif icaci6n trasla

dada·, al norte de la ctudad donde disponta de 1,500 lotes, 

El d!a 27 el ayuntamiento vuelve a ofrecer lotif icaci6n 

trasladada en las colontas Ley 57, Sahuaro y La Manga, Se 

dijo que aceptaron cuarenta famiUas, El db 29 el deleqado 

de CORETT, Ing, Edmundo Muñoz, declare que "adn cuando 

estos terrenos est4n dentro de la zona urba~a, no pod'1!10S 

comprarlos mientras·el'.yuntamtento·tenga.terrenos que·ex~ .·· ..... · ·' '.... . ,· : 

prop:tar en el ~jido de Vtll~ áeseris, ad~nl4s de que·hay 

cuatro mil lotes dipontbles para ser urbanizados,n(oI, ene 29) 

Se dijo que en este d~.ª 300 personas, en ·su mayod.a matrimo

nios j6venes, aceptaronlotif:tcaci6n en la colonia Proqresis

ta, El 30, .cincuenta failiUaa, sin organizaci6n alquna, acep .. 

taron lotes en la colonia Sahuaro. El presidente municipal 

declare que esta invasi6n era una llamada de atenci~n para 

los latifundistas urbanos. ' 
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El 7 de febrero CORETT levanta solicitudes para lotificar 

an terrenos ejidales expropiados de Villa de Seris y promete 

la dotaci6n en un plazo de 45 dtas, El 11 de febrero 

los rechazantes de la CTM buscan acuerdo con la CORETT, El 

27 de abril aceptan vender el ayuntamtento Mercedes P6rez 

Vd. de Garata, 11,5 has, y Luis Sierra Aquilar, 10 has.1 

se proyectaban de 800 a 1,000 lotes, Es hasta el 12 de ju

lio cuando se inicia la adju,dicaci6n de 1,300 lotes. 

La segunda invas16n de 1976 tuvo en su proceso de 

negociaci6n la promesa ~no se sabe si la cumpliO- de ges~ 

ti6n ante sindicatura municipal del candidato a diputado 

federal por el PRI, Lic, C'sar Tapia Quijada, Esta promesa, 

compartida con Manuel R. Bobadilla, dirigente estatal de 

la CTM, la expreso a los invasores en un m1tin en su lu

gar el 15 de marzo. El dta dltimo de este mes el ayunta

miento concluy6 las solicitudes de solares sumando 2, 500 .·. 
. . 

y el 10 de abril anunci6que se dispondd.a de 2 1500 solares 

en.una primera etapa. Ai dta Siguiente, los invasores 

publican una carta (firmada por todos ellos y sin nombrarse 

a los Uderes) de. agradecimiento al presidente municipal y 

al s1ndico municipal, solicitando que se bautice a la colonia 

con el nombre de la esposa de aqufl, En ella le expresan que1 

"eramos ya m&s de 2,500 familias, algunos con muchos hijos, 

otros matrimonios j6venes que est4n formando un ho9ar, quienes 

nos atrevimos a elevar nuestras demandas, . en virtud de la 
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forma en que vivi4mos, ya que en casa de renta o en casa 

de nuestros padres o hermanos, y que angustiosamente busc4-

bamos un solar donde hacer nuestra casa, y gracias a su com

prensi6n y medidas que tom~ en la ~!tima reun16n de trabajo 

que tuvo con nosotros en esta colonta« toda ha quedado resuel• 

to, lo que agradecemos infinitamente.por el bien qu' nos. 

ha hecho," Y le recuerdan su promesa de introducir el agua 

potable. 

Los siguientes pasos en la negociaci6n efectda la pri

mera invas16n de 1979, Al principio~ el 12 de junio, el presi

dente municipal Dr. Ram6n Angel Amante Echev.errta, asumid 

esta actituda "No ea problema del ayuntamiento y nadie se ha 

venido a quejar de que le estan invadiendo sus propiedades, 

por lo que no puede calificarse de invasi6n de predios urba• 

nos,., ea ún caso como el de cualquier empresa particular o 

fraccionadora." (ES, jun. 12, 1979), El 2 de octubre los 

.diric¡entes de la invasi6n tienen una audiencia con el prestden-

, te municipal' intervienen e~ la,, qe~titsn el Departamento de 

Obras Pdblicesy el ReqistroPdblico de la Propiedad. El 18 

se entrevistan con el c¡obernador Li~. Alejandro Carrillo 

Marcos. Y el 30, . dos repreeentantes fallan en el intento 

de volverse a entrevistar con el presidente municipal, 

Entonces ya demandaban la venta a precios módicos, la regula

rizaci6n, agua, drenaje y luz eldctrica, El 15 de enero de 

1980, ste~do encabezados por un nuevo oomttf p~estdtdo por 



144. 

Humberto Huerta, m4s de 400 colonos de Lomas de Madrid 

realizan una marcha al palacio municipal, Se entrevistan 

con la nueva alcaldesa Dra. Alicia Arellano de Pavlovich 

y le plantean las dos restantes demandas, Eegularizaci6n 

y serviciosr ella les promete cumplfrselas, ante lo cual 

le lanzan "vivas", El 18 de febrero el ayuntamiento, a 

trav@s del stndíoo, los regidores y el secretario particular 

de la alcaldesa, les presenta, en reunidn con los invasores, 

esta ofertas 11 500 lotes de 200 m2 con un precio de 

$10 1 800, El comttd rechaza el precio y pide que sea de 

$5,000, En esta ocasi6n los dirigentes afirman que "no.esta

mos afiliados a ningdn partido, estamos defendiendo nuestros 

intereses.~ (ES, feb. 19, 19791, Diez personas aceptaron el 

precio del ayuntamiento y al d1a siguiente 300 personas acu

dieron a sindicatura municipal, a iniciar sus tramites. 

; ·, Respecto a la segunda invasi6n de 1979, los invasores 

. rechazaron la lotific~ci6n trasladada, por la carencia de ser

'vicios p11blicos, en entrevista el 3 de octubre con el preSi

dente municipal y el secretario de gobierno, El 8 de octubre 

el gobernador Dr, Samuel Ocaña Garcta dialog~ con los invaso

res en su lugar y les prómeti6 su reubicaci~n en lotes de 

INDECO (en sus colonias Los Mirasoles y M'rtires de Cananea), 

de INFONAVIT o del ayuntamiento, antes del 15 de diciembre 

pero con la condici~n de proceder primero al desalojo1 los 

lideres manifiestan tener plena confianza en el gobernador. 
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Al dfa siguiente desalojan el lugar invadido y el gobierno 

del estado lotif ica gratuitamente y dota de casas de cart6n 

a 16 familias en la colonia M4rtires de Cananea, Los invaso-

re~ aceptaron la lotificaci6n en Los Mirasoles el 13 de no~ 

viembre, en asamblea con el gobernador, Pero dos d1as des-

pues rechaza~on la propuesta del secretario de gobierno, 

Lic, Eduardo Estrella Acedo, de lotificaci6n en alguna de 

las dos colonias de INDECO, basados en el precio y en la 

ubicaci6n, Luego de esta reunt6n realizaron una manifesta

ci6n de protesta, Al dfa siguiente el secretario de gobierno 

public6 un desplegado en el que acus6 a los Uderes de irre

flexi6n y de manipulaci6n, y de buscar "provocar un enfrenta

miento de ustedes (los invasores) con el gobierno, que sola

mente se propone atenderlos de buena f@," (ES, nov.16,1979), 

En este d!a 52 participantes, se info:rm6, aceptaron la oferta 

y los dirigentes dijeron no rechazar ninguna proposiciOn y 

no estar .. obsecados pór los terrenos invadidos, 

Por su parte, la tnvasi6n de 1981 recibi6 una soluci6n 

favorable sin requerir de formas de presi6n de los invasores 

hacia las autoridades, 

En la primera invasi6n de 1982 la Polic1a Judicial 

del Estado procedi6 de inmediato, dos dfas despu6s de inicia

da, al desalojo y detuvo a cinco participantes, El dfa 8 de 

febrero hacen una marcha al palacio municipal y se entrevistan 

con el secretario particular·de la alcaldesa, quien les ofrece 
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lotificaci6n al norte de la ciudad en la colonia Jacinto 
. . . 

L6pez, Rechazan esta oferta pero un grupo se traslada a 

presentar solicitudes.de lotes1 este grupo ~stuvo organiza~ 
" ,'. 

do por la secretarla de gestorta del comit~ secciona! 15 del 

.PRI de la colonia EmUiano Zapata, donde residta la mayor 

parte de los invasores, 

La invasi6n en Lomas de Bachoco, segunda de este año, 

recibi6 el acuerdo de lotificaci6n por INDEUR, pero con 

previo desalojo al igual que lasegunda de 1979, Este acuer

do se tom6 con el ndcleo del PST, a trav~s de su dirigente 

estatal Dip. Guillermo Andrade, El desalojo se efectda el 

dta 13de octubre pero un grupo de invasores dirigido por el 

PSUM la rechaz6. El 18 el propio gobernador les reproch6: 

"que esos del PSUM entiendan que primero deben salirse para 

luego iniciar los trabajos de trazado de calles y lotes 

... } d~ Hign!f.c.i~ll·" (DI,· oct, 19, 1982), 

.,, 

•, ,1,_,,', 

'· : 
','., 
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• 
7, EFECTOS 

Preguntar por el papel de las m,p,u con relaci6n 

al sistema urbano y al sistema pol!tico.es necesario para 

captar la manera en que.forman P•l'te de la estructura social, 

Su p~pel mls inmediato es en cuanto al significado de sus 

logros dentro de la "ldgica de desarrollo urbano" esto es, 

dentro de1tipo de pdcUcas urbanas d0111tnantes, ObVimilente, 

las invas:.tones de terreno• se conectan dtréctamente con la 

poUt.tca municipal y, de manera mas general, con la polttica 

estatal sobre reservas territoriales y lotificacidn, y de 

en este proceso de expansi6n urbana irlterviene la polftica. 

estatal de vivienda y el capital inmobiltario1 con ellas 

las m9p,u, han de tener unos papeles indirectos. 

Un papel 111edtato es respecto a las relaciones de 

poder, en sentido amplio, Qutzl mas que nada eete papel es 

de om.tstdn1 el problema no resuelto de lá conaÜtucidn 
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de fromas perdurables de organ1zact6n, 

Antes de pasar al an4lisis, conviene hacer un par@nte

sis te6r1co sobr~ los efectos de los movim~entos urbanos. 

Castells utiliza un esquema tipoH5qico elaborado por Olives, 

construido a partir de tres variables: objetivo, moviliza~ 

ci6n y logro, Ese esquema mantiene el orden anterior y res• 

peta este supuesto: la mov1lizaci6n •como puente entre el 

objetivo y su logro~ es el factor de la producci6n del efecto 

pol1tico a partir del efecto urbano. Recu@rdese que los 

efectos poltticos hacen patente al movimiento social de ti

po urbano, Ademds not@se que el logro es un tipo de efecto 

urbano (victoria reivindicativa} , 

ESQUEMA 7~1 LA PRODUCCION DE EFECTOS POR LAS LUCHAS URBANAS 

ELEMENTOS BASICOS DEL ESQUEMA TIPOLOGICO DE 
OLIVES, 

Basado en MSA., p, 38 y ru, p, 

,(' 
·,.' "¡ 
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7 ~ 1 Efectos urbanoa 

Los tipos de efectos urbanos son1 enfrentamiento po

l!tico, victoria reivindicativa, derrota reivindicativa y 

asistencia social, 

CUADRO 7,1.'l'IPOLOGIA DE EFECTOS.URBANOS 

OBJETIVO 

+ 

:,· 

+ 

Dlfrentaniento 
· poUt1co·.·. 

Derrota 

reivindicativa 

Victoria 

reivindicativa 

Asistencia 
social 

·,, ':•• 

> .. • .. 
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Con relact6n al proceso reivindicativo, el primer y 

el tercer tipos mantienen una relaci6n con el Estado y el 

segundo y tercero •e refieren al resultado, Esta 6ltima 

dimensi6n de efectos urbanos, el resultado del. proceso rei-

. vindtcatS.vo, la anaU.zaremos a continuaci6n para luego enmar

carla dentro del funcionam$.ento de las dos vertientes de las 

prdcticas urbanas de la clase domtnante, la pol!tica urbana 

del Estado y el capttal tnmobtltarto, Con lo anterior se 

podd, llegar a cop.ocer el papel o el significado contextual 

de las prlcttcas urbanas de las m,p, por acceso al suelo 

~bttactonal. 

·,.'' 

,,_.·-
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.. 7,1,1,· Reiv:tndtcac16n 

Los niveles. de reivtndicact6n se pueden mirara trav@s 

de las superficies adqliiridas, las lotificaciones a los 

participantes y las lotificaciones abiertas generadas, Habla

mos de superficies adquiridas porque representan una "influen

cia" en la accidn estatal, co~a·que no sucede respecto a re

servas territoriales sobre las que se letifica. 

De las nueve ·invasiones, tres recibieron el desalojo1 

en una de ellas tue por lotificaci6n trasladada, Un n<icleo 

movilizador autdnomo no es garantta contra el desalojo como 

uno integrado al partido oficial 1 esto .se. aplica a los dos 

casos de desalojo total culminante, Lo que d se observa 

en comdn es una escasa duract6n:2 dtas en 1971 y S en 1982, 

y un" baja cantidad final participantes, 200 y 180 respecti

vamente, que son los 111As bajos de todas las invasiones, 

.; .. ; 
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Esto nos indica sobre la capac~dad de crecimiento de las mo

vilizaciones, En cambio, la invasi6n que obtuvo lotificaci6n 

trasladada dur6 SS dtas y lleg6 a 744 participantes, 

Otro hecho a tomar en cuenta es el interf!s que se 

·afecta por la invas:t6n y los proyectos de urbanizaci6nen 

que se concreta, La primera invasi6n se top6 con un proyec

to a cargo del propio ayuntamiento para fraccionar. (No se 

sabe: st este proyecto estaba coordinado con el Instituto 

Promotor de la Vivienda Popular pel.Estado de Sonora). 

Igual sucedi6 con la segunda invasi6n de 1976 y la primera 

de 1982, que se enfrentaron a proyectos privados, Resulta 

interesante ver que la lotificaci6n trasladada vino a trans

formar a la movilizaci6n en un apoyo a un programa estatal, 

Este proyecto de formaci6n de tics colonias populares estaba 

a cargo del INDECO, acababa de echarse a andar y representa

ba la conducci6n del ·cr.ecill'i:tento urbano hacia· esa zona desva

lorizada, aislada ·1 lej~na del cent.ro de;.'la ciudad, el noroes~ 

te de f!sta, 

De S60 has, de las invasiones consideradas a excep-

. ct6n de la cuarta ( de la que no se conoce ni la auperf icie 

ocupada ni la adquirida) fueron compradas 16 :de cada 100 

has. de ellas,(Tomando como referencia la tercera invasi6n 

en la cual 49 has. dieron 2S50 lotes y eliminando posibles 

variaciones en superficies por apertura d.e calles y destinos 

• .. :, :· 
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a equipamientos, la cuarta presion6 probablemente a la 

adquisici6n de 41,31 has). La se9unda invasi6n influy6 

en la m4s alta adquistci6n de suelo, 49 has, Le seguir1a la 

cuarta invasi6n si los c4lculos fueran v4lidos, Y despuEs, 

la tercera con 21.s has, Esto nos evidencia que las inva

siones efectuCldas basta 1976, prtncipalmente, constituyeron 

un mecanismo para la adquisic16n de suelo urbano por el ayun

tamiento,· especialmente la de 1972. 

~ .. '.'· ' . 

. h: 
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7,1,2 Pol!tica urbana 

Aqu1 utilizamos los t~rminos de pol!tica urbana 

como la pr4ctica urllana del Estado a través de sus distintos 

niveles y grados de funciones .de sus aparatos, como gesti6n 

invertida de autoridad e tnstitucionalidad, En este aparta

do analizaremos la pol1tica urbana concretizada en la loti-

· ficaci6n municipal y en la producci6n de vivienda por los 

organismos gubernamentales, 

El alcance y.significado social de los efectos urbanos 

de las invasiones se puede captar mediante un an,lisis de la ·., 

pol1tica urbana municipal sobre suelo urbano, Un an4lisis 

preciso y minucioso deber!a contemplar los niveles de venta 

de lotes por parte del ayuntamiento, solicitudes de solares, 

formact6n y crect111iento de colonias (no s6lo en ampliaciones, 

sino hasta ~n nj,veles de coni3trucci6n de vivienda) y la po11-

_·.,,, .. 



tica de rese:rvas terrtto:rialesi adqut¡¡¡ictonei¡¡, :remanentes, 

etc. Desgraciadamente, las fuentes utilizadas, informes 

de los presidentes muntctpales publicados en diarios, dejan 

mucho que desear. La. poUU.ca urbana m~icipal~ en esos 

aspectos, parece regirse mfs bien por impulsos de intereses 
) 

y presiones, .sobre el.examen de las sttuactones, 

Como hemos vtsto, en 1972 .la invasi6n obtuvo la venta 

de 21 550 lotes por el ayuntmn~ento, siendo la cantidad total 

del año y el mecantamo de compra de terrenos por el ayunta

miento, El afio anterior se habtan presentado 11 045 solicitu .. 

des de solarea pero no encontraron sati'sfacct6n poX' la sus .. 

pensi6n de venta a ratz de la ampliaci6n del fundo leqal. 

Sobre 1973 no se tiene ninguna informaci6n sobre la 

pol!tica de suelo urbano, En 1974, s,ooo solicitudes moti

varon la.venta de 51 850 lotes, La mayor1a de btos fue en la 
colonia LeyS? que rectbi6 dos ampliaciones. con un total 

de 2,SSOlotes y en ia colonia Sahuaro que se forme con 

2,700 lotes, Para crear esta colonia el ayuntamiento tuvo 

que comprar los terrenos, Su sequnda ampliaci6n se destin6 

a empleados de g,ol:>terno y a comercios, Tambt~n se ampli6 

a la colonia Benito Julrez. 

En 1975 el ayuntN'ltento tnc~ement6 su venta a 71 000 

solareéi~ dé loscualefil 3,184 oorusJ>ondieron e, ampUaciiones 

de las dos,colonias señaladas, 
··~· ¡' 
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en .l!l76 lle96 a la mayo;r canUdad en todo el per!odo, 

14; 000 l.otes de los cuales el 24 ·, 6% .fue para las dos invasio

. nes~ Al ;ftni\ltza,r la admi11tstract6n de Ac¡uayo' Perchas qued6 

1,1na ,l re11e:rva de sel<> sa:a lotes, 

~ si<]\lte!lte a.dmtntst;ra.c:l.6n inici6 su venta de lotes ' 
' 1 

con 2,934, ~btendo adqutrtdo 70 haa. 'I resultando 600 lotes 

de ,reset'Vat 
' 1 

Se cre6 la colonia Alvaro Obregen, al poniente 
•• de la ctuda:d; y se ampUa:ron las colonias Libertad .,.primera .. 

y Pdo Verde· .. segunda y te:rce;ra, 

En 19.78 dtsmtnuy6 su venta a 1~376 y compr6 2.5 has, 

Amp1t6 las colontAs Bentto au4rez, Progresista y Ley con 
\ 

14.S ?las, r 4Srr lotes en total. Y aument6 su venta a 

1, 604 lotes en 197.9., en que se presentaron dos invasiones. 

A la. p:restdencta. 11\untctpAl de la Dra, Arelhno de 

.. Pavlovtch le toc6 lottftca.r a los invasore$ de Lomas de Madrid, 

su.venh ftie qclurrt>v•ente pa.ra ellos con un total de 
" ' 1' 

·1, 3QO lotea¡ h menor del pedodo, nece$itando colnprar 

62~53 ~-~ 

"ho,;a veamos la tendenota de los 0X'9anismos 9Uberna,;;. 

men.ta.les de v.tv.tenda, 

El 12 de abrtl de 1972 se tnstala en Sonora el Institu

to N~ctonal para el Desarrollo de la c~untdad Rural y de la 

Vtvtenda ,Popular (INDECOJ. con la 111tsma directiva que el Insti-
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tuto Promotor de la Vivienda Popular del Estado de Sonora 

(IPVPES)r que el 8 de junio de 1971 hab1a reestructurado 

su consejo directivo con representantes de la CTM, la CANACO, 

la CNIC y el Colegio de Arquitectos, El INDECO retoma la 

tarea de construcci6n de vivienda desarrollada por el gobier .. 

no del Estado a trav's del IPVPES que de 1970 a 1973 produj6 

667 casas en Hermosillo, en las unidades Isssteson norte, 

Loma Linda y Apolo y Reforma Norte, siendo 1971 el año con 

mayor construcci6n, 278, En 1973 construy6 178 casasr en 

1970, 171 y en 1972, 40, 

INDECO inicia ese mismo año el proyecto de la Unidad 

Sahuaro con 20 has, donada.a por el ayuntamiento, La cifra 

de vivienda en la primera etapa proyectada vari6 de 

1,000 a 750 y a 400, En 1973 logr6 construir 170 casas de 

lóa cuales se dijo que 97 ser1an para carteros, 

De acuerdo a los creditos que INDECO recjl,i6 de FOVI 

a.partir' de 1972, hab1a proyectado 1,012 viviendas que al 
' ' 

parecer term1n6 de construir hasta 1978, En 1979 inici6 el 

fraccionamiento Mirasoles con 198 viviendas, As!, de 1973 

a 1979 construy6 1,210 viviendas con un financiamiento de 

$98,124 millones. 

Nos interesa tomar.en cuenta principalmente la labor 

del INFONAVIT en Hertnostllo tanto en raz6n al volumen de 

su acci6n habitacional como por el sector social que atiende. 



158, 

Consideramos las viviendas terminadas y ocupadas y sus 

adquisiciones de terrenos. Se disponen de datos sobre vi

viendas ocupadas y terminadas hasta 1977, ya,que no existen 

desagregados para años posteriores, 

El INFONAVIT termin6 de construir el 2 O de abril 

de 19~4 la primera etapa del conjunto Los Naranjos, que cons

to de 328 casas. Y en la segunda etapa, en el siguiente 

año, produj6 241. En 1976 tuvo la mayor construcci6n, 477 

y la menor, 135, en 1977. A pesar de esto, los niveles y 

porcentajes de ocupaci6n de viviendas no siguen la misma 

pauta, De las primeras 328 se ocuparon poco más de 4/5 par-

tes; en 1975 la ocupaci6n es mayor que la construcci6n y 

se supera el porcentaje, pero en 1976 se trastocan: el por-

centaje del año es el.menor de todos (63,94) al igual que 

el porcentaje acumulado (78,58) y por tUtimo en 1977 la baja 

terminaci6n de viviendas junto con la alta ocupaci6n dan por 

resUltado que el 98.81% de las. viviendas constru1das de 1974 
i,.''. 

a 1977 hayan sido ocupadas. AOn cuando en la ocupaci6n de 

viviendas inciden gran cantidad de factores, puede servir 

de indicador de la potencial participaci6n del sector asala• 

· rtado estable en11}ovilizactones por el acceso al suelo habita~ 

cioaal, 

' ' .. ' ~ ' 

' ... l. 
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CUADRO 7~1 INFONAVIT, VIVIENDA TERMINADA Y OCUPADA EN 

HERMQSILLO, 1974•1977 

Año 

1974 

1975 

1976 

1977 

' .Acutul.ados 
Vivienda Vivteroa Vivien:la % 

tennñwM OO!l>f"" cciw» tem1nada ~ ~ 

328 270 83~21 

241 247 102,49 569 270 90,86 

477 305 63.94 1046 517 78,56 

135 345 255,55 1191 1181 98,81 

Basado en Infooavit, ~ ANU1\IES DE .PCl'lVIDNES J)J-VI 
datos. ajustados 

El INFONAVIT 1nici6 sus adquisiciones de terrenos 

con 10,78 has. para su primera unidad habitacional en una 

zona, cercana a la presa, .con potenciales peligros de 

inundaci6n1 una situacidn de alarma se vivid ya en 1979. 

El vendedor fue Belisario Moreno, quien a fines de febrero 

de 1972 hab!a anunciado su proyecto de fraccionamiento que 

· · inicid con 1 O casas y con . una superficie de 12, 5 has, , encar-

~'ndC>lie de la construcci6n la empresa Constructora Scmora. 

Los terrenos que compr6 para la unidad Las Granjas fueron 

los m4s baratos, Esta unidad fue iniciada en 1976 cuando 

ya hab1a sido entregada la de Lo.a Raranjos, En 1980 hizo 

las compras.mas caras sin proporcionar los nombres de los 

vendedores. El precio m&s alto, $227,25 m2 fue para la 

unidad Granjas 80 y el siguiente, $135 m2 fue por terrenos 

tambil!n cercanos al vado del rpio y a la presa, y destinados 

a la unidad Hermosillo CTM (que a la fecha no se ha terminado 
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po:r: ;f X'~de de lA cpmpi:mtA const:ructora inicial, En 1981 

JNFONAVIT h.tzo la compra de1Qayor extensiOn a Constructora 

aonol'at· no en vano ocupó el pl!esto de propietario en el Con~ 
1 

Je.jo Con$Ultivo ~e9i'OnAl de Sono:ra en 1980, el m!amo presi.-

dente del consejo de Admtntatrac.t.~n de Constructora Sonora, 

Ing, ~tto Edel Castellanos, H~st.A 1981, INFONAVIT compr6 

. 9.fi,S n.s, aprox~adAJ?Jente con 1,m .costo de menos de $76,2 

mtllone•, ~epresent.ando el 2\ del !rea urbana de Herrnosillo 

a ene:tto de 1981 (4 1 810 ha~~ l., 

CU.PJ>R~ 'J.-2 INPON.Fi.VIT, 'l'ER"NOS .APQUIRIDOS EN tu:RMOSILLO 

1973 "' 1.981 

<Mo 

.1973 
.. ,19.7.5 

1980 

1980 

1981 

1981 

m2 m2 

. ., '1'J:Ente . 8\Jpec"fi'cie ~io oosto total 

.1'Jf. Naranjo~ 107 829,16 94,74 . 10 216 109,10 

s1n naib:'e 332 783,2 . 33,63 11 823 308,75 

Granjas 80 . 11 045,12 227~26 2 510 113.97 

•~illoCJM 141 61~·ºº 135,00 19 118 431),('0 

.·~ 222 030,22 90,0Q 19 9B2 719,00 

14$9U'I\ .... ~:589-1'69 85,00 ':'12 551 '100100 

964 963,39. 76 201 781,82 

Ba$!ldo en JNPCQ\Vl'l', ~ AtÍJALQ; DE .ICl'lVl'.IlNJES, II, 1N, 
IX y X 

·,,_: 

'\"' ·"-
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7.1,3 Capttal inniobi1iario 

La relacidn.entre las tnvastones de terrenos y el 

desarrollo de~las empresas fracctonadoras y constructoras 

aparece velada a primera vtsta porque se presenta una tajan

te divisi6n en el mercado de suelo urbano al que se refieren, 

No obstante, de acuerdo con las caractertsticas que adopte 

el desarrollo de la t>urgueata ur~anfstica es como las m.p.u. 

desempeñan un papel espec1f tco en el proceso de desarrollo 

urbano como expre~i6n de las relaciones de fuerza entre 

las clases sociales. 

A continuaci6n veremos er¡¡e desarrollo a trav~s de los 

indicadores de parti:cipací6n én los programas financieros 

de vivienda (FOVIJ, de 1nversi6n y de construcci6n de casas. 

Desgraciadamente no se cuenta con estad!sticas sobre el com

portamtento de las empresas fraccionadoras respecto al control 

de suelo urbano. 



., >·· 

... 

' 162. 

A partir de 1975 y hasta 1979, los promotores pri

vados totalizaron una participaci6n de $1,016,362 millones, 

cifra que es superior más de ocho veces a la.del sector pG

blico, en el programa financiero de vivienda. Se presentaron 

bajas relativas en 1977 y 1979, siendo 1978 el año de may.or 

participaci6n. 

CUADRO 7~3-1 PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS PRIVADOS EN 
LOS RECURSOS FINANCIERO DE VIVIENDA, HERMOSILLO, 

1975 - 1979 

~ MILLONES $ 

1975 25,805 
1976 114. 254 
1977 40.673 
1978 549,573 
1979 286,057 

1 016,362 

FUENTE: PROGRJl.MA ESTATAL DE VIVIENDA 
SONORA 

veamos cuáles · promotoras privadas absorbieron mayores 

recursos del FOVI en cada año, En 1975 la Inmobiliaria 

Barga es la que inicia esa participaci6n; ella ya operaba en 

Herrnosillo en 1970, El cr~dito que obtiene lo destina 

a construir 281 viviendas en el conjunto Palmar del Sol, 

siendo el Gnico que obtuvo en el pertodo, 
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En 1976, Hogares de Sonora predomina sobre Fraccio~ 

nadora Satélite, Con ese crEdito Hogares de Sonora inicia 

un proyecto por 475 viviendas en el conjunto Fuentes del Mez• 

quital, al que apoya con otros dos créditos en 1977. Por su 

parte, Fraccionadora Satélite inicia un proyecto de 245 casas 

en el conjunto Las Quintas segunda etapa, que completa con 

créditos en los siguientes dos años, Esta empresa se inici6 

en Hermosillo con el fraccionamiento residencial Villa sa-

télite y pertenece a la familia Valenzuela que ha manejado 

en. los medios agropecuarios (Engordadora Valmo) , comercial 

(Comercial VH) y bancario (Banpac1fico), Hogares de Sonora 

es parte del grupo Mezoro, que es principalmente agropecua

rio ... industrial de. la familia Gutiérrez. 

En 1977, el primer lugar en el crédito lo tiene la 

.Sociedad de Sociedades de Cdd:tto Agdcola de la Costa de 
. !, • 

Hermosillo, (SSCACH) que impulsa un proyecto de 126 viviendas 

para la Unidad de Colonos que continda y apoya con cdditos 

al siguténte afio, DespuAs le siguen las anteriores dos 

empresas, en el mismo ar.den. 

En 1978 encontramos la fuerte participacUSn que toma 

Fraccionadora Olivas, que emprende un proyecto de 254 casas en 

el fraccionamiento Bugambilias, Después siguen Fraccionadora 

Satélite con crl!ditos para 306 casas en la cuarta etapa de 

· Las Quintas y 128 en el fraccionamiento 'Los Arcosr el Grupo 
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Promotor Residencial de Anza con 309 viviendas proyectadas 

en Residencial de ~nza1 Constructora Sonora que participa 

por primera vez en estos cr@ditos, orientando el presente 

a ·.119 casas en el conjunto Las Isabeles. Constructora 

Sonora ya funcionaba en 1970 en la formaci6n de la colonia 

Fuentes del Centenario y es una fuerte fraccionadora del 

Grupo Edel, que maneja una cadena de librertas en Sonora, 

Baja California norte y Sinaloa, Despu6s está Hogares 

de Sonora que amplió Fuentes del Mezquital con 103 casas 

y por dlttmo, Uni6n de Sociedades de producción de la Costa 

de Hennosillo (USPCH) que sustituye a la SSCACH, 

Ftnal111ente en 1979 encabeza los cr@ditos Servicios 

Adminbtrativos con .un proyecto de 197 casas, superando 

a Fraccionadora Sat@ltte que apoya la tercera etapa de Las 

Qutntas1 a Fracctonadora Olivas, que aumenta el fracciona .. 

·1111ento· Bugamb:Uías C(!n 233 viviendasr a .Constructora Sonora 

que 'tambidn mnplta Las Isabeles con 1161.a· Grupo Residen-

cial de Anza que aumenta con 63 casas su fraccionamiento y 
. . 

a H09ares de Sonora que obtuvo un financiamiento complemen-

tario, 
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CUADRO 7•4 PARTICIPACIONES PARTICULARES DE LOS ORGANISMOS 
PRIVADOS EN LOS RECURSOS DE PROGRAMAS FINANCIE
ROS DE VIVIENDA, HERMOSILLO, 1975 -1979 

AEIO 

1975 

1976 

1977 

1978' 

1979 

ORGANISMO 

Inmobiliara Barga 
Hogares de Sonora 
Fraccionadora Sat~lite 
SSCACH 
Hogares de Sonora 
Fraccionadora Sat~lite 
Fraccionadora Olivas 
G.P. Residencial de Anza 
Fraccionadora Sat~lite 
Const~uctora Sonora 
Hogares de Sonora 
USPCH 
Servicios Administrativos 
Fraccionadora Sat~lite 
Fraccionadora Olivas 
Constructora Sonora 
G;P.Residencial de Anza 
Hogares de Sonora 

MILLONES 

25,805 

69,087 

45,167 

26 ;539 

7,633 
6,501 

161,295 

152,591 

128.455+ 
53,558 

39,371 

14.313 

97,320 

95,508+ 

36.458 

34. 772 
16,390 

5.609 

Basado en datos ajustados del PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 

SONORA (PEVS) , 

N,B, Presenta incongruencias en los totales de cr~ditos 
para 1978 y 1979 respecto a ellas obtenidas por la suma 
por organismos privados, (+)La cifra presentada por PEVS 
para Fraccionadora Sat~lite es superior en 1978 e inferior 

en 1979. 
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Si bien tanto Fracoionadora Satélite como Hogares de 

Sonora participan en los recursos del FOVI en todo el pertodo 

exceptu4ndose 1975, el total de la inversi6n de Hogares de 

Sonora es mucho menor que las de Fraccionadora Olivas y Grupo 

Promotor Residencial de Anza, aunque su cantidad de viviendas 

construidas se superior a la de ellas. 

La posici6n de Constructora Sonora depende de su pro

yecto Las Isabelas. Sin embargo, tambt•n ha constru!do 

lo~ fraccionamientos Los Rosales, Apolo, Loma Linda y Sahuaro, 

Fraccionadora Satdlite ha construido ademas Villa Sat~lite 

y Residencial Raquet Club. 

Tomando el año en que un proyecto recibe ·el Gltimo 

financiamiento de FÓVI como su realizaci6n, encontramos · 

en los ritmos de construcci6n de vivienda lo siguiente: 

una tendencia al crecimtento .~xcepto con el "vacfo" en 1976, 

El alto crtdÍto de este año, supertor·a1 del siguiente, 

se cristal1z6 en la producci6n de vivienda en 19771 ~sto 

mismo se puede decir sobre los crdditos de 1978 y los pro

yectos realizados en 1979, En cuanto al peso de los prome

tes privados en los proyectos terminados, se presenta una 

competencia en 1978 y 1~79, resultando en primer lugar en 

1978 Fraccionadora Satélite y en 1979 el Grupo Promotor Resi

dencial de Anza con.escasa ventaja sobre el anterior. 

··:/: 
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CUADRO 7~5 REALIZACION DE PRO~ECTOS FINANCIADOS POR FOVI 1 

POR ORGANISMOS PRIVADOS, HERMOSILLO 1975~1979, 
CANTI:DAD DE VIVIENDAS. 

CJGMI9I) !fil.. 

F, &lt:Alite 

R:lgare8 de Balara 

F, Olivas 
Q,P, ·¡, de Ana 

. Imob, Barga 283 

emstrui::tora sama 
Serv.tc1os ldnbltstratiWs 
t&al 

Totales 283 

Basado en PEVS, . 

~ ··:1!E '1~78 

373 

475 

o 475 

254 
63 

119 

126 

935 

ill2. 
306 . 
679 
103 
578 

H~ 
372 
283 
116 
235 
197 

¡26. 
1264 

758 1693 2957 

Estos indicadores respecto al programa financiero 

de vivienda son v&ltdos Um'.ttadamente sobre el desatroilo 

del capital 1mnóbtltario,pues es un recurso financiero 

complementario para algunas fraccionadoras. Sin enaitargo, 

es interesante observar la alta participac:t~n de una empre

sa como Fraccionadora Satdlite, rama de uno de los grupos 

con alta concentractdn de capital, Qu:tz4s la distribucidn 

de las acciones en las empresas urbantsticas (inmobiliarias, 

fraccionadóras, constructoras) nos podrta presentar un cuadro 

:·¡. 

.f, 
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m4s claro sobre el papel de los grupos capitalistas sonoren

ses dentro de ellas, Por ejemplo, respecto alproceso de 

formaci6n, consolidación y deaaparici6n de e~presas: En 1970 

actuaban Promotora Casa Propia (PROCASA) con sus fracciona

mientos Casablanca y Fuentes del Centenario y Fraccionadora 

de Hermosillo con sus colonias Valle Escondido y Valle del 

Sol (dntcamente vendta lotes), No sabemos hacla qu6 nuevas 

empresas se fueron estos capitales ni de qui@nes eran. 

Queda, pues, por hacerse un estudio sobre los procesos de 

concentractOn y centraltzaciOn de las empresas urban!sticas 

y su relaciOn con los grupos capitalistas, 

Ya se ha visto la localizaci6n de los fraccionamientos 

en Hermosillo, Si bien existen algunos fuera de la parte 

poniente (como Loma Linda, Bugambilia, Apelo, Casablanca), 

la tendenct.a de desarrollo ha sido ah1, Esto se ha debido 

a que é2tbt1an terrenos agdcobs (principalmente huertas) 

particúlares sobre iá ~árgen norte· del rfo de Sonorit, Una 

ventaja a su urbantzactdn, aparte de las condiciones del. 

suelo, fue la contigfl.tdad a colonias de estratos alto y 

medio consolidadas en infraestructura, equipamiento y vivien-

da y con una cercanla relativa al centro comercial, de ser

vicios y administrativo de la ciudad, 

El proceao de crecimiento de la segregacidn espacial 

obedece a. las condtciones que. ella misma.ha creado anterior~ 

111ent:e, conformando con ello una cierta coherencia en el. ere~ 

.;.: 
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cimiento espacial de la ciudad. Este alti1t10 crecimiento 

es el nexo entre el desarrollo del capital inmobiliario 

y las invasiones, o sea que refleja las relaciones de clases 

pre,s~ntes en el sistema urbano, 

La• invastones anal:i:zaélaa 111anif iestan la iml>ricaci6n . 
·entre el latifundismo urbano y las fracc:tonadoras, Concreta .. 

mente nos referi111os a las de 1972 yla segunda de 1979. 

En e.sa primera invast6n los terrenos del Lic, Ren~ Mart!nez 

de Castro fueron desalojados y posteriormente,en 1975, en 

ellos ser1a construfdo el fraccionamiento Los Rosales y 

Apelo por Constructora Sonora. El mes anterior a la inva~ 

s16n el ayuntamiento le habfa autorizado el proyecto de 

fraccionamiento en 65 has., por lo que se podr!a pensar que 

era accionista de aquella empresa, De manera similar su .. 

cedió con Josd Santamarfa quien lotif ic6 el terreno con el 

mfnimo de infraestructura. Manuel Durazo Marttnez se dedi-

caba al negocio de.compra-venta de inmuebles. 

Sobre los terrenos de la segunda invasión de 1979 

·· ae dijo, sobre todo a nivel de rumor, de que ten!a un impor

tante proyecto de fraccionamiento, Este se pondr!a en acci6n 

en 1982 por una empresa subsidiaria del Grupo Edel, Axxis. 

Recudrdese que 60 has, eran propiedad del Lic. Martf.nez 

y que hab!a vendido a una fraccionadora (no se dijo su nom

bre). El Plan Rector de Desarrollo Urbano de Hermosillo 
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est~bleci6 ventajas a ese proyecto; considera la zona como 

res.erva para el crecimiento urbano, propuso una vialidad 

primaria, usos industriales prohibidos, usos pondicionados 

de pequeños talléres y usos permitidos de comercio en general, 

servicios, equipamiento.y vivienda (estos usos permitidos 

están contenidos en el proyecto de Axxis) , Adem4s de estos 

apoyos normativos, el proyecto fue respaldado con la cons

trucci6n de una planta distribuidora de agua potable (pila 

de abastecimiento), con lo que se elimin6 el obst!culo de 

la altura para la distribuci6n del agua potable por la planta 

m4s cercana y con nuevas densidades de poblaci6n, Y con, esta 

obra de infraestructura al proyecto, pudieron alcanzar este 

beneficio las colonias populares del norte de la ciudad. 

Tambi6n se ha construido, en la cercan1a al 4rea, dos obras 

de equipamiento escolar (edificios de la UPN y del CEBATIS) • 

.'\.' ... 
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7,2 Póitttcos 

Castells maneja cuatro tipos de efectos pol1~dcos de 

organizac16n situadas en el nivel reivindicativo1 continuaci6n 

de la secci6n reivindicativa, desmov~lizaci6n, integraci6n 

social y repliegue individual. Los dos primeros nos indican 

la.permanencia o no de la organizao:f:6n como consecuencia 

de un proceso rf!!ivindicativo. La integracilSn social es uria 

funci6n de una especie de orqanizaci6n; Y con relac16n a la 

participac16n o al desarrollo de la fuerza social tenemos 

al cuarto tipo. 
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CUADRO 7~2 TIPOLOG!A DE EFECTOS POLITICOS.DE ORGANIZACIONES 
REIVINDICATIVAS 

+ 

LOGRO 

+ 

Cmt$nuac.:1& de la DeStOVtli%aci& 
.x:t& i-eivfidicatj.'ya 

Repl:Legue 
individual 

gx:J:1tte u~ e~ecto politico que le da homogeneidad 

2' nueat~o pertodo de e'~dto, mt$111o que no se capta inmedia• 

t1U11ente con ntnquno de lo~ cuatro ttpos anteriores. Tal 

coner~e en un pl'oce'° de toX'mac.tdn de Ude:res a trav@s del 

desarrollo de la,s -movtltzaci"Ones •. Eete proc,eso tue casi . > 

exc1"~fyo de los nt!c;Leós de opoetct6n•· 

El prbner ttpo de e,ecto polft!co, continuidad de 

h acct~I\ 1'etvtlldtcaUva, se preisentd escasamente, Los ndcleés 

de d~t<Jentes no llevaron al acto el ~hortzonte practico" 

de las ~nva,tone1t y lott,ftcactones, Solamente en dos ccloni4s 

ioJ:'fllada~ a parttr de la tnvasten se buscd levantar nuevas · 

dett12'nda~. Con los poblado~es de la colonta Ley 57 se hicieron 

dos tntentos~ en abrtl de 1974 ee fo:rmd una junta Pro~Mejor! 

· .. •Í' 

/' 
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miento y Defensa Colectiva que se pronuncie en contra de 

la adjudicaci6n de lotes a qu:i:enes ya tenlf.an. Y en junto de 

1976 un ndcleo movtlizador de estudtantes de la Universidad 

de Sonora promovi6 una huelga de pagos de los solares de la 

ampltacien de es~ colonia. Por 11U parte, colonos de Lomas 

de Madrid constituyeron un ColÍl.tt& Pro Agua y Luz en agosto 

de 1981. 

Los ndcleoa111ovtltzadores del partido oftctal no se 

encaminaron a la continuidad de la acoten reivindicativa 

a partir de las lotificactonea por tnvaatan, a diferencia 

de los ndcleos deeposic16n (para esas nuevas demandas estan 

a dispoe.teten los comitEs de vecinos controlados por la 

Junta para el Progreso y Bienestar y por la Dtrecci6n de 

Acci&n C!vica y Cultural del ayuntamiento), Pero sf estable• 

ciaron una organizaci6ni la Federacian de Colonos Urbanos 

de Hermosillo. 

El ni!cleo movtUzadorde las invasiones de 1972 fund~ 

la Unten de Colonos Urbanos, habi:endo'acudido al secretario 

general 4e la CNOP en Sonora, Lic. Jor9e Piña Castro "para 

que nos organizara y nos brindara protecc16n,"(ES, ago.15,1972) 

.Esto y el hecho de contar entre sus organizadores a un futuro 

secretario del Sindicato de Trabajadores Pdblicos Municipales, 

Aurel:i:o Rodrtquez Ch4vez, demostr& que esas movilizaciones 

habtan sido promovtdas por aquel dirigente pr11sta y diputado 

local y por la reqidora mencionada, 
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L~ Uni6n de Colonos Urbanos de la CNOP ef ectu6 dos 

formas de presencia: en 1976 con el Comit~ Pro Servicios 

Pilblicos de la colonta Sahuaro (que demandaba agua pota• 

ble, luz y escuela) y en 1979 con la Unión de Colonos 

de Alvaro Obreg6n (que se manifest6 contra los solares 

bald!os), En este año la Federací6n de Colonos Urbanos 

publica un desplegado .de apoyo al candidato a gobernador, 

Dr. Samuel Ocaña Garcta, firmado por representantes de 

lascx:>lontas L6pez Portíllo, Ley 57, Santa Isabel y Lomas 

de Madrid creadas por invas16n, junto con representantes 

de 20 colonias m4s. 

Para 1983 encontramos que los ndcleos de oposici6n 

pasan de la etapa de !ormac16n de lideres a la de estable

cimiento de una orqantzaci6n, el Movimiento Urbano Popular 

Francisco Villa, de tendencia perretísta, que se ha federa

do a la CONAMUP. Esta orqanizaci~n frente a la Federaci6n 

de Colonos .Urbanos de la CNOP ha sido: un elemento de pola-

·. rtsaci~n de las pod.ctones poltticas por la representati

vidad de las demandas populares de tipo urbano, 



B I B L I O G R A F I A 

Garza, Gustavo y Martha $chte.tn9ait 
LA ACCION HABITACIONAL DEL ESTADO EN MEXICO 
MAxico, El Colegio de M~ico 

Henry, Ettienne 

175, 

1981 "El consumo y i1ua pcprett9n•• en 1011 asentamtentos 
populafe& url:lanos!', en Atrta1 Nrdl et~al 
URBANUACION, ESTRUCTURA URBANA 1: DINAMICA DE 
POBLACION 
Mlxico, ~l Colegio de Mfxico 

UnikelÍ Lu:ta 
l978·c2 ·EL DESARROLLO .URBANO DE 'MEKICO 

Mlxico, El Colee¡ to de Ml!xico 

INFONAVIT 
1975 INDICADORES DE LA NECESIDAD f D!MANDA DE VIVIENDA 

URBANA EH LA MPUBLICA 'MEX·tCANA, VOL. 3 
Mfxico, Intonavit 

SAHOP, Dti.:ecci6n General de Equ:tpami~nto U:rbano.y Vivienda 
1979 PROGRAMA N~CIONAL DE viv1ENDA, llNEXO GR,AFICO 

M6xtco 

1979/2 P~ MUNICIP~L DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE 
HERMOSILLO 

1979/3 PL,P.N ESTATM. DE SUELO URBANO, SONO~, Documento 
prelbntnar, 

BBMEROG~IA ANALIZADA DE 1970 ~· 19$3 

He'aly, Josd Alberto 
EL IMPARCIJ\L (EI) 
Hemoa:tllo 

Tapia Quijada, Enquerrando 
EL SONORENSE (ES) 
He1'1110aillo 
D:J:ar:to 

Casanova, Abelardo 
INFORMACION (DI) 
Hermo11llo 
Diario 



~~ tq~~za del E•tado se expresa 
. t~~t•n en la pol!ttca de medtaci6n, 
f:ntemed~ctt5n y-mediattzactf5n de las 
dell)anda~ popula~es. Esta polftica tien~ 
de a .re9'1lar la conducta de las masas, 
d~;ttUs or9antzacionea y 11C:e.rea, 
(, , , l ldl\bl'ls/Uderes y 1Dasaa/se integran 
al·~~..,_ y le dan le9tttmtdad," 

6onz41ez Casanova, Pablo 
EL ESTADO Y LOS PARTIDOS POLITICOS 
EN ~xco 
~tco, t:d, Era, 1982, 2a,ed.tc., 
'p, :121 



177. 

Anteriormente, en el estudio exploratorio,se ha 

seguido un esquema ínductivo de expostci6n de los resultados. 

Aqu! nos tocara expresar alqunos aspectos q~nerales obtenidos 

de ellos y que tienen una.relaci6n éon las hip6tesis esta

blecidas, 

Empezaremos por señalar las caractedsticas principa~ · 

les de las 111, p. u. cons:tderadas para lueqo det.erminar su 

grado de tndtcencta en la eatructu,:a .urban~, sus anteceden .. 

tes significativos, y algunas aprectac:l:ones a partir del 

estudio efectuado, 

Entre las caracterfsticas principales.de las m.p,u. 

que efectuaron tomas de ter~enos, podemos contar las si-

quien tes: 

... Fueron las pr:tncipales formas de acc:16n colectiva 

sobre la cuestit>n urbana en Hermo15illo, 'en el. 

pedodo,establecido• 
. ' . .'.·."., .. ,. . 

, . '."' Represe~tarc)n el pr:tncipal ,. cánai'.d,e ~c~~s()··~l 
suelo. habitactonal para sectores populare~ de 

bajo a ingresos, P,ero 

'P presentaron hetere>qeneidad social, l~t:11Jando a ser 

~ ún niedio ~ la especulacitln de estrat.~s· de irigtesos 

medios,· 

.,. El conjunto social que las constituy~ mantuv:b ·un. 

rastjo de "masa" esto es,. con interacciones sociales 

·:;.,;. 

,' 

,: . ) '' ;.; .. ~ <:.. ': 

. ' 
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escasas y poco fluidas. 

p Esto facilit6 tanto la labor de liderazgos autori

tarios y en algunos casos con señales carism4ticas, 

como 

~ la utilizaci6n de esa masa en presiones principal

mente de tipo electoral. 

p Sus objetivos se ciñeron a reivindicaciones inmedia-

. tas. 

- Estas dos áltimas notas se conjugaron en una resul

tantes la discontinuidad grupal y por lo contrario, 

la continuidad de individuos en las posiciones de 

liderazgo • 

.. Finalmente, la carencia de "lmizoote. pr&ctico" 

o de capacidad de generaci6n de nuevas demandas 

que extiendan el campo temporal y de acci~n 

de las luchas populares. 

Las acciones de lasm.p.u. se enmarcaron en el tipo 

. de pdcUcas de requlaci~n· del siaten ui-barto. · El acceso 
;., ,.. 

a :suelo urbano ·a .. travfs de .ia invasi6n reprelent'6 un creci-. 

miento, un avanc$ cuantitativo, mas que una afectación .a su 

tenencia: sólo 16% de los terrertos privados ~ue comprado 
. . ' . . . 

por las autoridades para ser .lotificado, .. Esto mismo; paree~ 

ser,que funcion6 como un mecanismo rara el aumento de la 
. . 

plusval1ade los terrenos contiguos, especialmente de los 

latifundistas urbanos, y para la realizaci6n de. esa plusva-
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lla, Adem4s, las lotificaciones realizadas contaron con 

adquirtentes que se orientaron a la especul~cidn. (Esto ea 

evid~nttsimo por los bajos ritmos de contrucc:t6n de la• 

colonia.a fundadas). 

Hemos· .. observado que loa efecto• \,\r!)ano• de las · 
' . ' ' 

m.p.u. si9uteron la dinatnica propia de la poltttca de equi-

pamiento, aunque dejaron espacto a la polttica de desarro

llo .cuando no loqraron sua objett-voa de lotíficacidno cuando 

fue trasladada. 

La polttica de equip11111tento ha maniteatado una de~ 

ficiencia en cuanto a reserva' territoriales. Hacia esto 

han presionado indirectamente las tnvaai9nes, Tal deficien

cia se relaotona con·el au9e del capital inmobiliario en 

Hermosillo en ese per!odo. Habrta que analizar su relación 

con el latifundio urbano, 
. . . 

Al anaU:zar el proceso de urbari:tzacien·~ la crista 

urbana, se ha pretendido,tds que una relacien causal, 

explicativa, tan s6lo una relaci6n significativa entre aque

lla y el grado de desarrollo de.la~.m,p,u. de i~vaai~n de 

terrenos, preguntando s:t guardan una c()rrespondenciao 

un desfasam~ento, 

Hemos visto que a pesar del decremento de lae tasas 

de urbanir.aci6n de Hermosillo, de 1940 a 1970, mismas que no 

dejan de ser altas re~pecto alrest.o del pata, mantiene un 
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.. predom-Plio en el subsisteJQA regional de Sonora y sos~iene, 

en general, eiu posic;i:l5n en el ststema de ciudades de la reqi6n 

noroeste, Sin embarqo, en el per!odo inmediato anterior al 

considerado tlU creci'll\tento natural es superior al social. 

Ante esta a:ttuacten se p:re1tentaron l.oei fendmeno8 de carencia 

de vivtenda del sector popular Aco.mpañado de sudiftcultad 

,de acceao a suelo habttactonal frente a la especulact6n y la 

talta de una estrateqta de reservas territoriales, en mayor 

·mediua por el ayuntamtento, prtnctpal oterente de ese sector, 

Pero a peaa:r de eete cuadro de tendmenoeno nos atz:evemos 

a responder aquellA pregunta por la talta de mayores datQS 

adecua.dos y contt.a?>le8. St.11\pleJnente podemos afirmai que 

eas relac.t6n eest4 11edtada po:r la cavactdad de aglutinaci6n 

de las organtzac.toneJ y J>Oi:' la conciencia de la cdsts urbana 

.. como tendmeno a J:>usdresele soluc:tones colectivas, por. las 

J:>•,es social ea, 

Hemos establectdo cC>mo antecedente relevante al con~ 
tUcto soctal urbano re•pecto a lott efectos urbanos producidos 

por las Jll.p;u, Tene111os como indte•doi:-esba•ico• l&i diversi

tj:caei~n del adver,-.rto a;fectado por las tnvaatones, la amplh 
. . . 

tud de intereses de loa opo~entes y los tipos de medios uti-

Uzados. Se podrta agregar la duraci~n de las invasiones. 

,>• 

' ' , ,l, r •• •• ~.:." ' 

·, .. · .. -•'. ~ "·' .' 

' . 
. , 
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~especto a la diversificaci6n del adversario, se not6 

que dos latifundistas urbanos recibieron invasiones en sus 

propie~ades en m4s de dos ocasj:one•, Los intereses mas. am

pli'Oa de los afectados se ltgaban a la venta fraccion,ada 

o a compaftfas·con proyectos de conttrucctlSn de.zonas habita• 

ctónales. Tambtén se contlS con organ:tsmoa de gestt&n urbana 

con objetivotJ eapectUcoa y amplttud o cobertura estatal, 

La amplitud de intereses del adversario no fue seleccionada 

seg<ln loa tipos de m,p.u., controladas y aut1Sn.omas1 'ambas :tn• 

vádieron a propiedades cuyos dueños teritan intereses amplios, 

aunque en esta ol'ientact6n predomtnaron las segundas, La selec

ción de loa terrenos a tnvadtr parece que mas bien obedeci6 
' ' 

a las posibilidades de infx-aestructuraa equ.ipamiento y ser

vtctos p1Sbl:i:cos, En cuanto a los 111ed.tos empleados por lo's 

afectados tenemos que pasaron del recurso de la legalidad, 

la soltc:ttactdn de .la fuerza pt1blic~ l!l la utilizacidn 'de asta 

por ello~ mtemo8, enel~aeo Vtlla de Seria. Sorprende qu~ 
,· , ·' 

los dos principales latifundistas urbanos no hayan llegado 

a este extremo, 

Otro de los antecedentes telewmtes, constderado' como 

variable depend:i:entees la integrac~n. En su definici6n, 

en senttdo amplto, hay una d:l.f:t,cultad que la podda convertir 

en tau~ologtca respecto a la vari~blé dependiente. Ella con00 

stste en la expresi~n del verbo transitivo, "orientan", que· 
., ' 

implica hecho. Para evitar tal taut:olog!a habda que enfati-
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zar en la intencs.en, en el objetivo que se ha propuesto 

ese actor, 

Enfatizando en el indtcador neqociaci6n y a partir 

de Al se puede elabora.r otra variablei la regulación del 

conflicto. Esta parece ser mlls aceptable que la integra

, ci6n ya que se ha vtsto que se desenvolvieron m.p,u, orga

nizadas por la estructura partidista oficial (CTM, CNOP 

y CNC) y/o que contro16 su l:tderazgo a trav4s de miembros 

o por cooptac.t6n y que desplegaron reivindicaciones inmedia

tas, sin enfrentar al Estado como adversario,. a pesar de to

do esto eligieron los lugares y tiempos de invasi6n y lle

garon a tener fricciones con instancias de gobierno. 

En la regulaci6n del conflicto urbano de Hermosillo 

se observas una co~ante, la de~leqitimac16n social que 

buscan los aparatos de Estado.hacia.las invasi9nes~princi· 

palmente aut6nomas1 y una tendencia, b aparic16n.y. el papél· 

pr::fncipal de niveles supramunicipales (CORE'l'T, INDECO, INDEUR, 

Se.cretario de Gobierno y Gobernador), 

Hablar de requláci6n del conflicto en lu9arc;le inte-
: . ' '•., 

graci6n implica el desplieque de iniciativas por las m,p.u, 

' de cualquier siqno y la .colocacHSn del Estado como &rbitro 

neutral. Esto tÜtirno es una operaoi6n ideol6gica -presente 

en las interacciones conflictivas• que por una parte legitima 

al mismo Estado (es curioso que los mismos invasores autdnomos 

. ... ,, 



'.,.·,· 

183, 

agradec:teran lA $Att,~Acct~n de eru' demAndas como X"e~ultado 

de las geattones de la' autor$dadail y poX' otra parte pone 

un velo CIQ~re el ttpo de poltttcA -u~~ana llevada a i« p~Actt• 

c~.(1e4ete la• condtctone' de l'eAltzaci~n del valor para los 
~) 

l•ttfundttta1 ~rbAnotl, 

Se cU:ex-on desdojo..-r s-tn . .tmportar el ttpo de movtU:za .. 

ct~n, q\ie aon 1Ula 'orma.de rePJ:'ellltlSn pex-o que.tamt>t~n, al 

t9u•l qqe la re,uhc:t·en,.-trve pa:ra la term:tnact~n del confUc.

to, Loa desalojos e¡e dieron en •.ttuactonea en que babia 

pl~•• de ·ttpo de polfttca de de.-ar,:iollo., 

'ºr todo .lo aPt•rtdr, 11•~aliio• • establecer que las 

m,p,", •tn tmportar '1J. c~rActer aut~nomo o aubordtnado, 

produjeron e~ecto• ~rbano1 de r~~U1Act6n inmer101 en una 

Po11ttc,_ uX'l>ftnl4 de. e~tpAJ'lltento ~ l' e.toes· hecho•. px-oductdoi¡¡ 

se relactonan' f:i'.CJn~tcattva y dtJ:ectam-mte con. el papel de 

regulactdnd~l conflicto:urbario que ejecutaron las. instancias 

de gobierno. · 

Finalmente, poddamoe esquematizar afirmando que la 

poUtica urbana, con la presenc:t• de las m,p,u. es una resul

tante de las decisiones estatales, segt\n los niveles y fun

ciones de los aparatos de Estado y eeql\n la confiqurao16n 

del bloque de poder, y en esas · decisi.ones puede tener peso 

la burgues1a urban1stica de acuerdo a tal configuraoi~n y 

a la autonom!a relativa del Estado, Dentro de este es1¡uerna 
. . . ' . . ' 
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queda dilu!do el poder de las .m!p,u. $Obre la reaUzac:t.6n 

de la polttica urbana debido a dos factore~t por un lado, 

el grado de control y negoc~aci6n estatales y por el otro, 

el f'der de la bur9u.es!:a urbantsttca correspondiente a su 

desarrollo propio, como actor urbano. 

ESQUEMA SOBRE LA.REALIZACION DE LA POLITICA URBANA CON LA 
. PRESENCIA DE LAS MOVILIZACIONES POPULARES URBANAS 

ESTADO 

"'." Niveles 
• Funciones 
... Bloque de poder 

Control 
Negooiaci6n 

MOVILIZACIONES 
·.POPULARES 

UR8MAS 

BURGUESIA 
URBANIS~ICA 

Decis16n 

.:;· 

··t-: 
,¡ 
fi 
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En Hermosillo, las instancias o aparatos de Estado 

manifestaron una d~bil autonomta relativa, empleando su 

fun·ciOn de regulacidn del confl.tcto di'rectamente en benefi

cto de los intereses de la burgueata urban1stica. Para las 

m.p,u. l.a cuestión urbana fue m4s c¡ue nada c·ampo de ejerci

tact6n (espectal.1nente para los ndcleos opositores} que arena 

de h~cha. Sus niveles de aqlut.tnaotdn, de permanencia y de 

extens16n de sus luchas est&n imbrtcadoi con el sistema 

de poder local. 

Se ha conducido la invest.:tqaot6n social se9Gn la 

perspectiva del ntvel mtn:tmo de la acci6n colectiva, las 

m,p.u. Esta noci6n tiene mayor validez t!n la situación 

de ciudades intermedias, esp~cialmente con ritmos de urba

nizaci6n elevados. y aleja el prejuicio de tomar como punto 

de referencia al concepto de movimiento social urbano, pre

ñado de va.loraoi6n. Sin embargo, manteni•ndose relevante 

el prO,blema de.cambio sócial a partir de la estructura 
' - ' ' , .. 

urbana o, mas bien,.· de loi actores urbanos, esa noci~n puede 
. . 

ayudar a matizar, con contenidos reales-coricret~s, la cadena 
.'.;'" . : ·, '., 

genftica de los movimientos apciales urbanos, Podrta ser 

ft:ucdf ero continuar cQn esta perspectiva de investigaci~,-i 

en aquel tipo de c.iudad~s. 
; 

.. -;.',.,,·, 
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