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INTRODUCCION 

De frente al aRo dos mil, la sociedad mexicana tiene que transi--

tar por un sendero lleno de escollos y de terribles situaciones -

econ6mico-sociales que hacen muy dificil arribar al pr6ximo s1glo 

en condiciones d~ una sociedad vigorosa, libre e independiente. -

Los elementos que generan las profundas desigualdades sociales y 

territoriales persisten, el modela de crecimiento basado en la -

economia del lucro mantiene su predominio en todos los campos de 

la actividad social, acentuando la concentraci6n de la riqueza en 

una minor1a y centralizando el poder econ6mico y pol!tico.en pe-

quefloe grupos de decisi6n. Además, en la propia 16gica de acc16n 

del modelo, ·está la tendencia a reafirmar un ordenamiento territo ..... 

riel caracterizado por aglomerar en pocas regiones o ciudades del 

pais, las múltiples ventajas y desventajas de le industrieliza--

c16n y de los consumos inherentes a su expansi6n. 

Loe retas son múltiples y variadas cuando se pretende alcanzar --

nuevas formas de desarrollo para una sociedad como le nuestra. Es ... 

tas pueden revestir diversa trascendencia de ectlerdo a la perepe.E, 

tiva asumida para observar, analizar y plantear salidas de super.! 

c16n a loa ingentes problemas nacionales. Por tanto, para una B.!:!, 

c1al1zaci6n de las propuestas surgidas desde diferentes grupos y 

clases socialee deben de fomentarse loe encuentros colectivos que 



faciliten la confrontaci6n sociopol!tico en torno de la b~squeda 

de nueva~ rutas que nos lleven a una sociedad libre de la pres16n, 

la coacc16n y el autoritarismo. 

El intercambio de ideas, el enfrentamiento de intereses clasie--

tas y las continuas acciones políticas en un ambiente democrático; 

facilitan las tareas a los trabajadores en el sendero de ir cbns

truyendo una sociedad libertaria, cuya naturaleza esté determina

da por relaciones sociales libres· de subordinaciones materiales y 

culturales. Profundizar en la democrat1zaci6n de la naci6n es ~ 

asegurar el advenimiento de un gobierno de trabajadores, sin du-

da, esta nueva organizaci6n estatal permitirle la materializac16n 

de una politice econ6mica y social. acorde a los intereses popula-

res y el avance de las transformaciones estructurales en la eco".2. 

mf a y le aoci-edad. 

Los obst~culos para el sostenimiento de un proceso de democretiz!!_ 

c16n se multiplican cuando prevalece un creciente deterioro de -

las actividades econ6micas. La crisis econ6mice actual, le más -

virulenta de los últimos effos del México contemporánea, afecte -

sensiblemente los patrones de comportamiento del sistema político 

vigente. En loe últimos meses, le campoeici6n politice· y proce-

der del gobierno denota ciertas modificaciones, lo cual puede in

cidir en las formas de conciliac16n sobre las cuales el Estado me 
'."\ -

xicano ha regulado los conflictos entre lee claae·s propietarias y 

trabajadores. Simultáneamente, el poder ejecutivo propone y lo--



.. 
gra realiza~ un conjunto de reformas constitucionales que le per-

miten garantizar.su programa de reordenamiento econ6mico y social. 

Dentro de estas iniciativas, está la que ee refiere e la no:rmat1-· 

vidad de ·1as municipios, la unidad politice-administrativa básica 

de¡ sistema. Además, el lugar en donde se desarrollan de manera 

directa las acciones politices en todas lee direcciones de le de-
., 

nominada partic1pac16n ciudadana. 

Asimismo, hay un marcado interés en este r~gimen par la planea-

c16n de las actividades gubernamentales, puntualizando aquéllas -

que se refieren.a la orgenizaci6n urbana y al mejoramiento del m!. 

dio ambiente. 

En este orden de cosas, se orienta el presente estudio sobre el -

desarrollo urbano-municipal de la ciudad y puerto de ~~zatlán, -

tratando de hacer una deecripci6n ana11tica de su importancia en 

la regi6n, ilustrar c6mo se fueron extendiendo y aglomerando las 

actividades productivas, el impacto que éstas producen en la ee-

tructura fisica de la ciudad, el papel de les politices urbanas -

en la organizaci6n del marco construido urbano, los mecanismos r.! 

guladores de los conflictos sociales en el espacio; finalmente, -

plantear apreciaciones puntuales en le direcci6n de nueves alter

nativas que inciden en la transformaci6n de la realidad urbano-m.!:!. 

nicipal, tanta en sus aspectos saciaecon6micos como en la dimen--
.,, 

si6n politice y cultural. 

El trabajo consta de dos partes, en la primera se hace ~n anéli--



sis comparativo de loe periodos más relevantes de los últimos 

treinta aftas, en lo que se refiere al crecimiento econ6mico y la 

concentreci6n urbana. Aclarando que le ub1caci6n de los procesos 

y sus mod.ificaciones socioecon6micas y regionales estén hechos en 

el· contexto de escasa 1nformaci6n estadística e hist6rica, ya que 

la recopilada por loe organismos p6blicos es una informaci6n demA 

alada elemental y en algunos casos, espuria. 

En el segundo aparta-do, se incluye un capf tulo referente -a las re 

flexiones sobre la ciudad y la crisis urbana, haciendo un recuen

to de los principales planteamientos desarrollados por los te6ri

cos del paradigma radical el analizar la crisis de la ciudad cap! 

- taliste. Incorporando en éste una expl1caci6n sobre .las formas -

concretas que reviste ésta en la sociedad mexicana y, en particu

lar, en el espacio urbano del municipio de Mazetlán. 

Por 6ltimo, en el marco de esta visi6n paradigmática se proponen 

criterios o bases pera una reorganizaci6n de le actividad p~blica 

y de la participaci6n pol!tica, con el objeto de evaluar somerame.!!, 

te la planeeci6n urbana vigente y de seftaler nuevas orientaciones 

criticas y necesarias para la consecusi6n de cambios sustanciales 

en la vide material y cultural de los pobladores en el ámbito mu

nicipal, estatal y nacional. 

/ 



-PRIMERA P A R T E 

NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA AGUMU
LACION DE CAPITAL V CONCENTRACION 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 

1950-1980. 



Introducción • 

. Ls ciudad de 1-Ezatlán experimenta un crecimiento económico y po-

blacional considerable en la década de los cincuenta, como resul

tado de la expansi6n de la actividad pesquera y del tráfico por--

tuario-comercial. El desarrollo de la actividad turística cobra 

importancia en la década ulterior, configurándose así la estruct_!! 

ra econ6mico-espacial que a la fecha prevalece. A la par de la -

dinámica de las actividades económicas se origina una lenta y de

sigual urbanizaci6n de la ciudad, es decir, prevalece un modo de 

organización del espacio que acumula contradicciones en la medida 

que se extiende. 

Los procesos productivos de la industria, pesca y turismo cuentan 

en la mayoría de los casos can tecnología extranjera, proveniente 

en gran parte de Norteamérica. La transnacionalizaci6n de las -

unidades productivas tiende a fortalecerse debido a las condicio

nes estructurales de nuestra economía y a una política econ6mica 

implementada par el Estado Mexicano para estimular el crecimiento 

ecan6mico del país, que indiscriminadamente favorece a la penetr!_ 

ci6n del capital extranjero. 

La fisonomía adquirida por la estructura urbana en los Últimos -

treinta años, convierte a Hazatlán en una ciudad media dentro del 

sistema nacional urbano, con todos los problemas inherentes al --



subdesarrollo y la dependencia. Hay, pues, una aglameraci6n urb!_ 

na donde los bloques urbanísticos por actividad econ6rnica, de vi-

vienda, recreaci6n y diversi6n se determinan por las necesidades 

de valorizaci6n del capital; por ejemplo, en la franja costera de 

una gran belleza natural, con el proceso de expansión turística y 

la voracidad por valorizar el capital en esta rama, se desarrolla 

un rompimiento del equilibrio estético del paisaje natural, priva .... 
tizaci6n de algunas áreas de playas, una creciente especulaci6n -

de los terrenos comprendidos entre la franja turística y la línea 

de la zona comercial, etcétera. 

Además, se destinan enormes volúmenes de gasta pública para ade-

cuar la infraestructura básica a la expansi6n de este sector con 

la zona comercial y de tráfico portuario. Esto significa que la 

·política urbana por parte del Estado corresponde al proceso de 

concentraci6n y funcionalidad de las unidades capitalistas. 

En cont~aste, los asentamientos humanos que conforman las colo--

nias populares se expanden sin que se les brinde por parte del g.e_ 

bierno el apoyo necesaria para la urbanizaci6n. Negativa a la -

regularizaci6n de la tierra, ausencia de estímulos dirigidos a la 

autoconstrucci6n y muy reducidos gastos p6blicos destinados a la 

dataci6n de servicios municipales son la constante que definen a 

las políticas urbanas estatales. Todos los elementos descritas -

serán analizados en este apartado, con el objeto de definir los -

rasgos predominantes de la acumulaci6n de capital y las formas --

espaciales concretas que se producen en su dinámica. 



CAPITULO I 

EL CRECIMIENTO ECDNOMICO 

Los recursos pesqueros y las bellezas naturales que posee esta re

gi6n influyen en la implanteci6n de determinadas actividades econ6 ..... 

micas. As!, cobran importancia considerable las actividades pes-

queras; los factores que contribuyen a su expansión son: el mej9r_! 

miento en la conservación de los productos pesqueros, la elevaci6n 

de los precios del camarón en el mercado internacional, la modern.!. 

zaci6n e incremento de las unidades de captura y el abaratamiento 

en los costos de las medios de transporte. Estos elementos, como 

también, aquellos orientados a la construcci6n de le infraestructu ... 
ra para el tr~fico portuario, coadyuvan para que se proyecte hasta 

finales de los sesenta como el segundo puerto del pa!s. 

El creci~iento de los establecimientos industriales es estimulado 

por los requerimientos de la pesca y por las ventajas que ofrecen 

las instalaciones portuarias; al misma tiempo, par las d~mandas de 

ciertos productos de consumo para el turismo y la poblaci6n local. 

Sin embargo, no hay realmente una estructura industrial de enverg!!_ 

dura, serán 40 empresas con instalaciones medianas y el resto ta-

lleres artesanales. Además, paco efecto han generado para la ex-

pansi6n industrial las medidas tomadas por el gobierno como estÍmJ! 

los preferenciales, la instalaci6n del parque industrial. la cone

trucci6n de obras portuarias y la creación de escuelas técnicas P.!! 

. . 1 



ra la calificaci6n de la fuerza de trabaja. 

La actividad turística en la década de los setenta ee convirti6 en 

uno de los sectores econ6micos más dinámicos, su desarrollo d2nata 
-

una creciente transnacionalizaci6n del complejo tur1stico. La pe-

netraci6n del capital extranjero en esta rama ha producido efectos 

graves en la estructura física de la ciudad, violaciones a las le-

yes que determinan el uso y la propiedad del suelo de la naci6n, -

especulaci6n de los precios de la tierra en la franja aledaña al -

marco urbano constru!do de los servicios tur1sticos, impacto en los 

niveles de consumo de la poblaci6n por el incremento de los precios 

en productos básicos debido e la fuerte demanda que imponen los tu-

risteros tanto en calidad como en cantidad y una profunda influen-

cia de los valores extranjerizantes sobre los nacionales al repro-

ducir hábitos, costumbres, gustos, etc. a través de esta actividad 

hacia el conjunto de la poblaci6n mazatleca. 

El tráfibo portuario-comercial se ha incrementado debido a las am-

pliaciones hechas a las instalaciones portuarias y a el aumento de 

las unidades para el servicio de transportaci6n marítima que inte!_ 

conecta a esta localidad con la Península de Baja California. En 

consecuencia, la estructura física portuaria tiene posibilidades de 

ofrecer múltiples servicios dentro de su distribución espacial, pe- · 

ro todavía requiere la construcci6n de obras en la ribera del par-

que industrial. 

Dentro del sector de los servicios, el comercio y la intermedia---



ci6n financiera durante esta etapa adquieren una participaci6n cr~ 

ciente en el conjunto de la econom1a del municipio; además, estos 

sectores en su interior manifiestan una creciente manopolizaci6n,-

por ejemplo, en el comercio aparecen los grandes centros y plazas 

comerciales y en la banca se observa la fusión de grandes grupos -

financieros. 

Por Último, la agricultura no tiene la importancia significativa -

como en la regi6n de los valles en el Estado, y, ello, por las ca!!. 

diciones fisicas y econ6micas distintas, principalmente. En lo re 

ferente a la silvicultura y ganader!a, la situación en el munici-

pio y la entidad es grave al no responder la producci6n a las ne-

cesidades de la poblaci6n. 

I.l Los Contrastes de la Agricultura. 

El reconocimiento del Estado de Sinaloa como productor agr!cola es 

un hecho1 innegable, cuyo éxito es divulgado con gran pasi6n par 

aquellos que de alguna manera están ligados desde posiciones de P.E. 

der econ6mico o politice a esta actividad. Pero, también, es im-

portante señalar que los logras en este renglón no se extienden a 

todas las regiones de la entidad, ni tampoco sus beneficios son P.! 

ra los que directamente realizan las diferentes tareas en el campo. 

A mayor abundamiento sobre la localizaci6n de la explotaci6n capi

talista de la agricultura, tenernos que ésta se concentra en la zo

na de los valles. La ubicaci6n en estas superficies se explica --



por las cuencas hidro16gicas que forman los afluentes de los ríos

que cruzan estas áreas territoriales y por las condiciones climat_!! 

lógicas apropiadas para el cultivo de productos agrícolas de alto-

valor comercial¡ aunado todo ésto, tanto a las grandes obras de in 

fraestructura (presas, canales, etc.) corno a los mecanismos lega--

les (amparo agrario, ley de fomento agropecuario, etc.) implemen-

tadas por el Estado. M3s aún, la política agraria ha contribuido-

a fomentar y proteger los intereses de la burguesía agrícola, arti 

culada al mercado internacional de los productos hortícolas. Esta 

situaci6n hace prevalecer una divisi6n internacional del trabajo -

alimentario, donde la estrategia de crecimiento agrícola está su--

bordinado a los grandes comerciantes de los monopolios norteameri

canos. Así mismo, esta política asegura una espoliaci6n creciente 

de la fuerza de trabajo agrícola con el objeto de asegurar márge--

nes de ganancia crecientes. 

' El sur de la entidad contrasta con la regi6n centro-norte, al no 

tener las planicies adecuadas ni una calidad del suelo apta para 

cultivos de alto valor comercial, mucho menos, los sistemas de 

irrigaci6n convenientes para un impulso sostenido a la explotaci6n 

agrícola; desde luego que este determinismo físico es posible sup!_ 

rarlo teniendo en consideraci6n no s6lo una mejor distribuci6n de-

los recursos económicos sino mediante la eliminaci6n de un modelo-

de crecimiento que ha acentuado las desigualdades regionales y los 

contrastes sociales en el campo y la ciudad. 



Dentro de esta zona el municipio de Mazatlán, presenta las mismas 

características en cuanto a la actividad agropecuaria. El área --

sujeta a uso agrícola tiene una extensi6n de 48,975 Has. siendo -

utilizadas para el cultivo s61o 21,544 Has. las que representan un 

44.0% del total, aproximadamente. Tomando los años de 19?2 y 1979, 

encontramos que los principales cultivos son el frijol, el maíz y 

el sorgo¡ en orden de importancia el frijol muestra un crecimiento 

signiFicativo en cuanto superficie, volúmen y valor (ver cuadro -

No. 1), mientras que el sorgo tiene un descenso considerable en su 

CULTIVOS 

FRIJOL 

MAIZ 

SORGO 

CUADRO NO. 1 

PRODUGCION DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES 
EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 

1972 - 1979 

AREA COSECHADA VOLUMEN DE VALOR DE LA 
PROD. PROD. 

(Has.) (Ton.) (Miles) 
1972 1979 19?2 1979 1972 1979 

l,000 7,500 800 4,642 1,920 44,099 

6,500 ?,489 6,500 6,217 6,110 21,?59 

6,000 2,885 7,200 3,887 5,976 B,279 

FUENTE: Síntesis Monográfica del M.Jnicipio de Mazatlán, 1972, Se-
cretaría de Desarrollo Econ6mico, Gobierno del Estado de -
Sinaloa. 
Síntesis monográfica del municipio de Mazatlán 1971, DireB_ 
ci6n de Estadística y Estudios Económicos, Gobierno del -
Estado de Sinaloa. 



participación, se reduce más de la mitad la superf~cie; el ma1z -

permanece casi constante en su ritmo de producción. En este perÍ.Q. 

da se dan aumentos en los precias de garant!a, sobretodo el del -

frijol, lo que estimula la producci6n de estos cultivos; además, -

por su resistencia y adaptación a condiciones no muy apropiadas se 

inclinan los agricultores al desarrollo de estos cultivos; ejercie!!. 

do tarnbi&n cierta presi6n en el patrón de cultivo el cr~dito pGbli-

ca. 

~~ Durante este período el rendimiento por ha. tiende a disminuir en 
~ 

el frijol y el maíz; en el primero se reduce de o.s ton. a 0.62 y 
en el segundo de 1.0 ton. a 0.83 ton. por ha., influye relativame!!. 

te poco una leve sequía en el último año de estudio. Es realmente 

poco halagador el panorama que presenta esta actividad en el futu-

ro ya que los cultivos de ciclo corto de altos precios, grandes -

rendimientos y buena comercializaci6n requieren de una infraestruJ2_ 

tura.de ¡a cual se carece en la actualidad. 

Esta situaci6n en la zona rural ha contribuido a fuertes emigra~-

ciones a la ciudad en las dos últimas décadas y a una creciente -

pauperizaci6n de las condiciones de vida en los pobladores del cam 

po. 

I.2 La Ganadería, una situaci6n problemática. 

La poblaci6n pecuaria no evidencia un aumenta en los años de los -

setenta, incluso el ganado vacuno tiende a disminuir ligeramente, 



como se puede apreciar en el cuadro No. 2, creando un incremento 

elevado en los déficit de los consumos de su carne y derivados e 

igualmente una especulación constante sobre estos productos, debido 

al fuerte crecimiento de los consumos alimentarios en el puerto. 

Ello, a su vez, ha ampliado las desigualdades nutricionales, por un 

lado, una gran masa de la poblaci6n condenada a no tener una dieta-

de acuerdo alas necesidades mínimas para la reproducción de sus con 

diciones de existencia, generándose deficiencias en la salud de am-

plios sectores de la población; por otra parte, el consumo de pro -

teina animal y de la riqueza se concentra en pequeños grupos y cla-

ses sociales, abundaremos más sobre ésto, en la parte correspondie.!:!, 

te a los niveles de ingreso-gasto de las familias. 

El V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal, registra que un 72.0% de la-

población bovina se concentra en unidades de producci6n privada ma-

yores de 5 has.; los ejidos y comunidades sólo disponen del 12.0% -

de la poblaci6n bovina y porcina, con respecto a esta última los d,! 
1 

tos censales demuestran que su explotaci6n se desarrolla en un 60.0% 

en las poblaciones, constituyendo una parte de la economía familiar; 

a su vez, es fuente de focas de infecci6n en las zonas semiurbanas-

y en la periferia de la ciudad. 

Vista dentro del contexto de la división internacional del trabajo 

alimentario, la situación de la explotación ganadera se torne dif.!_ 

cil al encontrarse en la 16gica de funcionamiento de las grandes -

corporaciones norteamericanas que.dominan desde el aprovisionamie!!. 



BOVINO 

PORCINO 

CAPRINO 

OVINO 

CABALLAR 

MULAR 

ASNAL 

CUADRO No. 2 

PDBLACION GANADERA POR ESPECIES EN El MUNICIPIO 

DE MAZATLAN 

1970+ 19?9++ 

(1) (2) 

62,043 56,534 

27,454 32,300 

1,106 6,386 

156 1,108 

3,697 1,395 

3,155 1,32? 

2,944 ?05 

( % ) 
(2) (1) 

1.0 

1.8 

15.6 

16.? 

10 .. 0 

9.1 

13.6 

TO TAL 100,555 99,755 o.oe 

FUENTE: + V Censos Agr1cola-ganadero y ejidal de Sinaloa, Direc-
ción General de Estadística, SIC. 

++ Sintesis monográfica del municipio de Mazatlán 1981, -
Dixecci6n General de Estadistica y Estudios Econ6micos, 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

to de insumos hasta la comercializaci6n de estas especies. Estas 

desarrollan sus operaciones con grupos de ganaderos oligarcas loe.!!. 

les coma «socios menoresn, tanta en las zonas fronterizas como en 

regiones del país que reunen las condiciones propicias para la en

gorda y procesamientos de estos productos, reunen grandes valGme--

nes de poblaci6n ganadera nacional con el objeto de monopolizar el 



mercado ~nterno de productos semielaborados y elaborados de la ca!_ 

ne y sus derivados, e importando la carne de calidad para sumarla 

a los volGmenes que destinan para el control del mercado interna--

cional de la carne. Los ganaderos en pequeña escala también de---

penderán de estos consorcios, ya que ellos producen y distribuyen 

los alimentos balanceados, medicinas para el control de enfermeda-

des, etc., para el ganado. 

Actualmente, hay indicios de una reactivación en la producción ga

nadera,· los elementos económicos e instrumentas de_pol1tica agrop~ 

cuaria así lo dejan entrever, par ejempla, se ha incrementado la -

superficie cultivada para granos y oleaginosas que pueden ser uti

lizados para alimento de ganado, dando ventajas comparativas a los 

ganaderas de la regi6n; es importante, mencionar que este procedi

miento ha indignado al gobierno federal, F. Merino Rábago, titular 

de la SARH conden6 y amenaz6 con aplicar sanciones a aquéllos que 

usan los
1
granos para el consumo humano en alimentar al ganado( 1);

valorando las palabras y los hechos de la burocracia politice, con 

sideramos lejana la aplicaci6n de sanciones severas a una burgues!a 

agraria y comerciente que ha encontrado nuevas formas de ampliar -

su poder econ6rnico y político. Por otra parte, la creaci6n en los 

Últimos años del Ban~o Ganadero dé origen al desarrollo de una in

termediaci6n financiera especializada en apoyo a esta actividad. 

Y, el establecimiento de la Ley de Fomento Agropecuario les brinda 

el marco jurídico bajo el cual pueden plantearse estrategias de --

crecimiento con amplia cobertura de acci6n. No obstante, la mode!, 



nizaci6n y modificación del sector agropecuaria en esta zona na --

forma parte de la 16gica de acci6n del capital, porque las poten--

cialidades de expansión son demasiado pobres comparadas con otros 

territorios aledaños, como la región de los valles de Sinaloa. 

I.3 La Expansi6n Pesquera. 

Este puerto es considerado uno de los centros pesqueros más impar-

tantee enclavados en la vertiente del Pacífico. Su posición estra ..... 

tégica con respecto a la localizaci6n de las especies de alto va-

lar comercial han posibilitada el desarrollo de algunas pesquerías 

y la aglomeraci6n de capitales en sus diferentes procesos de pro--

ducci6n y circulaci6n. Incluso, coexiste, la organizaci6n coopera< .... 
tiva en la explotación de algunas especies, dándole cierta peculia ..... 
ridad e las relaciones de producción que se despliegan en la am--

pliaci6n y modernizaci6n de las fuerzas productivas en esta activi 

dad. 

La pesca experimenta modificaciones en el volúmen de las unidades 

de captura, en la ampliaci6n de las instalaciones para el procesa-

miento de las especies y en los procesos de comercializaci6n, en -

los primeros años de los cincuenta. Asimismo, el crecimiento de -

esta actividad se realiza en base a la explotación del camar6n, -

principalmente. Hasta la fecha persiste la monoexplotaci6n a pesar 

de las reiteradas exclamaciones de empresarios y del gobierno, en 

el sentida de diversificar las pesquerias. Paralelamente, s~ ob--



serva que no han sido aminoradas en intensidad con todo y la "moder ..... 

nizaci6n" supuesta en esta rama, los problemas del crédito escaso y 

caro, la permanencia del mercado monops6nico para el atún y el cams_ 

rón, la organizaci6n improvisada en todos los niveles, etc. En fin, 

dificultades estructurales demostrativas de las contradicciones que 

tendencialmente se reprod~cen en las economías dependientes. 

Iniciando una breve descripci6n sobre las condiciones materiales y 

econ6micas de las pesquerías. En el año de 1981, la flota registr.!! 

da(2) asciende a 500 unidades; de las cuales el 95.0% están desti--

nadas a la captura de camarón. Una proporción considerable de es--

tas embarcaciones (ver anexo No. 1) tienen varios años de servicio, 

por tal motivo su funcionamiento es irregular ocasionando obstácu--

los para el desarrollo normal durante el cicla.9,e captura, en la co.!! 

servaci6n (refrigeración) del producto y en las condiciones de tra-

bajo de los pescadores; todo ello, viene a repercutir en las econo-

mías int~nas de las cooperativas al tener que realizar fuertes er.e, 

gaciones anuales para el mantenimiento de sus unidades de captura. 

Además, hay que puntualizar que la medida tomada por el gobierno -

en este último ciclo de captura, en el sentido de que la flota ca-

maronera de los armadores pasara definitivamente a manos de las --

cooperativas; por un lado correspond1a a una exigencia del movi---

mienta cooperativo pesquero; la implementaci6n de este acuerda se 

dé el inicio de la temporada pesquera, lo que entorpece las nego--

ciaciones y limita en ese momento las posibilidades de asegurar 

amplias ventajas para el sector cooperativo. Por otra parte, la -



estipulaci6n de los avalúas no correspondía al estado que guardaban 

las embarcaciones, fijsndose así los precios encima de su valor --

real. En suma, una aperaci6n sancionada pop funcionarios guberna--

mentales donde los grandes armadores recibieran atractivos ingresos 

por barcos en condiciones "regulares" y en el peor de· las casos, --

chatarra. De aqu! que, afecte de doble manera al gremio cooperati

va esta situaci6n: a) Dificultades al corto y mediana plazo para -

renovar o adecuar la flota camaronera. e b) Incremento en las gas

tas de operación y financieros al no poseer autonomía económica; 

por lo tanto, se· reafirma su dependencia hacia la banca pública y • 

privada. 

Can respecto a las otras pesquerías, la del atún presenta una paul,!! 

tina expansi6n en todas las fases de la producción. En efecto, hay 

seguridad por parte de la burocracia política y de los capitalistas 

particulares (armadores) que participan en le organizaci6n y explat.§_ 

ción de l~ pesquería del atún, de que contiene una potencialidad -

productiva enorme aunado a rendimientos relativamente mejores que -

los que ofrece el camar6n. En consecuencia, se han delineado los -

primeros trazas de una política de apoyo a esta actividad, como lo 

deja entrever A. Cebreros M.Jrillo, Director de BANPESCA< 3> cuando -

señala que "Mazatlán se convertirá en el segundo puerto atunero del 

pa!s; ( •••• ) y México en la segunda potencia atunera, después de --

Norteamérican. Para lograr ésto, además aclara que "se construirá 

en Mazatlán una terminal atunera, con muelles, equipo para descarga, 

frigoríficos y astilleros para reparaciones, con la participaci6n -



del Sector Privado, Productos Pesqueros Mexicanos y Banpesca". Asi 

mismo, J. Berdegué, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Pesquera( 4) declara que "la actividad de la pesca del atGn es cos--

teable en la actualidad, a pesax del embargo que ex~ste para ?.ste -

producto en EUA". Por otra parte, propone "la organización de la -

industria pesquera, donde los armadores deben de estar solos y te--. 

ner todo el apoyo en la pesca de altura y de especies no reserva---

das". Es decir, no contentos con los premios que recibieron en las 

ventas de sus embarcaciones camaroneras, reclaman derecho exclusivo 

en la explotaci6n de especies que tienden a brindar mayores rendi-

mientos. 

Atendiendo al aspecto de la producci6n pesquera, en lo que concier

ne a los volúmenes de captura, en 1955 se registran 3,383 toneladas 

pescadas mientras que para 1979, la captura asciende a 47,501 tone-

ladas, hay durante este lapso, un aumento de catorce veces en el v.e, 

lúmen tot~l pescado. En cuanta a la participaci6n par especie en -

este último año, según el cuadro no. 3, tenemos que en orden de irn-

portancia, el carnsr6n representa la pesquer1a principal al contri-~ 

buir con el 91.1% del total del valor producido, con una cuarta Pª!. 

te del valúmen capturado, como ya habíamos señalado influye sobre-

manera en S.!:!_crecimiento la elevaci6n constante de los precios en el 

mercado internacional, pero, también esta dinámica ha generado una 

intensificaci6n y sobreexplotaci6n de esta especie; por ejemplo, de -. 
279 barcos registrados en 19?1, para 1974, el total de la flota ca-

maronera se componía de 338 barcos y en la actualidad, alcanza una. 

cifra de 540 embarcaciones. 



De las otras especies, se observa una tendencia a incrementarse ---

los volúmenes de captura de la sardina y el atún, como resultado de 

las condiciones del mercada y de los apoyos y estímulos de la pal!-

tica pesquera actual. 

ESPECIE 

ATUN 

CAMA RON 

* SARDINA 

OTROS 

TOTAL 

CUADRO NO. 3 

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES POR 
VOLUMEN V VALOR DE LA PRODUCCION EN MAZATLAN 

1979 

VALOR % VOLUMEN 
MILES TON. 

79, 738.6 4.2 2,098.4 4.4 

1 1740,326.1 91.l 12,170.l 25.5 

29,115.9 1.5 29,115.9 61.3 

60,989.6 3.2 4,116 .. 8 8.7 

1 1 910,170.3 100.0 47,501.2 100.D 

(1) • (2) . 
$ 

38,ooo.oo 

143,000.00 

1,000.00 

14,815.00 

* Se registra tanto para consumo doméstico coma la de uso industrial 
(Harina de Pescado) 

FUENTE: Síntesis monográfica del municipio de Mazatlán 1981, Oirec
ci6n de Estadística y Estudias Econ6rnicos, Gobierno del Es
tado de Sinaloa. 

Asimismo, en esta etapa, la infraestructura de apoyo a la industria

lizaci6n y comercializaci6n de los productos marinos muestra modifi-

caciones substanciales, las cuales tienen como resultado un manejo -



más eficiente de los diferentes procesos y fases de la producci6n y 

de la distribuci6n. Sin embargo, ante la imposibilidad de que el -

mercado interno absorba estos productos por lo elevado de sus pre-

cios, la falta de hábitos alimenticios basados en estas especies, -

etc., la venta de camarón y atún se orienta hacia el mercado nortea 

mericano, principalmente. As1, pues, la realizaci6n de estas mer-

cancías se da en el contexto de las relaciones M.éxico-Norteamérica

nas, haciendo un balance actual de ellas, sobretodo en materia pes

quera no son muy halagadoras ye que existe un embargo al atún,as1 -

como, amenaza de reducir las cuotas de entrada e imposici6n de may.2_ 

res gravámenes al camarón. 

Las formas sociales de la producción están compuestas por un grupo

monop6lica nacional (Berdegué, Medrana, Coppel, Cevallos, Carranza, 

De Rueda, De Cima), las cuales también participen en el turismo, el 

comercio y la banca, y, en la pesca se encuentran en proceso de 

rearganlzaci6n al ser desplazados del negocio del camar6n, como ya

lo habíamos mencionado, ubicandose actualmente en la exploteci6n 

del atún y otras especies de altamar. Las empresas estatales ope-

ran en los procesos y comercializaci6n de los productos (PROPEMAZ, 

OCEAN GARDEN). Hay, además, un sector no capitalista, bajo la for

ma de cooperativas de producci6n -su personalidad jur!dica, se est,!!. 

blece en la Ley General de Sociedades Cooperativas, expedida en 

1938, por el régimen Cardenista cuya participaci6n se encuentra 

principalmente en la fase de captura del camar6n, tanto en altamar

como en aguas protegidas. 



De acuerdo al anexo No. 2, tenemos que las cooperativas de altamar 

registradas en el puerto hacen un total de treinta y seis, de ellas 

una tercera parte se organizaron de 1939 a 1970, los dos tercios --

restantes se constituyeron en la década de los setenta y a princi~ 

píos de ésta. Los trabajadores del mar que integran a éstas son --

2, 785 socios. En atención al tamaño de las empresas, se observan -

una camposici6n heterogénea en cuanto al número de barcos y socios, 

as1 como una pulverizaci6n organizativa debida al número de cooper!!_ 

tivas; ésto desemboca en un bajo nivel de integraci6n y en la for-

maci6n de grupos de poder que entorpecen el desarrollo unitario del 

gremio. Por añadid~ra, se han conformado dos federaciones represe.!J. 

tativas cada una de ellas de un bloque de cooperativas. En suma, -

la dispersi6n, pulverizaci6n, aislamiento e intereses personales con 

tribuyen a debilitar el movimiento cooperativo. 

Es evidente que la situaci6n que denotan las formas de producci6n 

cooperativa surgen del interior de las relaciones estructurales 

del capitalismo mexicano. las limitaciones y obstáculos tienen sus 

determinantes esenciales que demanan de las propias relaciones so-

ciales de la producci6n capitalista. 

As1 tenemos que en las diferentes fases del ciclo del capital en --

este sector las fracciones del capital que intervienen lea subsumen 

parte del valor generado, reduciéndole o eliminándole las posibili

dades de autonomía y desarrollo. A mayor abundamiento sobre este -

hecho, al solicitar dinero para iniciar el ciclo las cooperativas, 

el capital a préstamo (Banpesca y Banca Privada) le impone en prin-



cipio altas tasas de interés, en la asignaci6n del crédito las en-

tregas se otorgan con cierta dilaci6n y en lo referente a la arnorti 

zaci6n de la deuda se establecen condiciones desventajosas para las 

primeras, todo ello repercute en gastos financieros·par encima de 

su capacidad de operación y en un endeudamiento creciente. En la -

fase de la producción, se encuentra que en la reposici6n de equipo 

y servicios necesarios para la operaci6n de la flota san capitales 

particulares los que intervienen, la fijación de las precios la re_!! 

lizan de común acuerdo can los que otorgan el financiamiento y los 

dirigentes del gremio, obviamente este procedimiento tiene como fin 

el de obtener beneficios personales inflando las precios de manera 

arbitraria, ésto afecta las economías internas de las cooperativas 

e induce a la permanencia de formas de corrupci6n. En la realiza-

ci6n de las mercancias se estipulan tarifas altas de comercializa-

ci6n por las empresas públicas, oficialmente reconocidas como las -

únicas para realizar la venta del producto en el mercado externo. 

Estas formas de apropiaci6n de las ganancias por parte de los dife

rentes capitales que intervienen en el proceso de producci6n y cir

culación, así como, las diversas maneras de practicar la corrupci6n, 

inducen a que los tripulantes para su propio provecho realicen la -

venta de parte de la captura en alternar a intermediarios (changue-

ros), dificultando aún más las posibilidades de autonom1a econ6mica 

de las empresas cooperativas. 

La permanencia de las conductas sociopolíticas negativas al interior 

del movimiento cooperativo sor¡ parte de las relaciones de dominaci6n 



que el mismo Estada establece con el objeto de mantener el control 

ideol6gico y pol1tico. Por lo tanto, lo~ ya largos años de inter-

venci6n de los aparatos de Estado en el desarrollo del cooperativi_!! 

mo han traída como consecuencia una estrechez ideol6gica y una des

pali tización del gremio. 

Según los resultados de una encuesta realizada a los pescadores y -

relacionándola con las manifestaciones políticas delgrernio en los -

últimos años, pueden acatarse los siguientes relevamientos: a) No 

tienen una conciencia clara y madura sobre los objetivos, funciona

miento y participación en las sociedades cooperativas, b) Apreciacia 

nes confusas sobre la calidad y dirección que debe tener el movi--

miento cooperativo en el país, c) La vigilancia o destituci6n de 

los dirigentes se da cuando se hace demasiado evidente los malos ma 

nejas administrativos, d) Poca informaci6n poseen sobre la política 

estatal, nacional e internacional, e) Exigen el reparto inmediato -

de cualquier utilidad obtenida sin pensar que el socializar estos -

beneficios pueden mejorar su educaci6n, la vivienda, etc. Resulta 

en las actitudes como en las prácticas sociales de ellos un dete--

rioro de la conciencia social cuyas consecuencias conducen a un di

versionismo ideol6gico en las acciones tendientes a mantener e im-

pulsar las formas colectivas de producci6n. 

I.4 Los Limites de la Industrializaci6n. 

A pesar de convertirse el sector industrial en el más dinámico de -



la economia mexicana a mediados de los cincuenta, en la región 

norte-pacífica no experimenta modificaciones sustanciales en su com 

portamiento interno ni en importancia respecto al resta del país. 

Encontramos que este espacio territorial sólo contribuiría can el -

4.6% del total de los obreros de la industria de transformaci6n. 

Todavía aún prevalece una débil participación de las actividades in 

dustriales en la estructura econ6mica del Estado de Sinaloa, can to 

do y la política de incentivos fiscales, creaci6n de parques indus

triales, etc., por ejempla, el 95.0% de estas son talleres axtesan.!! 

les y el resto industrias pequeñas y medianas asentadas donde se lf!. 

calizan los recursos naturales, agropecuarios, pesqueros y mineros. 

Analizando la composición sectorial del producto interno bruta en -

Sinaloa (Anexo 3), el ritmo de crecimiento del sector secundarios 

(industria extractiva y de transformación) durante la década pasa--

da es de B.2%, el primaria y terciario registrao 8.7% y B.3% respe_g_ 
1 

tivamente; por lo que, no hay variación significativa con el creci-

miento global del producto. Tiende a mantenerse la proporci6n que 

guardan cada uno de ellos, aunque la industria en la primera mitad 

alcanza una expansi6n más acelerada, en el siguiente período se ---

contrae por abajo de los otros, manteniéndose finalmente en el lap-

so total, proporciones equivalentes. 

Al comparar el comportamiento de algunos indicadores sobre la indu!. 

tria en el Estado durante el período de 1935-1975 (Anexo 4), se ob-

serva un aumento del número de establecimientos y del personal ocu-



pado hasta 1965, en términos relativos es menor la expansión del S.!;. 

gunda. En el decenio ulterior disminuyen los primeros de 2,323 a -

1,157 establecimientos y los segundos de 22,128 a 17,000 puestos de 

trabaja, es decir, un promedia de 6.7% y 2.6% respe~tivamente. Asi -
mismo, entre 1965 y 1970, hay una r~ducci6n de los ritmos de creci-

miento: los sueldos y salarios acusan una disminuci6n de 9.7% a 

relativa en el ritmo del crecimiento, pero en su interior, un procg, 

so de concentración constante, como lo dejan entrever la reducci6n 

del número de establecimientos, el incremento del capital invertido 

y del valor bruto de la producci6n. 

Los principales establecimientos industriales se localizan en las -

ciudades de Culiacán (40), Mochis (32), Mazatlán (29) y Guasave 

(15). En la regi6n centro-norte se aglomeran 87 empresas cuyas op_g, 

raciones se ubican en las ramas de: despepite de algod6n, ingenios 

azucareros, plantas arroceras,molinos de harina, de aceite, embote-

lladoras, empacadoras y congeladoras de especies marinas. En la r~ 

gi6n sur, la ciudad de Mazatlán concentra: astilleros, fundidoras, 

plantas embotelladoras, talleres de reparaci6n de buques, empacado-

ras y congeladoras. 

.. 



Dentro de la planta industrial asentada en el puerto, hay empresas 

que tienen bastante tiempo de fundadas como la Cervecería del Pací 

fico (1900), Cementos del Pacífico {1943), Talleres Rice (1945), -

Refrigeradora del Noroeste (1947) y Congeladora del ~acífico(l950) 

estas dos Últimas forman parte en la actualidad de Productos Pes--

queras M2xicanos; sin embargo, la dirnensi6n actual de los estable

cimientos empieza a adquirirse a partir de los años sesenta. Cabría 

añadir a los factores ya mencionados que coadyuvan a la formación -

de la estructura industrial, la recuperaci6n de la econom1a mundial 

después de la segunda guerra y los efectos que a nivel de la eco-

namía nacional genera esta situaci6n. Par otra parte, la política 

econ6mica del Gobierno Mexicano e través del Programa de Progreso 

Marítimo (1953-1958) favorece la descentralización y una mayor in

tegraci6n entre el altiplano y las costas. 

Sin tener posibilidades de un acopio de informaci6n apropiado deb.!, 

do a la nQ disponibilidad para otorgarla por parte de los organis-

mas cúpula, ofreceremos una indagaci6n superficial sobre las cara.E, 
1 

terísticas de las empresas y las ramas que estas conforman. 

Así pues, para 1978, de las ochocientas empresas registradas en la 

G§mara Nacional de la Industria de Transformaci6n, s61o 54 de 

ellas son consideradas de tamaño pequeña y mediano, el resto se--

rían talleres artesanales. Las empresas públicas que realizan ac

tividades son: Productos Pesqueros de Mazatlán, Ferrocarril del P!!_ 

cífico, Comisi6n Federal de Electricidad, Astilleros Unidos del Pa 

cifico y Petr6leos Mexicanosº 



Inicialmente, las empresas no se aglomeran en una zona especial, por 

lo tanto, su despliegue es disperso e irregular al ubicarse incluso 

entre las áreas de vivienda popular. Obviamente, esta representa un 

peligro para la poblaci6n circundante al no contar aquéllas con las 

suficientes medidas de seguridad y prctecci6n del medio ambiente. 

Posteriormente, es con la promoci6n del Parque Industrial (1970) por 

el Fondo de Desarrollo Portuario y del corredor contiguo, cuando se 

determina dentro de la estructura física de la ciudad, la regulaci6n 

de la organización de las actividades industriales. Pero, las pre-

vensiones para un ordenamiento espacial encontrarán serias dificult!!_ 

des para SJ implantación al sobrevenir la crisis econ6mica en los 

primeros años de los setenta, y, cuya impacto s~deja sentir en el en 

carecimiento ascendente de los costos de urbanización, en la retrae-

ción del gasto público en ese renglón; al mismo tiempo, se conjuga 

con la especulación y confrontación de los grupos económicos que de-

mandan los espacios para ele.sentamiento de sus instalaciones. En -

• consecuencia, la lentitud en el acondicionamiento de la infraestru.E_ 

tura y la irregular implantación industrial serán la constante en -

este período de fuertes desequilibrios estructurales de la economía 

local y nacional. 

En el cuadro Na. 4, las empresas privadas tanto nacionales como sub-

sidiarias de transnacionales se localizan hasta el tercer rango de 

la clasificación en ellas funcionan como cabe~as de secter las fami-

lias cama los Rice, González lie, Lizárraga Granadas, Patr6n Unger,-

Romo y Martínez Pelayo. Actúan regularmente como grupos de presi6n, 



sobretodo cuando la coyuntura les exige reorientar las políticas de 

promoción, estimulas, orientaci6n y control de la actividad o en el 

enfrentamiento contra el movimiento obrero en general. Las confron 

taciones de 1977-78 -de una magnitud nunca antes manifestada en -

el puerto- quedan como testimonio de sus intervenciones para-neu~-

tralizar conjuntamente, con los organismos gubernamentales, los CD,!! 

flictos labol'ales en sus unidades productivas. 

CUADRO No. 4 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN LAS RAMAS INDUSTRIALES 

DE MAZATLAN 

(MILLONES DE PESOS) 

1978 

RAMAS INDUSTRIALES C A P I T A L I N V E R T I O O 
D.5 a 2.5 a 10.0 a 40.D a Total 
2.5 10.0 40.0 160 

ALIMENTOS 

a) Congeladoras 10 2 12 
b) Empacadoras 1 l 2 
e) Otros 2 l 3 

BEBIDAS 3 3 

MINERALES NO METALICOS 2 2 4 .. 
FUNDICIONES l 1 2 

ASTILLEROS 3 l 1 5 

AUTOMJTRIZ 1 1 

REPARACION MECANICA 2 2 

REPARACION ELECTRICA 3 3 

OTROS 13 13 
T O T A L 31 13 4 2 50 

FUENTE: Cámara Nac. de la Industria de Transformaci6n, Delo Mazatlán. 

<-: 



La Industria de la Construcci6n adquiere importancia con el desa-

rrollo portuario, turístico y la ampliaci6n de la demanda habita--

cional. Por sus caracter1sticas presenta variadas formas de orga-

nizaci6n, que van desde la operaci6n de pequeñas empresas (contra-
. 

tistas, hasta subsidiarias de grandes compañías constructoras). Ac 

tualmente, proporciona empleo a 3,541 trabajadores. 

Las empresas públicas cumplen las funciones de apoyo en el trans--

porte, de aprovisionamiento de energía eléctrica y en la articula-

ci6n o normalizaci6n de algunas fases del ciclo del capital indus-

trial. 

La fuerza de trabajo economicamente activa en 1980, es de 6?,110 -

trabajadores, ubicándose 14,423 en el sector industrial. Los org!!, 

nizados en sindicatos son ?,252, los cuales pertenecen a la CTM, y 

Sindicatos no incorporadas a ninguna central. En la industria se 

localiza el mayor número de sindicatos (31 de un total de 69), su-

mando 4,263 agremiados. 
1 

Estas organizaciones sindicales en sus relaciones con los empresa

rios y el gobierno han mostrado una colaboraci6n y conciliaci6n de 

"intereses" permanentemente, siendo quizás como un único hecho si.9. 
, 

nificativo en su comportamiento la "radicalizacionn de las bases -

de algunos de ellos, en las postrimer1as de los setentas. Los mo-

vimientos huelguísticos coincidieron con luchas reivindicat~vas de 

colonos y de universitarios, aumentando así la cobertura de acci6n 

sociopolítica de los sectores en lucha, abriendo posibilidades a -

amplias capas de trabajadores para manifestarse y buscar nuevas -

formas de expresi6n politicé. 



, La acumulaci6n de las contradicciones sobrevenía de una relaci6n de-

explotaci6n sin limites posibles de pacíficaci6n inmediata. De las

causas que inciden en el acentuamiento de los conflictos obrero-pa-

tronales están los referentes a las condiciones de-trabajo: a) El 

desmedro constante en el poder adquisitivo de los salarias, b) La 

escasa seguridad y protecci6n laboral y c) Relaciones de mando y co.!l 

trol desp6ticas. Imbricadas con aquéllas que corresponden al dete -

rioro de las condiciones de vida dentro de una situaci6n de crisis -

en el país. La conjunci6n de estos elementos hace posible que se 

originaran manifestaciones espontáneas anticapitalistas tanto en el

terreno de las confrontaciones sindicato-empresa como en las accio -

nes gubernamentales en materia laboral, educativa y de justicia. 

En la dimensi6n pol!tica, las acontecimientos muestran modificacio -

nes en las actitudes y regulaci6n de los conflictos sindicales par -

parte de los industriales y de la buro~racia política y sindical. 

Sin lug~r a dudas, en la implementaci6n de los controles privados y

estatales contribuye la falta de vida sindical y el bajo nivel de . -

conciencia de sus miembros. 

A la fecha, la crisis econ6mica de los Últimos meses no ha devenido

en crisis política en la localidad -como en el periodo anterior 

mente señalado-, si bien las denuncias de los trabajadores de PEMEX, 

las protzstas de los del IMSS, TELMEX, PESCA, FERROCARRILEROS y las

presiones generales para el pago del aumento de emergencia son he - · 

chas en el contexto de una situaci6n problemática, estas se dan de -



manera aislada o desde las direcciones sindicales. Indudablemente 

que, la eficacia de la política econ6mica y social implementada por 

el Estado ha dado resultada para neutralizar los descontentas. Sin 

embargo, ~sto no significa que en los pr6ximos meses los efectos de 

esta política vayan a mantener suspendidas las confrontaciones sacia 

les. 

I.5 La Transnacionalizaci6n del Turismo. 

La construcci6n de hoteles, restaurantes y otros servicios turísti

cos fueron invadiendo las playas de la ciudad de manera acelerada a 

mediados de los sesenta. Paralelamente, el Gobierno realiza las -

obras de infraestructura básica: dotaci6n de servicios y obras de ª.!'.. 

nato; terminaci6n del nuevo aeropuerto (1969) y de la calzada cerri

tos-sábalo (1970). También, lleva a cabo, la promoci6n en las ciud_! 

des nart~americanas y del interior del país, sobretodo en donde se 

ubica el origen de la demanda turística. 

En la entidad, según un informe(S) del Gobierno del Estado de 1974, 

encontramos que en esta actividad de 1960 al año de referencia, nel 

número de empleos creci6 en 138.0%, en términos absolutos de 6,700 

a 16,000 puestos de trabajo. En el período de 1968 a 1974, el núm~ 

ro de habitaciones de clase turística pas6 de 2,103 a 5,022; la --

afluencia turística se increment6 de 400,293 a 1 1028,000 visitantes; 

el gasto que efectuaron los turistas se elevó de 258 a 777 millones 

de pesos". Es obvio que, de estas cifras, una proporci6n consid~--



rable corresponde al puerto de Mazatlán. 

Ahora bien, para tener una idea más amplia sobre la magnitud de es-

tos servicios en la entidad y particularmente en Mazatlán, tenemos 

que, de acuerdo a la distribuci6n de turistas por zonas de desarro-

110(6) durante el período de 1972-78, el Noroeste conserva su part,i 

cipaci6n de un 30.0% en promedio, el sureste tiende a crecer pasa -

de un 6.4% a 17.5%,mientras que el Noroeste y el Suroeste registran 

una baja en su participaci6n, el primero de 18.8% a 12.0% y el segu~ 

do de 19.0% a 16.3%; por último, la regi6n centro se mantiene esta-

ble con un 24.0%. Y, las ciudades del D. F., Acapulco, ~t:interrey, 

Guadalajara y Mazatlán hasta 1978, recibían aproximadamente el 

50.0% de los turistas. Entre 1972 y 1978, el D. F. destaca con un 

20.0% como promedio; Acapulco capta el 10.0%; M:Jnterrey, Guadalaja-

ra y Mazatlán cada uno con un 6.0% respectivamente. 

De 1960 a 1978, la participaci6n del turismo en el Producto Interno 
1 

Bruto tiene un leve crecimiento de 2.4% a 3.1% y en relación can los 

servicios en su conjunta pasa de 11.3% s 13~0% su contribución. .~ 

Hasta aquí, sin duda, podríamos 

de la "industria sin chimeneas" 

.• }·:ti.r 
ir apreciando el futuro promisorio 3 ~~'f,í' 

<~'·.::;: ··;·;1~1;~~-

como eufemísticamente le han denom1<~vk 

nado la burocracia y los capitales en esta rama, sin embarga, cons.!_'C'='}·· 

derarnos que la utilización de estas cifras y otras que no se inclu~· .. ~ 

yen por falta de espacio -aparte de los errores y omisiones en su 

captura y procesamiento- muestran sólo una parte de la realidad --

económica y sociopolítica del fenómeno del turismo. No encontramos 



en ellas, una explicaci6n de la situaci6n que guardan los trabaja

dores, las características de ias formas sociales de producción, -

etcétera. 

Por lo tanto, para una comprensión objetiva de la dinámica del tu-

rismo, hay que especificar todos aquellos elementos que se conjugan 

y hacen posible el despliegue de estas formas de esparcimiento y re 

creación en gran escala. Así, en el auge económico de la posguerra 

encontramos ya las soportes estructurales y situaciones sociocultu

rales que contribuyen a la expan~i6n turística, como por ejempla: -

1) Intensificación de la internacionalizaci6n del capital a través 

de las empresas ~ransnacionales, también en el turismo; 2) Amplia-

ción y modernizaci6n de los sistemas de comunicaci6n y transporte; 

3) Incrementas en la Productividad del Trabaja, con la consecuente' 

reducci6n de la jornada y aumenta del tiempo libre; 4) Necesidad 

de mayor descanso y esparcimiento ante el creciente hacinamiento, -

contamináci6n y deterioro general de la vida en las grandes concen

traciones urbanas de nuestro tiempo. 

Estas características influyen en la lógica de implantaci6n de la -

estructura de los servicios turísticos en nuestros países. De tal 

suerte que, las zonas destinadas a esta actividad van a mostrar en

tre otras cosas, la deformación de los espacios físicos y de las b!!, 

llezas naturales, al organizarse la recreaci6n y el esparcimiento -

acorde a ciertas normas de eficiencia y funcionalidad sin importar

las propias condiciones y formas de vida de las naciones receptoras 



de los afluentes turísticos. Asimismo, las expectativas ~e expan-

si6n de estos enclaves depende de los intereses que tengan los con

glomerados transnacionales (tours operators)(?), ya que controlan -

la demanda en los países emisores de turistas por medio de promociE!_ 

nes, agencias de viajes, compañías aéreas, etcétera. 

Por añadidura, las políticas de urbanización y desarrollo turístico 

en los países receptores coadyuvan a brindar oportunamente las vent.!! 

jas necesarias para el establecimiento, crecimiento y dominio de los 

tours operators. 

En el marco de estas significaciones se dá el auge del turismo en el 

puerto. La estructura de la rama presenta una constante transnacio

nalizacián. Además, en los últimos años se observa en la hotelería, 

el surgimiento de los complejos turísticos, es decir, la aglomera-

ción de múltiples servicios para el turista en un salo hotel. Esto 

trae comq consecuencia, el predominio de los monopolios. Por ejem

plo, para 1979, en el cuadro No. 4, sobre la situaci6n de hospedaje 

en Mazatlán encontramos que, el 35.0% de los hoteles concentra el -

65.0% de los cuartos disponibles de la categoría considerada AAA y 

AA; mientras que en la categoría A, un 36.4% de las hoteles con una 

proporci6n del l?.2% de los cuartos que se ofertan, por lo tanto, -

éstos agrupan el 71.0% de los hoteles con el 82.0% de los cuartos -

totales. Considerando que las instalaciones de hospedería clasifi-

cadas 8 y C dan servicio el turismo social nos damos rapidamente -

cuenta de la elitización de los servicios turísticos. Esta tiende 



CUADRO NO. 5 

• SITUACION DE HOSPEDAJE EN MAZATLAN 

1979 

CLASE HOTELES e u· A R T o s 
ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

AAA 12 8.6 1,713 31.2 

AA 37 26.4 1,855 33.8 

A 51 36.4 946 17.2 

8 30 21.4 712 13.0 

e 10 7.2 268 4.8 

TOTALES 140 100.0 5,494 100.0 

FUENTE: Asociación Mexicana de Moteles y Hoteles de Sinaloa, A.C • ..,.r 

• Además, se cuenta con 17 campos de trailers can 1,088 espacios y 
jardines. 

a fortalecerse si tornamos en cuenta que para 1981 se construyen cin 

co hoteles más y se amplian otros en las categorías superiores; ha-

ciendo un total de 145 hoteles y 7,000 cuartos en la actualidad. 

La procedencia del turismo extranjero se localiza principalmente en 

las estados de California, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas. 

En los últimos años de los setentas la afluencia promedio fué de --

233,600 turistas extranjeros. 

La orientación de los servicios hacia este tipo de turistas hacen -

que la rama soporte periódicamente los efectos de las crisis econ6-



micas de la estructura capitalista internacional. Prueba de ello, 

s~n las repercusiones que la inflación mundial y la recesi6n_9.e la -

economía norteamericana producen actualmente en la actividad a ni--

vel nacional, ésto se refleja en un estancamiento al reducirse el -
.. 

ritmo de crecimiento a 3.5 por ciento cuando en los Últimos años r~ 

gistraba entre un 8 y 12 por ciento. 

A esta situación se agrega una descompensaci6n en la balanza de 

transacciones turísticas debida al alto gasto que los mexicanos re~ 

lizan en el extranjera. Estos factores aunados a una inflación in-

terna desmedida, promociones dependientes de las cadenas transnacio 

nales y a un despliegue desorganizado de las zonas turísticas en el 

país, llevan a agudizar las tensiones del sector. 

i 
Los efectos de la inestabilidad económica los capitalistas del ramo 

los trasladan a los trabajadores mediante diversas formas de sobre

explotación, como: 

l. Intensificación de las actividades, por media de la reducción de 

personal y eje.cuci6n de éstas por los trabajadores que permane--

cen en los establecimientos. 

2. Niveles salariales bajos, e inseguridad en el puesto de trabajo, 

impuestos con facilidad por la escasa a nula sindicalizaci6n, y 

por la ausente tradici6n de lucha sindical. 

3. Las "prestaciones" que ofrecen algunos hoteles, está en funci6n 

de incrementar tanto los tiempos y movimientos en áreas bastante 

especializadas como en asegurar una atención eficaz, con el obje . -



to de atraer més clientela y fortalecer su prestigio. 

4. Terminaci6n de la jornada laboral más allá de lo estipulado, re

cibiendo remuneraciones de tiempo extra por abajo de lo que co-

rresponde según las garantías determinadas en la· Ley del Trabaja, 

cuenta en ~sto, las expectativas de las "propinas". 

Todo ello cuenta con la complacencia de los inspectores y autorida

des que regulan las relaciones obxero-patronales, a tal grado que, 

entorpecen acciones de protestas como las huelgas, al buscar decla

rarlas en le menor oportunidad inexi~tentes, y, en la nula vigilan

cia sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 

En lo que toca a la organización del sector, el Estado --en cuanto, 

aparato regulador de las contradicciones de los capitales individu!!_ 

les y garante de sus intereses~ ha trazada una estrategia de des!! 

rrollo del turismo, plasmada en el denominado Plan Nacional de Tu-

rismo (4~II-80), en donde se establecen como principales objetivas 

a alcanzar el de 11 satisfacer el derecho al descanso recreativo y -

creativa de todos los residentes del país y consolidar el papel es

tratégico del turismo en el desarrollo econ6mico nacionaln. Sobre 

el decreto presidencial de otorgamiento de estimulas fiscales a la 

actividad turística (7-II-79), se estima necesario que e sus prop6-

sitos de "incentiva~ la inversi6n, el permitir a los inversionistas 

depreciar a tasas más aceleradas a recibir un crédito fiscal; cons

tituyen también un estímulo a las personas físicas para la adquisi

ci6n de condominios-hoteleros", deben de acompañarse de medidas su-



·. 

ficientes para lograr ampliar loe servicios al turismo social, so--

bretodo de una reglamentaci6n que lo apoye y lo proteja. En lo re-

ferente al financiamiento, se proponen los siguientes cambios en sus 

mecanismos direccionales: a) Al organismo público de apoyo (FDNATUR) 

se le asigna la tarea de ser el eje de ampliaci6n y diversificaci6n 

del sistema financiero concerniente a la actividad; por otra parte, 

la necesidad de crear en las instituciones bancarias privadas ncajo-

nesn de crédito directo y superior al actual para el impulso del tu-

rismo. 

En la contrastación de la política econ6mica y social de apoyo al -

turismo y la situaci6n que guarda la actividad a escasos meses que 

culminen las expectativas y acciones de corto plazo (1982) determi-

nadas por El plan. Para una primera observaci6n basta con las epi-

niones que vierten funcionarios públicas, empresarios, investigado-

res y profesionales del sector en un reportaje de T. Gil en Uno más 

Uno(B), eetas d · H t · t t pue en resumirse como: ay un es ancamien o, se a r!!_ 

vieza por una "mala tacha", pasamos por un "bache" turístico, en --

fin, diferentes apreciaciones que de una u otra forma aceptan que -

el panorama no es precisamente alentador. 

Más aGn, a pesar de cumplirse la meta de tener para 1982 los 90 mil 

cuartos como lo precisan los planes gubernamentales, estas permane

cerán subocupados durante lapsos prolongados de las temporadas de -

afluencia turística, debido a que persisten las tendencias de lenta 

recuperaci6n de la economía capitalista mundial y a los efectos que 



fista genera en el conjunto de la economía nacional. Resumiendo, 

las resultados alcanzados tienen poca significaci6n con respecto a 

los objetivos trazados originalmente, enumerarnos a continuaci6n al-

gunos aspectos que así lo indican: 1) Se reafirma en la organiza-

ci6n del turismo, los servicios para turistas extranjeros y nacion~ 

les de altos y medianos ingresos, manteniendo relegado al turismo -

social, 2) La incorporaci6n de los complejos turísticos confirme la 

oligopalizaci6n del sector y una concentraci6n de capitales, cuyo -

peso ecan6mico y político afectará los intereses de la nación, 3) 

El disfrute del tiempo libre para las trabajadores resulta cada vez 

menos ppsible ante el encarecimiento de estos servicias y al tipa -

de estructura prevaleciente, corresponde a las desigualdades sacia-

les que reproduce el desarrollo del capitalismo en el país, 4) El -

proceso de despliegue de los capitales en el turismo se enfrenta a 

una relaci6n contradictoria que agbdiza las tensiones en el media, 

en la medida de que no sólo depende de las limitaciones estructura-
• 

les del sistema capitalista en el espacia nacional sino que también 

obedece a los factores circunstanciales que devienen de las estrat!, 

gias de los países emisores· de turistas y de las transnacionsles, al 

reajustar sus economías. 

De las implicaciones del Plan Gubernamental en la región Mazatlán-

Tepic (zona 8) y sus efectos, las connotaciones enunciadas antes, -

aparecen como elementos determinantes de su comportamiento. Cabría 

señalar, además, otras obstáculos más no resueltos coma: la hetera-

geneidad de los productos en la zona y sus pocas posibilidades de -



integraci6n; relegamiento promocional par na estar dentro de las

zonas prioritarias tradicionales y de moda; la ausencia de algu -

nas instalaciones complementarias y la baja capacidad o ausencie

en algunos casos de los cuadros especializados necesarios para el 

reapunte del sector. 

I.6 Consideraciones sobre las actividades ecan6micas en su repr.2_ 

ducci6n global. 

En este periodo se manifiesta una creciente modernización y mono

polización en todos los campos de la actividad económica en el 

país, el puerto de f'lazatlán, no escapa a este procesa de expan 

si6n de las relaciones de producci6n capitalista. La reprodu 

cci6n en escala ampliada de la acumulación depende en gran medida 

del comportamiento de las subsectores bases de la estructura eco

n6mica del puerto: l~esca y el turismo. Y, fundamentalmente, de 

la intehsificaci6n de las formas de explotación de la fuerza de -

trabajo en la producción y circulaci6n de las valores de uso. 

Sin duda, en la renovaci6n de cada ciclo de producci6n en las dos 

actividades b~sicas de la localidad, influyen las condiciones de

la economía mundial y en particular, de la norteamericana; debido 

al alto grado de integraci6n de estas a la divisi6n internacional 

del trabajo alimentario y del turismo. Empero, no hay que ex 

cluir la enorme importancia que juega la politica estatal en la -

_expansi6n de estas ramas de la producci6n y de los servicios. 



Más aún, ahora que se estatiz6 parcialmente el sistema bancario y 

financiero, es muy probable que se modifiquen algunas funciones 

del sistema nacional de crédito. Sin embargo, todavía la política 

monetaria se distingue por el mentenimiento de altas tasas de inte 

rés para protejer el ahorro y el financiamiento del gasto público, 

elevación del costo del dinero y restricciones que dificultan la -

recuperación de los niveles de inversión anteriores a la crisis, -

un mercado de capitales con poGas posibilidades de hacer confluir

condensar los sectores económicos bloqueados o deprimidos hacia el 

crecimiento y un mercado de cambios cuyos controles resultan insu

ficientes para que las divisas captadas por las exportaciones sean 

realmente repatriadas y reinvertidas en le economía nacional. 

Los grupos econ6micos predominantes en la localidad, utilizaron 

sus posiciones en la banca privada para regular la intermediaci6n 

financiera conforme a sus estrategias de expansi6n en las pesque-

rías, in~ustria naval y de la construcción, comercia y servicias -

turísticas; relegando la actividad agropecuaria par su baja renta

bilidad. Hay que advertir que por las elevadas beneficios obteni

dos en el turismo, los capitales tienden a concentrarse en esta -

rama; además, por la presión del movimiento cooperativo pesquero, 

el capital público desvalorizado se introduce en la actividad pes

quera en las fases de los procesos y comercializaci6n a finales -

de los sesenta y principios de los setenta, bloqueando, por otra -

parte, las posibilidades de que la organizaci6n cooperativa asu-



miera el control y predominio de la producci6n y circulaci6n de-· 

los productos pesqueros. En cuanto a los capitales privados que 

operaban en la explotación del camar6n(armadores), al transferir 

su flota camaronera a las cooperativas, el Estado sin reglas "e~ 

tablecidas" les facilita su incorporaci6n en la captura v venta

del atún y otras especies. Si bien es cierto que esta explota -

ci6n pesquera se encuentra deprimida por el embargo atunero nor-

teamericano, también, no es menas cierto que estos capitales pri 

vados en lenta rotaci6n tienen apoyos gubernamentales de diversa 

índole que les permite mantener su ganancia media y en el media

no plazo, sin lugaT a dudas, se van a situar en una posici6n he

gem6nica en este campo de la actividad pesqueraº 

Durante esta etapa, en el espacio rural del municipio son pocas 

e insignificantes las transformaciones estructurales en las acti 

vidades agropecuarias. La mecanizaci6n en el campo es muy len -

ta, los métodos de trabajo no se han modificado sustancialmente-

• y los mecanismos de crédito y comercializaci6n continúan siendo-

insuficientes o limitados a impulsar s6la cultivos tradicionales~ 

Hay una explataci6n frut{cola reciente basada en el cultivo del-

mango para la exportaci6n y el cocotero destinado al consumo in

terno, sin embargo, todavía no se puede prever su evaluci6n al -

mediano plaza. Con respecto a la praducci6n del mango, hay que-

mencionar que por las exigencias de controles de calidad estric-

tos, empaques apropiados y conocimientos amplios de su estructu

ra de ~amercializaci6n, los pequeños productores auténticos y 



los ejidatarios se encuentran sujetos a empresas monop6licas que -

controlan estos procesos, son alrededor de siete latifundistas-ca-

merciantes que mantienen su predominio no s61o en el municipio si-

no en toda la zona sur de la entidad, una de las p.rincipales pro-

ductoras de este frutal en el país. La política agraria demuestra 

ser errática e ineficaz, pocos resultados positivos se observan en 

el mejoramiento de las condiciones materiales y sociales de los 

trabajadores del campo. 

El crecimiento de la industria corre paralelo a la expansi6n pes--

quera, aunque no al mismo ritmo que ésta, ya que las exigencias de 

partes mecánicas, hidráulicas, electr6nicas, etc., requiere de es-

tructuras complejas industriales cuya implantaci6n está lejana. La 

industria local conexa a la pesca, opera invariablemente en la el_!! 

boración de piezas de fundición~ construcci6n de buques de pequeño 

calado, servicios de reparaci6n y de recor.strucci6n motriz. La -

sustituci6n de importaciones de partes y equipos de mayor tecnolo-
' 

gía resulta inviable por diversas razones: l)Una base técnico-cie!l 

tífica nacional poco desarrollada para diversificar la producci6n 

en la industria naviera; 2) El predominio de las monopolios inter-

nacionales en el mercado interno, entorpeciendo la creaci6n de 

procesos productivos en estas líneas de producci6n y protegiéndose 

mediante el sistema de patentes, marcas, asistencia técnica, etc.; 

3) Un patr6n de acumulaci6n que refuerza estas relaciones de domi-

naci6n, coadyuvando a ello una política de industrializaci6n que -

facilita la inserci6n de la inversi6n extranjera en campos estrat!, 



gicos de la economía; 4) Une burguesía industrial local que tiende 

a convertirse en socio menor can mayor recurrencia o en simples 

11 prestanombres", contribuyendo a aumentar los lazos de dependencia, 

al mismo tiempo, garantizan el ensamblaje y la distribuci6n de los 

productos de las empresas transnacionales. · 

Los servicios a lo largo de este periodo van tomando un lugar pre

dominante en la composici6n del producto interno bruto. En lo que 

toca al comercio, los grandes establecimientos privados ya no s6lo 

controlan la venta al mayoreo sino también las de menudeo; las pl~ 

zas a centros comerciales reflejan en sus mercaderías expuestas a 

la venta, el típico consumo superfluo de sectores privilegiados ca 

rrespondientes a una minoría de la población. Por otra parte, 

existen un gran número de pequeños comercios por toda la ciudad 

que hacen todavía más voluminoso el aparato de comercialización y 

contribuyen a acentuar la especulaci6n ya de por sí grave por el -

encarecimiento de los precios provocado por los mayoristas. Real

mente, poca influencia ejercen sobre sl comportamiento de los pre

cios los organismos públicos de comercialización (CONASUPO, IMPEC

SA) y las tiendas sindicales, aunque su participación se ha eleva

da en los Últimos años. En suma, la creación de grandes comercias 

de ventas al menudea continuará desarrollandose ejerciendo su pa-

,el director en la actividad y en los mecanismos de los precios. 

La terciarizaci6n de la economía es cada vez más marcada en la es

tructura del producto social. El desarrollo turístico en la década 



• 

pasada incide·profundamente en el crecimiento de los sectores econó 

micos, su expansión contribuye a fortalecer el sector de los servi

cios, principalmente. Al mismo tiempo, el asentamientd1 de las ins-

talaciones turísticas ha afectado el ambiente natural del entorno -

costero, así como, los modelos de distracci6n y diversi6n transna--

cional han creado actitudes y comportamientos frivolos, carentes de 

una auténtica socialidad en amplias capas de la poblaci6n. 

las devaluaciones han contribuído a que en per1odos cortos se tenga 

una mayor competitividad en el mercado internacional del turismo; -

obviamente, estas ventajas se reducen en el mediano plazo debido a 

la rápida inflación interna, la cual se convierte en una de sus más 

fuertes limitantes. Por tanto, la bonanza ulterior a la crisis de 

1982, es coyuntural, a pesar de los 6ptimos resultados logrados no 

hay indicios de incrementos en la inversi6n para la ampliación de -

la capacidad instalada, más bién, las tendencias apuntan hacia un -

• crecimiento lento. 



CAPITULO II 

ORDENAMIENTO, POBLACION V VIVIENDA URBANA 

La ciudad se ha transformado permanentemente tanto en su estructu--

ra física y socioeconómica como en su imagen urbana, en los Últimos 

treinta años de su historia. Así, en una incesante eglomeraci6n de 

fuerzas productivas fué concentrando diversas condiciones, capacid,! 

des y funciones en su espacia urbano. Adviene un procese de urban! 

zaci6n donde la organización del marco urbano construido se realiza 

en forma contradictoria y desigual, en la medida que se extiende. -

Se reafirma en su desarrollo una sociedad de enormes contrastes con 

escasas posibilidades de solución a sus ingentes problemas. 

El tejido urbano entra en su fase dinámica, se acelera la urbaniza-

ci6n por el desplazamiento hacia la ciudad de la poblaci6n ~ural 

del sur 1del Estado y por los flujos migratorios de otras entidades: 

Nayarit, 24%; Durango, 16.0%; Jalisco, 15.0% y Sonora, 7.5%. Otro-¡ 

elemento que influye es la elevada tasa de crecimiento natural (3.2%) 

de la poblaci6n. 

El comportamiento poblacional se convierte en una presi6n constan--

te sobre la estructura urbana existente. El surgimiento permanente·· 

de asentamientos humanos espontáneos se realiza mediante la dota---

ci6n de terrenos inaproeiados par parte de los diferentes gobiernos 

municipales que se han sucedido, y, cuando la intransigencia de és-



tos lo impiden se efectGan invasiones. La constituci6n de la mitad 
1 

de las colonias ha sido por la vía de la toma de tierras. Estas lu 

chas de colonos por el suelo y servicios urbanos han configurado un 

determinado grado de organizsci6n, socialización de propósitos, ca-

pacidad de movilizaci6n y de protesta social, ante los obstáculos -

que imponen al libre acceso a la tierra, los latifundistas urbanos, 

especuladores del suelo, promotores inmobiliarios, profesionales de 

la construcci6n y funcionarios que tienen inversiones en el rama. 

Por otra parte, las diferentes fracciones del capital en el sector-

inmobiliario capitalista se enfrentan a la necesidad de intensifi--

car el uso del espacio, por das razones: para valorizar en mayor m_[ 

dida sus capitales y en respuesta a las dificultades que presenta -

la topografía de la localidad. Además, ésta competencia se origina 

sin políticas de crecimiento urbano, lo que coadyuva a hacer más -

complejo, desigual, anárquico y contradictorio el proceso de urbani ..... 
zaci6n. Esto trae como consecuencia: una mezcla abigarrada de usos 

' del suelo; un sistema vial y de transporte deficiente, desordenado-

y limitado; equipamientos colectivos que no cumplen con los requisi 

tos de buena ubicaci6n, funcionalidad y eficiencia. La imagen v~ 

sual es desagradable por la poca atenci6n o carencia total de los -

servicios mínimos municipales al conjunto de la pablaci6n y, sobre-

todo, como resultado de un trazo desproporcionado, sin equilibrio ~ 

ni contrastes entre los espacios abiertas, zonas verdes, etcétera. 

En los primeros años de las setentas, el crecimiento urbano desmes.!:!. 

rada y ca6tico alterna con una reducci6n de la calidad de la vida V 



del medio ambiente en general. Esta doble situaci6n conflictiva -

provoca efectos negativos en la hegemonía del Estado. Entonces, -

comienza a desplegarse una acci6n gubernamental más intensa con el 

objeto de comprender y resolver de manera sistemática la problemá-

tica urbana v tener mayores posibilidades para encarar las circun_!! 

tancias adversas, es decir, tratar de "superar" las limitaciones -

estructurales a coyunturales propias de la urbanizaci6n capitalis-

ta. Forman parte de esta estrategia los planes reguladores, uno -

de ellos corresponde al "Plan Director de Desarrollo Metropolita-

no de Mazatlánn(9), en él se reúnen los objetivos, prop6sitos y 

acciones tendientes a reorganizar el área urbana del municipio. 

Este documento posee una información cartográfica, arquitect6nica; 

urban1stica y socioeconómica abundante. Además,es básico para 

analizar las políticas urbanas parque sobre él se han elaborado 

los sucesivos planes reguladores. Por ello, será utilizado para·-

hacer comparaciones entre los planes y sus efectos en la reorgani-

zación urbanística. 
1 

2.1 La Organización Territorial. 

El soporte de la estructura urbana de Mazatlán es una área penins.!:!_ 

lar con bastantes restricciones físicas, lo que dificulta la expa.!!,· 

si6n o reestructuración de su espacio urbano. Menudean en el te.-

rreno las zonas bajas, de paca elevación a marismas. El estero 

del infiernillo (ver mapa) aparte de estar altamente contaminado -

par los escurrimientos de aguas negras, separa al viejo casco de -

(i 

.. ' 
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la ciudad de los nuevos e innumerables asentamientos populares. Y, 

por su ubicaci6n elimina la posibilidad de una viabilidad reticu--

lar. 

Hay otros esteros y lugares bajos paralelos a la línea costera que 

han servido de pretexta a los empresarios de las ramas del turismo 

y la construcci6n para deformar el paisaje natural, como lo atesti 

gua el Arq. Le6n Laya, "con la pavimentaci6n de la calzada Camar6n 

Sábalo se gener6 un desarrollo lineal circunscrita por la escasa -

f~anja de terreno que queda entre el mar y la calzada, más aún, --

fué limitada su planeaci6n al ubicar pocos accesos al mar, ·angos--

tos, casi callejones sin ningún atractivo visual o estético, sin -

áreas de estacionamiento y sin posibilidad de áreas comunitarias -

necesarias en estos casos, aunado ésta a la falta de reglamenta---

ci6n de la construcci6n ••• Y que na decir de la calidad de cons--- .-

trucci6n de los edificios y de las instalaciones que han deterior!. 

do el paipaje a tal nivel que na existe una integraci6n entre las 

playas y las superficies construídas".ClO) Además, el intermiten

te tráfico de vehículos la hace un lugar peligrosa para la circul!_ 

ci6n vial y peatonal, desvirtuando así el mismo significado de la 

franja costera. 

El relleno de una parte de los terrenos en el §rea antigua de la 

ciudad es combinado can un uso intensiva de su espacio, ésto di6 -

origen a una serie de problemas, entre ellos: frecuentes inundaciE!, 

nes y hundimientos del pavimento; calles a banquetas extPemadamen-

te estrechas, viviendas pequeñas, inadecuadas o deficientes con fa 



chadas sombr!as, continuas y sin formas agradables; escasos y des

cuidados símbolos momumentales e hist6ricos e insuficientes equip!!_ 

mientas colectivos. 

Por otra parte, la carencia de planificaci6n en las construcciones 

públicas contribuye a agravar más la situaci6n, en una de sus par-

tes, el plan sefiala que "las obras portuarias", los muros de con-

tenci6n de los terrenos ganados al mar sobre el estero de Lirias, -

Playa· Sur e Infiernillo han formado barreras que impiden que las -

aguas fluviales lleguen libremente".( 11 ) Agregándose a ello, un 

conjunta de instalaciones industriales y habitacionales en toda la 

franja ribereña, lo cual no s6lo imposibilita una urbanizaci6n in-

tegral sino que también acelera la contaminaci6n de estas cuerpos-

de agua. 

2.1.1 Equipamientos Colectivos. 

En matetia de equipamientos urbanas( 12 ), su doteci6n ha sido otor

gada en muchos de los cesas mediante le presi6n de los colonos o -

porque san necesarios para una mejor economía de gastos de los ca

pitalista s.· Los centros educativos de primaria y secundaria están 

regularmente distribuidos por toda la ciudad, mientras que los de

educaciñn preparatoria y profesional se encuentran distantes de 

las zonas densamente pobladas por lo tanta, a gran parte de los de 

mandantes de estos últimos servicios educativos les representa una 

pérdida en tiempo y costo, también, debido a que los turnos en su

mayoría son nocturnos, peligra su integridad física y mental, par-



que para trasladarse a sus domiC'ilios, el transporte es escasa o

limitada e circuitos cortos, teniendo además que transitar por lu 

gares de poca seguridad pública. 

En la concerniente a los centros de salud, los de orden p6blica -

(IMSS, ISSSTE, SSA) ni siquiera alcanzan a satisfacer medianamen-

te las necesidades de los derechohabientes, mucho menos, pueden -

implementar campañas preventivas contra insalubridad, epidemias,-

etc., que flagelan la salud de la mayoría de la poblaci6n. Por -

otra parte, los servicios médicos privados san realmente prohibi-

tivos por sus elevadas tarifas, además, aprovechando la nula vigi 

lancia oficial en cuanto a talidad v precio de los servicios, se-

reproducen irregularidades y arbitrariedades que van en perjuicio 

de los particulares. Incluso, el déficit de las primeros, reduce 

aún más las posibilidades de una organizaci6n de la salud que de-

tecte y contrareste por lo menos, males endémicas demasiado peli-

grosos para el funcionamiento elemental del cuerpo humano • 

• Las pocas áreas recreativas, deportivas o de ornamentación si no-

es por la atenci6n peri6dica que algunos particulares o asociaciE., 

nes civiles realizan éstas estarían en el más completo abandono o 

s6lo se les remozaría cuando hay elecciones municipales, estate--

les o federales, o bien, cuando altas autoridades tienen que ha--

cer recorridos por estas zonas. 

Tocante a los centros de cornercializaci6n de productos básicos se 

requiere mejorar las condiciones de higiene y una observancia pe!_ 

manente de los precios en los mercados públicos actuales, (se 



cuenta con s6lo cuatro mercadas ubicados en lugares apropiados), -

así como, es necesaria la creaci6n de otros, en el norte y noroes-

te de la localidad. Igualmente, la instalaci6n de una central de-

abastos coadyuvaría a subsanar problemas de conservaci6n, manejo y 
. 

distribuci6n de la gran variedad de productos comestibles. 

2.1.2 Redes de Agua Potable y Alcantarillado. 

La distribuci6n espacial de las redes de agua potable y drenaje no 

se extienden al mismo ritmo que el crecimiento de la población y -

de las actividades productivas. Por ejemplo, en un estudio mues-

tral realizado en 1977, C13) encontramos que el 52.0% de las vivie.!J. 

das carecen de drenaje, el 48.0% no poseen tomas de agua domicili!!_ 

rias y el 65.0% necesita la pavimentaci6n. Es evidente que, la 

falta de agua entubada no permite el baño de agua corriente, limi-

tanda la higiene regular; la mismo ocurre con la ausencia de dren.!! 

je que obstruye la fluidez de las excrecencias reproduciendo focos 
1 

de infecci6n y contaminaci6n. 

Desde las postrimerías de los sesentas ya varios estudios exigian

la reorganizaci6n de estos servicios, el plan hace una recopila---

ción y un relevamiento exhaustivo del funcionamiento de los siste

mas y posibles soluciones al corto, mediano y largo plazo. Señala 

ba con respecto al agua potable que 11 se han observado en las pare

des de conductos espesores fangancsas mayores de varios centíms---

tras compuestos con 6xidos hidricos de hierro y manganesa y masas-

bacteriales; ésta causa un marcado decrecimiento en les capacida--
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des de transporte en las tuberiae, incrementa ias cargas de bombeo, 

aumenta el consuma de cloro residual y disminuye el oxígeno disuel

ta11. < 14 >Y, especifica en torno a las aguas.residuales lo siguien

te, "el drenaje no forma un sistema integral, debido a que el desi!_ 

rrollo de la red se ha venido construyendo de acuerdo a necesidades 

parciales de fraccionamientos y asentamientos de pablaci6no Estas-

redes parciales e independientes tienen gUS propios desfogues y di

ficultan un proceso de tratamiento de agua 11 .<15 ) A varios años de-

haber sido hechas estas observaciones lejos de modificarse los~si.§_ 

temas de agua potable y alcantarillado, permanecen sin dar solucio-

nes amplias y globales. Prueba de ello, son los continuos recla---

mos, protestas o peticiones que los diferentes grupos sociales lle-

van e cabo con la esperanza de obtener o mejorar estos servicios. 

Es el gobierno actual cuando se dispone ent-regar a los Estados la .. 

responsabilidad de administrar· las juntas de agua potable y alcant! 

rillado. Así, en dos años de aperaci6n del régimen de Toledo r.o---

rro hemos visto emprenderse restructuraciones internas de orden ad-

ministrativo sobre estas equipamientos: primera, se municipalizan -

las· juntas, entreg~ndose la gestoría al grupo Rice, el cual entrega 

rapidamente el control; posteriormente, ant·e el fracaso de estas m,g_ 

didas se reorganizan de manera regional, quedando la de esta loca--

lidad, en la jurisdicci6n de la junta regional de agua potable y aJ.:. 

cantarillado del Ria Baluarte. Sin emba~ga, a pesar.de todas las -

acciones emprendidas, las propuestas de hace una d&cada pera la re

gulación y almacenamiento de agua potable, no han sido cumplidas~ es 

decir, pasar de una capacidad de 12,247 m3
1 a 20~528 m3, la de cons-



·truir un tanque de almacenamiento de 17,0DO m3 y el control de las 

masas bacteriales en su conducci6n. En las desfogues de aguas ne

gras est6 par terminarse afortunadamente una planta tratadora para 

reducir los efectos de la cantaminaci6n en la bahía, pero, canaidE_ 

ramos que es insuficiente para las zonas que atenderá, además, ca!!. 

tinuar6n muchos escurrimientos libres. Mucha menos, ahora padrfin-

atenderse las crecientes demandas debido a las dificultades finan-

cieras del gobiarno federal. 

Más aún, la persistente crisis econ6mica internacional ha inducido 

en la ecanom1a del país, efecto~ tales que obligarán al Estado a -

mantener una política de austeridad, cuyas implicaciones agudiz~-

rán los desequilibrios en las infraestructuras urbanas. Particu--

larmente, estas_ redes de servicios que requieren de fuertes eroga-

cianes presupuestales. 

2.1.3 El Sistema Vial. 

La infraestructura vial interna de aforo hacia los cuatro puntos -

cardinales de la. ciudad no paseen las sufici·entes conexiones circ.!! 

latorias, ya sea a consecuencia de las limitaciones físicas, los -

bloqueos viales de las irregulares asentamientos humanos ~ las ca

rencias de recursos públicos o privados para su construcci6n. Si

determinamos que el crecimiento urbano se asienta en tres áreas: -

centra-sur (viejo casco); noroeste (franja costera) y la nor-noro

este (mayaría de asentamientos espontáneos a de autoconstrucci6n). 

Tenemos que la primera a pesar de tener la pavimentaci6n en lo ge-

'. <-· 
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neral, adolece de una red tl'Oncal, de ejes viales a de callea am-

plias manifestándose en horas de intensa circulac16n serios probl!l 

mas de vialidad. 

Por la enorme cancentraci6n hebitocional en el ~rea nor~noroeste,

es importante relacionarla con la primera que aglomera actividades, 

servicios y funciones diversas; la que inmediatamente se observa -

es una barrera para la movilidad: el estera del infiernillo. Par

lo que, las v1as de·interconexi6n se han extendido en forma perif_i 

rica y no de manera central. Esto repercute en congestionamientoa 

de las pocas vías de acceso entre ambas zonas. 

Ahora bien, en relaci6n con la franja costera, tendríamos una cir

culaci6n este-oes·te, do:ide Eparte del estero el arroyo de los jab!!_ 

lines se suma para aumentar las dificultades viales. De aqui que, 

la fuerza de trabajo empleada en las actividades tur{sticas tenga

que realizar mayores esfue~zos para trasladarse a los centros de -

trabajo respectivo, así co:7.tJ, erogaciones monetarias elevadas en -

su transportaci6n. 

La vialidad interna en esta área densamente poblada muestra un 

tramado compleja y contradictorio debido a usos del suelo; del 

· transporte o de intereses econ6micos y políticas que impiden y 

ficultan cualquier acci6n tendiente a la narmalizaci6n o dataci6n

de nuevos circuitos. Enun:rando: 1) bloqueos de marismas, arroyos 

u otros cuerpos acu1feros y sinuosidades del terreno; 2) instala-M 

cianea deportivas o vlas firreas que "taponean" posibles accesos - : 

r6pidos a redes troncales o ejes viales; 3) calles estrechas, 



sas o mal revestidao en la ~ayoría de las casas, cuya pavimentaci6n~ 

resulta difícil por la baja a nula capacidnd de paga de los colonos; 

4) autaconstrucci6n anárquica e irregular entremezclada con intere-

ses políticos de líderes venales y corruptos; 5) un insignificante -

gasto público municipal para afrontar estas carencias. Estas cir--

cunstancias en interacci6n con un pésimo servicio de transporte cole.E. 

tiva hacen que los recorridos que tienen que efectuar los pobladores 

del área se conviertan en viajes lentos, caros, incomodas y desagra

dables. 

En resumen, la implementación de las equipamientos colectivos apare-

ce moma una actividad errática, desproporcionada y desigual, en el -

ámbito urbana. De ésta forma, no s6lo hay un déficit acumulativo de 

ellos sino también la adici6n creciente de las limi tantes que inc5 ..... -, 

den y obstaculizan su-regulaci6n. Todo ello, forma parte de una si

tuaci6n estructural cuyas repercusiones sobre las trabajadores van_ -

··desde la afectaci6n'en sus ingresos por las elevadas tarifas hasta -

la prolongaci6n de los tiempos de traslado a los centros de trabajo. 

2.2 Elementos Sociademagráficos de la Poblaci6n. 

Cuando hacemos referencia a la poblaci6n desde un punto de· vist-a so

ciodemográfica nos encontramos con enfoques que van explicando a tr!!_ 

v's de ciertos indicadores cuantitativos (tasas de crecimiento, de -

morbilidad, etcn) cambias en sus ·comportamiento general hasta aque-

llos que definen los determinantes esenciales de variaciones en su -

crecimiento y en su composici6n social, a partir de una perspectiva-
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econ6mica, social v política. La primera versi6n no es más que una• 

instrumentaci6n ·demasiada ideologizada y de poca utilidad psra un eJ! 

tudio global y crítico. En cambio, la segunda versi6n, en un análi

sis hist6rico-social relaciona las características de la acumulaci6n 

de las fuerzas productivas del trabajo y las relaciones sociales que 

advienen en su desarrollo, las contradicciones sociales que deviénen 

en el proceso de producci6n social y definen las relaciones de cla-

se, en consecuencia: la estructura social de la poblaci6n. También, 

en tanto, se requiera en la indagaci6n del auxilio de cuantificado-

res, ~sta visi6n, al instrumento le determina la importancia acorde

ª los elementos cualificadores de los movimientos sociales de la po

blaci6n. Un caso ilustrativo, es el estudio de Marx sabre la Ley de 

poblaci6n en el modo de producci6n capitalista y, su descripci6n ªº!!. 
creta en Inglaterra. De esta forma, específica la J?111:.t.i.c~.larid,!3d .. · 

que adquiere hist6ricamente la producci6n y repraducci6n social de -

la poblaci6n en cada modo de producci6n. 

En este orden de casas, la estructura de clases en la sociedad capi

talista surge en el propio proceso de organizaci6n del trabaja -in

dependientemente de las formas q4e revista- aparecen los simples -

actos de. compra-venta de fuerza de trabajo entre el obrero y el capf 

talista, como u~a relaci6n "libre" cuando en realidad lo que expresa 

es el divorcia entre la propiedad y el trabajo, es decir, se convie!. 

te en un proceso continuo y creciente de apropiación por parte del -

capitalista del trabajo y de loa productos elaborodoa por las obre--

roo. Esta antinomia entre una producci6n social V el car6cter priv!! 

do de la epropiaci6n, es la relaci6n antagónica que deviene en la d,!! 



terminante esencial de la reproducci6n del capital, de su estructg. 

ra de clases y de la sociedad burguesa. 

Visto en su conjunta, el sistema capitalista imperialista mundial 

revela en su imbricaci6n formas complejas de integraci6n y de domJ.. 

naci6n entre los países centros de acumulaci6n (industrializadas) 

y las países periféricos. En prapectiva los contrastes tienden a 

ser más marcados; tan sólo en lo que se refiere a el crecimiento, 

edades y distribuci6n de la población, nuestros pa!ses acusan ele

vadas tasas de natalidad, rejuvenecimiento creciente en la pir~mi-

de de edades y flujos migratorios que originan o aumentan canside

rablem.ente las estructuras físicas de nuestras ciudades. Par ejefil_ 

pla·: el cuadra siguiente es ilustrativo de las características de 

la urbanizaci6n en las periferias. 

CUADRO No. 6 

EVOLUCION DE LA PDBLACION URBANA EN LOS ESPACIOS 

CENTHALES Y EN LOS ESPACIOS PERIFERICOS. 

(ciudades con más de 100 9 000 habitantes) 

-Millares de Habitantes-

PAISES RICOS 

PAISES PCORES 

1950 

262 

1.30 

1975 

503 

4fil0 

2000 

756 

1,411 

FUENTE: Citado por J. Ma. Alponte, Nacionalismo arriba, integra--
ci6n abajo, Página Uno, Uno Más Uno, 9-V-1982, México.., 

.. 



Este hecho altera r'pidamente la~ condiciones sociales y espacia-

les V de acuerda a las proyecciones del año 2 mil, lejas de ate-~

nuarse los desequilibrios urbano-regionales se agravarán; ya que -

la propensi6n de las inversiones de apoyo al empleo y los gastas -

en infraestructura requieren elevarse por encima de las posibilid~ 

des reales de las economías periféricas. 

Par otra parte, las incesantes migraciones de grandes masas de po

blaci6n rural hacia los espacios urbanos impacta la estructura de 

clases. Se engendran en las ciudades, grupos a capas sociales de 

trabajadores en proceso de proletarización cuya suerte depende de 

sus escasas capacidades~ habilidades y destrezas para el trabajo; ' 

además, al ser muy reducida la demanda en el mercada ocupacial, P.[ 

san a formar parte del ejército de trabajadores en reserva y a la 

b6squ~da del sustento mediante ocupaciones eventu~les, semifijas, 

etc., tanto en labores lícitas como ilícitas. Asimismo, estos ---

grupos de marginadas·canforrnan subculturas urbanas que dificultan 

la identificaci6n corno clase con el resto de los trabajadores, y, 

por sus propias condiciones de vida impiden la integraci6n orgáni

ca y su fijaci6n cama clase social, lo que contribuye a facilitar. 

las relaciones de dominaci6n del capital. 

La permanencia de grupos sociales heterogéneos en transici6n (mar-
.. 

ginados y especialistas tecnaestructurales) restan fuerza a la el,!! 

se obrera en su capacidad de lucha y de negociaci6n de sus intere

ses de clase• Incluso surge una raigambre compleja de relaciones 

.. 



sociales con formas de medioci6n cambiantes que dificultan el estudia 

constante de sus comportamientos. 

2.2.I Dinámica de la Poblaci6n. 

Desde las primeras años de los cincuenta, las actividades pesqueras e 

industriales cobran importancia considerable e influyen en el creci-

miento de la localidad y de la poblaci6n. Si observamos el cuadrq -

Na.7, encontramos que en el. período 1950-80,' la poblaci6n se triplic6, 

o sea, en t6rminos absolutos, de ?6,866 habitantes registrados en 1950 

pas6 en 1980 a 249,461 habitantes. 

CUADRO No. 7 

POBLACION URBANA V RURAL DE MAZATLAN 
1950, 1960, 1970, 1980. 

PDBLACION 1950 1960 1970 
(%) (%) 

1 . 

1980* 
(%) (%) 

RURAL 28,284 36.8 29,633 26.3 33,798 20.2 38,644 13.5 

URBANA 48,582 63.2 82,986 73.? 133,818 ?9.8 210,797 86.5 

TOTAL 76,866 112,619 167,616 249,461 

(*)Datos preliminares. 

FUENTE: Censos de Poblaci6n y Vivienda VII, VIII, IX, Direcci6n Gene
ral de Estadística, Secretaría de Industria y Comercia. 



La poblaci6n rural tiende a mantenerse casi constante, mientras que -

la urbana tiene un crecimiento r~pido y din~mipo. De aquí que, la -

proporci6n en cuanto a la composici6n de la poblaci6n urbana rural -

se modifique sustancialmente durante esta etapa, a favor de la primg 

ra. Este crecimiento de la poblaci6n urbana conduce a que se multi

pliquen los núcleos de poblaci6n can mayores carencias de servicias 

urbanos. Agreg6ndase a ello, los exiguas recursos del gasto p6blica 

destinado a satisfacer las demandas de las servicios mínimas munici

pales al grueso de la poblaci6n; evidentemente, estos aspectos expl! 

can por sí mismos que en la mayoría de los hogares de las zonas hab! 

tecionales para trabajadores, los resultados de la urbanización sean 

precar~os y disfuncionales. La situaci6n tiende a agudizarse a par

tir de la crisis de las primeros años· de la década de los setenta, -

sumándose pastel.'iarmente, las an'tipopulares reducciones del gasta s.e. 

cial como parte de las medidas de estabilizaci6n implementadas par -

el r'gimen de L6pez Portillo. 

Haciendo el análisis de la población del municipio por grupos quin--

quenales.de edad, ver cuadro No. 3, tenemos que hay una tendencia a 

sostenerse el rejuvenecimiento en ella •. Par ejempla, en los últimos 

veinte años, aproximadamente tres cuartas partes san menares de trei.!!. 

ta años. De.éstos, una proporción del 63.0 por ciento san menores -

de quince años. Can la adici6n de los menores de cuarenta años, se

ría un 80.0 por ciento de la poblaci6n total. 

... 



Esta estructura de la poblaci6n exhibe la predominancia de infantes 

y j6venea entre sus habitantes, lo que trae coma consecuencia que -

los niveles de empleo, salud, educaci6n, etc., deben de incrementa!. 

dr acordes a la dinámica de poblaci6n. Si ésta na sucede entonces 
aumenta el grado de dependencia de estos grupas con respecto·a la -

fuerza de trabajo en activo. En este sentida, las cifras muestran 

que la dependencia familiar en lugar de disminuir tiende a crecer y, 
par tanto, las oportunidades de lograr ventajas sociales se reducen 

para el gruesa de habitantes, así como, la socializaci6n de la mis

ma se hace más patente. 

CUADRO Na. 8 

EDADES POR GRUPOS QUINQUENALES EN MAZATLAN 
1960,. 19?0, 1980. 

GRUPOS DE .QUINQUENA-
LES DE EDAD 1960 19?0 1980 

T O'T AL 112,619 167,616 249,461 

0-4 18,824 26,955 39,915 
5-9 17, ?15 26,012 38,666 

10-14 14,??9 22,320 33,178 
15-19 11,690 18, 384 27,441 
20-24 9,145 14, 2r.2 21,204 
25-29 7,877 11,423 16,963 
30-34 6,450 8,924 13,4?1 
35:"".39 6,501 8,92? 13,221 
40-44 4,?80 6,939 10,228 
45-49 3,Bl? 5,860 8;?31 
50-54 3,219 4,65? 6,985 
55-59 2,243 3,815 5,738 
60-64 2,2?8 3,141 4,?40 
65 y más 3,1?1 6,01? 8,980 
No indicada 130 -

FUENTE: Síntesis monográfica del municipio de Mazetlán, Direcci6n -
de Estudias Econ6micos, Gobierno del Estada de Sinaloa. 



Las proyecciones para el aAo dos mil observan que la infantizaci6n 

ocupará un mayor espacio en la pirámide de edades, implicando na -

s61o efectos en la dependencia sino también desenlaces contrastan-

tes en la propia cultura. Por otra parte, la concentraci6n de esta 

poblaci6n se da en familias de bajos ingresos, instaladas en las z!!_ 

nas mas pauperizadas de las actuales ciudades. Realmente, no se re 

quieren evidencias empíricas para intuir las graves consecuencias y 

taras físicas y mentales que puedan impactar en las futuras genera

ciones. 

Estructura Ocupacional. 

Pese al crecimiento.econ6mico logrado entre 1960 y 1980, el nivel· 

del empleo descendi6.de un 31.2 por cien-l;a a un 26.9 por ciento. En 

el futuro, las oportunidades y espectativas de obtener un puesto de 

trabajo serán menores debido al rejuvenecimiento de la poblaci6n, a 

las constantes migraciones y a la severa crisis econ6mica actual. 



l ...... 

AfüO 

1960 

1970 

1980 

CUADRO NO. 9 

POBLACION TOTAL, FUERZA DE TRABAJO V POBLAGION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA EN MAZATLAN. 

1960 - 1980 

POBLAC!ON FUERZA DE (%) P.E.A. 
TOTAL TRABAJO 

112,619 68, 560 60.9 35,190 

167,616 103,489 61.? 48,897 

249,461 145, 037 58.l 67,110 

NOTA: Incluye sólo la pablaci6n de 12 a 65 años. 
FUENTE: Síntesis monogr~fica de Mazatlfin 1981, Direcci6n 

dios Económicos, Gobierno del Estado de Sinalaa. 

(%) 

.31.2 

29.2 

26.9 

de Estu-... · 

Si bien, estas limitantes influyen para impedir una plena ocupa--

ci6n, tan s6lo representan los elementos superficiales de una for

ma de funcionamiento del modo de producci6n capitalista. Porque 

en su propia 16gica· de acci6n este modo de producci6n tiene como -

una determinante estructural, el mantener u~ exceso relativo de la 

fuerza de trabajo a las necesidadeS' medias del capital con el obj_[ 

to de que esta situaci6n coadyuve a presionar sobre los salarios -

de los obreros en activo. 

Por tanto, en la medida que el procesa de acumulaci6n y de amplia-

ci6n del capitalismo se desarrolla, incorpora nuevos procesos tec-

nol6gicos en la producci6n y distribuci6n de mercancías, afectando 
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sensiblemente la creoci6n de empleos, ya que no se incrementan en 

la misma proporci6n --las cintos expuestos sobre esta etapn lo CO!:!, 

firman--, incluso, se expulsa fuerza de trabajo, la cual posa a -

engrosar el ejército de trobajodores desocupadas o de las que de-

sempeñsn un sinnúmero de toreas degradantes. 

Orientándonos ahora hacia el estudia de la parte activa de la fue!_ 

za de trabajo por rama econ6mica, durante el. período mencion~da en 

el cuadro no. 5, se registra una disminuci6n de un 35.5 por ciento 

a un 15.9 por ciento de ésta en las actividades primarias. 

ticipaci6n de la poblaci6n econ6micamente activa.en el sector in--

dustrial se mantiene constante con una tasa de un 21.5 por ciento.· 

Es eri los servicios donde se registro una marcada elevaci6n del em ..... 

pleo, de un 43.0 por ciento de ocupaci6n que ofrecía en 1960, a fi 

nales de los setentas, casi dos terceras partes laboran en este --

sector. 

De las ramas econ6micas más importantes en cuanto a generaci6n de 

emplea, en 1980, se ?ncuentran: la a~ricultura con un 7.5 por cie!:!, 

tri, la pesca absorbe el 5.2 par ciento, la industria de transfOrffij! 

ci6n registra un 15.4 por ciento, la construcci6n int~rviene con -

un 5.2 por ciento, el comercio ofrece el 11.2 por ciento de los em. 

pleos y otros servicios públicas y' privados (banca, burocracia, 

etc.) participa con un 40.2 por ciento. Facilmente, podemos apre

ciar la terciarizaci6n de la estructura ocupacional en el puerto. 

.· . . 
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CUADRO Na. 10 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LAS PRINClPALES 
RAMAS ECONOMICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN 

1960, 1970, 1980. 

ACTIVIDADES 1960 1970 

Primarias 12,519 11,599 

Industria Extractiva 162 137 

Industria de Transformaci6n 5,212 ?,123 

Canstrucci6n 2,041 2,687 

Electricidad, gas, etc. 124 444 

Comercio 5,047 6,168 

Transporte 3,037 2,922 

Ottos servicios públicas y 
privados 6,696 14,800 

Actividades insuficientemente 
especificadas .352 3,017 

TO T AL 35,190 48,897 

1980 

10,?03 

115' 

10,356 

3,541 

411 

7,519 

2,807 

2?,011 

4,647 

67,110 

FUENTE: Síntesis monográfica del municipio de Mazatlán, 1981, Direc 
ci6n de Estudias Econ6micos, Gobierno del Estado de Sina--':" 
loa. 

Pese a las inconvenientes de la informaci6n.oficial, podernos afir-

mar que seRalan en lo general: la tendencia a concentrarne la ocu

paci6n en los servicios. Ello, constituye un rasgo característica 

de las sociedades periféricas, como lo expreso G. Bonzález Salazar, 



"Urbanismo sin industria suficiente a lo que ea igual sabreterciar_i 

zaci6n y/o ruralizaci6n de las ciudades, son rasgas compartidos en 

mayor o menor medida con otros paises ·1atinoamericanos"Cl5 >. Si-

mul táneamente, en el modela de arganizaci6n territorial ocurre la 

centralizaci6n en pocas ciudades de la oportunidades econ6micas, -

sociales y culturales. 

2.2.3 Salarios, Consumo y Pauperizaci6n. 

El estudio de los niveles salariales, categar1as laborales, jerar

quías en las diversas ocupaciones productivas y su relaci6n con los 

tipos de consumo material e inmaterial de la poblaci6n, resulta ~ 

masiado difícil con la casi nula información, sin contar lo irregg 

iar dg la captura, procesamiento y organizaci6n de los datos exis

tentes. Ante esta situación, cabe advertir que para un an6lisis -

de tendencias, si bien no es del todo suficiente y generalizador -

el ·determinar costo de dieta-tipo de subsistencia para compararla 

can el salario mínimo, por lo menos, nos muestra un panorama bási~ 

· co de las consumos y de las niveles salariales. 

En este orden de casas, inicialmente se estableci6 un patr6n de -

alimentaci6n de subsistencia. Por tanto, la dieta mínima de sub~" 

sistencia, necesaria para que una persona pt1eda reproducir y mant.§_ 

ner sus capacidades y aptitudeo físico-intelectuales, estfi basada 

en las tablas de patrones de dietas equilibradas de las InstituciE., 

nea Oficiales de Seguridad Social: IMSs,< 17> ISSSTE, SSA. Esta_ ... 
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dieta debe contene1' da l,BOO a 2,500 calorías diarias aproximadam~.!l 

te y un· gramo de prote!nas por kilogrom~ de pesa por persona.ClB) 

Una dieta mínima adecuada, en consecuencia, debe tener la siguiente 

proparci6n de alimentos: 15-20 por ciento de prateina; 30-35 par -

ci.ento de grasa y 50-60 par ci~nto de carbohidratos. 

A continuaci6n an desglosa la clasificaci6n de laa tres comidas que 

componen un Eatrón, de consumo alimenticio egui,librado,. 

DESAYUNO V CENA . 

Un vaso de leche 

Dos huevos o 60 grs. de carne 
o equivalente 

Tres tortillas o un bolillo . 
Una fruta 

COMIDA 

90 grs. de prote1nas en forma de 
carne roja, blanca o soya. 

Una raci6n de vegetales 
Tres tortillas o un bolillo 

Un vaso de agua fresca natural. 

Es necesario tener en cusnta que se trata de una dieta !?-Jl}l· que can_ ·" 

tiene lo m~s indispensable para que una persona adulta en edad de -

trabajar, reponga las energ1as, capacidades y aptitudes perdidas en 

una jornada normal de labor y pueda reproducir au propia fuerza de 

trabajo para una jornada siguiente. · No se contempla el. caso en que 

el trabajador tiene que laborar uno jornada adicional, la cual sig

nifica un mayor desgaste de energ!as, que requiera, a au vez, de una 

mejor alimentaci6n. 

) 

• 



2.2. 3.1 El Gasto Fami.llar Promedio según el Patr6n de una dieta 
Minima de Subsistencia. 

Llamamos EJO.ducto_s_qF?_. ,con~Jmo p[~ica, a aquellas que contienen loa -

alimentas camponentee de la dieta mínima y son indispensables para 

.la subsistencia del individuo, ya que le permite recuperar las ---

energfas perdidas merced al esfuerzo realiz~do en el deaempefi6 de ~ 

sus actividades, sean éstas productivas, deportivas o recreativas. 

Se toma como unidad de an~lisis a una familia obrera de seis miem--

broa coma promedia9 As! entonces, loa elementos integrantes de la 

familia necesitan, para la recuperación de las energ1aa que les pe!, 

mitan seguir desarrollando sus actividades laborales, consumir los 

productos de consumo básico que les proporcionan los nutrientes de 

la díeta mlnima de subsistendia. 

Los productos de consuma báoico considerados en este estudio san·: -

l) Carne 6 pescado; 2) Leche; 3) Tortillas; 4) Queso; 5) Huevos; --

6) Mant.eca 6 aceite; ?) Frijol; 8) Pan; 9) Pastas; 10) Otros. En 

•otros' incluimos verduras, frutas, etco, y tomamos como unidad a uri 
1 

paquete con un costo de $ 37.50 diarios. 

En el cuadro No. 11, loa precios se refieren a los autorizados por 

SECOM como en el caso de la leche, tortillas, huevos. En el caoo -

de la, carne, el queso 6 el frijol, los precios se refieren a la me

nar calidad de eotos productos, pues, por ejemplo, todo el público 

sabe que la carne de buena calidad alcanza un precio de $ 260.00 



CUADRO No. ll 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE CONSIJr-D BASIGO EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN. 

PRODUCTO PRECIO 

carne $ 180.00 

Leche 17.50 
Huevo 42.00 

Tortilla a 11.50 
Queso 120.00 
Manteca 90e00 

Aceite 56.00 

Frijol 25.00 
Pan Blanco 1.50 

Pan de Dulce 3.00 

P.astaa 40.DO 
Otros 37.50 

FUENTE: Investigaci6n Directa, 5 de Agosto.de 1982. 
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UNIDAD 

Kilo 
Li:f;ro 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Litre 
Viilo 

Pieza 
Pieza 
Kilo 
Paquete 

Establecido el patr6n de.una dieta minima de subsistencia v los pr_! 

cioa de las productos de consumo básico, ea necesario relacionar --

ambos elementos para determinar el manto del gasto diario promedio 

que tiene que hacer el trabajador y su familia para subsistir. La 

estimación fué Tealizada en agosto de 1982 y, la representaci6n de 

esta relaci6n en el cuadra Nool2, nos muestra que la dieta de sub-· 

sistencia demanda un gasta di~r1o de $ 404.600 Eato significo que 



prira cubrir lon nnstoa de alimcntoc:i6n nolamente el trubajnda1• dtJbe 

ganar, por una jornada normsl de trnbnjo, 8D decir ocho horas, lo -

cantidad anteriorm2nt8 mencionadae 

CUADRO Nao 12 

GASTO FAMILIAR PROMEDIO SEGUN EL PATROrJ DE 
UNA DIETA MINIMA DE CDrJSUMO 

PRODUCTOS CONSU:·10 GASTOS 

Carne 
Leche 

Tortillas 

Queso 

Huevos 

Manteca o Aceite 

Frijol 
Pan 
Pas·t;as 

Otl'OS 

TOTAL 

DIARIO 

. 011900 Vig. 

3 Litros 

2 Viilos 

0(')250 Kgs. 

Un Viilo 

0.200 l1gs11 

0.500 lígs. 

10 Piezas 

0.200 Kgs. 

Un paquete· .. 

DIARIO MEf•JSUAL 

$ 162.DD $ 4,860.00 

52050 1,575000 

23aDD 690.00 

30.,00 900.DO 

42.00 1,260.00 

14.60 l~.38.00 

12.50 375.00 

22.50 6?5oOD 

ª·ºº 240.00 

37.50 1,125.00 

404 .. 60 12,138.00 

FUENTE: Elaborado por el Taller ele la Cuestión Urbana, Escuela do -
Ciencias Sociales, Univernidad Aut6noma de Simlloa, .Agosto 
de 1982. 

Al comparar el gante diario m1nimo de subsistencia can reopacta al 

salario m!nimo (incluye el aumento de emergencia) S 292.50; tenemos 

que, 6ate apenan alcanzo p~ro sufragar el.?2 ~ar cianto de loo aaa-

t· •• . , , .···". 



tas alimentarias más indispensables para subsistir en la localidad. 

En consecuencia, las condiciones alimentarios v de salud de la pa-

blaci6n tienden a deteriorarse, ya que aproximadamente el 60 por -

ciento de la fuerza de trabajo empleada se encuentra baja el régi-

men de los salarios rn!nimas. 

2~2.3.2 Relaci6n del Gasto en Alimentaci6n con respecto al Gasta 

Total en todos las medios de vida. 

Coma el trabajador y su familia tienen que, para vivir disponer de 
~ 

algo que les sirva como vivienda, agua, luz, transporte y todos loa 

medios que le permitan subsistir y reprpducirse como tal, hace fal-

ta considerar todos estos elementos en el gasto diarioº Para estos 

efectos, debemos establecer la proporci6n del gasto en la alimenta

. ci6n con respecto al gasto en todos los medios de vida necesarios -

para la reproducci6n material v social de la familia obrera. 

Los organismos oficiales responsables.de elaborar las estad1sticas 

sociaecan6micas de la poblaci6n en México, han clasificado los me--

dios de vida material v social, es decir, el conjunto de bienes y -

servicios necesarias para vivir, en ocho rubros genexales: 1) Ali-

mentaci6n, bebida v tabaco; 2) Prendas de vestir, calzado y acceso

rios; 3) Arriendos brutos, comestibles y alumbrado; 4) Muebles, Ac

cesorios, enseres dam~sticos y cuidado de la casa; 5) Servicias M~

dicos y canservaci6n de la salud; 6) Transportes y comunicaciones; 
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?) Educaci6n, esparcimiento y diversioneo; 8) Otroo bienes y oervi-

cios. 

Tomando en cuenta los criterios de lo "mas indispensable" en los ru -
bras del dos al ocho, obtuvimos un gasta diaria de $ 2?3.DO, que --· 
agregado a la fijada en el primero, nos representa un total de ... - ....... 

$ 6?8.00. De aquí que, el salaria mínimo con el aumento de emergen_ 

cia requiera aumentarse en un 2.31 par ciento para que pueda equipa-

rarse con el presupuesto estimado del gasto familiar promedia de 

una familia de seis miembros. 

Actualmente, la reducci6n de los subsidios a productos de consumo -

bfisico y el aumento a los precios de los bienes y servicios que --

o frece el Estado, sin lugar a dudas, más que medidas para contra--

restax ·la creciente inflaci6n se convierten en su acicate. Sumando 

ésto a la elevación de precios en general, tendremos repercusiones 

muy graves en el consumo popular, acrecentándose por tanto, la pau

perizaci6n de loa obreros, empleados, ejidatarias, etcétera. 

Para comparar las anteriores estimaciones con un muestreo de tenden -
cia de los ingresos familiares mensuales, (anexa 5) efectuamos una 

enc~esta en la ciudad, en la misma fecha, del cual podemos señalar 

lo siguiente: 

A) El 51.6 por ciento de las familias tiene ingreso medio equipara

ble al salario m!nimo. 

8) Los dos grupos de ingresos ulteriores se encuentran entre los i!!, 

gresca correspondientes a un salario de 1.5 a 2.5 vecaa el m!ni~ 

1 
1 
1 
1 
1 



?) Educaci6n, esparcimiento y diversionea; 8) Otroo bienes y oervi

cias. 

Tomando en cuenta los criterios de lo "mas indispensable" en los ru 

bros del dos al ocho, obtuvimos un gasto diaria de $ 273.00, que 

agregada a lo fijado en el primera, nos representa un total de ---

$ 6?8.00. De aquí que, el salaria mínima con el aumenta de emergen_ 

cia requiera aumentarse en un 231 por ciento para que pueda equipa

rarse can el presupuesto estimado del gasto familiar promedio de -

una familia de seis miembros. 

Actualmente, la reducci6n de las subsidios a productos de consuma -

básica y el aumento a las precios de las bienes y servicios que --

ofrece el Estado, sin lugar a dudas, más que medidas para contra--

restar ·la creciente inflación se convierten en su acicate. Sumando 

ésto a la elevación de precios en general, tendremos repercusiones 

muy graves en el consumo popular, acrecentándose par tanto, la pau

perizacián de los obreros, empleadas, ejidatarias, etcétera. 

Para comparar las anteriores estimaciones can un muestreo de tende.!l 

cia de los ingresos familiares mensuales, (anexa 5) efectuamos una 

enc~esta en la ciudad, en la mi~ma fecha, del cual podemos seftalar 

lo siguiente: 

A) El 51.6 por ciento de las familias tiene ingreso media equipara

ble al salario mínimo. 

8) Los dos grupos de ingresos ulteriores se encuentran entre loa i.!!, 

gresos correspondientes a un salario de 1.5 a 2.5 vecna el m!ni-



m: y, eon el 31.0 por ciento de las familioe. Eotas apenas ea-

::!::tan ubicadas en el gasto m1nimo promedio estimado. 

::· -.:::2 que registran de 3 .. 5 a 5 .. 0 veces el nalnrio mínimo represen

::::n-• el l?oO por ciento de las familias.. Además concentran el --

5~~6 por ciento de las ingresos totales, mientras que el 51.6 

::::= ciento de ellas sólo el 13.,4 por ciento de los ingresos. 

::=oximadamente un diez por ciento de· las fnmilias manifiesta un 

j¡greso medio par debajo del salario mínimo y el cual apenas cu-

J~e un cincuenta por ciento de lo que se necesita para poder cu

n:-ir una dieta mínima de subsistencia.· Por la que, sus condicio -
~es de vida material y social son de subalimentaci6n y margina-

::ión aguda. 

:::.. ~ grupo siguien-te pasee un ingreso equiparable al salario m1ni

ncr, pero, aGn as1, ~ste no les alcanza para satisfacer totalmen

';E los aspectos alimentarios básicos, mucho menos el resto de --

:os satisfactores necesariose 

~ Las que se encuentran en el tercer nivel de ingreso medio cubren 

el so.o por ciento del gasto promedio mínimo mensual global • 

..... La si tuaci6n para dos tercias de las famtlias encuestadas ea --

grave en lo ecan6rnico y en sus condiciones sociales. 

=. deterioro en la alimentación, vivienda, salud, educaci6n que a-

"'B:"ta a la mayoría de la población tiende a hacerse cada vez m~s i!!. 

~:;.~sa debido a un crecimien·to econ6mica que excluye de sus benefi-"" 

.::...:Js a las amplias masao de trabojadorea. M5s aón, la racionalidad 



del sistema es ajena a los intereses de ellos y de la naci6n, en -

cuanto que, la 16gica de acci6n econ6mica est6 determinada par loa 

movimientos d2l capital y de la ganancia. 

2.3 El Panorama de la Vivienda. 

La vivienda com~ parte de los componentes indispensables para la -

producci6n de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo, es""". 

por consiguiente un valor de uso de singular importancia para la re -
producci6n social de la sociedad capitalista. Su di seña y con·struc 

. -
ci6n contribuyen al desarrollo de la actividad del sector inmabili!!, 

ria y de las fracciones del capital que lo integran. También, la -

magnitud de su valor, -el nómero de ellas y las caracter1sti~as que 

posea, influyen directamente en la valorizaci6n de los medios de -

subsistencia de los trabajadores, al ser la mercanc!a que responde 

a sus necesidades habitacionales. 

En este orden de cosas, haremos un relevamiento de la producci6n y 

distribución de la vivienda en Mazstlán. Esto ~os permitirá ir --

comprendiendo la na-'turaleza y funcionamiento de esta mercanc!a den

tro del marco construido urbano. Igualmente, de las formas que ad

vienen en la repróducci6n social del contexto de los asentamientos 

humanos en la sociedad burguesa. 

En el municipio, la densidad de la poblaci6n (habitantea/km2 ) pasa 

de un 36.7 por ciento en 1960 a un 81.3 por ciento enJ.980, o sea,-



que en veinte años se duplica. Por otra parte, el déficit de vi--

vienda para 1980, se calcula en 21,394 unidades aproximadamente, é,!! 

to es, sin estipular la mejora a las viviendas actuales que son ina -
decuadas y deficientes. 

Iniciando con una breve descripción de las condiciones de la vivien -
da, tenemos que, en la actualidad la organización de los asentamien -
tos habitacionales está compuesta par 25 fraccionamientos y·so co-

lonias populares y, ea en éstas últimas donde se concentra la mayor 

parte de la población y los problemas más graves en cuanta a urbani ... 
zaci6n se refiere. 

En cuanta a la fundaci6n de cada una de las colonias populares, hay_!! 

mas que el 21 por ciento fueron creadas en los primeros 50 años de 

este sfgla, mientras que de 1950 a 1970 se crearon el 37 por cien-

to y en la década pasada el 42 por ciento restante. Es decir, en 

los últimos treinta años se originó el 79 por ciento de este tipo ... 

de asentamientos. En lo concerniente a su formaci6n, observamos -

que, la mitad fueron organizadas por el gobierno a través de la dot.§!_ 

ci6n de terrenos y el 50 por ciento.restante se constituyeron media.!]_ 

te la movilizaci6n y las invasiones, evidentenente que ésto es pro

ducto del acaparamiento y especulaci6n de los grupos econ6micos que 

detentan los terrenos urbanos e impiden el libre acceso a la tierra. 

Incluso, cabe hacer notar que, las invasiones en su mayaría han si

do realizadas por organizaciones sociales pertenecientes al PRI, 6s

ta se explica por las fuertes presion~s ejercidas por aquellos que -

_,·_',. 
,,(->' 



reclaman un pedazo de tierra para construir su vivienda y mediante 

la gestoría de estas organizaciones el Gobierno evita que estos mo

vimientos por la tierra se conviertan en acciones peligrosas para -

el sistema en su conjunto. 

En ellas, hay un alto grado de hacinamiento, ya que el 46.5 por cie.!l 

ta de las familias can un promedio de cinco personas habitan vivien

das de un sólo cuar.to y con este rango, un 21.5 por ciento de las -

familias con un promedio de seis personas, lo cual agrava las condi

ciones de insalubridad, promiscuidad, etc. Si a esto se le agrega 

una práctica de autoconstrucci6n generalizada sin posibilidades de -

arganizaci6n coherente de su entorno, debido a las diferentes e in-

cesantes presiones económicas y sociales de la clase dominante, del 

"olvido" gubernamental y de la ausencia de di=igentes independientes 

con claridad política y técnicamente preparadas para enfrentarse a -

la dominación de la urbanización capitalista; obviamente, ante ésta, 

tendremos una tendencia a la agudizaci6n de las conflictos en el es

pacio urbana, donde las a~ciones espont6neas brillaran mfis que aque

llas orientadas a reafirmar una alter~ativa critica. 

La acci6n gubernamental es incapaz de proporcionar las recursos nec_!! 

sarios para dotar de instalaciones y servicios apropiadas ~ las nue

vas demandas de las pobladores, por la que, a mediados de la década 

de los setenta a la fecha, con relativa frecuencia se presentan mo-

vimientos de huelga, reclamos de mejores condiciones del transporte, 

movimientos de colonos por el derecho y uso de la tierra y protestas 



de amplias capas de la poblaci6n exigiendo la dotaci6n de servicios 

urbanos (agua potable, alcantarillado, redes ~iales, etc.). En fin, 

expresiones de descontenta de diversos matices, orientadas a enfren -
terse a una política estatal que en esta fase del capitalismo mono

p61ico ha impulsado de manera intr!nseca, la concentraci6n ecan6mi

ca, dimensionando en mayor escala, las instalaciones y servicias U!., 

ban1sticos para las grupas dominantes y un reducido número de traba -
ja dores calificados. 

Para abordar la problemática de la reproducci6n de estas valores de 

uso complejo con mayor profundidad son necesarias las relaciones y · 

mediaciones del capital "en general" y el capital "en su realidad", 

es decir, dilucidar las múltiples determinaciones en el nivel de -

las formas fundamen-tales del capital y las forman concretas que re

viste en la reproducci6n social global. V, en nuestro caso de eat~ 

dio, la heterogeneidad de mediaciones que surgen del ciclo del cap.!_ 

tal en el sector inmobiliario y su relaci6n con el ciclo total, por 

ser, un aspecto central explicativo de la crisis urbana. 

2. 3.1 Del Ciclo del Capital en el Sector. Inmobiliario concerniente 
a . la Vivienda. 

El continuo proceso de ampliaci6n del marco construido urbano nos -

muestra la reproducción de una relaci6n social dominante, la impe-

rancia de la relaci6n de explotaci6n capitalista. Esta determina -

hasta la a~toconstruccián --el usuario de la vivienda produce y con. 

,, ,'' 



sume su valor de uso, adem6s, de su salario destina una partg, du--

rante largos años, para la compra de materiales de construcci6n a -

servicias de albafiilerla, etc.-- mediante diversas formas de valo

rizaci6n de las mercanc!as indispensables para la producci6n de los 

ambientes habitacionales. Al mismo tiempo, los proletarios u otras 

capas sociales prolongan/fuera del ámbito de trabajo: su jornada la 
~ -

baral y reducen su tiempo libre o de descansa con el objeta de ir -

levantando un techo en el cual estén el mínimo de espacios internos. 

Par otra parte, la producci6n capitalista de edificios industriales, 

comerciales, de vivienda y otros servicios tiene en sus fases canee 
. -

tivas del ciclo, una lógica interna de comportamiento singular en -

tanto cuanto la construcci6n de ellos requiere de un soporte mate-

rial que es el suela, -evidentemente, la obtención de este se con---

vierte en una limitante por ser un bien no reproducible y, estar -

circunscrito a relaciones de apropiación privada reguladas por la -

especulaci6n y la persecución de tasas de ganancias elevadas. Tam-

bién, dentro del procesa de producci6n v circulaci6n de estas mer-

cancias encontramos formas de extracci6n y transferencias de plusv!!. 

lar determinadas por las scbreganancias que resultan tanto de la aJ:. 

tuaci6n v posesi6n de los terrenos coma de una explotaci6n. exacerb!!_ 

da de la fuerza de trabajo. 

Además, una parte de la masa de plusval1a social se redistribuye -

'por medio de organismos gubernamentales: la orientación del gasto -

público destinado al diseño y realización de equiparamientos colee-,,. 



tivas coadyuva a regular las condiciones general~a de la praducci6n 

y del consumo, asl como, contribuye a eatablecer a mantener las me

canismos que determinan los estímulos y controles indispensables P.!! 

ra la expansi6n del capital en el sector inmobiliario. 

-~ 
Las tendencias de comportamiento de la praducci6n de vivienda afee-

tan sensiblemente el desarrollo del sector inmobiliaria, incluso, -

influyen en el ascenso a inmovilización de las movimientos sociales 

'urbanos. En consecuencia, una descripción analítica de las funcio-
' 

nes que cumplen los agentes capitalistas y los usuarios que inter-

vienen en la articulación del "momento" productiva y del "momento" 

de la realizaci6n de dicha valor de usa en la ciudad, nas llevará -

al encuentro de una de los elementos que contribuyen a desencade--

nar la propia crisis, en el nivel de la urbanización v de las me--

dios de subsistencia necesarios para la reproducci6n de la fuerza -

de trabajo. 

2.3.l.l En el Inicio del Ciclo. 

Sin tocar en este apartado donde se origina la acumulación de capi-
~ 

tal por rebasar los marcos de este estudio, partiremos de un an6li-

sis del proceso de producción y valorizaci6n como una unidad de con, 

trarios que de· acuerdo a la rapidez a lentitud con que se sucedan -

se atenuan o neutralizan situaciones de crisis de realizaci6n. Aho-

ra bien, este proceso expe~imenta cambios de forma en todo un ciclo 



del capital, el cual se expreoa: 

T 
/ 

o M • • • p 

' ~ 
D= Dinero 

M= Mercanc!a 

• • • M' - º' 

T= Fuerza de Trabaja 

M = Medias de Producción p 

Estos cambios cte forma pueden estar relacionados directa a indirec-

tamente en el cicla, ·Rasdolsky lo seílala, "todo capital industrial 

se presenta 1 simult~neamente~ aunque en volGmen cambiante' bajo las 

formas de capital productivo y capital mercantil, y que dichas far-, 

mas 1na s61o alternan entre sí, sino que· diversas partes del valor 

global del capital se encuentran constantemente en esas estados -

yuxtapuestos: y actúan en ellas'. Casa que s61o podía representar

se si se encaraba el ciclo del capital na como un capitulo separado 

sino como la totalidad del movimiento del valar del capital en pro

ceso". <19 > 

El ciclo del capital en ~a producci6n de vivienda presenta formas -

complejas en una relaci6n heterog~nea de intercambios, producto del 

régimen privada de la tierra, las limitaciones del sistema crediti

cio, las desproporciones entre el precio del producto y los volúme

nes de ingr~sos, etc.; esta conlleva a imprimirle cierta singulari· 
~ 



dad a este sector con respecto al resto de las actividades econ6rni-

cas. 

Iniciando par la relaci6n del c8pital dinero y el capital producti

vo D - M (T, Mp) observamos en los 26 fraccionamientos existentes 

en Ma·zatlán --lugares más comunes donde se desarrolla la produc--

cián capitalista de la vivienda-- que, a excepción de unas pocos,

en su mayoría no hubo pramoci6n inmobiliaria global sino sectores -

de estos fueron construidos con viviendas de "interfis social" o can 

viviendas para cr6ditos hipotecarias de sectores de ingresos al---

tos <20). A principios de los setenta se dinamiza el mercado capit!!_ 

lista de la vivienda mediante pequeñas o medianas empresas inmobili!!_ 

rias con volúmen de capital direro que les permita liberar el terre ... 
no de los propietarios o asociarse con ellos y de esta manera lo--

grar un avance de la urbanizaci6n hasta el levantamiento de partes 

de vivienda, la cual les asegura los vinculas con la banca y su apf!. 

yo crediticia a travfis de 11cr6ditos puente" para la culminaci6n de 

las obras. Finalmente, realizan su mercanc!a sin prabiemas cuando 

el usuario hipoteca al banca y éste le paga de inmediato al pramo--

tor inmobiliario el precia de la vivienda. 

El capital inmobiliario de los capitalistas particulares es demasi!!_ 

do pequeña debido a su baja composici6n orgánica de capital acorde 

con la escala de producci6n, a la desvalorización de la fuerza de -

trabaja de la rama de la construcci6n y a las ventajas que ofrece -

la política de financiamiento pública. Por tanto, el capital a prél!, 



tamo (O) se convierte en la principal fuente de apoyo --la banca • 

según el régimen jurídico está impasibil.i tmla 'para purticipar dire,g_ 

tamente en la construcci6n-- del productor capitalista de vivienda. 
' 

De su capacidad depende en gran parte el estímulo a este subsector 

de la actividad inmobiliaria, ya que el promotor inmobiliaria ---

mayor(2l) se sit6a en la praducci6n del marco construida del ambien -
te turístico (condahatel, bungalows, villas, etco) del puerta por -

las elevadas tasas de ganancia que ofrece este sector, en consonan-

cia con las preferencias fiscales y financieras que otorga el go---

bierno. 

Durante la d~cada de los setenta hasta la nacionnlizaci6n de l~ ban -
ca (1982), los recursos públicas con fines de financiamiento habit~ 

cional canalizados de la banca privada sirvieron para fortalecer a 
pequenos grupos de fraccionadores y constructores ligados a las gru -
pos bancarios privados, los cuales asignaban las créditos de los C.!!, 

janes de dinero destin·ados a la construcciónde vivienda. En la me--
dida en que la crisis econ6mica repercutia en el crecimiento econ6-

mico de larga plazo, se contrajo el volúmen de los capitales a pré!! 

tamo que contribuían a elevar la producci6n de vivienda y reducían 

el tiempo de rotaci6n en el sector; incremGntándose la venta de la-

tes para continuar asegurando las empresas inmobiliarias su ganan--

cia de acuerd_E.con las condiciones del mercada. El precio del lote 

y las formas de ~mo~tizaci6n se hacen tomando en cuenta, la movili

dad de la tasa de interés, el ritmo de depreciación del dinero y -

las ventajas de la aituaci6n con el objeta de asegurar la sobrega--



nancia y lua gastos financieros. 

Sin duda, algunos grupos de fraccionadores-constructores lograron -

aumentar su capital inmobiliario, tener un mayor conocimiento y ea-

pecializaci6n para mantener su posici6n en la competencia y la aso

ciaci6n con funcionarios públicos gubernamentales y bancarias de r,g_ 

levancia. Estos grupos de promotores inmobili~rios mantienen su -

participaci6n mediante el acaparamiento de los exiguos recursos del 

capital a préstamo existente combinandola con financiamientos de --

corta plazo de su capital dinero para que no se inmovilice su capi

tal de pramoci6n. Es manifiesta ,la tendencia a la monopolizaci6n -
~\ 

de la actividad y a una oferta-~ada vez más elitista., 

Otra·parte del capital dinero disponible para la producci6n habita-

cianal surge de las fondos que obtiene el Estado de las trabajada-

res pera destinarse a la construcci6n de vivienda a través de los -

organismos públicos INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIME e INSTITUTOS DE VI -
VIENDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Estos programas se relacionan 

can las empresas de construcci6n.privadas al designarles la respon

sabilidad de las obras. Además, favorece las rentas diferenciales 

al modificar las ambientes producto de las obras de urbanizaci6n P,! 

ra los conjuntos habitaciones. Esta coadyuva a la valorización de 

las diferentes fracciones del capital en el sector inmobiliario. 

Las viviendas construidas por las organismos gubernamentales ascie.!! 

den a un total de 1, 971, el l•O por ciento oe construyeran en los S.[ 

senta y el resto en las 6ltimos diez años (ver anexo No. 6), real--



. 
~ente es poco significativa la intervenci6n del Estada en el desa--

rrollo habitacional. A pesar de ser un capital desvalorizado, las 

unidades de vivienda han sufrido considerables aumentos, por ejem--

plo, en las del FOVISSSTE en menos de seis eños su precia se ha du

plicado y comparadas con las de la Colonia Ao L6pez Mateas, en vei!l 

te años su precio se elev6 treinta y tres veces. Aunado esto, can 

la reducci6n de la superficie donde se asienta la vivienda, también, 

en una reducción del área construida; tenemos que, al incremento en 

los precios no le ha correspondido una mejoría en la calidad de los 

ambientes habit~cionales, por el cantra~io estos ee han deteriorado. 

El capital inmobiliario destinado al alquiler reviste poca importan -
.cia, la mayor parte de las viviendas rentadas se localizan en el -

viejo casco de la ciudad. Los beneficios más atractivos de otras-· 

campos de la inversi6n inmobiliaria a de otras ramas de la produc-

ci6n han alejado capitales de esta actividadº La presi6n de la --

oferta sobre la escasa demanda ha generado un proceso de especula--
' ci6n creciente, verdaderos tugurios de barrios, manzanas, etc., son 

valorizadas muy por encima de su va~ar real. Ante la ausencia de -

controles reguladores d~ los alquileres la tendencia al incremento 

de las factores especulativos es evidente. 

2.3.1.2 Las Relaciones y funcionamiento del Capital Productivo. 

En la relaci6n interna de los agentes sociales que componen el ---

"momento de producci6n. de la vivienda" - M(t, Mp) ••• P- como con 

- -.'. .. · 
·- ., 



aquellas que integran el ciclo del capital, los vínculos se rnantie-

nen en el contexto de una lenta acumulqci6n de capital. Esto obede -
ce a la divisi6n del trabajo que permanece con pocos madificacio---

• 
nes<22 >, o sea, que continúan siendo las cualidades de los trabaja-

dores (masaiqueras, yeseros, etc.) u obreras no calificados, los-~ 

que desarrollaran las actividades de la construcci6n. 

Este atraso en las fuerzas productivas implica una reducida campos!, 

ci6n org6nica de capital qu~ se traduce en una tasa de ganancia ma-

yor a la media, sin embargo, esta sabreganancia se transfiere cama 

plusvalía al productor y comerciante de los materiales de ·construc

ci6n, al propietario del suelo mediante la renta, al promotor.inmc

biliar~,o/ y al capital a préstamo. Las obstáculos para la moderniz.2_ · 

ci6n de la rama son tecnoestructurales y de carácter sociopol!tico; 

De los fraccionamientos completamente urbanizados con viviendas t-.;. ... 

construidas en gran parte de su extensi6n en la localidad, las com~ 

pañias constructoras forman parte de grupos econ6rnicas que a su vez 

son promotores, poseen empresas de venta de articulas y servicio a 

la construcci6n; adem§s, ejercen capaci~ad de decisi6n en la banca. 

En las otras dos terceras partes de los fraccionamientos operan pe-

queñas promotores-constructores que compiten poniendo a la venta una 

o secciones de vivienda. 

La extracci6n de plusvalía se realiza con relativa facilidad par -

las características propias de las obras: la dispersión de la fuer

za de trabajo en diferentes lugares, el bajo nivel de sindicaliza--



ci6n y de combatibidad de loa obreros y la aubcontrataci6n o el ---

trabaja a destajo de obreros especializados para diversas trabajos 

de la construcci6n. Asimismo, por las bajos salarios que perciben 

los obreros en comparaci6n con otros sectores de la praducci6n. 

Las prestaciones sociales y 'seguridad en el trabajo son elementos au -· 
aentes en las relaciones laborales en esta rama, el salario a des-

tajo es muy común en lo que se refiere a los obreros con cierto gra -
do de especializaci6n. Estos factores se reafirman en cuanto a que 

el trabajo resulta estacional m6s ahora que la situaci6n econ6mica 

..-L ha repercutido en la industria de la construcctán negativamente, S.[ 

gún análisis de la Cámara de Comercio, 11 El mel'cado de bienes raices 

creci6 en 9.2 par ciento durante 1979, y se conserva todavía hasta 

1981 en una pxoporci6n alta de ?e9 para empezar a disminuir a par-

tir de 1982, cuando la industria de la construcci6n decreció a una 

tasa de 0.40 por ciento y desaparece la mitad de su planta de em--

pleo11. <23> La recuperación resultará difícil en el corto plazo d,g_ 

bido al alto costa del dinero, la escasez de créditos y la reducci6n 

en los niveles de ingreso. 

Si bien esto posibilita una mayor explotación de loa obreros en ac

tivo de la canstrucci6n, par otra parte, es limitada esta ventaja - . 

para las empresas constructoras par la reducci6n drástica de la de-
. . 

manda en el mercado de la vivienda. 

. . 
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2.3.1.3 La Realizaci6n de la Vivienda. 

D~spués de generarse la producci6n de valor en el acto de explota-

ción de la fuerza de trabajo par el capitalista de la canstrucci6n, 

la mercanc!a tiene que realizarse, entrar en su fase mercantil 
• 

P ••• M' - 0 1 para que las fracciones del capital que intervienen -

obtengan la parte correspondiente de la plusva11a creada, este nue

ve capital dinero aumenta el capital en circulaci6n y contin6a re-~ 

p::-:;duciendo el cicla del capital. 

Este proceso puede presentar múltiples obstáculos tanto en la expan 
. -

\_í' s:::n material· de la acumulación de ca pi tal coma en las relaciones -
/ 
· sn-::Lopolí ticas que se establecen entre los diversos agentes que in-

t2=vienen en la reproducci6n social del espacio urbana. En .el pri-

rr.e= caso, el acceso a la tierra impedido por la especulaci6n y el -

mc~~palio de los latifundistas urbanos, la elevaci6n incesante de -

lzs tasas de interés, el encarecimiento permanente de los materia-

les de construcción y, en general, las repercusiones. de la crisis -

que af~cta a la economía del pa1s. Del segundo aspecto, s6lo hay -

que relacionar las estructuras normativas existentes con los resul

teó~s sociales en esta materia para darnos cuente de la incapacidad 

administrativa, el dispendio, la corrupci6n, la excesiva explota--

ci6n de la fuerza de trabaja, la irracional destrucci6n del medio -

ambiente, o sea, una 16gica de valorizaci6n del capital en sus for-

mas :cls salvajes. 



( 
La reproducción del cicla requiere superar las dificultades que se 

1 

interponen en el paso del •tmomento" de la producci6n al "momento" -

de la realizaci6n, para que pueda ser objeto de consumo, el usuario 

tiene que pagar un precio muy por encima de sus ingresos, e!,crédito 

hipotecaria entra aquí a jugar el papel de liberalizador de la vi-~ 

vienda para el producto~ y otorgante del valor 'de usa al comprador. 

As!, el capital a pr~stamo pasa a ocupar un papel central tanto en 

la asignación de capital dinero para la producción como en la circ.':!. 

laci6n de las mercancias. 

Sin tener una inforrnaci6n detallada o accesible, la ubicable ,en --

nuestro objeto de estudio nos permite afirmar que, la_y~ulaci6n -

entre el promotor y el funcionario bancario fué estrecha manejando 

los cr~ditos de "interfis social" para los fraccionamientos mencio--

nadas, ésto les di6 una mayar cobertura de movimiento al capital in ..... 

mobiliaria hasta la postrimerías de los setenta, aún así, permane-

cen las prácticas que desvirtuan los fines para los cuales se dest1 

na este capital p6blico desvalari~ada. 

En las o~henta las restricciones a todos los tipos de crédito hipo

tecario, la flataci6n de las tasas de interés y la carest1a de la -

construcci6n combinada con una reducci6n drástica de los salarios y 

otras formas de ingreso. Ante la insuficiencia de liquidez y por -

el valúmen de capital inmobilizada, el tiempo de circulaci6n se prf!. 

longa afectando el tiempo de rotaci6n del capital en la rama. 



La imposibilidad de tener vivienda ya no s6la ~eta afectando a loa 

sectores de salarios bajos sino también a aquéllos empleados, prof,g_ 

sionistas, etc., que suo ingresos les permitían demandar los tipos 

de crédito que ofrece el financiamiento bancario, el descenso en --

sus niveles de vida, les redujo su capacidad de compra. 

La Producci6n no Mercantil de la Vivienda. 

En la ciudad no todo el marca construido es producido en forma mer

cantil, la autaconstrucci6n realizada por las colanas en la perife-

ria de manera personal o can la coaperaci6n baja métodos artesana--

les representa la producci6n de vivienda para el disfrute del pro--¡;,/ 
pio productor y na para el cambio. Este se6tar na mercantilizada -

en su forma de producci6n constituye el predominante en los países 

periffiricos. Pero, seftala Mo Schteingart, "la existencia y condi-

ciones en que se dan estos fen6menos, na pueden ser explicadas si -

se ignoran el funcionamiento del sector inmobiliario (capitalista) 

y de .sus efectos sobre la acumulaci6n de capital y la reproducci6n 

de la fuerza de trabajau<24 >; ya que el sector mfis desarrollado -

vacia de contenido las relaciones no mercantiles y le imprime la lÉ, 

gica de valorizaci6n del capital, a través de los fraccionadores, -

comerciantes de materiales de construcci6n y urbanizadores. 

El estudio de las asentamientos populares o "espont6neos" ha esta-

do relacionado con.los análisis del mercado ocupacional, se vincula 



la creaci6n de éotas can los sectores 11 informales 11 a 11aut6nomos", -

es decir, aquéllos que no logran vender su fuerza de trabajo,<25 ) -

incorporandose a actividades artesanales, de comercio y servicio 

por su cuenta con percepciones de ingresas bajos que lo condenan a 

una vi~a degradante en las cinturones de miseria de les ciudades. 

Tambifin, entran en la organizaci6n de las asentamientos mencionados 

gran parte de la fuerza de trabajo asalariada que ha sufrida un ere -
ciente deterioro en sus salarios reales. 

El proce'\lde formaci6n y desarrollo de las colonias populares por 

lo regular· na se establece dentro de ~os marcos legales, son las r,g_ 

lacianes políticas y no jurídicas las que entran en la regulaci6n -

de los conflictos que se suscitan par las presiones de los poblado

res contra los gobiernos municipales. Por ello, la gestaci6n de --

las organizaciones de colonos se promueve desde las propias admini_! 

tracianes de los ayuntamientos; obviamente, para facilitar los mee.!!, 

nismos de informaci6n y de control político. 

En el diagrama sociopol!tico de la autoconstrucci6n de vivienda y -

gestión de los equipamientos colectivas, observamos que, las pa11t! 

ces urbanas se determinan en un complejo de relaciones estructura-

les entre funcionarios públicos, dirigentes de colonias y los colo

nas. Asimismo, cada uno de ellos cumple funciones especificas en -

la urbanizaci6n de este tipo de asentamientos. El colona en cuanto . 
productor de su espacio habitable tiene que conseguir el soporte m!t 

terial de su vivienda (el terreno), para ello tiene que organizarse 



o.recurrir a colonias que tengan todavía terrenos disponibles, en -

ambos casos, la dirigehcia de los colonos actúa coma mediadora en--

tre las peticiones de los grupas de pobladores y las soluciones pr.e_ 

puestas por el poder pública municipal. As1, es común que el diri

gente asigne la posesión de los lates, negocie con diferentes-ocga

nismos públicos obras de mejoramiento y juegue el papel de militan

te del poder política oficial. 

El otorgamiento de puestos públicos como prebendas, el solapamiento 

en las trafiques de loa lates, la protección policiaca, etc., son -

prácticas cotidianas que utilizan los gobiernos municipales para --

mantener la estructura organizativa de las colonias populares cerca -
nas a sus intereses y a las pol1ticas de dominación global del sis-

tema• · 

De la· informaci6~ recopilada en el anexo Na. ?, tenemos que~ son 82 

familias fundadores en promedio las que se aposentan en estos asen

tamientos, en una proporción media de 23 manzanas por colonia. El 

rango del tamaño de las manzanas oscila de (36 x 80) mts. a -----

(50 x 200) mts., lo cual nas permite confirmar que al iniciarse el 

núcleo habitacianal por dotaci6n o invasi6n quedan a disposici6n de 

los dirigentes demasiados lotes para asignar a futuros solicitantes, 

al no existir !.'11.~cpni,sm,o,s .democrátipos Y. .riJJuros~s en el otorgamien

to de los predios se facilitan las componendas entre el usuaria y -

los dirigentes, convirtiéndose estos últimos en agentes librea del 

mercado de la tierra y a los primeros, con la vento de la posesión 

·¡ 
'·). 



DIAGRAMA 

DINAMICA SOCIDPOLITICA DE LA AUTOCONSTRUCCION DE VI
VIENDA V GESTION DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. 
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FUNCIONARIOS 
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tucionales de _-;: 
control social y 
político. 

Agente promotor 
inmobiliario. Me
canismo de acce~
so a la tierl'a. 
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tor de la vivien -da.· 



por encima de loa costoo reales de la urbanización reelizadajen re

productores de una relaci6n politice necesaria para que el sistema 

mantenga el control de la organización territorial contradictoria y 

conflictiva. 

Por el grada de las confrontaciones sociales que surgen en.el cree! 

miento de estas asentamientos, los aparatos de dirección se inte---

gran en uniones, movimientos o frentes de. colonias. Al PRI pertene -
cen la Unión Civica de Colonos y el Movimiento Revolucionaria de CB, 

lonias, la primera es la más antigua y con presencia en todas los -

asentamientos "espontfineos"; ambas, tienen como funci6n ser los can -
duetos para la promoci6n y gestoría de las obras planeadas por las 

gobiernas municipales, en el marco de la propaganda del partido of! 

cial. Estas se coordinan cuando las fuerzas opositoras adquieren -

presencia en las colonias, cantrarestan a la disidencia mediante la 

intimidaci6n, el enfrentamiento físico, falsas acusaciones en compl!. 

cidad con las autoridades municipales o con el cohecha de algunos -

lideres opositores. 

El Frente Unico de Colonas (FUC) es una organizaci6n social integra -
da al PPS, su participaci6n se ha limitado a la gestoría sin presia -
nes políticas en las pacas cólanias donde tienen presencia, más aún 

reducen su membresia cuando una parte de ellos se escindra y pasa a 

formar el PPM, posteriormente este 6ltimo decide integrarse al Par

tido Socialista Unificada de México. El PSUM todavía no delinea --

una pol!tica hacia el movimiento urbano popular y su actividad en -



las luchas concretas de este sector. 

A partir de la formaci6n de la Colonia Tierra y Libertad {1978) 

diversas fuerzas de izquierda hacen alianza logrando consolidar el 

desarrollo de este asentamiento, adem6s, otorgan el apoyo a otros ~ 

movimientos populares. Algunos de estos dirigentes han conformada 

el Movimientafuebla Unido, cuya actividad se centra en la demanda y 

gestor!a de los servicios mínimos municipal~s, utilizando la movil.!. 

zaci6n y la presi6n política. Por la heterogeneidad política e --

ideo16gica de sus miembros y por su escaso contenido programática es 

muy endeble su capacidad organizativa interna igualmente, sus orien .... 

taciones políticas hacia la formación de un movimiento urbano popu

lar de largo alcance. Un hecho de real importancia en que en dife-

rentes organizaciones de izquierda o progresistas existen ya condi

ciones para orientar a grupos de acci6n política hacia las luchas -

que surgen de las contradicciones de la organizaci6n terrcitórial. 
¡ 

.. ~-
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.SEGUNDA P A R T E 

DE LA CRISIS DE LA CIUDAD A LA 

BUSQUEDA DE NUEVAS ALTEHNATIVAS 
DE DESARROLLO URBANO • 

. '· 



Introducción. 

Esta parte representa el objetiva principal de la investigaci6n, -

después de llegar a conclusiones de tendencia general sobre el cre

cimiento econ6mico y urbana durante el periodo de estudio en la ciu -
' dad de Mazatlán, se requiere precisar los elementos teórico-metoda-

16gicos necesarios para el análisis de la crisis urbana, las-manifes -
taciones cancr?tas de ésta en la localidad en los últimos años y, -

finalmente, el planteamiento de alternativas democr~ticas y popula

res para que incidan en la transformaci6n del espacio urbano. 

En referencia a lo primero, de manera sucinta se hace la presenta-

ci6n de los elementos centrales para la camprensi6n de le crisis y 

regulaci6n del capit~l en el espacio urbsno 9 en la orientaci6n de -

la visi6n del conflicto y la dialéctica. Resaltando aquellos aspee 
. -

tos contrastantes que existen entre diferentes especialistas sobre 

la t~m~tica. Sin duda, se tiene en cuenta que t~dav1a constituye -

un campo te6rico abierto, ya que el desarrollo de la teor!a mues---

tra apor!as cuando los distintos o multiformes procesas concretos ~ 

requieren de interpretaciones que expliquen las transformaciones de 

·las unidades territoriales, las funciones que cumplen en un sistema 

nacional, la permanente contradicci6n de lo rural-urbano v la supe

raci6n de ésta al reproducir los condiciomm materiales y sociales 

· .... 



para la liberaci6n de la situaci6n de atraso y dependencia de nues

tros paises. Pero, tambi~n, es cierto que el grado de desarrollo -

alcanzado por la teoría nos permite tener un. panorama global de la 

problemática de 11lourbano 11 ; par lo tanto, depende del análisis de 

las situaciones concretas como lograremos una mayor riqueza en el -

tratamiento de este objeto d~ conocimiento. 

De acuerdo a esta última apreciaci6n, en el apartado siguiente se -

identifican las problemas urbanos más graves que se revelan en las 

postrimerias de los setentas. El papel de las políticas de urbani

~ zaci6n del Estado mexicano para regular las contradicciones de la -

estructura urbana y las procesos sociales de aprapiaci6n del espa-

cio. La confrontaci6n de estrat6gias por el ordenamiento del espa-

cio, es decir, las caracteristicas de las movimientos sociales urba 
. -

nos, su capacidad organizativa y logros en el enfrentamiento contra 

el poder econ6mico y politice que busca su control y mediatizaci6ne 

Finalmente, con el objeto de transi~ar par el terreno donde se de-

baten las bases para una planificaci6n urbana alternativa, en el ú.!, 

timo capí:tulo se hacen propuestas para una reorientaci6n de la pal,! 

tica urbano-municipal. Las orientaciones son elaboradas de esta ma -
nera, por considerar que dentro del entramado de la organizaci6n t~ 

rritorial y política de la naci6n, el municipio aparece como el lu-

gar más "directo" de las confrontaciones políticas entre los grupos 

dominantes y los movimientos populares que buscan la. soluci6n a sus 

ingentes y ancestrales demandas. 



CAPITULO III 

DE LA CRISIS URBANA 

El desarrollo del capitalismo de la posguerra estimula procesos de 

industrializaci6n en las periferias de los centros de acumulaci6n, 

ésto se despliega bajo una estructura monop611ca ~ransnacional que 

rearticula nuestras econom!as a formas más complejas de daminaci6n. 

A su vez, las aglomeraciones urbanas se extienden por las regiones 

en funci6n de las estrat6gias de expansi6n de los grupos hegem6ni-

cos, modificando así, la aituaci6n social y espacial de las países; 

resultando un redespliegue de la heterogeneidad estructural: ampli,! 

ci6n y prafundizaci6n de los desequilibrios sectoriales y regiana--

les de la estructura capitalista imperialista mundial. 

La farmaci6n social que se configura es multiforme, es decir, se -

reproducen una multiplicidad de procesos sociales cuyas caracter1s

ticas esenciales están determinadas por las condiciones hist6ricaMes ..... 
tructurales en cohesi6n con las difer~ntes formas de articulaci6n de 

modos de praducci6n que se generan y estructuran en el desarrollo -

econ6mico-social. 

En esta fase, el capitalismo mexicano entra en un crecimiento acele

rado denotando una cancentraci6n espacial de las actividades econ6~ 

micas en pacas áreas metropolitanas, o sea, concentraciones urbanas 

~;~· .. 
',,-, 



de grandes proporciones, cuya 16gica de ordenamiento territorial ea ..... 
tá en relaci6n con las ventajas físicas y econ6micas q~e determina 

la rentabilidad del capital y las elementos que distinguen el privi 

legia del monopolio de la tierra. 

Esta origina una fase dinámica del proceso de concentraci6n-disper

si6n de las fuerzas productivas en el territorio nacional, donde la 

fisonomía que adquieren las centros urbanos en el espacio, tanto en 

el volúmen como en su forma son expresi6n de las actividades materia .... 
les y espirituales que el propio proceso de industrializaci6n desen-

cadena. Entonces, las ciudades se convierten en enormes aglomeraci.e, 

nes urbanas invadidas par el ruido; la poluci6n; el cangestionamien

to cotidiano en la circulaci6n; el crecimiento de grandes núcleos de 

asentamientos humanos carentes de los mínimos servicios y con práct! 

cas de autaconstrucci6n que reflejan la arquitectura de la pobreza: 

autoconstrucci6n anárquica, disfuncional y paupérrima de la vivien

d~, pfisimos y deficiente~ servicios p6blicos, ausencia de espacios -

verdes, recreativos y culturales, etc. Es decir, un marco ·construi

do urbano carente de las condiciones materiales propias para que los 

pobladores puedan tener descanso, esparcimiento y recreaci6n acorde 

a las aspiraciones mínimas de los trabajadores. 

Esta situaci6n emerge de la organizaci6n de la producción de las un! 

dades capitalistas al establecerse en su interior la separaci6n del 

trabajador de sus condiciones de trabajo. Asimismo, esto desarrolla 

una división del trabajo que instaura una jerarquizaci6n de las fun-

V ';i 



cienes del sistema, convirtiendo a los trabajadores en seres disci

plinados cuya suerte depende de las condiciones de explotaci6n. Los 
·~ 

productos del trabajo social el capital se los a~ropia, su dominio 

sobre el trabajo muerto acumulado en forma de m6quinas, instalacio

nes, etc., le da en el proceso de valorización un predominio mate-

rial y social sobre aquellas que s6la µoseen su fuerza de trabajo; 

reproduciendo el capital sobre el trabaja asalariado su exclusivi-

dad y privilegio en la distribuci6n de la riqueza socialmente prod.t;! 

cida. Hay, pues, una exclusi6n de ~os trabajadores de los frutos -

del crecimiento econ6mico que nace en el ámbito de la producci6n e~ 

pitalista. 

En este orden de cosas, las unidades capitalistas demandan para su 

reproducción de condiciones generales que faciliten la concurrencia 

de las mercancías en el mercada, de los suficientes medios de circ!:!. 

laci6n material y social para la reducci6n da los tiempos de rota-

ci6n del capital, de la aglomeraci6n de los medios de consuma. cole.E. 

tivo para una ecanom!a de gastos; en fin, todos aquellos elementos 

que contrib~yen "fuera" de la producci6n a elevar la rentabilidad -

del· capital. Pero la materialización de los equipamientos colecti

. vos (servicios que permiten las funciones de circulación, educaci6n, 

salud, cultüra, departe y recreaci6n) adolece de m61tiples dificul

tades ya que estos demandan: enorme~ vol6menes de inversi6n cbn es-

casas o nulas posibilidades de extracci6n de ganancias y de exten-

aianes enormes de terrenoa para ·su inst~laci6n física en el espa---



cio. Esta los convierte en empresas no rentables para las unidades 

capitalistas. 

Sabre este hecho, el fur.cionamiento de la instituci6n estatal --fo.E_ 

ma específica que expresa los intereses generales del capital-- co .... 
bra acci6n al implementar los mecanismos adecuados que favorezcan -

la caordinaci6n de los flujos de la producci6n y distribuci6n de -

las mercancías. Principalmente, aquélla que corresponde a mantener 

la relaci6n fundamental: la existencia del proletariado como objeto 

de explotaci6n. 

Sin embargo, la reproducci6n en escala ampliada de la saciedad cap,!. 

talista en M6xico no discurre de manera uniforme en el espacia y en 

el tiempo, en au devenir están presentes las.catástrofes económicas 

· y en íntima relación los movimientos sociales que rechazan de una -

manera pacífica o violenta un modo de -vida alienante. 

La causa fundamental de esta cr~sis se encuentra en el intercambio 

de la mercancía medios de subsistencia, la cual revela de inmediato 

la especificidad·de la .productividad capitalista del trabaja social: 

el deoarrollo de la antinomia del carácter privada del capital y el 

carácter social del trabajo en la producci6n capitalista. Esta can. 

tradicci6n deviene en crisis efectiva cuando las formas de la cir~-

culaci6n dejan de cumplir su funci6n de ocultar la naturaleza del -

capital, dando paso a la desorganizaci6n del momento productivo y -

consultivo del c~pital. 



El papel del sector inmobiliaria capitalista tiene cierta importan

cia para contrarestar las tendencias cíclicasío atenuar una situa-

ci6n de crisis, por lo que, el Estado estimula su desarrollo instr,!! 

mentando medidas de compensación financiera o estableciendo relacio -
r.ea jurídicas acordes a su supervivencia. Esta configura cierto ti -
pa de respuestas para las exigencias.de ·complementaridad del ciclo 

del capital. Pero, cualquier actividad o agente hist6rico que inter -
viene para atenuar o neutralizar los elementos detonantes de uná si . . -
tuaci6n de crisis, no hace más que demostrar --independientemente 

de la forma en que se presente-- que ésta es un elemento recurren

te en toda la historia de la sociedad burguesa. '· 

Es necesario, hacer hincapi6 que en la etapa conternpor§nea la cri-

sis adquiere una dimensi6n profundamente urbana, es decir, el grado 

de desárrollo del régimen de producci6n,capitalista ha dimensionado 

las relaciones sociales en toda su magnitud, en consonancia, can --

las contradicciones que sus propias condiciones de producci6n ~ene~ 

ran, proyectando todas las consecuencias destructoras y enajenantes 

en el plano social y ecol6gico de la sociedad urbana. 

Así, el aumento de los movimientos sociales urbanos por reiv~ndica

ciones de diversa Índole, constituyen la expresi6n manifiesta del -

paulatino desencanto de un modo de vida, el rechazo de las ideas -

que s6lo modificaron la explotación del hombre por el hombre. Sig• 

nifican, el advenimiento de concepciones nuevas emanadas de situa-

ciones concretas actuales que están nutriendo loa ideales socialis-



tas: el referente critico a la sociedad burguesa. 

El puerto de Mazatlán no es ajena a estas manifestaciones, la acum.!:!, 

laci6n de las contradicciones que el proceso de urbanizaci6n trae -

consigo, emergen en la segunda mitad de la década de los setenta, -

surgen los primeros movimientos sociales urbanas fuera del control 

social vigente. Las confrontaciones sociales tienen como caracteri.§_ 

tica principal, en la dimensi6n social, el de reproducir un determl 

nado nivel.de organizaci6n politice independiente. 

La enve~gadura de las tensiones sociales durante este periodo en .. -

la ciudad de Mazatlán, develan las limitaciones de la urbanizaci6n 

capitalista; cuyas expresiones más inmediatas estan dadas por una -

crisis de las servicios urbanos, por la imperancia del monopolio --

privad~ de la tierra que impide su libre acceso, por un lento cree! 

miento del sector inmobiliario destinado a la producci6n de vivien

da social y equipamientos colectivos, un irracional y caótico uso -

del espacia,· el rechaza a un modo de vida que impone la coacci6n y 

el control social. LB' imbricaci6n .de estas eliamentas en la expan-

si6n del tejido urban~,nutren y dimensionan la crisis urbana, tanto 

en sus formas concreta·s comp en su recurrencia. 

' ' ... 

3.1 Acerca de las. Reflexiones sobre. ll:l Crisis de la Ciudad Capita

lista. 

El advenimiento de la industria revoluciona las condiciones de la -
¡. 

producci6n material'y social como nunca antes la humanidad lo hab1a 
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experimentado. Las aglomeraciones humanas se extendieran e interc.e_ 

municaron par flujos permanentes de intercambio de mercancías y de 

horizonteo culturales. 

La concentraci6n de los medios de producci6n del sistema de fábrica 

origina e incorpora las ciudades a la 16gica de su crecimiento. De 

tal forma que, la acelerada aplicaci6n de los conocimientos tecnol.É_ 

gicos y cient1ficos en la industria desarrolla la producci6n en ma-• 
ea, transforma los mediQs de comunicaci6n y transporte, incorpora -

nuevai formas de producci6n en el campo9 estimula los vinculas ca~-

merciales y de servicios en las ciudades creando una complicada me~ 

cla de actividades que modifican la estructura física de éstas in--

terna y externamente. Al mismo tiempo, aparecen un conjunta de prE_ 

blemas sociales y ambientales como: multiplicaci6n de las patologías 

del trabajo, incremento de las reservas de fuerza de trabajo sin e,!l 

peranzas d~ empleo, segregaci6n social de las clases explotadas en 

las ciudades, crisis de las servicios urbanos, creciente contamina

ci6n del medio ambiente, etcétera. 

Dive~sos estudios han advertido(2G) desde distintas percepciones -

críticas la situaci6n de caos y anarqu1a que se manifiesta en las -

ciudades con la consolidaci6n de la revoluci6n industrial en el pri ..... 

mer tercio d~l siglo XIX. Posteriormente, otras corrientes de pen

samienta <27) tienden a ofrecer una visi6n armónica v equilibrada de 

la realidad. , Sus proposiciones eatan comprendidas en la b6squeda -

de respuestas a las necesidades materiales e 1deol6gicao propias de 



la sociedad capitalista. Este moda de c.t·::·:Z?r lo social en el esp~ 

cia, s6lo pretende la sistematizaci6n de ~s:=ucturas conceptuales -

mediante el diseño de métodos que corre;::::-:::~n a una aplicalidad ··

operativa y administrativa sin analizar :2~ :2ndencias hist6ricas y 

fuerzas sociales que estructuran y rees::-.::=:: __ :an el espacia. As1, 

los conceptos más que explicar el desarr·:::: contradictorio y diná-

mico de las relaciones sociales las omi 'ts_l"_~ L.a objeti viciad de los 

métodos se convierte en la "objetividad:¡; ::: ::r social • . ~, 

Realizan los estudias sobre los rasgos 'C.:.:c: . .::"'~ivos de las estructu

ras sociales y su relaci6n con las fornas ~=;.3ciales en el terri to

rio, mediante el agrupamiento de los pT=t:~;;.~ en dos fen6menos ín-

timamente relacionados y contradictorios: := =ural y lo urbano. Es -
ta aparente dicotomía los lleva a quere!' wE::;=:::minar la especi fici--

dad de cada una de ellos y su unidad, rl2 z.::.J.=.::-do a representaciones 

geométricas y cuantitativas o a defini!' != :·:.nci6n y el uso del es-

pacio de manera relacional, funcional y ~es=iptiva, es decir~ ide!!, 

tificados los elementos de tamaño-rango, ~ interrelaciones de las 

actividades productivas y su localizaci6n E=~dblecen la línea de ~ 

marcaci6n de la sociedad rural y la s01:ied;:1: urbana, así coma, los 
< < 

factores de "integraci6n 11 de la sociedati en su conjunta. 

En aposici6n a este paradigma de la arrrcnfa i el equilibrio surge -

la concepci6n del conflicto y la dialécticzt~3 ) o dialéctica di sean. 

tinuo, el cual realiza un reconocimienta c:=::.ico de la totalidad y 

de las leyes de su movimiento. Por esta \':.:: se analizan los determ,i 
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nantes esenciales de los procesos sociales en relaci6n con las for-

mas espaciales concretas. 

Aa!, se estudia: la naturaleza y funcionamiento de la estructura \f 

sus procesas contradictorios; el sistema econ6mico y las relaciones 

sociales y de poder que lo conforman; la organizaci6n territorial -

de las fuerzas productivas sociales y las alternativas de autoges-

ti6n de las mismas, para la creaci6n de una saciedad libre a través 

del sujeto autaconciente, el proletariado. 

Por tanta, este análisis se funda en que la comprensi6n ~ de la 

totalidad concreta( 2g) ·deviene en una relaci6n dial&ctica entre la 

realidad concreta y el conocimiento c_ient1fico. Esta dialéctica m~ 

terialista aparece como proceso de creaci6~ y autoreproducción en -

dos contextos: de lo real y de lo abstracto. El problema que impl}.. 

ca la dinámica de esta doble relación estriba en que la metamarfo--

sis de lo concreto real a lo concreto pensado no culmine en la abs

tracto mismo, sino en una praxis que transforme los contextos" 

·Además, dentro de las indagaciones se establecen las mediaciones 

(especificidades), sus conexiones internas que determinan las dife-

renciaciones, es decir, la diversidad en la unidad. Para que las -

singularidades superficiales o en su esencia, representen en su re

laci6n dialéctica a la totalidad en sus formas y contenidos, en sus 

contradicciones y en las características de su movimiento y c:lcsarrE_ 

llo. 

; .. ;; 

_,. 



En este orden de cosas, se intenta lograr una primera aproximaci6n 

sobre la organizaci6n de las·relaciones sociales y su relación con 

las formas espaciales, en el ámbito ele lo urbana. Desde luego que, 

la ciudad es el lugar donde transcurre la historia de las aglomera-

ciones urbanas. Las transformaciones que uan modificando· su estrt~ 

tura interna o la aparici6n de nuevas ciudades nos muestran diver-

sas formas de organizaci6n econ6mica y social en el espacia territ.E, 

rial, as! como, una proyecci6n en el horizonte plástico determinada 

par la conjugaci6n de distintos sistemas de valores y de las técni

cas que surgen en el proceso de producci6n social del conocimiento 

y de los procesos productivos. 

La producci6n moderna como producci6n capitalista tiene como con---

traste con las que le han precedido, el de alejar al hombre de la -

naturaleza convirtiendo al elemento social producida hist6ricamente 

como el preponderante. u. Cerroni plantea a manera de hip6tesis -

que, "la sociedad industrial es al mismo tiempo m6s avanzada y m~s 

compleja: más avanzada en el proceso de separaci6n del hombre de la 

lnvolucraci6n originaria ~e la n~turaleza, mlis compleja en el prac~ 

so de articulaci6n artificial de su relaci6n con la naturaleza 11 <3o). 

Desentrañar la din~mica global compleja de esta sociedad mediante 

la teoría social implica partir de una teoría de la reproducci6n s,g_ 

cial en sus aspectos 16gicos e hist6ricos, es decir, la 16gica de -

las leyes que regulan el modo de producci6n en relaci6ri con las le~ 

yes hist6ricas de las variaciones en el espacia v en el tiempo de -

las formas de regulaci6n. Estos análisis tienen que deoarrollarse 
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como un proceso 6nico. 

En el estudio de las formas de regulaci6n que emergen de la amplia

ci6n continua de la sacializaci6n capitalista de las fuerzas produ.E. 

tivas se encuentran los elementos concretos que inciden en la re--~ 

~roducci6n social del sistema. Estas formas revelan las caracterís 
' -

tices signf~cativas que adquieren los procesos contradictorios del 

desarrollo del capitalismo. Po·r tanto, las crisis y su regulaci6n, 

representan das fen6menos indisolubles que expresan en sus relacio

nes hist6ricas las limitaciones de la reproducci6n social del modo 

de producci6n en una época. determinada y en un espacio territorial .. 
especifico, simultáneamente, las mecanismos de confrontación esta--

blecidos por los grupos y clases soci~les en los diferentes niveles 

de·1a actividad social • 

.3.1.1 Economía, Poder Pol1tica y Conflictos Sociales. 

Aprisionado el hombre moderno en las redes de los mecanismos de 

las relaciones mercantiles intenta escapar escondiéndoae en las es-

pacios que le permiten reafirmar su naturaleza libertaria. Realiza 

esfuerzos por transcender de la animalidad impuesta por el trabaja 

enajenado.al plano de ser creativo a lúdico en su tiempo libre. Las 

experiencias individuales o grupales se suceden cotidianamente bajo 

diversas formas en las ciudades sin lograr un pleno disfrute, mucho 

menos, la transformaci6n de las relaciones que obstaculizan sus pa-
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tencialidades creadoras~ La alineaci6n no puede vencerse modifica!!. 

do ciertas situaciones de nuestros espacios y estilas de vida, ya -

que es en el terreno de la producci6n donde se fundan y reproducen 
' 

las relaciones de dominaci6n; los intentos por sacudirse las opre--

siones materiales y emocionales de la sociedad burguesa tienen que 

partir por el conocimiento crítica de la naturaleza y funcionamien-

to del capitalismo. 

En este casa, salo se tratará de plantear de manera sucinta los as

pectos cent~alea que explican la dinámica de las relaciones capita

listas en la ciudad y las limitaciones que advienen de las contra-

diccione~ en la producci6n del espacio urbano generado por la comp_g_ 

tenc::ia de los capitales individuales. 

Por las consideraciones expuestas, de~tro del paradigma radical se 

insiste en que el estudia de la ciudad tiene que abordarse desde la 

perspectiva del estudio de la sociedad, por ejemplo, M. Castells, -

seílala que "la ciudad es la proyecci6n de la sociedad en el espa--

cio"C3l); por otra parte, F. Fourquet y L. Murard, tratando de ex-

plicar sus funciones expresan "la ciudad e~ una m§quina que codifi

ca y descodifica los flujos de energ!a, conecta la potencia produc" 
ti 

tiva del trabajo social mediante operaciones de juntJfra, de mezcla 

y de reconexi6n de ·1as procesos de producci6n de toda tipo 11 <32 ). En 

cuanto a laa necesidades que cumple, C::e Topalov menciona "la ciudad 

ea un valor de uso específico; es un valor de uso complejo que nace 

del sistema espacial, de la articulaci6n ele valorea de usa elemen--
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teles 11 <33 >. Y, en particular, la que define a la que surge de la -

producci6n capitalista, J. Lajkine, estipula que "lo que caracteri

zará, según nosotros doblemente a la ciudad capitalist~, por una -

parte, la creciente concentraci6n de los 'medios de consumo colecti 

vo• que poco a poco irán creando un moda de vida, necesidades soci!!_ 

les nuevas y por otra, el modo de aglomeraci6n específico del can-

junta de las medios de reproducci6n (del capital v de la fuerza de 

trabajo) que se irá haciendo cada vez más determinante del desar.ro

llo econ6mico 11 <34 >. En suma, el proceso de urbanizaci6n capitalis-

ta reafirma a la saciedad urbana con todas las contradicciones inh,g_ 

Tentes a ~a apropiaci6n privada del territorio. 

Para M. Castells, la comprensión de la relaci6n entre el espacio y 

la sociedad tiene que partir de: "analizar el espacio en tanto que 

expresión de la estructura social equivale a estudiar su elabora--

ci6n par los elementos del sistema ecan6mico, del sistema po¡!tica 

y del sistema ideol6gico, así como por sus combinaciones y las prá.E, 

ticas sociales que derivan de ello"(JS). Resalta en el planteamien -
to la diferenciaci6n de las diferentes componentes de la estructura 

social y sus relaciones de las cuales emanan laa prficticas. Poste

riormente, explícita los elementos constituyentes de cada uno de -

los sistemas; propone Csstells: "el sistema econ6mico se organiza ~ 

en torno a las relaciones entre la fuerza de trabajo, los medios de 

producci6n y el no-trabaja, que se combinan según dos relaciones 

principales: la relación de propiedad (aprapiaci6n del producto) y 

la relaci6n de 1apropiaci6n real'" (proceso t6cnico del trabaja). 



La expresi6n espacial de estos elementos puede encontrarse por me-

dio de la dialéctica entre das elementos principales: gro.dur.::ción 

(=expreci6n espacial de los medios de producci6n), consumo (=expre

si6n enpacial de la fuerza de trabajo) y un elemento derivado, el -

intcr_py~l}}!~j,E., que resulta de la espacializaci6n de las transmisiones 

entre la producci6n y el consumo en el interior de la producci6n y 
,._ 

en el interior del consumo 11 <35 >. En cuanto a la identificaci6n del 

sistema político establece que "l~ arti!::ulaci6n del sistema políti-

ca-institucional con el espacio se organiza en torno de dos relaci.!:!, 

nes esenciales que definen este sistema (relaci6n de dominaci6n-re-

gulaci6n y relaci6n de integraci6n-represi6n) y de los lugares así 

determinados 11 <37 )• Y, en referencia al sistema id8olágico señala: 

"organiza el espacio marcandolo con una red de signos, cuyos signi-

ficantes se componen de formas espaciales y los significados, de -

contenidos ideol6gicos, cuya eficacia debe medirse por sus efectos 

sobre el conjunto de la estructura social"C 3B>. 

En la interpretación de la dinámica global del sistema --entendida 

esta como aquella que explica su funcionamiento y transformaciones 

sociales-- de Castells; advierte J. Lojkine: 11 Si entendemos bien -

a Castells la contradicci6n y la transformaci6n no están 11en" el 

siatemat "en" la estructura, sino en las prficticas, lo que lleva a 

recaer en 'las distinciones idealistas clásicas, en historia como en 

sociología (Max Weber), entre la "inteligencia" de los determinie-

mos sociales ~ la 11 comprensi6n 11 de las situaciones concretas en que 

pueden manifest8rse la "libertad" y la "voluntad" de los actores. Y 
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aa1, seg6n Castells: "el principia metadol6gico segón el cual s61o 

la matriz estructural (o dominante) de una saciedad la hace inteli-

gible, pero s6la el análisis del proceso política permite compren-

der una situaci6n concreta y su transformaci6n, supera la pareja 

ideo16gica estructura-acontecimiento"< 39 >. Sin dejar claro c6mo se 

desarrollan las conexiones entre la estructura y las prácticas so-

ciales, Castells, pasa a-definir las tres especificaciones te6ricas 

del campo de la "política urbana": "lo politico (designa la instan

ci~ por la cual una sociedad trata las contradicci6Mes V desniveles 

de las diferentes instancias que· la componen y reproduce c ••• ); .la 

política (desi~na el sistema de relaciones d~ poder); y, lo urbano 

(la orticulaci6n específica de las instancias de una estructura so

cial en el interior de una unidad (espacial) de reproducci6n de 1~ 

fuerza de trabajo 11 <4o).. Estas propos~ciones que están-en la pers-

pectiva estructuraiista althusseriana dejan cabos sueltos al .anali

zarlas-relaciones orgánicas de la estructura con ias estructuras ... 

complejas •. J. Lojkine, hace una apreciaci6n correcta de esta escü_!:L 

la en la siguiente acotación 11 partiend~:r de un :!iexto célebre de En~~ , ' 

gels que distingue la determ~naci6n en última instancia (por la ba

se económica) de·•las determinaciones ~específicas de la superestruc

tura cree Althusser, en efecto, poder inferir que la contradicci6n 

marxista no es s,imple como en Hegel --en el sentido en que la base 

econ6mica determinarla directamente el acontecimiento hiat6rico--, 

sino compleja, sobredeterminada (que permitir!a pensar la "autono-

rri!a11 de las superestructuras en relac16n con la infraestructura, en 

.- ,'·•.,._,. 



su "eficacia especifica"), en el sentido en que habría acumulación -
. 

de determinaciones eficaces (nacidas de la superestructuras y de las 

circunstancias particulares, nacionales e internacionales) sobre la 

determinaci6n en última instancia por lo econ6mico< 41 >. Realmente, 

en el pensamiento estructuralista persiste una tendencia asint6tica 

entre estructura y acontecimientos; además, como asienta Bo Gustaf-

sson, 11es en Hegel donde Marx y Engels encontraron la unilateral -

causalidad y la categoría de i!Jteracci6n que es más amplia 11 <42 ). ~ -

res aún, el mismo autor realiza una investigaci6n de la carrespon--

ciencia de Engels sobre la concepci6n de la teoría materialista de -

la historia, resumiendo las siguientes acotaciones: 

1) que los distintos elementos de la sobreestructura 
--estado, derecho, ideologías-- se han desarrollado 

. a partir del desarrollo de la base económica, a par-
tir de ~sta, y simult§neamente, junto a ella; 
2) que la sobreestructura es dependiente de la base: 
,a la,;r.:go, Elaz.~; ésta determina el desarrollo de aqur3lla; 
3) que a pesar de su dependencia con· respecto a la ba 
se, la sabreestructura posee una autonomía relativa,
condicionada, porque se desarrolla a partir de la base 
pero se singulariza con lo que crea sus propias estruc 
turas características que obedecen a leyes específi--:" 
ces· ' . 4) que la base y la sabreestructura se han de influen-
ciar mutuamente porque, por un lada, se encuentran en 
una dependencia recíproca y por otra paseen, na obs-
tante, pierta independencia la una de la otra; 
5) que la autonomía relativa de la sobreestructura pue 
de ser tan grande, baja ciertas condiciones, que puede 
convertirse temporal o parcialmente en el factor prima 
~io y·determinante de todo el desarrollo (43). -

Sobre estas b'ases se establecen los elementos generales para la --

comprensi6n de las interacciones y, es A. Gramsci quien aporta alg.!:! 

' . 
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nos criterios metodal6gicos para el reconocimiento de la estructura 

y de las estructuras complejas, puntualiza: "En el estud:i.o de una -

base hay que distinguir para empezar los movimientos org5nicos (re-

lativamente permanentes) y los movimientos que pueden llamarse de -

"coyuntu1~a 11 • El error en que a menuda se cae en los análisis hist6 

rica-políticos consiste·en na saber hallar la relaci6n corr~cta en

tre lo que es orgánico v lo que es ocasiana1 11 <44 )• Después nos in

dica coma analizar las conexiones internas y las mediaciones entre

los diferentes "momentos" de la correiaci6n de fuerzas: 

1) Una correlación de fuerzas sociales estrechamente 
vinculadas a la base objetiva, independiente de la -
voluntad de los hombres, y que puede medirse can los 
sistemas de las ciencias exactas o físicas. En base 
al grupo de desarrollo de las fuerzas m8teriales de 
producci6n se tienen las agrupaciones sociales, cada 
una de las cuales representa una funbi6n y tiene una 

.posici6n determinada en la producci6n misma. Esta -
correlaci6n es lo que es, una realidad rebelde; na-
die puede modificar el número de las empresas y de -
sus empleados, el nGrnera de las ciudades con su de-
terminada pablaci6n urbana, etc.; 
2) El momento siouiente es el de la carrelaci6n de -
las fuerzas políticas, a saber: la valoración del -
grado de homogeneidad, autoconciencia y or9anizaci6n 
alcanzado por los distintos grupos sociales. Grados 
que corresponden a los diversos momentos de la con
ciencia politica colectiva: 1) Momento P.conómico-cor 
poratL'!.Q.; 2) f.cJ._QEiencia de la solida.ridad de i~re:' 
~entre todos los miembros del grupo social, pero 
todavía en el ámbito meramente econ6mico. ( ••• ) cues 
ti6n del Estado, pero sólo en la relativo a lograr :: 
una igualdad político-jurídica con los qrupos domi-
nanten; 3) ( ••• ). Esta es la fase m~s estrictamente 
polí.~\c_a,, la que indica el paso claro -de la estruct.Y_ 
ra a la esfera de las estructuras complejas; es la -
fase en la cual las ideologías engendradas se hacen 
"partido", ( ••• )determinando la unidad intelectual 
y moral, adem~s, de la unidad de los fi~es econ6mi-
cos y políticos; 



3) El tercer momento es el de la corr?.laci6n de las 
fuerlas militoras decisivo de forma inmediata en ca-
daoeaSIOñ:(4.rr)--

En las planteas de Fe Engels y A. Gramsci no encontrarnos una l'Uptu-

ra o separaci6n entre las leyes de tendencia general del modo de -

producci6n y las formas concretas en que advienen las contradiccio-

nes de las pr~cticas sociales, o sea, de la lucha de clases. Así, 

entender coma se dan sus interacciones (mediaciones) es captar en -

su objetividad al objeto de transformaci6n. Por ello, la política 

y en particular, la política urbana, no se puede comprender s6lo en 

el encadenamiento de sus propias contradicciones, sino tambifin, en 

su relaci6n org~nica con el movimiento estructural de la formaci6n 

econámica-nocial. V, sin perder de vistaque en el largo plazo, la 

base determina el desarrollo de las "pr&cticas». 

3~1.2 Crisis y regulaci6n del capital en el espacio urbano. 

La organlzaci6n territorial de los diferent~ componentes que es--

tructuran las ciudades se realiza como un proceso múltiple y contr~ 

dictorioe El afán del lucro aparece coma la fuerza material v esp.!, 

ritual que gobierna las actitudes y comportamientos de las seres s,g_ 

ciales en la soc1.eclad burguesa. Con relativa frecuencia se condena 

a esta fuerza del mal mediante conjuros mágicos, definiciones teol.§. 

gicas a por los llamados a la "raz6n" para lograr una justicia so-- . 

cial. Sin embargo, su poder se reafirma a pesar de estos cuestion!!_ 

mientan morales v m~tarísicos. Entonces, en donde se encuentra la 



fuente de su poder que ni las imprecaciones sobrenaturales, ni -

las.censuras religiosas ni los juicios jurfdicos le hacen perder 

fuerza en el ~mbito de la producci6n de la vida material de los-

· t · 1 r ·' ' ' b · t 1 t · SLIJe -0s socia es~ ~~s aun, por que so reviven empara men e si-

tuaciones de·erosi6n de su poder(crisis) sobre la base de elemen 

tos que ~ada tienen que ver con lo sobrenatural a fant~stica. 

En la búsqueda de respuestas objetivas sobre el origen de la ga

nancia(ecanomía del lucro) y su papel ~n la acumulaci6n de capi-

tal, ya en el apartad~ anterior se seílalaron algunas apreciacio~-

nes teórico-metodológicas referidas al reconocimiento de los CD.'!J. 

ponentes de la estructura sdcial, las relaciones existentes en--

tre ellas y los "momentosri de la correlaci6n de fuerzas. Es nece -
sario agregar en este nivel de la ex~osici6n, lo que para U. Ce

rroni representa el concepto de crítica marxista en los diferen-

tes "momentos" d(:.? la perspectiva del conflicto y la dialéctica, -

resume: 

11 El primer momento del análisis de Marx es el de la
producci6n moderna como producci6n capitalista, es -
decir, como producci6n y reproducci6n de una rela--
ci6n que tiene en la·mercancía, en el capital, en 18'==~~ 

plusvalía, en la fuerza de trabajo asalariada tanto-
su principio cama su resultado. C ••• ) en un segundo 
nivel, la critica de Marx va buscando un nivel natu
ralista(material) sobre el que es posible desarro--
llar el rechazo te6rica de la plusvalía, del dinero, 
del valor de cambio definidas antes como cetegorias-
16gicas del sistema y va recuperando categorias arri~ 
conadas coma valor de uso, satisfacci6n rle nec~sidades, 
procesa laboral, etc. El tercer momento del análisis 
esta constituido por la superaci6n de la misma contra 
panición rntre capital v trabajo, entre valor de cam:" 
bio y valor de uso, entre trnhajn productivo y traba-
jo improrlur.:tivo, v de la forrnulaci6n de nntí tesis de 
otra naturalraza, generalment~ apenas esbazAdas: traba 
ja-fatiga y trabajo-satisfacci6n, produ6ci6n y nace,= 



trabajo manual y trabaja intelectual, producci6n in
dustrial y producci6n 11 científica".(46) 

:¡:¡; __ . 

Por tanto, la sociedad burguesa, desarrollada sobre la base de las 

relaciones mercantiles tiene que analizarse en la secuencia d~ los 

momentos descritos, en su singularidad sustancial y en sus ínter~-

acciones que constituyen el movimiento global del capital. 

Dicha de otra manera, la regulaci6n de la relación capital-trabajo~ 

adquiere formas diversas en la multiplicÍdad de dimensiones de la

acci6n social. Los sujetas que encarnan en su continua repraducci6n 

este relaci6n antag6nica(capitalistas-obreros), se enfrentan per-

manentemen te en todos los niveles de la práctica sociopolítica. 

La economía del lucro se ve así temnoralmente en crisis, restable

ciendo su funcionamiento mediante la -atenuñci6n o neutralizaci6n -

de las contradicciones que originaron el dete~ioro de los mecanis-

mos de la ecumulsci6n. 

La condensaci6n de las contradicciones en determinado nivel de la º!. 

ganizaoi6n social o espacial del capital, nos permite determinar -

la magnitud y las formas de las crisis. En la sociedad contempará 

nea, sin lugar a dudas, la crisis urbana es una de las más recurre!:!. 

tes, revelando con persistencia las límites de la ciuda~ burguesa,-

M. Bookchin, los enumera as!: "excesiva tamaño y crecimiento; desi!:!, 

tegraci6n administrativa e institucional; iacapacidad de proporcio-

nar los servicios mínimos; grotesca degeneraci6n del uso del suela; 

injusta distribuci6n rle los recursos; degradaci6n de la asociaci6n

humana; pérdida permanente de toda forma y cualidad distintiva; el-



1 
aire urbano esta seriamente polucionado y las residuos urbanos al--

canzan proporciones inmanejables; la segregaci6n econ6mica y social 

es de tal forma, que las ciudades resultan divididas interiormente

en enclaves excluventes y ferozmente hostiles entre sí 11 <47 >. La 

crisis de la ciudad, J. Borja, lo sintetiza en la "crisis de los -

ciudadanos, es decir, crisis del marco físico v crisis de· las rela

biones sociales»C 4B>. M. Castells, para el estudio de la crisis de-

la ciudad establece una clasificaci6n apropiada: "Crisis de los ser 
• 

vicios urbanos(de la vivienda, de los equipamientos colectivas v 

del transpo.rte); Crisis de una cierta forma de espacio(gigantismo,

desarrollo desigual entre regiones, especialización funcional y la

segregaci6n urbana); Crisis de un cierto modo de vida(acentuaci6n_~· . 
del individualismo, de la competici6n, la agresividad y la mercan-

tilizaci6n de las cualidades y deseos humanas)". (L~9 ) Así, la acum~ 

·laci6n de las contradicciones sociales y espaciales en las ciudades 

··tienden a agudizar la crisis urbana, par lo que, el Estado intervie 

ne cada vez con mayor fuerza para refuncionalizar las condiciones -

generales de la producci6n capitalista. Es decir, que todos los -

productores ·Concretos logren la formaci6n de valor para que puedan

ser intercambiables, al mismo tiempo, coadyuve a la coordinaci6n -

entre las exigencias del capital individual y las condiciones gene

rales del capital social. 

Pero, las acciones del Estado resultan limitadas ante los enormes -

gastos que se, requieren para la dotaci6n de todos los servicios a -

la poblaci6n de las ciudades, por la gran complejidad que reviste -



la administrac16n p6blica dG ~stoa y par la prcpia naturaleza del -

aparato guhernmnental que orienta la distribuci6n de los equlpamie!!. 

toa colectivos y servicios hacia las sectores privilegiados de la -

sociedade Estas dificultades reducen la capacidad de intervenci6n-

del Estada en la regulaci6n del desarrollo capitalista. De aquí 

.que, aparezcan diferentes tipos de protestas sociales que van desde 

las demand~s más elementales como la correspondiente a los servicios 

urbanos hasta aquellas que se ubican en la lucha por democratizar -

la gesti6n del ordenamiento territorial y político. 
, .. ··' 

Las manifestaciones de descontento y de canfrontaci6n sociopolítica 

nas muestra una pérdida relativa de las bases consehsuales del.Esta -. 
do ante la sociedad. En contraste, el surgimiento de movimientos -

urbanos populares de diferente compqsici6n social y con objetivos -

de naturaleza diversa: luchas por la tierra, defensa de la ecolo---

gía, etc., dejan entrever que na solo son formas nuevas de moviliza 

ci6n social sino que tambifin'representan alternativas de autoges--

ti6n que rechazan el dirigismo estatal represivo y segregacionista. 

La lucha clasista en el mundo contemporáneo no se agota en el terre -
no de la producci6n, también, se extiende al ámbito del consumo so

cial. Los mecanismos de la acumulaci6n-concentraci6n-centraliza---

ci6n de la riqueza socialmente producida excluyen de su goce a los-

trabajadorea, estos tienen que crear con grandes sacrificios o re-

clamar a través de la lucha social urbana los medios de consumo ca-

lectiva necesarios para su propia reproducci6n como fuerza de tra-

bajo. 
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En los grupos sociales que desarrollan estas manifestaciones con-- 1 

testarias aparece el prop6sito perman~nte de rescatar la soberanía 

popular universal que ha sido delegada comci gesti6n p6blica al Es

tado. Esta contradicci6n reafirma una pérdida paulatina de repre-

sentatividad por parte de las aparatos del Estado; un cuestiona---

miento creciente a las políticas urbanas implementadas, las cuales 

estén acrecentando el deterioro en la calidad de la vida y reducie!!, 

do los espacios democráticas necesarios para el debate y la busque-

da de soluciones populares. 

La pérdida de legitimidad en la actualidad hace actuar al Estado -

más en el terreno del autoritarismo que en el de la apertura parti-. 

cipativa, lo que implica para los movimientos urbana populares el ~ 

enfrentamiento en relaciones de fuerza con escasas posibilidades de 

dialogo y de soluciones políticas. 

3.2 Desarrollo urbano-regional y movimientos urbano-populares en--

México. 

Hasta las postrimerías del siglo XIX, la urbanizaci6n del país se -

extendía por el altiplano en relaci6n con el norte y el Golfo de M! 

xico, el noroeste dependía más de sus vínculos con la zona sudocci

dental de los Estados Norteamericanas. Es en los primeros cuarenta 

afias de este sigla, cuando se acumulen un conjunto de condiciones -

materiales y sociales, las cuales van a contribuir a estimular el -

proceso de urbanizaci6n en el amplio e intrincada"territoria nacio-



119.-

nal. Un lugar central en las transformaciones estructurales del -r 

M~xica moderno la constituye la Revoluci6n Mexicana y el sistema so 

ciopolítica que odviene de sus propias entraAas. 

) 

La conflagraci6n armada de 1910-17 impregnada de los intereses del-

campesinado-principal fuerza de la insurgencia- reproduce las candi 

ciares de una reorganización de la estructura social, el surgimien-

ta de nuevas capas sociales dominantes cuya finalidad principal era 

la de ampliar e impulsa~ las condiciones materiales de su reprodu-

cci6n; respetando o aniquilan~o, seg6n la situaci6n, las aspir~6io-

nes sociales de las masas campesinas. La incipiente burgues1a con 

una amplia fuerza política y militar resultante de su alianza con -

el campesinado, capas medias y las trabajadores de la ciudad, aumen 

ta con la derrota inflingida a la oligarquía agraria y al poder di.E, 

tatorial, reproduciendo así las condiciones para la conformaci6n dP. 

un sistema político que a6n·prevalece. 

La burocracia político'militar(50) que asume el. poder del Estado -~ 

proyecta los intereses de una burguesía más formal que real inicial 
~ 

mente; sin embargo, combina en el nuevo ordenamiento estatal, la -

atenc16n a las demandas agrarias y de los sectores urbanos, igual-" 

mente, fortalece desde el aparato estatal los mecanismos de la acu

mulaci6n con. el objeto de facilitar el desarrollo de las clases prf!. 

,pietarias. La renovaci6n de la sociedad mexicana significaba para-

los dirigentes de las fuerzas revolucionarias, el avance de la na-

ci6n conforme al rumbo de las economías mfis desarrolladas con inde" 

pendencia, o sea, un entramado de ideales difusos par su contenido, 



pero expl!citas en sus acciones prácticas por la cansecuci6n de una, 

saciedad burguesa. El periodo enQJe irrumpen estos movimientos no

les permitir§ lograr una independencia e identif icaci6n plena en el 

proyecto político: la expansi6n imperialista creará nuevas formas -

de sujeción y un proceso particular en las injerencias de las cla-

ses sociales a través del desarrollo del sistema en su conjunto. 

Durante el periodo de entre•guerras qüe finaliza con la gran depre

si6n internaciorial d.e 1929-3.3; en México, las sectores más di~ám,i"-

. · . Coa de' la ecanb~ta · ~an loa ligados ~l sector e~tern~. . Los E?fecta·s-. · 

\ . "de esta_ crisis de!'ivarán en .el relajam,iento .de la intel'mediaci6n. fi .. 

·. nanciera y la acei.eraci6n de la.s co~1;r~dicciones imperialistas.· 

abriéndose ciertos espacios de autóripmía relativa a .algunas nacio ... - .· 

· nes peri fericas. ·. Prueba de ello, son las reformas de régimen Card~ 

~i$ta·,que estimulan e~ pr~ceso de desatr.ollo · .. económico y político;~ . 

est~smedidasfacili~ana ciefta fraccióndelbloqüe en ~l'poder, -

· .. reorientar un proyecta ·nacitihalista a trav~s de la modernizaci6n ••·· .... ·· 
' . . 

. delEst~do····con' üna.,1T)ayo¡- iptérvenci6q en·las acti,vidadeá'econ61Tlicas~ 

.. T~les>~~didás .··conti'ibUyéri -,ta~bién ;a ·l~· ~eo~gahiz~gi6n 
• , ·r:, . t: : , . - . , . : ~ 

cülnli.oa ·.un··· \11go1'dsq · 9'obierH1;1 de\s ce i6~ " po1:lui'~l'; 
•. ~~~!'~io de ···"···. ~á7qe~~s i ; t~\"lli~~ .,)~e m~c1~~f.caje¡ ~~oq~áp de'f r~a~ii)! .. 

ci6n'.a pa~tt~ .. de iris'· .. cua rshta·, ·. ~n · unfí>é~ahl.J stiv~ .irive st iga c:i.6~ L.·· . .-
• -· . . ' J •• - ' .' : ~.. ' • ' . '. . ,'' • ' ' . ' . . • . '. ' - ·.· . . ; • ' ' - . . \ ' 

··•· Unikelriesi:ablece .. qü~ i11os cambiosqtJe s~ han operado. Go¡·)durante. ·· 

el perio.ati' 190oi·f~7o, en l.o relativa al volumen, . crecimiéntp y dis .... 
' . . 

, 'tribuci6n. de la ¡:1oblaci6n 
....., .... :·· 

como·ia multiplica..;-. · . 



.ci6n de ciudades, muestra das tendencias relativamente claras y que 

concurren en 1940, aAo que puRde calificarse de punto de inflexi6n

de estas manifestaciones de la urbanizaci6n en M~xico".< 51 > La r8-

laci6n concentroci6n-dispersi6n rle las ciudades en el territorio n.2, 

cional se acentúa creando una presi6n constante sobre la estructura 

física de estas, ante ~sto, deride el r~gimen Cardenista se inaugure 

una política de asignaci6n de lotes por parte del gobierno a los nu_[ 

vos colonos, con el objeto de evitar que los peticionarios ne tierra 

sobrepasaran los mec~nismos vigentes de control social, igualmente, 

integrarlos en la brganizaci6n política del PRM y garantizar en el

marca de las relEcianes políticas establecidas la colonizaci6n de -

las periferias de las ciudades. 

3.2.1 El proceso de monopolizaci6n 1940-1958 

El proceso de industrializaci6n que se genera en los cuarenta lleva 

a un auge econ6mico en las décadas posteriores. Sus resultados sus -
citan la concentraci6n de la fuerza de trabajo y de los estableci-

mi entos industriales, comerciales, turísticos, etc., surgen as! 

grandes y complej~s núcleos urbanas. 

El desarrolla del capitaliRmo penetra en el campo mexicano impri-"

miendo un doble significado a su expansi6n: la introducci6n de for

mas de organizaci6n(explotaci6n agropecuaria intensiva) y de camer

cializaci6n(producci6n para el mercada), tendencias que reafirman • 

la proletarizaci6n de la fuerza de trabajo rural. 

•''-' 
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En la entidad, la política del Estado mexicano en esta eta~~ favorece 

a la acumulaci6n privada, bajo diverr,as medidas que a su vez facili--

tan la ampliaci6n del mercado nacional. las condiciones naturalen -

6ptimas para la explotaci6n agropecuaria, las grandes obras de irrl

gaci6n, la organizaci6n de la intermediaci6n financiera p6blica ha-

cia el campo, la polític~ de fomento agroindustrial a las exportaciE 

nes, el establecimiento del "ampara agrario" que seTvirá de marca l_g_ 

gal para garantizar la existencia de latifundios simulados, se convi!.. 

tieron en los factores más importantes que contribuyeron a la mcider-

nizsción de las fuerzas productivas en el estado de Sinaloa y a su 

articulaci6n a la formaci6n social mexicana, como una regi6n que cum

ple funciones específicas con respecta a la 16gica del capital en su-

conjunto. 

Por otra parte, el igual que en las zonas de mayor crecimiento econ6-

mico del país, se incrementan los· flujos migratorios de las zonas ru-

~ rales a las principales ciudades de la entidad. As! misma, se eleva-
(51) . 

la magnitud p~·la. población Y. su densidaq durante todo el perio--

do. Igualmente, hay una ampliación de la complejidad de la divisi6n

clel trabajo'tanto en las unidades productivas cama en el conjunto de

la sociedad. La economía presenta los rasgos típicos de una fase de-

. tr~nsici6n hacia el predominio de los monopolios. 

· 3.2.2 Estabilidad y desequilibrios e~tructurales, 1958-1970. 

La.expansi6n
1

econ6mica de la econom1a mexicana se consolida en la se-
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1gunda mitad de los cincuenta a las pastrimerlas de los sesenta. En 

el "mil~gro mexicano" influye el auge del capitalismo de posguerra-

y los inicios de la rcvaluci6n cient!fico-t&cnica, resultEnda nive-

les econ6micos superiores a etapas anteriores del desarrollo del ca 

pitnlismo. La intervenci6n del Estada se orients a continuar la ex 

pansi6n del sector manufacturero bajo diversos mecanismos;· uno de -

ellos es el proteccionismo manifiesto en la política arancelaria, -

control de permisos de importaci6n, programas de producci6n, ley de 

industrias nuevas, etc.; otros serian las transferencias de exce--

dentes de la agricultura a la industria a través de instrumentas -

fiscales, de precios y el crédito bancario. 

La economía mexicana en su dinámica muestra en esta etapa, las con·· 

tradicciones que encierra el desarrollo del capitalismo. Los ras-

gos más característicos que imprimen la acentuaci6n de las contra--

dicciones son: a) Debilitamiento del dinamismo de la actividad agri 

cala; b) Dificultad para la creaci6n de una industria productora de 

bienes de capital; e) Desnacionalizaci6n de la economía con el des-

plazarnientn del capital nacional a favor del capital extranjero y -

profundizaci6n en el grado de monopolizaci6n en todas los sectores

de la economía; d) Fortalecimiento de los grupos financieros que -

controlan las ramas más dinámicas de la producci6n y distribuci6n;

e) Crecimiento de la capacidad productiva y reducci6n del consumo -

nacional; f) Aumento del ejército industrial de reserva y empeora--

miento social; g) Represi6n masiva a cualquier lucha reivincticativn 

(movimiento ferrocarrilero, de m~dicns, estudiantil del 68, etc.). 
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La formaci6n social mexicana en enta fase dP. ascenso y consolida---

ci6n de la estructura monop6lica y dependiente en los diversos cam-

pos de la actividad productiva, reduce las posibilidades de absor-

ci6n de la fuerza de trabajo aumentando el ejército industrial de re 

serva, debido a la incorporaci6n de procesos de producci6n con tecn~ 

logias sofisticadas ahorradoras· de mano de obra y utilizaci6n en me

nor proporci6n de personal calificado. Esta determina que amplios -

sectores d~ la pablaci6n carezcan de posibilidades materiales para -

adquirir vivienda y dotaci6n de servicios urbanos: se produce una 

pauperizaci6n y empeoramiento social en magnitudes cada vez ma~6res. 

Aún a pesar de que a partir de este periodo se haya modificado la PE. 

lítica de urbanizaci6n, coma la asienta A. Moreno al señalar: "A Pª,!. 

tir de.1950 interesa más al partido oficial el apoyo de los grupos -

organizados. Se retoma entonces la construcci6n de unidades multifa . -
miliares destinadas sectarialmente a burocratas, maestros, ferroca-

rrileros, electricistas, periodistas. Así se responde a la combati-

viciad de los sindicatos y sus demandas por obtener mejoras indirec-

tas a1 salario. Se negocia así, en concreto, la fidelidad política

de los sectores y se asegura la perpetuaci6n de los dirigentes, al -

mismo tiempo se modifica la estructuraci6n de la ciudad". <53> Con 

toda y las medidas tomadas par el gobierno, si tomamos en cuenta la

informaci6n de L. Unikel, cuando señala que "la multiplicaci6n de -

las ciudades fu~ espectacular a partir de 1940 hasta 1970(de 55 a 

1?8) 11 <54 >, resulta f6cil establecer que los ingentes problemas urba~ 

nos exceden la capacidad de regulación de los c::onflictofl por el apar~ 

to gubernamental. 
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La regi6n del noroeste manifiesta ya un crecimiento acCTlerado de la~ 

aalomeracionen urbanas: el proceso de urbanizaci6n se desp~iega en -

todas sus djmensiones, y las ciudades se desarrollan sin un centro -

hegr.m6nico. La farmaci6n de las unidades territoriales y la produc

ci6n del espacio urbano estfi en relaci6n con el crecimiento agr1co-

la, pesquero e industrial de transformación ligera(maquiladoras) en-

las zonas fronterizas, diversific~ci6n de los servicios tur!sticos y 

ampliaci6n-de los medios de circulación material y social. Sin embar ; -. 
go, encontramos una alta concentraci6n de las actividades en pocas -

ciudades, profund:ls desigualdades E?crmómicas y snciales al inte:rior-

de éstas y en toda la regi6n. 

El crecimiento de la poblaci6n en la entidad durante estas dos 6lti

mas décadas(4.3% anual) está por encima de la media nacional. Ade-

más, se concentra fundamentalmente en las zonas de alto desarrollo -

de la agricultura comercial, que comprende la regi6n centro-norte 

donde se localizan los valles, principalmente en las ciudades de Cu

liacár1, Mochis v Guasave; y en la costa, en la ciudad de Mazatlán -

debido al tráfico portuario, pesquero y Últimamente turística. Es-

tas ciudades se convierten en palo de atracci6n migratorio y alean--

zan tasas de crec~miento mayores al promedio de la entidad. 

En Sinaloa, a fines de los sesenta, la actividad agrícola(un tercio

del PIB) sufre una caída en la productividad, incremento de los cos

tos en la producci6n hortícola y p~rdida de ventajas can respecto a

Florida en el me~cado norteamericano; mayor proporci6n de la pobla-

ci6n urbana oobre la rural, aumento de las tensiones sociales en las 
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ciudades y movimiento estudiantil-ropular en contra de la Ley de Ur

banizaci6n dictada por el gobierno estatal. 

3.2.3 La crisis de los setenta. 

Las confrontaciones sociales qu~ surgen en los Gltimos anos de la d~ 

cada de los sesenta en·M&xico, son indicativos de las desequilibrios 

estructurales que se habían manif'estado en el auge econ6mico del de-

nominado 11desarrollo estabilizador" y reproductores de los elemf:lntas 
.. •· -· 

detonantes de la crisis económica de los setenta. 

La contracci6n econ6mica que deteriora el esquema de dominación vi-

gente, en 1971, que los te6ricas del régimen denominaron 11atonía ec.f!. 

n6mica», la distinguen las siguientes rasgos generales: el escaso 

crecimiento del producto(3.5%), reducci6n de la inversión bruta coma 

consecuencia del decremento en la inversi6n pública y pérdida de los 

términos relativos de la capacidad de importaci6n. El estancamiento 

de 1971-72, obligará al gobierno a buscar cierta autonomia con res-

pecto. a los sectores monop6licos privados nacionales y extranjeros,

con el prop6sito de reorientar el proceso de acumulaci6n para lograr 

una recup.eraci6n. A partir del segundo semestre de 19?2 hasta 19?4, 

hay una reanimaci6n de la actividad econ6mica y una elevaci6n de la-
·' 

demanda a través de la reorientac::ión del gásto público fi.nanciado 

por el crfidito interno y externo~ así como de la emisión monetaria,-

lo que provoca a finales de 1974 un incremento del proceso inflacio-

nario .. 
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'La creciente inflaci6n va a permitir ensanchar las bases de la acu

mulación de los sectores monop61icos con la quiebra de las pequeMas 

y medianos industrias, al mismo tiempo, la absorci6n de excedentas

mayore s utilizando el mecanismo de las precios. 

Por otra parte, el endeudamientp cr6nico en la Balanza de Pagos, d.§. 

nota en el nivel de la~ relaciones de cambia internacional, la cri-

· sis estructural de la economía mexicana y las dificultades para su

perarla, lo que conduce a pérdidas de ~ntercambio en el mercado in

ternacional debido a la depreciaci6n de la moneda con respecto ~l -

dólar. Esta se deduce, tomando en cuenta que el 60% de las importE_ 

ciones y el 70% de las exportaciones se realizan con el imperialis

mo norteamericano. Las altas tasas de inflaci6n interna con respe.s. 

to a las taeas de inflaci6n de U.S.A: obligan al Gobierno Mexicano

mediante la presi6n norteamericana a devaluar la moneda y a profun-

_dizar y ampliar las relaciones de dependencia como parte de una 

reorientaci6n del proceso a escala internacional del capital. 

En el per~oda de 1975 a la devaluaci6n de 1976 se observa una pra-

·funda crisis agrícola y la creciente marginaci6n de grandes secta-

res de la poblaci6n, así como la incesante presi6n de los grupas mo 

nopálicos para in.fluir en el redespliegue del patrón de acumulaci6n. 

A lo larga de esto~ afias se desarrolla la insurgencia popular en va 

rios estadas de la República. Adquieren diferentes maiices u orien -
taciones los movimientos sociales: luchas de poaesionarios de la 

tierra, participaci6n cívica dcmocr6tica contra la represi6n y co--



1rrunci6n de los gobiernos municipales, nrotestas espant6neas y cir-' 

cunstanciales en oposici6n a las fraudes electorales, manifestacio- · 

nes univ~rsitarias exigiendo la democratizaci6n de las Institucio-

nes, reactivaci6n del sindicalismo independiente y combativo en sec 

tares estrat6gicos de la economía, y acciones palftica-militares 

.desplegadas por la guerrilla rural o urbana. 

Las dificultades crecian para el Estado, al na poder reproducir con 

regularidad y eficacia las canales de ~xpresi6n y comunicaci6n con

la sociedad. El agotamiento de las mecanismos de control social y

político e~an visibles, los grupos políticos dominantes deciden im

pulsa~ una leve apertura que permita conciliar con los grupos soci.§!_ 

les contestarios u organizaciones políticas de franca aposición al

sistema. Esta se combina·con medidas autoritarias cuando se blo--

quean las redes de comunicaci6n y la negociaci6n o par la radicali

zaci6n y capacidad oroanizativa de los movimientos. Por otra par-

te, se destinan importantes volumenes de gasto social para el mejo

ramiento de las condiciones ~ateriales en los lugares de tensi6n o

en aquellos que tendencialmente pudieran convertirse en focos de 

conflicto en un futuro inmediato, esto incrementa el déficit presu

puestaria del gobierna y complica el propio funcionamiento del apa

rato e8tatal. En suma, no s61o continua el deterioro de las bases

de legitimaci6n del Estada sino también se acentúa la desorganiza-

ci6n, el dispendio, la .corrupci6n y la ineficacia de la administra

ci6n pública. Esta situaci6n influye para que surgan enfrentemien-

__ tos entre diferentes fracciones de la burguesía mexicana, las pug--



nas non abiertas, es visible el reagrupamiento de loe poderosos 

grupos econ6micon con el objeto de evitar mínimas reformas que pusi~ 

ran en peligra sus intereses particul~res y del sistema. 

En lo que Ae refiere a los aspP.ctos normativos y administrativos, de 

la política urbano-regional, en esta d~cada se establecen de manera-

sistemática dichas ordenamientos, F. Ruiz-Massieu, clasifica las ini 

ciativas en 1as siguientes materias: "La contamineci6n ambiental, la 

planeaci6n de las ciudades, los asentamientos humanas~ la planif~ca

ci6n familiar, la vivienda y la administraci6n póblica urbana, son -

los asuntos b~sicos".< 55 > La atenci6n a estos problemas demuestra -

claramente que representa uno de los aspectos m6s prioritarios y ur-

gentes a atender por parte del gobierno, ya que las .desigualdades r11 

gionales y la p6rdida de los niveles en la calidad de la vida y el -

medio ambiente, lejos de mejorar se agravan. 

' En el estado de Sinaloa, el periodo de 1970-76 registra en su proce-

so de crecimiento econ6mico, elementos característicos de desequili-

brios sectoriales en magnitud asccn~cnte, ampliaci6n de ln hetc~oge~ 

neidad estructural al interior de las ramas de producci6n, incipien-

tes modificaciones en la divisi6n del trabajo alimentario(incremento 

de la superficie destinada a la producci6n de oleaginosas)·y un des

censo de la productividad agrícola acompañada de una reducci6n de 

las ventajas. comparativas en la comercializaci6n de loa productos 

hortícolas, principal producto de exportaci6n. Esto como resultado-

del incremento de los costos en la maquinaria e insumos agrícolas, -

alzas en los gastos de transporte y comercializaci6n en general, au-

... 



nRdo e la~ diversas políticas proteccionistas implementadas por el-

Gobierno Norteamericano para protejer a las horticultores da la Fló 

rida. La gran bur!]uesía agraria-comercial mantendrá sus enornms vo 

lGmenes de ganancia, elevando la sobreexplotaci6n de los trabajado-

res agrícolas; contando además con el auxilia de los múltiples cueE_ 

pos represivos del gobierno para sofocar cualquier intento de lu---

chas por reivindicaciones econ6micas y sociales. 

La concentraci6n de las unidades productivas capitalistas v la grQ.§. 

nizaci6n territorial de ~stas en la r~gi6n, desarrollaron un proce-

sa de urbanizaci6n que en esta etapa develan las contradicciones -

que subyacen en su movimiento. 

Uno de los primeros detonantErn(el movimiento estudiántil) hace esta 

llar el equipamiento colectiva de educaci6n superior del estado, ea 

cude las estructuras jer§rquicas y verticales de la Universidad, e-

imponen la necesidad de discutir la funci6n social del conocimiento 
. . 

en la sociedad capitalista, ella coma resultante de la creciente 

proletarizaci6n del trabajo intelectual, aunado a las escasas expe.s 

tativas de empleo, y en un ~entldo m&s amplio, como expresi6n con--

testaria a los valores decadentes y alienantes de una ~ociedad bur-

guesa i~capaz de absorber los conflictos que impactaban su horizon

te cultural. 

En el campo; la si~uaci6n de miseria se agrava: el ?0% de las fami

lias rurales no percibi6 el ingr~so medio rural, el crecimiento del 
1 

indice general de precios durante el periodo 1968-76, fu~ de 222.0% 



mientras que el incremento de los salarios m{nimos en el campo 061~ 

de 53.0%. Esta creciente pauperizaci6n y las aspiraciones por la -

tierra, hacen fluir el movimiento campesino que sacude B la burgue

sía rural con ln toma de tierras en las postrimerías d~ el prime~ -

lustro de la década pasada. 

Por otro lado, la inflaci6n flagela el consumo de los trabajadores de 

·las ciudades a tal grado que multiplican las protestas y acciones -

de descontento popular. Las clases pr.opietarias se irritan y se 

. coordinan para hacer frente a los reclamos del pueblo sinaloense. 

Ante ésto, el Gobierno del Estada buscará atenuar la crisis en fun-

ci6n de la política de estabilización del régimen entrante de .1. LÓ 

pez Portillo basada en: nuevas estímulos y fomentos a les actividn-

des productivas con el objetiva de incrementar las inversiones v 

captación de divisas, control de la inflaci6n con la reducci6n del-

gasto social gubernamental y de los salarios, r~gulación de los con 

flictos agrarios coyunturales, ejerciendo la dotaci6n·cte tierras y

paganda precioc exorbitantes a las latifundistas expropiados. Todas 

estas acciones fundidas con una "reforma politica" que otorga un ma 

yor espacio electoral, pero reduce el espacio política de los movi

mientos sociales en el país. 

3.3 Los movimientos sociales en Mazatlán, 1977-1983. 

La vida de los mazatlecos discurre con la típica parsimonia provin-

-ciana haota el primer lustro de la d~cada d~ las setenta. EJ. rr.imoi ·-
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miento del equilibrio existente entre les claoea adviene en el can--

texto de una crisis econ6mica que envuelve a toda la naci6n. El den 

pertar de los trabajadores, colonos, estudiantes, etc., alarma a los 

sectores empresariales y a las autoridades municipales, reconocen 

que la8 manifestaciones sociales poaulares corresponden-al "quebranto 

de la tranquilirlad", 11rompimiento rle la seguridad El las ciuciadanos;' -

et.e., o sea,. ·identifican con diversos eufemlsmos la pérdida de con--

sensa y legitimidad de los grupos dominantes de la localidad. 

En el año de 1977, el movimiento por la reducci6n de las tarifas· del 

transporte urbano logra aglutinar a amplias capas sociales de la po

blación. Sin embargo, la débil y dispersa organizaci6n dtü movi.mie,!l 

to no consigue mílntener la actividad y la presi6n en los tiempos y -

ritmos necesarios para un triunfo contundente, generando en gran pa_E. 

te de los participantes des§nimo y frustaci6n por los resultados al-

canzadas. Despu6s del movimiento contra la carest1a del transporte-

público, tratando de recuperar posiciones y continuidad en la acción 

política, algunas fuerzas de izquierda(Unidad de Izquierda Indepen--

diente, Corriente Socialista y otros grupos) concurren a le conforma 

ci6n del Frente de Defensa del Patrimonio Familiar(FDPF). Esta pla-

teforma de lucha en coordinaci6n con el movimiento universitario 

realizan movilizaciones de protesta contra la carestía de la vicia y-

en defensa de la Univers5.dad. En los Últimos meses algunas organiz~ 

cienes politicas en coalici6n se abocan a tareas de caracter electo

ral en el marco de la renovaci6n de ayuntamientos y diputodos loca--

les, con alcances políticos demasiada nimios; sin embargo, este CQn-

·.,.f 
:.1{ 
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junto de acciones de la o¡iosici6n de izquierdas muc:?strn ya su presBJ.. 

cia ascendente en la actividad sociopolítica de la localidad. Evi--

dentemente que, en sus objetivos, estilos y m~todos est§n presentes-

el sectarismo, la improvisaci6n, el mesi6nismo y el voluntarisma; a-

pesar de ello, es un l1echo insoslayable que su energía y caracidad -

de lucha en el futuro adquirirán un mayor desarrollo en todas los 

campos donde se enfrentan las estrategias de poder. 

En 1978, el primer año de la sdministraci6n municipal de R. Ledón, -

se suceden una serie de acontecimientos políticas como toma de tie-

rras(formaci6n y afianzamiento de la colonia Tierra y Libertad); lu-

chas sindic?les(huelgas difíciles en Fundidora y Laminadora, Fundi--

ciones y Talleres Rice, principalmente) y movilizaciones univcrsita-

rias por el incre~ento del subsidio para la m~xima casa de estudios

de la entidad. Esto alarma a las cupulas de los grupos empresaria--

les de tal manera que exigen solucian~s expeditas fundamentando sus 

acusaciones en un lenguaje falaz, amarillista y tendenciosa, prueba

de ello, es el pfirrafo siguiente de un desplegado emitido po~ la Cfi

mara Nacional de la Industria Pesquera, Delegaci6n Mazatlán: 11 Desgra 
' -

ciadamente los grupos obscuros de la ~eacci6n amparados con el pseu

d6nimo de revolucionarics y de estudiantes siguen en su campaña te-

naz en contra de México y sus Instituciones y de su a is-teme de econE,. 
(56) m1a mixta y de respeto a las libertades individualenº; éste es -

firmado por los principales armadores de la loc~lidad y en primer 

término por si 1 p:rc;.; ;.dente, Julio BerdP.gue Aznar(acusado actuaJ.mr:mte-

, de evadir impuestos en la importaci6n de grandes cantidadeo dn baca-



lao, y detr.nido bajo prisión prrlventiva). En este orden de c:ooas, -

el grupo industrial Rice afectado por las h~elgas propone al gobier-

no en donde golpear para ir neutralizando.las acciones políticas, en 

una entrevista realizada a H. Rice, emite las siguientes declaracio-

nes al Nuevo Diario: ~el movimiento(la huelga) esta envuelta entre -

·intereses ajenos al terreno laboral. ( ••• )es p6blico y notorio que-

este movimiento es promovido por gente del grupa de Tierra y Liber-

tad". C5?) Esta lo perciben claramente el dírigente v asesor jurídi-

ca del Sindicato cuando seAalan: "si la parte empresarial pretende -

utilizar el movimiento coma una medida de presi6n y chantaje contra

el gobierno es, para nosotros una situaci6n ajena a nuestras peti--

ciones. No queremos enfrentamientos sino la soluci6n integra del 

conflicto"• ( 58 ). 

Al gobernad~r A. Calder6n prominente dirigente de la CTM, se le pre-

senta la oportunidad de continuar mejorando sus.relaciones con los -

grupos patronales, ya que hablan sido frias o de enfrentamiento des

de el inicio de su periodo; adem§s, los conflictos sindicales no es-

taban ligados a su central sindical. Por tanto, se procede con rnedi 

das de preei6n directa desde las propias juntas de conciliaci6n a en 

la negativa de apoyo por parte de las dos orªanizaciones sindicales

más importantes que actuan en el puerto, la CTM y la CRDM. De esta-

manera, el ais~amiento y la presi6n patronal-gubernamental logran 

desmoralizar a los huelgintas, llevándolos a unos a la pérdi.cla de 

sus pupstos de trabajo y o otros a la aceptaci6n de las condiciones-

de negociaci6n de loe empresarios. 
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En la que concierne al campamento Tierra y Libertad, a trav6s de la1 

Junta federal de Mejoras Materiales y los cuerpos pal iciacos se eje!_ 

ce un hontigamienta permanente, bloqueas para evitar el acceso de 

los materiales de construcci6n al nuevo asentamiento, negativa a la-
-

· introducci6n de servicios municipales; hasta la provacaci6n y el en-

frentamiento al interior de la organización de colonas, dejando un -

saldo sangriento, el ase~inato de un peticionario par la tierra. 

Las relaciones Universidad-Estada tienden a mejorar debido a un apa-

yo regular para el funcionamiento de la Instituci6n, por parte del -

gobierno federal, con el consentimiento del poder estatal. Además,-

éste manifiesta nn estar de acuerdo en apoyar el proyecto empresa---

rial conaervador y retardatario en la educaci6n v cultura como lo 

es, la Universidad de Occidente. 

A pes9r de que los beneficios políticos v sociales son muy pocos pa-

ra los sectores en lucha en estos años; sin embargo, las organizacio - -
nes políticas como el Partido Comunista Mexicano, La Corriente Socia 

lista, La Unidad de Izquierda Independiente, El Partido Mexicano de

los Trabajadores y otros grupos adquirieron un conjunto de experien-

cias e implementaron una variedad de iniciativas que reafirmaron su-

presencia, al mismo tiempo, se experimentaron diversas formas y cami 

nos por los cuales puede darse la unid~d de acci6n de las fuerzas 

opositoras al si.stema de dominaci6n vigenté. 

A partir de 1979 hasta 1900, hay una recuperaci6n de la estabilidad

·- política en ls localidad al igual que un mejoramiento de lo situa---
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~i6n econ6mica nacional. La estrAtragia de crecimiento basada en li 

riqueza que producía el oro negro(petr61eo) rlesde el inicio del ré

gimen de L6pez Portillo, registrará de 1978 a 1981 un crecimiento -

· impresionante en la economía, en contraste con una fase recesiva que 

padecían los países industrializadas. 

La tranquilidad de los das Últimos años del gobierna calderoncista

s6lo ser~ aiterada por las pugnas que al interibr del partido ofi-

cial surgen como producto de la sucesi6n en la gubernatura de l~ en 
. --

tidad. El sector obrero organizado tiene que ceder las posiciones-

del aparato estatal ha connotados miembros de las diferentes secta-

res ernpr~sariales, los nuevos vientos barren con el estilo de·la 

concilieci6n y tolerancia en la soluci6n de los problemas pol{ti---

cos. 

3.3.1 La preponderancia y la sinraz6n en el poder. 

En el inicio de la década de los ochenta coinciden el cambio de go--

bierno en el Estado y Municipios con algunos hechos significativas -

en la política nacional, como l~ suc~ei6n presidencial, el paulatino 

ascenso de los gTupos conservadores y tecnor.ráticos, el avance elec-

toral de la derecha(PAM-PDM), una débil y di n.cultosa alianza de las 

izquierdas(PSUM, PMT, PRT y otros) y, la alarmante y repudiable co-

rrupci6n de prominentes funcionarios del aparato estatal y del partl, 

do en el poder. 
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Casi a la par, sobreviene la más profunda crisis ecan6mica del Méxf 

ca contempor6nea. Asi, 1982 se convierte en el aílo de las devalua-

cinnes monetarias, del gobierno y del partido en el poder(PRI). 

Además, la política econ6mica para atenuar o neutralizar la crisis-

s~ orienta a que su costa recaiga sobre las ya escualidas condicio-· 

nes de vidn de los trabajCJdores, ln cual cemuestra su carácte1' onti 

popular y represivo. 

En Sinaloa la situ2ción no se diferencia de la del conjunto del 

país. las desgracias ecan6micas para los obreros, ejidatarios, ca.e_ 

perativistas, etc., vienen acompañadas por la asunci6n al poder de-

la rancia oligarquía conservadora v represiva de la entidad; rápid.§.. 

mente·, el aparato gubernamental es copado por banqu~ros, la ti fundi.§. 

tas rurales y urbanos, grandes comerciantes y grupos políticos aco-

madaticias y reaccionarios. 

Los primeros actos de gobierno del r~gimen taledista muestra clara-

mente sus pretensiones autoritarias y antipopulares. Determina un-

conjunto de acciones para impedir cualquier procedimiento tendiente 

al reparto de las tierras en manos de latifundistas; elevan lan ta-

rifas de los servicios p6blicos y las tasas impsitivas par encima -

de la media nacional nin mejorar en ningún sentido la atenci6n a -i 

las demandas de los pobladores del campa y la ciudad. A los cuer--

pos palicincos se les refuerza v.moderniza con el pretexto de comb§.. 

tir la delincuencia, pero, a la fecha, los sinaloenses estám más 
1 

atemorizados por las policias municipales v judicinles que por los-



mismos delincuentes. 

En el campo de la educaci6n realizan una política de enfrentamierr 

to sistem§tico v permanente contra el 6nico proyecto crítico, de-

mocrático y porular en la enseñanza preparatoria y profesional: 

la Universidad Aut6noma de Sinaloa. Sobre ella, el gobierno rea-

liza una of~nsiva global, emite un decreto para desconocerle la 

.educaci6n media, inicia una asfixia econ6mica a la Instituci6n y 

lanza una campaña de desinformaci6n y desprestigio, el movimiento 

universitario resist~ y logra mantener su sistema educativo intac 

to; el poder p6blico se conforma con continuar su agresión sote-, 

rrada, igualmente 1 reafirma la defensa de la Universidad de Occi-

dente. Por otra parte, en lo que ae_refiere a la arganizaci6n --

global de la cultura, hay un clara intento por nulificar o entor-

pecer cualquier actividad renovadora en las expresiones artísti--

cas v1a la reducci6n del gasto público o a través de complejas y 

sutiles formas de ejercer la censura. 

Estíls politicas antipopulares que se ejercen en la entidad ten---

drán repercusiones y significaciones diversas de acuerdo a las ca 

racter1sticas socioecon6micas de las regiones que la componen y a 

la correlaci6n de fuerzas existentes tanto al interior de las cla 

ses como en lis relaciones anta~6nicas y de dominaci6n. 

3.3.2 Crisis y Parfilisis del Ayuntamiento, 1981-1983. 

El gobierno municipal que encabeza el exbanquero Jos' H. Rico ini 



··--J. ";J';). !"'. ,. 

cia su ejercicio con una clara d~finici6n con respecto al prnble--

ma de la tierra y la vivienda. Nombra al latifundista urbnno y --

rentista inmobiliario Robles Conde, como responsabl~ de la COMUN -

siendo al mismo tiempo presidente áe la Asociaci6n de Propietarios 

de Fincas Urbanas. Por otra parte, el alcalde participa dir~cta--

mente en el desalojo violento de los colonas de la R. Jararnillo, -

como parte de una defensa tragic6mica de la propiedad privada de 

las encarecedores y ~~peculadores de la tierra. 

La orientaci6n del gasto p6blico destinado a la urbanizaci6n apar-

te de ser exiguo· s6lo se asign6 al revestimiento de algunas calles, 

quedando con una nivelaci6n que va a propiciar inundaciones o nece .. -
sidad de reconstruir las viviendas para ~educir las desproporcio--

nes. Y, de las calles ya p8vimentadas se atienden con mavor regu-

laridad les que quedan en la costera y ejes viales. 

La vialidad interna de las áreas de~samente pobladas no ha mejora

do en lo rn~s mínimo durante esta administraci6n, mucho muy por el 

contrario, se han agudizado los problemas de este tipa. Estas cir 

cunstancias en interacci6n con la descoordinaci6n del servicia del 

transporte colectivo provoca un creciente malest8r entre los usua-

rios de estos servicios. 

-
El funcionamiento de las redes de agua potable v de drenaje sufre 

deterioros qt1e pueden generar situaciones slarmenteo. Más aún, --

el aumento en las tarifas de los servicios mencionados sin ninguna 

mejora ~n la cantidad y calidad del aqua potebl~ v de los desagueA 

do aguas nhgras irrita y mantiene un descontento en la mayorla de 
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lr=i pobloci6n .. 

En este periorlo, la carestía en los productos "medias de subsisten 

cia repercute sensiblemente en los consumos de las familias de tr!l._ 

bajadares. Hay·una caida brusca en su capacidad adquisitiva sin -

ninguna intervenci6n del PRI-Gobierno en materia de defensa de· la 

economía popular, por el contrario, los productores, acaparadores 

y especuladores son apoyados con políticas de fomento, liberaci6n 
• 

de precios, etc. La complicidad entre gobernantes y empresarios· -

llega a niveles de explotaci6n y desprecio inaudito hacia los que 

realmente crean la riqueza: el pueblo trabajador. Par ejemplo, 

utilizando un patr6n de alimentaci6n y otros bienes y servicias ca 

mo en el capitula anterior, tenemos que su costo diaria asciende a 

$ 1,159.0D para finales de 1983, que comparado con el que estirna-

mns para agosta de 1982, $ 678.0Q; mientras que el salario mínimo 

se incrementa en un 52% en este periodo, el costo del patr6n de --

subsistencia se eleva un ?2.0%. Esto nas ilustra de manera rápida 

y simple el deterioro en la ealidad de la vida. 

Por otra parte, la actividad cívica es nulificada o manipulada a 

extremos peligro9os para la vida democrática, en parte por la tra-

dicional centralizaci6n de las decisiones p6blicas~ Tambi~n, por 

un verticalismo y protecci6n del poder a ultranza; por ejemplo, en 

las tan de moda "consultan populares" --de las que se han realiza 

do que no no~ muchas-- s6lo se invita a personas sin ninguna re-

p:r.esentaci6n .1.e_a,l.,tim~ Ante el pueblo o a profenionista s cuya visilm 

de los hecha~ es profundarnent~ Bntipnpular V de los pocos elemen--
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tas representativos que han participado tratan los organizado----

res de que en sus prop~estas pasen desapercibidas. Y, cuando los 

trabajadores en lucho dem8ndan o través de acciones directas sus 

derechos aparecen los modernos equi~os antimotines aomprados en -

este régimen municipal para los cuerpos policiacos, los cuales re-

primen con la saAa y bestialidad que los caracteriza. Renumiendo, 

nunca los mazatlecos habían experimentada en tan alta grado la re

presi6n policiaca y·ci1 poco respeto de las vías de patticipaci6n -

ciudadana por parte del PRI-Gobierno. 

A la juventud en lugar de ofrecerle oportunidades de empleo, estu-

dio, r.ecreaci6n o ·de partici.paci6n sociopolítica más bien han ace!]_ 

tuada las fo1·mas de su enaj enaci6n mediante la intensi ficaci6n prfl... 

pagand1stica de mensajes propios de patrones culturales carentes -

de verdaderos valores de cambio social, basta dar un b~eve repaso 

en la programaci6n de los medios de comunicaci6n como la radio, t~ 

·1evisi6n v prensa. Para aquella juventud que está parcialmente 

marginada y se expresa qon comportamientos antisociales en lugar -

de brindarles salidas apropiadas a sus problemas, la reprimen bru

talmente de manera, cotidiana con lasE,rigadas paramilitares antich,9_ 

las. 

En materia de administraci6n pública municipal, la modernizaci6n y 

eficiencia del sistema todsvla no se hace presente; se mantienen -

formas caducas en el manejo de la cosa pública a pesar de las re-

formas al artículo 115 constitucional aprobadas en este sexenio. 



3.3.3 La Renovación Antidemocrática del Ayuntamiento. 

Los resultados de la9 elecciones efectuadas en 1983 obligan al an~ 

lisis objetiva, sereno v profundo, tanto por los comportamientos -

del electorado como por las soluciones autoritarias y antipopula-

res del PRI-Gobierno p~ra borrar mediante el fraude su derrota en 

los t!es principales municipios de la entidad. Esto de una u otra 

manera va a incidir sobre la actividad_ política futura, en la ges

ti6n social de las reivindicaciones popularea y en la elaboraci6n 

de estrategias de confrontaci6n entre las orgar.izaciones políticas 

de apasici6n v el gobierno. 

Lejos de superar y usurpar el partido oficial v el gobierna median - -
te la prepotencia y el robo electoral de la voluntad popular, ha -

creado un conju~to de condiciones propicias para la movilizaci6n -

clvica que de ser aprovechadas correctamente pueden ampliarse los 

espacios democráticos con todo y los estilos desp6ticós del gober-

nadol' en turna·. 

3.3.3.1 Las Promesas del Cambio en la Contienda Electoral. 

El quehacer electoral de todas las lll"ganizaciones políticas estu--

vo impregnado de mensajes por el cambio en una dimensi6n abstracta 

con pocas definiciones que pudieran contribuir al avance en la cul 

tura política de las masas. Los dos grandes partidos de la burou,g_ 

s1a mexicana el PRI y el PAN realizaran un gran der.pliegue propa--
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gand!stico basado en las modernas formas de manipulaci6n y de con-

trol social. Utilizan los medios de informaci6n masiva insistien-

do en la defensa de lo establecido, reafirman las ideas de mante--

ner las relaciones sociales vigentes buscando excluir en los pr6xi 

rnos gobiernos, la corrupción y la falta de probidad en la adminis

traci6n e impartición del ejercicio público; todo ella, con el ob-

jeto de lograr un gobierno eficiente, capaz y a la altura del inte 

rés colectivo. 

Los actos de barrio, manzana o de comunidades en la campana del --

PRI, se convierten en un recordatorio de que las Instituciones em~ 

nadas de la llamada Revolución Mexicana son producto de sus esfue.E, 

zas y no de los otros partidos, afortunadamente el pueblo poco ca-
' 
so hizo de sus llamados, concientes quiz~s de que las realidades ~ 

de miseria y opresión que padece san también parte de lo impuesto 

por esa orgAnizaci6n política a la República. Mientras que el PAN, 

aprovechando la irritación popular por la grave bancarrota econ6ml_ 

ca que padece la Naci6n, orienta su estrategia hacia la denuncia -

de la incapacidad y corrupci6n gubernamental; en el "solidarismo" 

de nosotros samas todos los que trabajando resolveremos los ingen-

tes problemas de la localidad y en un uso incesante de la imagen -

del candidato a primer regidor como el empresaria pujante, audaz y 

honesto, finalmentP., en la organización integral de los equipas de 

vigilancia y cornputaci6n de las elecciones y su defensa en lon co

mit~ de distrito y municipal. 
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La comunicaci6n del PAN con les r:-:~=s sociales ~e la entidad se -

1 f ·lit ' 1 · · · 1) o· · ·, 1 l' e ac1 nra por as s1gu1en::E'=. :-;-::·:n2s: iv:;.s1on en a o iga!. 

quía local con un sector decidi:•: : :-::!'ticipar fi:-i2nciera, polÍtj-

ca y electoralmente en ese pa!"t:: ::: - " El temor y snojo de las nu-

merosas fracciones de las cap;::: ;::~:~: = urb<'lnas y i'urales por sus -

descensos b.ruscos en sus cond:c: :::r-:-:·: -'.~ vida y por lo incierto del 

.futuro; 3) Grupos de trabajed2~2~ ~~lariados y no asalariados que 

rechazan al partido afici al p:::r :-;r 7'.:.Csrles dado la atenci6n vi~-- -

la gestoría o el asistenciali~;~::: - _as conciencias ciudadanas co 

mo terreno fértil para abona!' 1-::::: -.. ::'c::•:logías cons:::rvadoras v reta,E_ 

datarías debido a largos aílos e~::: ~ ;cbierno y las medios de comu 

nicaci6n han difundido falsos rn~~~:~~ contra el ~ocialismo y el -

comunismo; 5) El odio profundn ~- .:7~ sinaloenses que el déspota v 

cacique de Antonio Toledo Cor:ro t:E ~ ~s alimentancin contra su persE_ 

na en estos tres primeros años =E ~ ;obierno autn~itario e insen-

sible a escuchar y resolver ln:: !r::~:_·_2mas sociales; 6) La C)yuda --

prestada por el PRI al seleccinn~:- :::::-te candidatos antipopulares y 

con cierto historial de corrupt'2:.?'.: :uando desempeñaron puestos pf!. 
blicos. 

El frente electoral de izquier-d:: -2 5.:N, CS, MRP, MPU) impuls6 un -

cambio en la forma de gobierna jrrr;::o:: cristalizara un ayuntamiento 

libre, d.emocrático y popular. Lm :cjetivos soci2les y políticos 

se centraban en esclarecer e le~ ~=--~c:adunos los diverFios Aspecton 

que limitan \j entorpecen el des~:-c-:-_~: 'J v1.goroso del municipio en -

la actualidad. Simul.táneam~nt:::, :.-~:-:-rometerlos e luchar unidos en 
"' 
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todos los camros de la actividad política por el autogobierne de 

la unidad el~mental del sistema, el ayuntamiento. 

Sin embargo, los planes para consolidar una oposici6n radical aprf!_ 

vechando la contienda electoral chocaban con una realidad social -

que se resistfa a aceptar cambios por el caminn de la transformci--

ci6n estructural o compromisos orgánicos con la movilizaci6n cante.§. 

tataria y de lt1cha por el socialismo. Las masas que acudirían a -

las urnas solo r~xigían seguridad social en el marco de lo establecl.. 

do, con personalidades políticas de 11 acendrada rectitud 11 , 11provada 

eficiencia", defensores de las tradiciones y enemigas de los cam~~ 

bios sociales. 

La concientizaci6n de la poblaci6n para que realmente optara por la 

izquierda en las urnas estaba lejana .debido a la pequeñez en térml 

nos cuantitativos de les.organ5zaciones partidarias, s los exiguos 

recursos finanriieras para desarrollar una propaganda en tqdos los 

niveles de la informaci6n y educaci6n popular y, sobre todo par·el 

poco tiempo de participación de la izquierda organizada en la loe~ 

lidad. 

El resta de las fuerzas políticas participantes tuvieron poca acti 

viciad en lo que se refiere a los aspectos más comunes del trabajo 

electoral: pintas, colacaci6n de ~aster, reuniones populares., en-

trega de propauanda escrita, etc6tera. 

.;.· ...•... :.¡.·.·· 
.. 

'· .. 

~. '. :~~ 
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3.3.J.2 Lea Urnas do la Sorpresa y Frustaci6n. 

Toda la oposición sabía qua el día de loo comicios se emplearían -

las tficnicas m~s refinadas para reducir cualquier ventaja que pu-

diera sacarle el PRI, el partida que había logrado atraerse a la -

mayoría de la poblaci6n descontenta, EL PAN. Pero, mayúscula sor

presa fué lo burdo del fraude electoral empleada, sin ninguna sa-

fisticaci6n y usando las medidas más d~scaradas se comete el mayar 

atropello a la voluntad_ popular que se tenga memoria en Mazatlán;. 

De aproximadamente el 50% de la población empadronada que acude a 

las urnas, dos tercias otorga su voto al PAN, o sea, casi una cua.!, 

ta parte de la poblaci6n en edad de votar. Sin hacer todavía un -

estÚdio saciol6gico del comportamiento electoral, podríamos seña--

lar que en las ciudades de servicios --como la nuestra-- los sec -
toree de clasemedieraa son amplios, convirtiéndose en una buena b!, 

se de apoyo a las ideolog!aa conservadoras y opositoras a transfo!_ 

macionee;aaciales. Aceptaron las propuestas del PAN, ·en el senti

do de realizar cambios pol1ticoa sin modificar las r~laciones es-

tructurales de la ecanom!a y la sociedad. Tambi~n, se inclinaron 

µor estas opciones sectores de trabajadores de un atraso idea16gi

co y pol!tico ancestral. 

A pesar de tener el PAN organizada gran parte de la vigilancia de 

lea casillas, equipos preparados para la observancia del recuento, 

la movi11zaci6n permanente coma prea16n psra el respeto a la valu.u, 

tad electoral por la comiai6n electoral; el descuido de ciertos dJ! 
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talles como la defensa de las casillas para evitar el roba de ur-

nas o la manipulaci6n de los auxiliares de distrito; la~de no in-

terceder los recursos de protesta a tiempo, obliga a pensar en que 

habla poco interés por solicitar la anulaci6n y entera confianza -

de que les reconocerían el triunfa. Más aún, es preocupante el -

hecho de que después del fraude todavía no haya presentada a sus -

votantes una estrategia clara para la defensa de su victoria. 

La oposición de izquierda acus6 una mayor inexperiencia en la vigi 

lancia de los comicios el día de las elecciones al no hacer el re

clutamiento de los representantes ante las casillas en un tiempo -

apropiado. Además, las restricciones a la Ley Estatal Electoral -

les redujo la cobertura en la supervisi6n de las casillas y los -

distritos. Pero, en la defensa de los procedimien~os y disposicio

nes legales para el cómputo de las elecciones, la participación de 

estos representantes fue apegándose estrictamente a los marcos ju

ridicos, el reconocimiento público así lo expresa. Por el impedi

menta de no tener las impugnaciones legalizadas corno recursos de -

protesta se les dificult6 pedir la anulación de las elecciones. 

En cuanto a la cantidad de votos computados al PSUM en todas las -

caaillas donde el PRI-Gobierno hizo alquimia electoral aparecieron 

con cero votos en las actas de escrutinio, por lo que, se conside

ra que sufrieron una merma de un cien por ciento del total de va-

to e registrados para su emblema. Aún aa1, es poca significativa -

la fuerza electoral del PSUM, lo que realmente se preaent6 fue el 
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bipartidiamo PRI-PAN, sin duda, la saciedad mazatleca vot6 por la 

tradici6n y el conservadurismo. 

Evidentemente, todavía no se cierra el capitula de las elecciones 

pasadas, a pesar de que las autoridades municipales reconocieron -

el triunfo vergonzante y sucia del PRI, la irritaci6n en gran par-

te de la población persiste, el PAN continúa sus gestiones por la 

v!a legal ante las instancias correspondientes sin llamar a futu-

ra~ movilizaciones. Por otro lada, la postura adoptada por el -

PSUM se concretó a expresar públicamente el triunfo leg1timo del -

PAN, ya que esa fue la voluntad popular manifestada el 6 de Noviem 
. -

bre; planteando además a la ciudadanía mazatleca seguir luchando -

par derrotar la pol!tica econ6mica del actual r&gimen, seAalaron -

también que no podían unirse a los empresarios panistas por ser -

también parte actuante en la explotaci6n de nuestro puebla y de la 

bancarrota econ6mica y pol1tica presente, asimismo, porque sus pri!!, 

cipios son irreconciliables con los que mantienen él sistema de dE., 

minaci6n en la Naci6n mexicana. 

Por tanto, mantienen un respeta irrestricto a las decisiones popu

lares depositadas en las urnas, pera tambi6n, plantean continuar -

luchando hasta en el último rinc6n del municipio, por la rtefensa -

de los proce~os de democratizaci6n municipal. 

De la respuesta ciudadana depende el repudio a la irnpasici6n tale

' dista. El cabildo que se instal6 es ilegitimo, las rnazatlecos tii!, 

nen todo el der~cha de repudiar esta acci6n antidemocr,tica y de 
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desarrollar todos los esfuerzos posibles en torno de la constitu-

ci6n de una Asamblea Popular Representativa de todos los sectores 

del pueblo, can el objeta de deliberar y aprobar un programa de -

reivindicaciones y una política de democratizaci6n para el munici

pio. 

Este organismo paralelo a la adminiatraci6n municipal puede forta

lecer las libertades cívicas e incrementar la participaci6n ciuda

dana en las asuntos del poder público, la farmaci6n de ella depen

de de lograr la unidad de amplia convergencia con las distintas -

fuerzas sociales y pol1ticas que actuan e influyen en el desarro-

llo aociapol1tico del municipio. 

• 



CAPITULO IV 

HACIA UNA NUEVA ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
URBANO-MUNICIPAL 

Después de abordados los temas de economía y pol1tica en relaci6n 

con el espacio urbano y, en particular, coma estos componentes en • 
intima imbricación nos muestran los elementos estructurales que -

conducen a la degradaci6n material y espiritual de la vida en las 

ciudades. Ahora se requiere analizar los nexos entre estos campos 

de estudio con la planificaci6n urbana en la a_ctual~dad. Más aún, 

el desarrolla de ésta en los municipios: de los marcos institucio

nales en los cuales se implementa, de las formas de gesti6n que --

surgen en el terreno del ordenamiento territorial y de la pflrtici

paci6n cívica de los pobladores; can el objeto de buscar nuevas -

senderos por los cuales transitar ejerciendo el pleno uso de los -

derecho~ ciudadanos y mejores causes democr~ticos V populares. 

4.1 Autonomía P-tlnicipal o Poder Centralizado. 

La divisi6n político-administrativa en el pa!s, fincada en el mun! 

cipio como elemento principal de integraci6n territorial, es una -

herencia de las formas organizativas de la España colonial. A.Cor -
dova, resalta su importancia: "El municipio no ea afilo una circunE_ 
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cripcián territorial ni debe confundírsele con la corporaci6n en--

cargada de su gobierno, el Ayuntamiento; el Municipio es, ante ta-

do, una comunidad de ciudadanos y, en el fonda, la comunidad origi 

naria del sistema po11tico nacional, vale decir, la unidad básica 

y elemental del contrato social"º<59 ) Por tanto, representa a sim .... 
ple vista el lugar donde se ejerce una relaci6n más directa entre 

la acción estatal y los intereses específicas de los ciudadanas. 

Asimismo, resulta pues el quehacer público municipal, el espacio • 
' -

pol1tica primario en el cual se enfrentan las estrategias de poder 

en la búsqueda de soluciones clasistas o el sitio donde se abren -

de manera inmediata las posibilidades de nuevas formas de expre--

si6n y de concurrencia democrática • 

. Las relaciones.institucionales establecidas en la naci6n mexicana 

en base a la integraci6n de los Estados soberanas y el municipio -

libre a la República Federativa, más que reafirmar la autonomía de 

los municipios, estas han sido sometidas tanto por las poderes es

tatales a federales a una centralizaci6n persistente y violatoria 

de las ideas y objetivos propuestos 'par las constituyentes. Enume ..... 
randa algunos de los aspectos que se convierten en verdaderas tra~ 

bas para el funcionamiento libre y aut6nomo del Ayuntamiento: 

l.- De los recursos públicas totales solo una m1nima parte se des

tina a los municipios a través de las denominadas participaci.E, 

nes, se estima en un 3.0%. A los Estados a partir de la nueva 

Ley de Coordinaci6n Fiscal se eleva a un 13.0% su participaci6n 
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de acuerdo al total de ingresos tributarios de la federaci6n. 

El gobierno federal se ha reservada la mayor proporci6n de los 

recursos ecan6micas. 

Las restricciones presupuestarias en la hacienda municipal li

mitan las posibilidades de "autogesti6n econ6mica"; aGn asl -

con todo y las reformas al articulo 115 realizadas al inicio -

del régimen de M. de la· Madrid, en la hacienda pública de la -

nación continuará concentrandose los recursos en el gobiernd -

federal, la distribución de estos en mayor proparci6n a las e!L 

tidades federativas y a los municipios tendría que ir acompañl! 

do qe mecanismos democráticos para la determinación del desti

no del gasto, de otra forma se fortalecerían grúpos de pod~r o 

los caciques locales al disponer a discresi6n de mayares ingr~ 

sos en el eraria de los municipios. Por ello, el poner el· ace!!. 

ta sólo en el incremento de los recursos económicos para los -

municipios y entidades es una salida falsa, si no va acompaña

da de una auténtica democratización en los asuntos de la cosa 

pública. 

2.- El régimen presidencialista se reproduce en todos loa niveles 

e instancias gubernamentales; par ejemplo, la figura del presi -· 
dente municipal predomina sobre el resto de los regidores con

virtiéndose el cabildo en un organismo más bien decorativa, el 

primer edil y su cuadra de funcionarios de maner'a cotidiana e~ 

tableceniaccianes de gobierno ain realizar una consulta perma

nente al conjunto de regidores, mucha mer.os a la ciudadan!a. -

• 
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Esto no favorece la participaci6n de los diversos grupos soci,!! 

les, más blen se bloquean las iniciativas de gesti6n de los p,g_ 

bladores. Por tanto, el poder ejecutivo resalta en la acci6n 

del aparato estatal. 

3.- La diversidad de los municipios en cuanto a extensi6n, valúme-, 

nea de poblaci6n y actividades productivas en sus circunscrip-
·l 

cienes territoriales, hace que las estructuras de administra-

ci6n pública revistan una heterogeneidad en lo que se refiere 

a formas de organización. Las hay desde aquellas que se comp.ft 

nen por lo más elemental de la administraci6n municipal hasta 

estructuras organizativas sumamente complejas. Esta desigual-

dad surge del propio proceso contradictorio y desigual de la -

organización territorial, la divisi6n político-administrativa 

del país obedeci6 primero, a los intereses del sistema colo--

nial español, posteriormente, a la lógica de implantaci6n del 

capital. 

4.- A esta se le suma una persistencia por parte del gobierno en -

mantener la divisi6n social del trabajo en el espacio, tal cual 

se. ha extendido sin modificar sustancialmente la organizaci6n 

regional y nacional. El modela de cancentraci6n de la riqueza 

sostenido es también concentraci6n de loa beneficias en esca--

sos puntos del territorio·nacional. 

La reorganizaci6n de la división politica-adminiatrativa en el pá1o 

tiene que realizars8 en el ~arco de profundos cambios estructura--
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lea. Evidentemente que, estas no advienen por la sola saludable -

reflexi6n o por una preocupaci6n incesante en la problemática ref e -
rida, menas a6n, por una planeaci6n que ha utilizada una 11 tficnica" 

cuyas resultados han acentuado las desigualdades econ6micaa, saci.2., 

les y pol1ticas en la naci6n. Es necesario insistir que para efec 
. -

tos de planeaci6n y de participación c1vica, las organizaciones S.[ 

ciales deben de modificar sus orientaciones; A. Cordova, advierte 

esto cuando seftala: "Los municipios no deben verse como "partee" -

integrantes de los Estados a aquellas en que loa Estados se divi--

den, sino como miembros fundadores de esa comunidad mayor qué es -

el Estado, del mismo modo en que éste se entiende como fundador -

del Pacto Federal que da lugar al Estado nacional 11.<6o) Sin lugar 

a dudas, el espacio político que mantienen las luchas municipales 

representan una de los canales de participaci6n sociopolítica más 

importantes para la democ·ratizaci6n de la sociedad. 

4.2 La Planeaci6n "Democrática" del Desarrollo Urbano. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que 11La problemática 
i 

actual del desarrollo urbano y de la vivienda se deriva de la gran 

inercia de un patr6n territorial tradicionalmente disperso y cen-

tralizado, agravada por la ausencia de una política regional, urb.s, 

na y de vivlenda expl1cita 11 .<Gl) Enseguida, se puntualiza que la 

búsqueda de soluciones debe hacerse bajo el principio de planeaci6n 

democrática; ésta del punto de vista constitucional se conceptual.!. 

:', . ( 



za en el articulo 26 de la siguiente manera: "(a planeaci6n ser§ -

democrática. Mediante la participaci6n de los diversos sectores -

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo". Asimismo, 

faculta al ejecutivo para que establezca los procedimientos de par .... 
ticipaci6n Y. de consulta popular. 

A simple vista, parecerla que el gobierno reconoce la gravedad de 
• 

la situaci6n.urbano-regional y la necesidad de abrir un debate na-

cional que lleve a confrontar ideas y socializar esfuerzos en la -

transformaci6n de una realidad angustiante para la mayoría de los 

mexicanos. Sin embargo, en el transcurso de los pr~meros catorce 

meses del presente régimen encontramos que las consultas populares 

han limitado o bloqueado por diferentes v!as la participaci6n de ~ 

las organizaciones sociales y pol1ticas de aposici6n, igualmente, 

• en el terrena electoral la intolerancia ha prevalecido por encima 

de la decisi6n de la voluntad popular, ya no se diga en·1as luchas 

sindicales, donde la constante ha sida la represi6n y la intransi

gencia al diálogo. 

As!, los planes de desarrollo m6s bien se elaboran por especialis

tas cuyos fundamentos en el campo urbana-regional se sustenta en -

las paradigmas que reafirman las desequilibrios que dicen querer 

erradicar. Entonces, la planeaci6n urbano-regional queda en manos 

de profesionales y de bur6cratas que s6lo buscan establecer metas 

basadas en criterios de eficiencia y funcionalidad, en relaci6n con 

ciertas normas de operatividad que tiene que cumplir la administra-
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ci6n pública en la implementaci6n de los planes. Por lo regular, 

los diseños se hacen para ciudadanos-tipo olvidando los reales in-

tereses de la ·colectividad, o sea• se elaboran los exámenes de una 

aituaci6n concreta de manera rápida v baja un formalismo "raciona

lista" que excluye la mayoría de las veces, las necesidades objet,!. 

vas de la colectividad por objetivos que violentan los valores de 

socialidad y el auténtico desarrollo de las comunidades. En suma, 

sin una consulta demacr6tica a los usuarios de las programas a r;e_!l 

lizar las acciones y resultados de los planes se convierten en de-

cisiones ajenas a los intereses reales de los grupos y clases soci~ 

les que integran el sistemaº 

Los modelos 11alternativos 11 de desarrollo sustentados en estrategias 

que corresponden a orientaciones te6ricas del equilibrio están di-

rigidas a reducir el desequilibrio del proceso de crecimiento re--

gional; por ejemplo, H. Richardson, advierte: 11Los conflictos de -

metas son la norma y no la excepción. ( ••• ) debido a las ecanom1as 

de aglomeraci6n, a las individualidades en la inversi6n a las dife

rencias en la dotaci6n de recursos y a la desigual distribuci6n es

pacial de la poblapi6n y de la demanda de. mercado".CGZ) Por otra 

parte, el diseño de las ciudades ha desembocado en una práctica -

anárquica y plena de factores opresivos, coma lo precisa certera-

mente F. Choay, "Las nuevas estructuras urbanas son en efecto c're!!_ 

ci6n de los microgrupos de decisi6n que caracterizan a la sociedad 

del diriginmo. Todos juntos v arbitrariamente crean eu propio le.!:!. 

guaje, su 11 logotécnica 11 • Su lenguuje tiene un contenido, un campo 
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de significación restringido. A nivel de expresión de los signifi -
cantes se caracteriza por su pobreza lexicográfica (unidades inte!_ 

cambiables que deben asumir diversas significaciones) y por su sin. 

taxis rudimentaria que procede por yuxtaposici6n de sustantivos, -

sin disponer de elementos de uni6n. El microlenguaje del urbanis-

mo es imper~tiv.ey coactivo. No a6la el habitante no ha participa

do en su elaboraci6n sino que, incluso está privado de la libertad 

de respuesta". CG3) ·En concreto, las demandas y prioridades de l'os 

sujetos sociales en los diseñas se estructuran a partir de un ord_g, 

namiento de· grandes agregados o de magnitud micro (comportamiento 

individual o teoría de la empresa) en la dimensi6n económica y so

cial, y esto se explicita mediante un lenguaje que dificulta la C,E. 

municaci6n social y el debate entre el especialista y la sociedad 

de masas. Además, de que las proplas teorfas de las cuales se Pª!. 

te no permiten arribar a una objetividad plena en el estudio de -

loa problemas referidos, es decir, en la construcci6n de los mode

los es más importante la identificaci6n de las variables, sus atr.!, 

butos y articulaciones que, el análisis de la naturaleza y signif1 

caciones de las relaciones sociales que determinan la reproducci6n 

social del sistema. Por ello, la teor1a implementada en los c1rc.!:! 

los oficiales del poder trata de responder a las necesidades de su 

estabilidad y no al impulso de objetivos y mecanismos democráticos 
¡ 

para el cambio social. 
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4.3 En el Sendero de una Alternativa Urbano-Municipal de Fortale
cimiento Democrático. 

En el entendido de que una política de corte democrático y de pro

fundo contenida popular para que incida en la transformaci6n social 

en las municipios, tiene que estar determinada en el marco general 

de una perspectiva de carácter regional y nacional, así coma, en -

la orientación de los intereses de los trabajadores. Asimismo, ~se 

considera que la transformaci6n del espacio urbano en el sentido -

de la superación de las desigualdades regionales y de la segrega-

ci6n social, significa también una revaloraci6n del espacio rural 

en la direcci6n de la liberaci6n de los obstáculos que limitan su 

propio desarrollo. 

En este orden de cosas, la ident~ficaci6n de los problemas urba--

no-populares contribuye al establecimiento de los horizontes via·

bles y pasibles para el desarrollo de una política favorable a la 

apertura de canales de participaci6n y v!as de entendimiento con • 

los amplios grupos s~ciales que mediante su trabajo físico e inte-

lectual crean la riqueza en la naci6n. La comprensi6n y ubicaci6n 

de las demandas no puede hacerse a partir de necesidades de peque

ftos grüpos o sectores sociales sino debe hacerse dentro de una au

tén'tica orientaci6n de un ordenamiento urbano acorde con los inte-

reses de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores; igua1, 

mente, sobre la base de formas de organizativas de amplia converge!!. 

cia democrática, distinguiéndola una pol1tica de alianzas diversa y 



flexible de las organizaciones sociales v pal!ticas de vocaci6n -

democrática y libertaria. 

Las estrategias de desarrollo regional e intraurbano deben de cir

cunscribirse en los lineamientos generales de una pal!tica econ6m! 

ca v social que privilegie la defensa del salario y el empleo, el 

control de los precias, la distribución plena de la riqueza, el -

respeta a la libertad de asociaci6n política y sindical, etc. Es

tablecer de manera local o en el nivel regional las políticas urb~ .· 

no-municipales significa perder el verdader6 rumbti que deben.tener 

las acciones pollti~o-administrativas(Gb) en la reorganiiaci6n de 

los municipios. 

A continuaci6n se señalan un conjunto de lineas de acci6n que pue

den coadyuvar al mejoramiento en la ~alidad de la vida y eri el fo!. · 

talecimiento de los procesos demC)cráticos en las ciudades: 

. ·. 

l. Bases y medidas para la obtenci6n y reguiaci6n de .la tenencia ·~·· · 

de la tierra. 

a) Hay que planear un ordenamiento urbano que contemple un desarro ,. ' ' . -: 

llo apropiada en todos los ae~tidos d~ la heterogeneidad en las 

formas de ocupación del· suelo. Tratando.de generarur1.tipo dé 

propiedad social orientada a la tenencia colectiva, bajo dispo..;; . 

sitivos jur!dicos que le ga~anticen su marda legal. 

b) La fijaci6n de reservas territoriales y de &reas de uso ihmedi~ 
~ . . -

to tienen que determinarse bajo una consulta.democrática y pop!! 
" 

• 1 
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lar. Expropiando en principio a la propiedad privada y en se-

gundo lugar, ia social: pública, ejidal y comunal. 

e) Establecer mecanismos estatales y municipales para recibir la -

tierra y su reparto. Las reservas territoriales y las áreas de 

uso inmediato en lugar de entrar al proceso mercantil por media 
. -

ci6n del Estado, deben de determinarse sus usos y propiedad me

diant~ una gesti6n democi§tica de las organizaciones de masas, 

pol!ticas~y ~rofesionales. 

·d) La regularizaci6n de .la tenencia de la tierra en todas las zonas 

qüe así sea nece.~ario, fijándose un precia de la tierra lo más -

·· barato posible y de acuerdo a los niveles· de ingreso de los· cal.e, 

nos~ Adem&s, plazos d~ pago amplios y sin intereses. 

'. 

la Vivienda.· 

a) Etrlisi6n de una lev .. inquilinaria ·que declare que los contratos de . . . . 

arrendatriié~to son ;de interé·s público, regule las rentas y fornen-

,, 
0
{~ J.a ·const~uc,ci6n de casas-habi taci6n. 

' ' 

. . 

'Organizaci6n defo~as colectivas de producción y consumo pa:ra 

·· if:l realización de diseños de autacanstrucci6n popular donde se ... 

socialicen el ~so de la t_ierra, ~inanciamiento, construcci6n e -
·, :· ._ '• ',; ·-:, , : ,•. 

integración de::l13 viviendaº 

e) Qbligar ,al sistema de banca mixta al otorgamiento de créditos -

¡ blandos pagaderas a larga plazo para la autaconstrucci6n. 

NaCionali:zaci6n de la industria productora y de los comercios de 



materiales de construcci6n. Asimismo, ofrecimiento de éstos a 

bajos precias. 

e) Impulsar un programa de construc:ci6n masiva· de vivienda pública 

can siste~as de rent1:1s u opci6n de compra acorde con las pasib.!_ 

lidades de los trabajadores sujetos a régimen de salaria mínima 

o tres veces éste. 

f) Elaboraci6n de un·~lan reconstructar integral para contrarestar 

la decadencia f!sica de la ciudad. 

3. Reorganizaci6n de los Equipamientos Colectivos. 

a) Elevaci6n del gasto pública para el mantenimiento y ampliaci6n 

de los servicios de agua potcb+e, drenaje de aguas residuales y 

pluviales, alumbrado y pavimentación. 

b) Redistribuci6n espacial de los servicios de salud y educaci6n. 

e) Incrementar las espacio~ urbanos destinados a las actividades -

deportivas, recreativas y de esparcimiento. 

d) Par la presentaci6n de un proyecto de redistribuci6n espacial y 

social de los equipamientos colectivos en base a la elaboraci6n 

de estudios t~cnicos valorados simult6ne~mente, con el debate -

público, para llegar a un reordenamiento democrática y popular 

de estas instalaciones y redes de servicios. 

4. De la Seguridad Pública. 

a) Reestructuraci6n completa de loa cuerpos policiacos judicial~a 



y municipales, y su permanente educaci6n cívica. 

b) Reformas integrales a los c6digas y procedimientos jur1dicos -~ 

que garanticen una administraci6n de justicia profundamente hu

man1stica y a su vez, establezca responsabilidades estrictas y 

rlgidas a las que la impartenº 

e) Erradicar la tortura y otras formas represivas en la investiga~ 

ci6n de hechos delictivos. 

d) Exigir la presentaci6n de los desaparecidos por cualquier tipo 

tipo de delito. 

5. De la Participaci6n Cívica. 

a) Garantizar dentro de los marcos institucionales, el respeta a -

las acciones organizativas, reivindicativas o de movilizaci6n -

que realizan las diversos grupos sociales. 

b) Las reuniones de las cabildos deben de ser abiertas y públicas 

para que concurran lo&ciudadanos a exponer y a proponer medi-

das de soluciones a sus problemas. 

e) Las modalidades de los mecanismos de consulta deben de conformar -
se de acuerdo a la complejidad estructural y cultural de las co

lectividades que confrontan sus pr&cticas de lucha en los diver-

sos tipos de asentomientos. 

d) Facilitar la incorporaci6n de la juventud y la mujer a la parti

cipaci6n constante en las actividades que corresponden a ~ual--

quier ciudadano. 

·:·.:"· 



e) Apoyar los estudios y loa canales de participaci6n en torna de 

la protecci6n del medio ambiente y el mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

En síntesis, la demacratizaci6n de la casa pública en las munici-

pios, na solo requiere de una modificación en la política hacenda

ria en el pais, para que los ayuntamientos logren una mayor aut~

gestión econ6mica; también es necesario que se eleve la participa

ción política a nivel de la célula básica (el municipio) para que 

influya en una reorientaci6n de la saciedad mexicana; tan agredida 

v replegada por los embates de la crisis v las formas de dominación 

internas y externas. 
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·A N E X O N O. 1 . 

REIACICT'J DE LA ANTIGUEDAD DE LA FIJJrA 
CAMAROOERA roR <DJPERATIVA 

N o 
<DJPERATIVAS 46-49 f0-53 54-57 58-61 62-65 66-$9 

H R H R H R H R H R H R 

ARI'. Zl c:afil.I'IUCIO-
NAL, S.C.L. 3 2 2 2 

A'.1UNERCS DE WIZ. ,SCL. 

ftXAYACATL, SCL. 1 

~ DE MAZ. ,SCL. 2 3 l. 

GRAL.I.AU.ENDE,SCL. 1 3 • 5 

ISLA DE VENAIXB ,SCL. l· ·2 3 1 

ros DE JULIO,SCL. 4 
,,, ., 

M>\RGARITA WIZA DE JUA -IlEZ,SC.L. 

MAR1AN:J a.MtO, SCL. 

WRIO l>DREN>,SCL. 

1.wt PA'llUMl'JIAL, SCL. 

MARCElD MJRALES ,SCL. 

NIOJIAS BRAVO,SCL. ·5 

OCEAl'D PACJFIOJ,SCL. 

HSC.DE MAZ. ,SCL. 1 16 15 

IDIE.BENI'IO JUAREZ,SCL. 
PESC. DE r.'AAisro3, SCL. 5 1 5 2 

H BARCXS ro~ EODEGAS REFRIGERADAS A BASE DE HIELO. · 
R BARCX:S CXN BODEGAS REFRIGERADAS A BASE DE EQJIFO 

70-73 

H R 

2 

6 

3 

4 

2· 

1 

3 

7 

1 

l.a 7 
2 

FUENrE: INVESTIGACICN DIRECI'A DE lffi TALLERES DE IA a.JESI'IOO URBANA, ESaJELA DE CmcrA.5 SCCIAL!J:S, U.A.S. 

s TOTAL 
74-77 78-81 

H R H R H R 

7 7 ll 

3 3 

4 1 6 

7 6 13· 

6 9 9 

3 4 10 

1 5 

4 1 6 1 

4 1 4 1 

1 2 1 2 

2 3 

7 7 

·5 3 

1 8 

10 ~ 11 

1 4 2 11 
3 10 8 



l. 

WCÍOÍf D!7COoPi'RATrVAS DE ALTA MAR REOISTllADAS EH LA 
CIUDAD DE )IAZ~Tl.AH. 

e o o p , r • t 1. v a 

1,• Pe1cador111 de Ma1.at1'.n, s.·c.L. 
2,• Cral. I¡nac1o Allende, S.C.L. 
3,. l'oeicedora de Mariecoa, S.C,L, 
4,- Cre1t6n do M•1•tl6.n, s.C.L. 
5.• lela dt Vonndoa, s.c.L. 
G,- 14arcelo Moralea, 5.C.L, . 
7.- Victoriano Mereles, S.C.L, 
e.- Articulo 27-Conitltuclonal, S.C.L. 
9,. Nicol'• Br~vo,. S,C,L. 

10,• 21 de A.¡¡oato, 8,C.L, 
11 •• Rev. Jod ICs. Mordoa '1 Pav6n, S.C.L~ 
12.- Oc6ano Pacif'ico, S.C.L. 
13.- ll&J"¡¡arl ta Ku.a do JuAre1, á.c.L. 
14.- Pdtt. llenito Ju1u-1t1, s.c.L. 
15.- Tr6plco de CAnc•r, s.C.L. 
18.- ~lo ~reno, S.C.L. 1, , 
17f~ 2 de JÚlLo, S.C.L, 
1e.- ba,yacstl, s.c.L. 
19.- kao.rlono Otero, 8.C,L, 
,20.- llar PatÍ'l9Cnlal, S•C·L• _. 
21~-. AtÍlneroa dt ICuiatlAn, S.C~L. 
22.- Conqu11t.a Sochl, s.c.L. _. 
23 ... l>C100Cracla Pnquora, s.C.L~ 
24.- l'!J6rclto dtl Sur, s.C.L; · 
25.-· 11V1aclo Cotoonlort, ·s.C.L. 
~.- JO.quin Caranda, S.C,L~ 
1:1.- Libertad P•1quera, S.C.L. 
28.- Mariano Jidnu, S•C•L• . ..' 
29,.; ltar1r.os 1- l'ncadoru, S¡C.L. 
)(),. Mautleco1 1 s.c.L. -_ _ _. _ _ .. 
!Jl,.; ltveva tran1roi-cl6n PHq~~ S.c.L.: -
32.~ Pedro .-a; Anqá, S.C.L •. ------·- ,, - . ·._ 
S3;. l'•ec16ot.e del.Puerto d• tcas•tllniS.C,L. 
3-4~~ -Pi.an "•el.• de FOOI. Coop., •a.e;&.;_ · 

. =$,• l'\Jt~ .d• MaaatUn, S•C.L< _ --
. ~·"' i'•IW"J'1JCCl6n, S.C,L< .. _. 

.; .;.-~:; 

... 
AJ'lo de 
fundac16n 

1939 
19-49 
19!>0 
1952 
1950 
1960 
1960 
1961 
1961 
1964 
19&8 
1969 
1972 
1972 
1972 
1974 
1975 
'1977 
1977 
1977 
197? 
1981 
1901 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
191,\~ 

19111 
1981 

.. -· ... 

1962, 

Soc101 

215 
115 

92 
101 
89 
42 
35 

104 
71 
AB 
51 
AO 
119 
82 
51· 
32 
30 
54 

108 
!'>9 

102 
68 
74 
62 
90 

112 
• 64 

60 
111 
10 
62 
69 
90 
61 

102 
110 

278!> 

Barco• 
Total 

43 
18 
18 
19 
14 
7 
5 

18 
14 
9 
5 
8 
9 

10 
9 
3 
5 ''.•. 
B 

11 
12 
16 
9 

11 

• 
10 
12 
11 

5 
e 
e 
e 
7 
a 
8 

17 
17 

<105 

100.0 

e • • a r o n • r o 1 
Aef'rlc•rec16n Hlelo 

11 
11 
e 

13 
10 
7 
3 

u 
9 
11 
3 
e 
4 
11 
7 
2 
5 
7 

10 
12 
15 
a 

11 
1 
9 

10 
11 

5 
6 

.s 
7 
A 
6 
7 

16 
13 

292 

72.1 

. -

32 
11 

10 
• 11 

4 

2 
7 
!I 

3 

- !I 
1 
2 
1 

1 
1 

1 

3 
l 
2 

2 

' 1 

' 2 
1 
1 .. 

11' 

21.11 

rvtMTt: 1nv••Ua•cl6n d1recu: _dd .f11ll•"'de 1• Cueati6n Urti-.na. !acuda d• Cl•nch• Social .. , Unlverddad Aut6..- d• 151na16•, 

··~ 

" 



SECTOR 

TOTAL 

PRIMARIO 

SECUNDARIO 

TERCIARIO 

* FUENTE: 

** 

1970* 

8 285 

2 770 

1 660 

3 856 

ANEXO No. 3 

S I N A L O A 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(MILLONES DE PESOS DE 1970) 

1970-1980 

1975** 1980** 

100.0 13 047 100.0 19 958 

33.4 4 304 33.0 6 673.8 

20.0 2 770 21.2 3 963.6 

46.6 5 973 45.8 9 320.4 

% 
70/75 75/80 70/80 

100.0 8.93 8.38 8.26 

33.4 8.67 8.63 8.73 

19.9 10.0 7.1 8.2 

46.7 8.6 8.8 8.3 

Agenda Estadística, Secretaria de Desarrollo Econ6mico, Gobierno del Estado de Sinaloa, 
1979. 

Cifras preeliminares, Síntesis Monográfica del Estado de Sinaloa, Dirección de Estadís
tica y de Estudios Económicos, 198I, Gobierno del Estado, 1981. 

• 

.... 



ANEXO No. 4 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN SINALOA 

(MILES DE PESOS 
1935-1975 

e o N e E p T o A, Ñ o s TASAS DE CRECIMIENTO 
( % ) 

1935 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1935-45 1945-55 1955-65 1965-70 1970-75 

Número de estable-
cimientos. 124 480 1,107 975 1,675 2,323 1,903 1,157 11.8 6.8 8.2 -4.0 -9.8 

Personal Ocupado 6,817 8,215 12,401 16,928 16,474 22,128 20,548 17,000 1.9 6.9 2.7 -1.5 -3.8 

MILLONES DE PESOS: 

Capital invertido 52,821 476,032 403,150 1113,636 1843,142 2428,030. 15.4 12.8 5.5 

Sueldos y· salarios 13,028 50,403 78,905 127,806 227,887 323,945 14.3 9.7 7.0 

Valor de la prod. 
materias primas 61,566 227,965 196,475 441,522 775,280 1094,387 10.5 11.9 6.8 

Valor de la produc 
ción. -22,261 115,425 405,831 516,785 1053,822 1584,111 2395,750 3827,000 13.5 12.7 10.2 8.2 9.2 

FUENTE: Sinaloa en Cifras, 1978, Secretaria de Desarrollo Económico de Sinaloa, Gobierno del Estado • 

.... 



.ANEXO No. 5 

DIS'IRm.JCICN DEL nrnE30 FAMILIAR EN MAZATI.AN 
1982 

Ingreso % de % de Porcentajes Arurulados 
No. de Ingreso del las Ingre - % Crecientes% % Decrecientes % 

INGRESOS Familias Medio grupo :fa.1rl.lias sos Fanilias Ingreses Fanilias Ingreses 

M!N:B DE $6 ,cm.ro 20 5,755.00 115,100.00 9.47 4.ro 9.47 4,ro 100.00 lC0.00 

6,001.CO a 12,CID.OO 89 10,<:03.00 89J' 55:). 00 .42.18 8.52 51.6.5 13 • .42 ro.53 . 95.l 

12,001.00 a 18,cm.oo 37 15,100.00 558,700.00 17.53 12.87 69.18 26.29 48.35 83.$ 

18,001.00 a 24,cm.oo 29 21,175.00 614,100.00 13.74 18.04 82.9'2 44.33 20.82 73.71 

24,001.00 a 20,cm.oo 14 27,214.00 381,(XX).00 6.63 23.19 89.55 67.52 17.CB 55.67 

3:>,001.00 y MAS 22 38,136.00 839 ,CXX>. 00 
'• - 10.45 32.48 100.00 100.00 10.45 32.48 

TOTALES 211 117,3e6 100.00 100.00 

FUJ:NIE: Encuesta sobre la infornación socioecx::náirl.ca de la vivienda, Taller de Investigacién de la Cuestién Urbana, Escuela de 
Ciencias Sociales, U.A.~., AgosOO de 1982. · 

.... 



• 
.. 

a::ruwro 
HABITACIQ'lAL 

INFCNAVIT: 

JABALINES 

OLIMro 

PI.AY/.S 

FOVISSS'IE: 

1.RA. ETAPA 
2DA. "EI'APA 
31A. EI'APA 

1gsg 

1S€0 

1972 

1972 
1976 
1982 

,i 

ANE:r;Q No. 6 

VIVIDIDA O:N3'IRUIDA FOR COOANmv05 GUBERNAMENTALES 

VIVIENDAS 

64 

731 

252 

00 

164 

PRECIO DE LA 
VIVIENDA 

30, cco. 00 

00), cco.oo 
A 

-:; ;7SJ,CCO.OO 

5CO,CCO.OO 
5CO,CCO.OO 

l'CCO,CC0.00 

AREA DE 1A 
vrvr¡;NDA 
( rt-) 

FUENIE: Investigacién directa real.izada por el Taller de la Cuestién Urbana; Escuela de Ciencias Soc~ales 
u.s.A., Agosto de 1982. 

.. ... 

\..,_. 

INVERSICN 
TOTAL 

16'0::0,0X).00 

00' cco, o::x:>. 00 

19)' cco, o::x:>. co 
8'.:l' 0:::0, o::x:>. co 



ANEXO No. 7 

RELACION DE COLONIAS DEL AHEA URD/\NA DE MAZATLAN 

No. 

1 
·2 
3 

C O L O N I A S 

CASA HEIXNDA 
URIA.S 
lOJ!A /\fRAVFSPJJA 

4 !.AZARO CARDENAS 
5 KlliIN 
6 REFORMA 
7 C/iSPS Eo:Nl.UCAS 
8 M:X'IDXBA 
9 Gt\BRIEL IEN A 

10 BENITO JUAREZ 
11 ESPERANZA 
12 ANAHUAC 
13 JUAN CARRASCü 
14 R. SANCHEZ TPJYJ/illA 
15 · FRANCISOJ SJUS 
16 INDEPENDENCIA 
17 
1B 
19 
2) 

21.: 
22 
23 
24 
25 
a5 
'Z1 
28 
23 
3? 
31 
~ 

33 
34 
35 
35 
~ 

ffi 
~ 

«> 
41 
42 
43 
44 
45 
ll6 
tf1 

48 
49 

ESTERO 
CX'NSTI!UCICllJ 
M:'JRELCG 
G. DIAZ ORDAZ 
RAFAEL BlTEI.NA 
L. SANCHEZ CEUS 
PUEBLD NUEVO 
FRANCISOO VILl.A 
FRANCISOO I. MADE.00 
LIBEIIT/ill 
001.JA[\K) ZAf>ATA 
NIÑ:B HEROES 
OLIMPICA 
JESU3 GARCIA 
R!.NO)\J DE URIAS 
SANrA EIENA 
HEROES DE NACXlZARI 
FEDERIOO VELARDE 
OBRERA· 
2J DE NJVIEM3RE 
R. F. TIURBE 
SALVAOOR. /\LLENDE 
PRIMAVERA 
WIS EO-!EVERRIA 
12 DE MAYO 
R. FLDRES MAcx:N 
IA SIRENA 
INSlJRGENI'fS 
A. TOLEOO CDROO 
TIERH/\ Y LIBERTJ\D 
SIMJll JJMENFZ 
PRIJV!EHO DE MAYü 
RUDEN ,J/\R/\MIUD 

Año de Familias No. de Tipo de Organización 
Fundación 1'\mdadordS Manzams Asentamiento Social de Colonos 

lOC.O 
19:6 
192ú 
1936 
1936 

1941 
1945 
1946 

1951 
1954 
1959 

1960 
1960 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1004 
1004' 
1955 
1957 
·1957 
1969 
1970 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 

.1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1978 
1978 
1979 
1979 
1931 

40 
12 
10 
EO 

102 

3) 

10 
100 
10 
3) 

38 
40 
25 
30 

ro 
35· 
EO 

174 
40 
70 

312; 

3:0• 
8 

18 
dX3 

42J 
40 
3). 

100 
3J 
40 

34 
159 
ro 
00 

148 

14 
19 
12 
21 
9 

18 
6 

18 
12 

152 
42 
6 

11 
9 

2) 

12 
15 
44 
18 
14 
16 
66 
22 
49 
32 
16 
22 
15 
45 
13 
zo 
14 

7 
7 

22 
16 
43 
15 
12 
19 
00 
11 
11 
12 
8 

8 
9 

[btación 
Dotación 
Dotación 
Invasión 
D::>tacién 

D.?tación 
Invasión 
Invasión 
Dotación 
Dotación 
Invasión 
D.?tación 

Invasión 

Invasión 
Invasim 
Invasión 
D::>tac~ón 

Invasión 

D.?tación 
D.?tación 
Invasión 
Invasión 
Dotación 
D::>tación 
IX>tación 
:invasión 
Invasión 
Invasión 
rtitación 
rotación 
Invasión 
Invasión 
Invasión 
Invasión 
Invasión 
Invasión 
U::>tacién 

Tnvasi.én 
Invasión 

Invasión 
Invasién 
Invn.sión 

ucc 
ucc, ruc 
ucc 
UCC, FUC 
ucc 
UCC, MRC, FUC: 
t.n:: 
UCC, MRC, FOC 
UCC, MRC, FOC 
UCC, MHC, FOC 
UCC, MRC 
ucc 
ucc 
ucc 
UCC, MRC 
UCC, MRC, Ft.X:; 

ucc 
UCC, MRC 
UCC, FUC 
ucc 
ucx: 
UCX:, MRC, FOC 
UCC, MRC 
UCC, MRC, 
ucc 
00::: 
UCC, MRC, FOC 
ucc; MRC 
UCC, FUC 
occ 
occ 
ucc 
UCC, FUC 
ucc 
UCC, FUC 
UCC~ MRC 
UCC, MRC, 
ucc 
UCC, FUC 
UCC, MRC 
ucc 
UCC, MRC 
tX::C, FUC 
ucx;, FUC, Independien · 
OCC, MRC 
Independiente 
ru::: 
In(fopcndiente 
Indépcndicnte 
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