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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene dos influencias importantes. La 

primera se refiere a las aportaciones de Jorge Bustamante, 

Jesús Tamayo y José Luis Fernández, al conocimiento de la 

problemática fronteriza; por otra parte, de la visión que da 

Hector Agui lar Camin sobre las sociedades de f rentera. De 

estos autores se han retomado algunas ideas fundamentales. De 

Bu5tamante se retoman los planteamientos metodológicos; de 

Tamayo y Fernández el concepto de "propensión media a la 

importación"; de Agui 1 ar Camin el concepto de sociedades de 

frontera. Las aportaciones de estos autores representan, a 

nuestro juicio, puntos de partida básicos para el estudio de 

los procesos sociales en el norte del pais. Desde luego, los 

resultados de este trabajo son responsabilidad propia. 

La segunda .nfluencia, 
.,. 

tiene que ver con nuestra 

residencia en la zona norte del país, específicamente en el 

noroeste:· Me>:icali . Baja 2alifornia, primero y actualmente 

Hermosillo, Sonora. Lo cual nos Llbica como sujeto-objeto de 

conoci~iento. La posibilidad de poder percatarse y vivir los 

fenómenos de manera direct0< ofrece la ventaja de la 

e>:periencia, que puede permitir interpretar la realidad qLte 

uno está viviendo. lgLtalmente, la interpretación y los 

alcances de ésta o sus limitaciones son responsabilidad del 

autor. 

1 
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Inicialmente,' este trabajo estLlvo pensado para Lln 

análisis de los procesos comunicativos en la frontera, sin 

embargo, las propias circunstancias de los fenómenos qLle se 

estan dando actualmente con los procesos de integración al 

comercio mundial y la intensidad de las relaciones 

binacionales (El Acuerdo de Libre Comercio entre México y 

Estados Unidos) nos indicaron una riqueza mayor, en la CLlal 

los procesos comLlnicativos estaban incluidos: esta riqueza 

está constituida por el análisis de la cultura, y de manera 

especial, para nosotros, de la CLlltura fronteriza. De algún 

modo se ha trabajado bastante la frontera, desde puntos de 

vista diversos (aunqLle la visión económica ha predominado) en 

donde podemos incluir descripciones sobre los medios de 

comunicación y de cuestiones especificas de la cultura. Pero 

ésta, como objeto directo de análisis, y sobre todo de Ltna 

manera explicativa más que descriptiva no ha sido un filón ni 
..... 

medianamente trabajado. De ahí la relevancia para el 

desarrollo de esta investioación. - . ~ ·- . 

F'ara construir Ltn mar:co de análisis que posibilitara 

ubicar las principales tendencias y orientacion~s culturales, 

fue necesario hacer un amplio desarrollo teórico que nos 

permitiera fundamentar nuestras posiciones sobre la cultL1ra 

en la frontera. 
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De por si, conceptualizar la cultura resulta un problema 

que necesariamente mu~ve la discLtsi6n, se han dado una 

multitud de definiciones y todas ellas tienen valides, sin 

embargo sigue quedando una especie de vacio interpretativo y 

hasta la fecha nadie se ha puesto de acuerdo. Por ello, más 

que a una definición de cultura optamos por recurrir a 

entender y enplicar las condiciones y circunstancias en que 

ésta se genera, más que a los prodL1ctos. La categoria de 

"vida cotidiana" es fundamental, creemos, para analizar las 

causas y los efectos de los procesos culturales. Entendemos, 

entonces, a la cultura como un proceso vivo que implica 

globalmente a los procesos sociales, más que como un conjunto 

de elementos ya dados. 

Por otra parte, para nosotros es claro que el estudio de 

la frontera debe tener una referencia directa a las 

condiciones y procesos sociales del "otro lado". En este 

"" 
caso, podria argu~entarse que a este trabajo le hace falta el 

análisis de tales p_roceso;;. Sin embargo, nosotros creemos que 

por el 'momento ambos 
·. 

la.dos de la frontera deben ser 

analizado• de manera separada, por lo menos en el sentido que 

se le da. a. este trabajo, aunque con la idea permanente de las 

interacciones binacionales en el contexto del desarrollo 

desigual. 

SL\ponemos que es necesario conocer ca.da. región de 

frontera de nuestro pa.is, de una manera. detenida y en este 
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conocimiento estarán incluidas las relaciones especificas de 

las interacciones sociales fronterizas y posteriormente 

contrastar, integrar o definir el tipo de relaciones que se 

establecen en cada región, asi como sus coincidencias y 

singularidades. Evidentemente, lo anterior para nosotros se 

justifica por la propuesta de regionalización fronteriza que 

en este trabajo se hace; pero finalmente, las adecuaciones al 

análisis podrán hacerse de acuerdo a los intereses de cada 

investigador. 

De esta manera, el contenido del trabajo se divide en 

dos partes. Correspondiendo a la primera una revisión de las 

principales aportaciones para el conocimiento de la 

problemática fronteriza, digámoslo así~ los paradigmas 

teóricos de la frontera; se incluye también la visión oficial 

de esa parte de nuestro país. Posteriormente se analiza la 

categoría de región, lo cual nos permite definir las 

características de la construcción de las diversas regiones 

de frontera y ade~•s nos.posibilita fundamentar la propuesta 
.. . . \ 

de una reg.i.onal i.zación vertical de la frontera y así ubicar a 

la CL1ltur.a en el contexto de. las relaciones binacionales. Es 

decir, en el contexto de la intensidad de las interacciones 

sociales fronteri=as. 

Uno de los puntos de mayor importancia en este trabajo 

lo constituye el tratamiento conceptual de la CLlltura. Se 

considera a esta como producto del desarrollo humano, o sea, 

·--'----· -------
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desde una perspectiva antropológica. La Cultura se compone de 

un contenido social referido a las condiciones nateriales de 

existencia (al conjunto de medios y fuerzas productivas, asi 

como al conjunto de relaciones de producción), lo que 

posibilita ubicar los niveles de desarrollo alcan=ado por una 

determinada sociedad; y por las formas sociales, que es tan 

representadas por el conjunto de expresiones, orientaciones o 

manifestaciones, que se cristalizan en mitos, tradiciones 

costLtmbres, hábitos, sistemas de uso~ sistemas morales~ 

ideológicos, etcétera. En conjunto, contenido y forma vienen 

a estructurar la cu 1 tura de una sociedad. Corresponden al 

contenido determinadas formas sociales y su interacción, asi 

como su diversificación; a su vez son la base sobre la que se 

organiza la vida cotidiana. 

La cultura seria correspondiente al tipo de organización 

de la vida cotidiana. Ubicamos, entonces, a ésta conformada ,. 
por un conjunto de esferas heterogéneas _ erarqLtizadas. 

referidas tanto al_ contepido como a la forma. Sobre estos 

elementos conceptua.les se anali=:a a la cultura en la 

frontera,. a partir de la inteno;idad de las interacciones 

sociales fronterizas. 

Para efectuar a este análisis recurrimos a seleccionar 

lo que, a nuestro juicio representan tres esferas con una 

jerarquia social muy importante para las sociedades de 

frontera: Las formas de consumo, le medios de comunicación y 

---------·----- ---- -----
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las institL1ciones culturales, dentro del con.ten to del 

des'arrol lo de los contenidos sociales. Estas esfer¡;1s ·de la 

vida cotidiana son fundamenta les en la estru'¿'tur~ación . y 

orientación de las formas y su interacción con l~¿contenidos 

sociales. 

Así~ sobre esta base de la conceotuali2aci6n, iniciamos 

la. segunda parte del trabajo. que se refiere al análisis de 

la región de frontera sonorense. Se plantea el desarrollo de 

los contenidos sociales y su papel en la construcción de la 

región de ·frontera y s~• inter·acción con las formas de la 

sociedad. 

Para ubicar el desarrollo de los contenidos se proponen 

tres elementos, procesos:: urba-nos 

importantes para definir a la región: La moderni=ación y del 

desarrollo agrícola; el comercia y los ser-vicios y la 

terciari:ación de la saciedad= los procesos de 

industrialización .Y sus implicaciones: y finalmente~ la 

formación· de 
.. 

los gl".'"upos de ooder economi.co-ider:ilóqicei (que 

representl?n un elemento ft1nd~mental en l~ orienti'.ción y tipo 

de desarrollo de los contenidos y farn1as sociales). 

del desarr-ollo de las ·for-m.~s socialC?s .. c;.tr.:?r-ri:-.;.ndo para 1::1 

región de frontera sonorense l¿:;i.s tres es'feras de 1 a vida 

cotidiana jerarquizadas por nosotros en la orin1era parte del 
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trabajo. Se estudia el papel de esas esferas y' su influenc:ia 

en las orientac:iones del desarrollo de las formas.c:ulturales 

en los munic:ipios que c:onstituyeri la región. 

Finalmente hac:emos un estudio de c:aso para la c:iudad de 

Hermosillo, c:on un doble propósito; primero~ ratif ic:ar 

empíric:amente lo expuesto a lo largo del trabajo y medir las 

orientac:iones de las formas de la c:ultura, dadas por el 

c:onsumo de bienes importados, los medios de c:omL1nic:ac:ión y 

por los programas c:ulturales; segundo, establec:er algunos 

elementos, en el mismo nivel emoíric:o, que posibiliten tener 

una idea más c:onc:reta de las c:arac:terístic:as de las formas 

C:L1lturales, generalizables de algún modo a toda la soc:iedad 

de frontera sonorense. 

Para realizar lo anterior se define una muestra y se 

aplica un cuestionario que incluye elementos que permiten ... 
medir el grado ~ niveles de influenc:ia y el signific:ado 

soc:ial del consumo~ los medios de comunicación y las 

instituc:iones cultur~les en la región. 

Un último elemento a enfatizar es el nuevo marc:o de la 

práctica de las soc:iedades de frontera, que a SLI ve:: es la 

causa del aumento de la intensidd de las interacciones 

sociales fronterizas: el ingreso de nuestro pais al comerc:io 

mundial (binac:ional): primer paso, el ingreso de Mé>:ic:o <11 

GATT, resultado: mayor porosidad de la frontera; segundo 
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paso, la F~rma de Acuerdo de Libre Comercio (ya de facto su 

eHistencia en la región), resultado: integración de la 

economía al mercado norteamericano. Estos elementos 

representan el inicio de una coyuntura de largo plazo, que ha 

dinamizado el desarrollo de las formas de la cultura y que ha 

modificado la noción que de la frontera se tenia 
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CAPITULO I 



!. APROXIMACIONES CONCEPTUALES SOBRE LA FRONTERA 

Las investigaciones sobre aspectos fronterizos como una 

cuestió11 teórica, política, económica y cul tLtral son 

relativamente recientes en nuestro pals. En 1961 se establece 

el primer Programa para resolver los problemas 

crecientes que afectaban a la zona fronteri~a~ conocido como 

el Programa Nacional Fronteri~o (PRONAF) con el que se 

pretendía elevar el nivel de vida de los habitantes de los 

municipios limítrofes. 

Con la terminación del programa bracero (decisión 

unilateral de los Estados Unidos), la problemática fronteriza 

se agudiza y se convierte en uno de los puntos centrales de 

la atención del gobierno mexicano. Posteriormente. en 1965 se 

instrumenta el Programa de Industrialización ~ronteriza (PIF) 

cuyo propósito ·fLindamental era el de ocupar a la fuer::a de 

trabe.jo que reingresaba al país o aquel lB que provenía del 

sur con la ex~~ctativa de cruzar la frontera. a través de la 

industria!ización 

establecimiento de 

de la franja fronteri::a via el 

plantas de ensamblaje conocidas como 

empresas maqui laderas de e>: portación (EME) • bajo regimer.es 

fiscales favorables a estas empresas~ dprovechando el regimen 

de zona libre y de franja fronteriza, además de otras 

facilidades en infraestt-Ltctur·a p2.ra el capital que deseara 

1111 
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invertir en la zona, el cual fue y ha sido básicamente 

norteamerir:ano. 

A partir de entonces 101 frontera norte empieza a 

constituirse en una preocupación tanto de gobernantes coma de 

estudiosos de las ciencias sociales, los cuales definen a la 

zona como un objeta de estudio singular a partir de las 

relaciones del desarrollo desigual del capitalismo. Es decir, 

la frontera como un punto de confluencia o demarcación de dos 

niveles diferenciados de desarrollo social. No como una zona 

limitrofe estrictamente juridica o formal, sino coma una red 

compleja de fenómenos que se han gestado a lo largo de la 

historia de ambos paises y que se han cristalizado en un 

conjunto de regiones y en determinadas relaciones sociales. 

Sin embarga, se plantea, los origenes de la problemática 

fronteriza se establecen como producto del largo y dificil 

proceso histórico, sobre las bases del e:-:pansionismo 

norteamericana frente a l~ incapacidad de México de integrar 

esa ;:oná al conjt•nto del pais; proceso que se puede ubicar a 

partir de la guerra México-Estados Unidos (18471 y la anexión 

de una porción importante del territorio nacional, y con ello 

la demarcación juridico-politica de la nueva frontera, tal y 

coma la conocemos actualmente. 

En este sentido, según anota Daniel Manny Lund, "La 

tipología aquí ofrecida consiste en agrupar los estu~ os en 
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dos categorías: 1) estudios históricos de las tierras 

fronterizas del norte; 2) la frontera como zona de estudios 
------~---- ·-----

regionales modernos."(!) 

De esta manera, tratando de abf'rdar globalmente la 

preocupación de los estudiosos de la problemática fronteriza, 

ubicamos la cuestión de nuestra frontera norte en: 

1) "El norte viejo", cuya historia tiene que ver con la 

dominación espaf;ola, la etapa de independencia, 

caracterizado por el despoblamiento generalizado y por una 

total dependencia desde muchos puntos de vista con los 

Estados Unidos (comunicaciones, abastecimiento, relaciones 

políticas, etcétera). 

2) "El norte actual" (2), a partir de la guerra del 

'47, la demarcación de la nueva frontera, la 

Revolución MeNicana, la crisis económica de 1929 y en general 

la época contemporánea, 

asimétri'~a. 

caracterizado por una interrelación 

Así, la guerra del • 47 se convierte propiamente en el 

elemento de tránsito entre el norte colonial y el norte 

moderno. Lo que a su vez, en los análisis actuales se 

convierte en dos maneras de abordar los problemas de la 

frontera. Una desde el pLtnto de vista histórico, 

estrictamente hablando, y la otra a través de ubicar a la 
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zona como una región de nuestro país con características 

singulares a partir de abordajes teóricos diversos para el 

análisis de procesos específicos. 

Actualmente, la tendencia general de estudios sobre 

frontera norte, ubican la problemática a partir de las 

siguientes líneas generales: 

1) La Revolución Me>:icana en la Frontera Norte. 

2) La movilidad de la fuerza de trabajo, el problema 

de los indocumentados, etcétera. 

3) Procesos relacionados con el desarrollo urbano y 

el crecimiento demográfico. 

4) Las implicaciones económicas, políticas y sociales 

de los programas federales para la zona. 

5) La integración de la frontera al resto del pa!s. 

6) La frontera en el conteHto del mercado mundial y 

las relaciones bilaterales. 

7) Las empresas maquiladoras de exportación y sus 

distintas implicaciones. 

La frontera como zona distinta de los estudios 

regionales modernos se ha desde 

perspectivas de análisis, de donde se han construido una gran 

variedad de concepciones y definiciones dentro de las cuales 

existen elementos en común que en lo general posibilitan una 

unidad de análisis: heterogene.idad de sus ~egiones, 

---~-------------
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interdepenoencia asimétrica, intensidad de las interacciones 

sociales fronteriz~s, movilida~ y disponibilidad de la fuerza 

de trabajo, transculturación. 

En general la frontera norte se define por una extensión 

de alrededor de 3000 kilómetros, compuesta por 35 municipios 

de seis estados limítrofes. Del total de municipios de 

contacto sobresales siete, cuyas características se definen 

por Ltna mayor concentración demográfica, predominantemente 

urbanos, dentro de una franja de 20 kilómetros considerados a 

partir de la línea divisoria. 

Sin embargo, dada 1 a heterogeneidad manifiesta de la 

zona norte de nuestro pais, la construcción conceptual que ha 

dado cuenta de algunos fenómenos fronterizos, aunque parte de 

la consideración, de un modo o de otro, de los elementos 

enunciados anteriormente, depende más bien, de la adecuación 

que hace el investigador p¿ ra el análisis de determinado 

fenómeno. 

tendencia involucra delimitar más la 

regionalizació11 con el énfasis en los estudios de caso de uno 

o varios municipios~ que según la perspectiva del 

investigador constituyen unidades regionales, ya sea por 

características más o menos homogéneas (las maquiladoras, los 

indocumentados, los volumenes de transacci<Jnes fronterizas, 

etcétera), o p· ~ otros criterios de índole personal o 



15 

institucional; "teniendo en cuenta la• dificultades para 

definir la región fr~nteriza y el grado de desarrollo 

alcanzado por los estudios de la frontera, consideramos que 

los estudios de caso, que investiguen lugares y problemas 

concretos, poniendo énfasj s en la evolucion particular y 

profundizando en sus caracteristicas, constituyen un aporte 

necesario para delimitar y conocer el tema 'frontera' en su 

conjunto, lo CLtal permitirá avanzar en la formLtlación de un 

marco teórico común y en la definición y caracterización de 

los procesos que la determinan."(3) 

Esta apreciación resulta correcta si consideramos de 

entrada la heterogeneidad del desarrollo de nuestro país, que 

las distintas regionaes se han ido formando siguiendo modelos 

muy particulares y qLte la colindancia entre dos formaciones 

económico-sociales diferenciadas también ha producido 

condiciones heterogéneas del lado norteamericano 

determinan las relaciones específicas entre las regiones 

colindantes. No resulta lo mismo colindar con San Isidro-San 

Diego que con Nogales. Arizona. De aquí que los criterios de 

regionalización resulten fundamentales para profundizar en el 

conocimiento de la zona norte de nuestro país. 

1.1 LAS BASES PARA LOS ESTUDIOS DE LA FRONTERA NORTE. 

En este contexto general de análisis de la oroblemática 

fronteriza, Victor L. Urquidi y Sofía Méndez Villarreal 
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(1975)' se acercan al análisis de la frontera norte 

considerando que "la creciente atención a los problemas 

fronterizos se debe a 1) la serie de problemas económicos y 

sociales acumulados durante los últimos dos decenios debido 

al rápido crecimiento demográfico de las principales ciudades 

fronterizas; 2) el papel importante, actL1al y potencial, de 

la zona fronteriza en la captación de divisas; 3) la débil 

integración de la región fronteriza con el resto de la 

economía nacional."(4) 

Entienden a la frontera como prodLtcto de un proceso 

histórico que ha matizado a la región. Consideran en su 

análisis las características de la población y su evolución, 

la población económicamente ac:tiva,. las actividades 

agropecuarias e industrial es, las empresas maqui laderas de 

e:-:portaci6n ~ las transacciones fronterizas, la migración 

interna, la vivienda, la educación, las importaciones 

fronterizas, los energéticos, el turismo y algL•nos aspectos 

de los programas fronterizos implementados por la federación 

dentro de 35 municipios, destacando siete de el los en los 

cuales se concentran estos indicadores del análisis. 

Su acercamiento resulta, de algún modo, descriptivo y 

cuantitativo. Si~ embargo, al parecer, según cita Manny Lund, 

las aportaciones de estos autores representan las bases para 

el desarrollo de los estudios fronterizos del Colegio de 
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Mé>:ico, por lo menos ha!ita 1982, cuando se crea el Centro de 

Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX). (5) 

t.2 EL MODELO DESARROLLO-SUBDESARROLLO. 

F'or otra parte, Alicia Castellanos (1981), de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, define la frontera a 

partir del modelo desarrollo-subdesarrollo-dependencia, 

enfati:::C1ndo su enfoque en los procesos de urbanizac.i.ón y de 

subordinación de la fuer;:a de trabajo a los intereses 

imperi<d ist.as. Por otro lado define a las economías 

fronterizas como terciar izadas dentro de cada región, 

haciendo un acercamiento e>:periencias sobre algunas 

regiones fronterizas europeas (la frontera espaAola-francesa; 

francesa-suiza), para marcar las diferencias entre regiones y 

matizar las particularidades de la frontera norte mexicana en 

el marco del subdesarrollo económico. 

En una nota al pie de la página conceptLtaliza la 

frontera: "haciendo caso omiso de la existencia de fronteras 

étnicas, 

propósito 

c·.11 tura les, económic~s, etcétera y, para el 

de este trabajo, entendemos por fron te.-a 

internacional la linea política que divide o separa los 

límites territoriales de estados nacionales"(6). 

Evidentemente, esta definición se ubica dentro de una 

perspectiva trídico-·formal, en el sentido de qw;, bueno, 

------·-~ ~- ·-----. 
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innegablemente existe esa demar~ación pero las relaciones 

sociales que !E'e establecen en la frontera rebasan con mucho 

la noción formalista de frontera pues en ella entran en juego 

aspectos étnicos, económicos y culturales. En todo catso se 

podría hablar de dos fronteras: una formal y la otra real. La 

primera estaría definida, justamente a partir de la gL1erra 

del '47 y la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo y seria, 

precisamente, una demarcación jurídico-política¡; la segunda 

implica definir limites muy precisos de acuerdo al interés y 

objetivos de la investigación, que empezarían en esa línea 

divisoria en donde se involucra la dinámica social de uno y 

otro lado de la frontera, así como las influencia.s:i 

relaciones de subordinación, posiciones políticas, etcétera, 

y que incluso, iría más allá de los municipios estrictamente 

fronteri;o:os. 

1. 3 EL CR I TER 1 O DE REG IONALl Z AC ION 

Otra tendencia de análisis de los fenómenos fronterizos 

es la SL1stentanda por Jesús Tamayo y José LL1is Fernandez 

(1983) del Centro de Investigacion y Docencia Económica 

(CIDE). Para estos autores el pun~~ central del análisis 

radica en los cr-iterios para le; regionalización de la zona. 

Su postura lleva implícita la critica de que ésto se haga de 

manera totalmente convencional; aquí radica ·la diferencia y 

diversidad de definiciones y perspectivas en los estudios que 

se han elaborado, incluyendo las defin :iones oficiales (que 

···--- -~-·-·--- ·--------------
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"tampoco obedecen a criterios de regionali;:ación, tampoco 

consideran para su definición características ecc-nómicas o 

sociales" (7). Lo cual ha conducido a aproximaciones sesgadas 

de la realidad fronteri;:a, dado que el problema no es 

exclusivamente geográfico. 

Se entiende que a partir de lo~ municipios fronterizos 

de contacto (lim.í.trofes) se puede posibilitar una 

regionali:ación más amplia que incluya a los propios estados, 

siempre y cuando se tomen en consideración los aspectos 

económicos y sociales fundamentales. Lo cual también es 

necesario para definir regiones de contraste ubicadas al 

interior del pa.í.s. 

Para Tamayo y Fernánde2 es claro que la frontera está 

constituida por un conjc,nto heterogéneo, tanto de entidades 

federativas como de municipios, para los cuales, de la misma 

manera!' los impactos y efectos son también heterogéneos. 

Señalan que elúnico elemento común de homogeneidad es la 

desigualdad con respecto al desarrollo norteamericano. 

"Es claro, por otra parte, que la visión de 'frontera· 

como un todo homogéneo es inexacta. En el interior del 

conju~to de entidades federativas o de la banda de municioios 

fronterizos se presentan unidades regionales notoriamente 

diferenciadas entre si, cuyas problemátic:.s 

soluciones cualitativamente diversas. Tales territorios se 

------ .... -....--------



h~n desarrollado demográfica y socialmente en forma tan 

desigual 

integrado 

que 

de 

económicamente no constituyen un sistema 

producción ni Lm ·mercado articulado. Las 

!iituaciones que se viven en ambos territorios no son 

homogéneos, en un doble sentido: no afectan de igual manera a 

todos los grupos sociales ubicados en la frontera, ni afectan 

en forma similar a las poblaciones asentadas en las distintas 

;o:onas fronterizas" (8). 

De esta manera, establecen como elementos fundamentales 

a considerar en cualquier sobre frontera los 

aspectos demográficos dentro de Ltn con te>: to 

claramente diferenciado de lo rural, dado que los municipios 

fronterizos tienen esa carac·ter ística !" tomando c:omo 

referencia los representativos: Tijuana, Nogales, Juárez, 

Nuevo Laredo~ Mexicali. Reynosa y Matamoros; considerando en 

cuenta los 35 municipios de contacto, 

problemática fronteri=a actual. 

éstos resLtmen la 

El enfoque utilizado por estos autores evidentemente. 

resulta ser un enfoque económico de la reo>lidad fronter·i=o:•, 

en el CL1al subyace y posteriormente se hace evidente una 

critica sistemático> y fundamentada tanto de las nociones que 

el sector oficial tiene, como de los programas federales que 

éste ha implementado en la frontera (9). 

2121 
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Fernández (1985) establece un análisis de los programas 

federales hacia la :ona~ critic3ndo fundamentalmente la poca 

sensilibidad y l~ au:encia de criterios apegados a l,; 

realidad fronteriza; es decir, analiza los impactos que sobre 

las economias regionales han producido las disposiciones 

legales federales considerando el ~arco de las relaciones 

internacionales o más específicamente binacionales. 

Sus consideraciones parten de establecer el desarrollo 

de la historia de la fronter" relacionada a las distintas 

dosposiciones y políticas gubernament~les; e):tendiendo ~si a 

la zon¿¡, libre como una forme; de garc:onti Zil.r el 2.b2'.sto de la 

zona y posteriormente como un elemento de contensión social 

para detener- 1~ emig1'""aci61; de n¿.cionc:-.les haci21 le~. Estados 

Unidos y posteriormente manter-,ida po..- presiones del ~ector 

comercial de los municipios fronterizos baJO este ré9i1nen 

(Tiju3n:a" Enser-iada.~ TJ;icate, Me'>-'icali. municipios del E:5tado 

de Baja California y San Luis Rio Colorado, Soncr2. b.aj1:j los 

objetivos programáticos oficiales de oroteger el nivel de 

vida local rescatar los me~cados ·fronterizc1:: ha 

mantenj do e 1 r-eg imer;-= de? - -zon-a-- 1 ibrE V se har, implementa do 

otras disposiciones fiscales (10). 

Por otr8 parte se dest:ica el papel que la inctust.ria 

m~quil2dorc:~ fr"onteriza h¿;l jug¿o.do. a partir- de 196=-1!' en le 

economia de las reaiones limítrofes del norte de nL1estro 

país. Y entre otras de sus conclusi< 1es más dest,;\cadas se 
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afir"ma lo· !5~.'d.Ltie~te·;••;Zev.;,m~.~~;' t<3<:t.~~~s i;?tf~h;egiónales y 

eNtr-anacion~l ;;;·~· .. :d~fi~·en' i~ füt'Ctr'a 'i;ifda"c:·;,,~ohón'o:i.i::a 'regional. 
_' ;::, ,;:, .-· '>!.· -e·'~ "" ','..:'\~ ·.~ "·:!. • 
- ,•• ,c.;:;, ' .; 

TodaVi8 r~ás·!'· ·amenaza~·¡_ .. ~-~:~¿¡:{~~~ ).}ri~d'i~f:fta\-:~:~·>-SL~·S·t~:ii~cia'lin;énte la 

orientación del proyectó nacic:lri:áfn(i !\'; 

Estos autores, soin duda alguna hiln contribuido con mucho 

para el entendimiento de la problemática fronteriza. Es decir 

sus aportaci oneso se cons ti tLtyen en puntos de par·tida para 

desarrollar investigaciones sobre frontera y aún para la toma 

de decisiones oficiales. 

1.4 LAS INTERACCIONES SOCIALES FRONTERIZAS. 

Otro de los autores más significativos en el terreno de 

los estudios fronteri::os y qui::a, dentro de la tipología de 

la frontera como =ona distinta de estudios regionales 

modernos~ uno de los pioneros, es Jorge Bustamante. Ubicado 

dentro de l"' linea de análisis del Colegio de Mé::ico. 

Bus ta man te ha hecho aportaciones teórico-metodológicas 

fundamentaleso para el estudio }' conocimiento de la realidad 

fronteriza. 

A partir de 1982 se da un paso fundamental para el 

desarrollo de la investigación sobre problemas fronterizos: 

el estudio de la fr·onter"' desde la frontera misma. Con el 

establecimiento del Centro de Estudios Fronterizos del ~orte 
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de Mé:.-=o iCEFiJOf'1EX). 'se.:1"6mpe c.ci-: l.iLtencen.cia centi-;.li5t~ de 

inves'---~;,r. lé!;";:: ¿.,;9{~n~'~ \~e.c"f .. ~r.~~ra. 'del <'llo~t~C desde· el 

region~~' ::;,so 

.'.:r: ., fróntt=>-iz.;i=:. 
;¡.-··_ 

~-· . '. ,_."·:·.: . ·. i :·. 

=:.r¿i BL1St·~'~-¿{8':t~.·-· el análi::: 
'··--::· :\·.-;. 

de la frontera no debe 

conver-·=ional y la define· "E.: un ~.rea geográficei :on 

carac-:.:rística·s - máS diferentes :1_1e semejantes; sin embc.~.;o, 

la ve:i.ndad con los E5tados ~nidos le da un denomir.?.:or 

comL1n como región. Podemos er·:~nder entonces como re; _jn 

front:-_-iza norte el área geo;;--.:tfic2 donde la.s rel21ci:r.es 

entr-e me>:icanos y estadounide-ses son más intensas. La 

poteric:_almente las rel .Bcio-t?s económica: y 

cultu:~les de 12. poblac;:ión aue vive ¿.,dy~cente a la 1.:..-ec; 

frontE·-iza entre ambos países es lo QL1e distingue a la re;-~n 

frontf:'-iza norte de otras re91:nes del interior del o::_s" 

(12) • 

.! 

De este manera la inten:_d~d e inter-nac:ionalidc?id :on 

conce:-:.os claves para analizar- diferenciar los fenóm:!-.os 

fror1t?-i::os. Al misn10 tiempo s:r, puntos de partida par: la 

regio;-. .=;lización de la fronterE norte: más al.'.tn~ son l1t.:.e~ 

para :.:: di fer en ciación entre as=·=ctos: económicos, pal i ti c:s o 

cultL!~=les. oor lo tcinto, si -=-= considet-~n como punte de 

arran~..:.e~ estos conceptos d: ~imitan una di ferencic- ::..ón 
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interregional y binacional. Lo cLtal conduce a entender la 

frontera como un conjunto···d~ regiones heterogéneas. tomando 

en cuenta mLinicipios· fronterizos, franja fronteriza o 

entidades federativas fronterizas, de acuerdo a los fenómenos 

que se quiera investigar. 

Sin embargo, el énfasis de Bustamante para la 

problemática fr-onterL::a esta puesto en las municipios 

limítrofes, en donde los niveles de internacionalidad son más 

intensos, definiéndolos como micr-ocosmos de las r-elaciones 

del desarr-ollo desigual, es decir, el espacio donde se 

pr-oduce el choque entre dos niveles di·fer-enciados de 

desar-rollo social. 

F'or- otr-a par-te, la pr-oblemática fr-onter-i::a no parte de 

la demarcación jur-ídico-política, sino del espacio "donde 

tienen lugar diversos procesos de interacción de individuos o 

instituc.iones cu~13 dinánica r-ebasa. la fronter-a" (13). Dentro 

de estos esp.3cios heterogéneos considera 34 

me::icé=tnos que col ind..:1n con 24 con da.dos de Estados 

ésto constituye en un conjunto de inter.3cciones 
_ .. ;~..:;. 

binaci.on.::1le5. 

B~Jo est~s concepciones propone un 1narco conce1Jt1.1al par·~ 

la investigación de los fenómenos ·fr-anteri::os (198l). "El 

enfoque que aqu..i. se sugiere para los estudios fronterizos 
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~= fenómenos sociales·~ ec~o~icos ~Y cut·lru~les de -~5 =oras 

no esta _imitado·.. por la 

_;; ternaciona l, 

- . ' · .. 
:ersonas que viven paralel:tnente:-a ·e11a 11 «14) .. 

Esten enfoque se pue:e aplicar demarc:orido las ::..stintas 

3~:tensiones geográficas :Le es ten dentro del 0:1 eto de 

:studio considerando lo: .:~ctores económicas~ dem:g:ráficos 

=aliticos y culturales en: 1) el municipio fronter-i:~~ 2) la 

".-anja fronteriza: .3) la :o:ra libr-e: 4) el ::tado fr:r·terizo. 

anterior con el pro: osito de definir las --egiones 

-=..-on teri zas de acuerdo a . ~ intensidad de las inte-:t.cciones 

:inacionales. 

El eje de la propuest: de Bustamante~ e:; la cat~oría de 

~nteracción social~ la :::.;,l supone: 1) especia]_j¿td; 2) 

_ntensidad de 1 :.s soci~les: y 3i interés 

:iferencial del con ten id:: 4) trabajo. Todo lo :n ter ior 

jentro del contento de una jimensión intern=cional. 

La especialidad de li!; interacciones s~~iales s~ ~efi~~e ... 
::.1 grado de penetr~ción :.-:: los fenómenos ~r""onteri:=s y su 

nu!tidireccionalid3d. "F'oi- ·n.;:¡; O.::\r-te deter--:n:;. emp:-:..·-:~mente 

:1sc:ción 

·.~ci.onal•?·3. lo c·_;:-.l :3 :u 

;iquel lo que no lo o:i5. r:·:·- otra part?. l=' ·-~3}id:od -=inoiric:\ 

.. :c~n en --.. -:71ic~s. 



26 

políticas o culturales en la zona· fronteriza r.o está 

especialmente determin;ada por· la frontera misma sino' por la 

extensión real de las interacciones sociales que permea.n la 

La intensidad de las interacciones sociales fronterizas 

es aplica.do a la diferenciación de las interacciones 

nacionales y fronterizas con resoecto a los Estados Unidos. 

Representa un r-asgo fundamental de las relaciones 

binacionales en el con te): to del microcosmos fronterizo; 

••entre mayor sea la interacción a través dela frontera, mayor 

será la intensidad de su internacionalidad"(16). 

Por lo que se refiere al inte.-és diferencial del 

·contenido, este concepto es aolicable para medir las 

diferencias contrastantes entre los dos países. Esto es, para 

diferenciar- los niveles de asi coma los 

c6ntrastes CL1lturales, institLlcionales y políticos entre 

··-·;~?';t~[?as naciones, "tales diferencias entr-e los dos países se 
~º.-~~:; 
·~p~érCiben a menor escal~ en la interacción di~ria de las 

per-sonas ;:1 ambos l:idos de la frontera. Tales diferencias 

influyen ,;obre el del individuo, Sll orientación 

neirm? ti va por tar1to el contenido de sus interacciones 

permite una conceptuali=ación de la es true tura 

;.:. :,.,-1 :l •..: i ._-_q i ..;:-, t 
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estratificación se deriva en forma predominante de tales 

diferenci:.s"(17). 

Las inter-acciones sociales que invol1...1cr-21.n a las dos 

naciones son el carácter fundamental de la propuesta de 

Bustamante. es decir-" cuando los eventos afectan~ aunque de 

maner-a desig'-lal, en un nivel internacional. Dentro de este 

marco los efectos se producen en Lln doble sentido: 1) en lo 

que se refiere a las regiones que constituyen la frontera 

norte de México: y 2) en cuanto a los efectos en un país y 

otro. 

Finalmente, la categoría trabajo es utilizada por 

Bustamante par-a referirse a la producción de materiales y 

servicios" a la división social del trabajo y a la 

distribución estructural del 

de 

poder. Tal categoría es 

considerad~ como bésica las relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales en la frontera. 

Esta propuesta posibilita márgenes amplios de análisis, 

no abst~nte que el énfasis está puesta en los municipios de 

contacto puede hacer-se válida la 

l:.. .• ·, 1. :::.;· ·:· f~· ;:.:.. 1 
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Por otra parte, aunque no es precisamente~ en términos 

estrictos. un abordaje teórico ni un olanteamiento 

metodológico, encontramos las posiciones emanadas del 

gobierno federal, estatal o municioal en torno a la frontera 

norte de nuestro país, las cua 1 es resultan de SLtmo interés 

o ara su consider'"'ación~ dado que implic<m una 

conceptualización de la problemática y de la reqionalización 

de la frontera expresada en los distintos 

mecanismos, tanto de integración como de 

programas 

fomento 

y 

al 

desarrollo económico y cultural. Por ello creemos conveniente 

incluir en este apartado un somero acercamiento a las 

políticas oficiales para la zona fronteriza norte. 

1.5.1 LA POLITICA DE ZONA LIBRE. 

Los antecedentes que involucran de manera directa al 

gobierno meHicano se desprenden desde 1847, con el 

establecimiento de 12 nuev~ dem.arcación jur-idico-rJolitic;;\. es 

. ! -:··: ). (" . ~- ' : •_) . I_:; 

:_¡··_7'; :. •• • :, -:-: t t; r l _.o; 
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demandas del mercado 1ronteri;:o por medio de importaciones 

directas provenientes de los Estados Unidos, frente a la 

incapacidad de abastecimiento de loE centros productivos del 

sur del pais. Est.;i medida se empieza a aplicar 

eEpec.i-f i camen te •n el estado de TamaL• l ipas. 

La politica de zona libre se aplica nuevamente en 1933, 

cuando Ensenada y Tijuana son integrados a este sistema 

fiscal, en mucho debido a la crisis de 1929 y la política de 

repatriación; la ya consabida insuficiencia en el 

abastecimiento; la preservación de la integridad nacional y 

el nulo desar'rol lo de la.s actividade6 económicas son los 

ingredientes que influyen para no solo preservar este regimen 

fiscal sino ampliarlo. 

En 1939 se amplia l.<o ;:ona libre a los territorios de 

Baja California Sur y. Norte y parcial de Sonora (Sc>n LLtis R.io 

Colorado, Sonoyta y Puerto Pel'iasco) (18). Los objetivos de 

este regimen fiscal. en el contexto de la reducida densidad 

demográfi'ca eran: 1) aumentar la población: 2) impulsar el 

desarrollo económico y; 3) elevar los niveles de vida de los 

habitantes de la región a través de la excensión de impuestos 

a la importación de mercancías para uso y consumo dentro de 

la misma ;:ona libre. "El regimen de zona libre debe ser 

considerado como un mecanismo para el tomen to económico y 

social de la región y para integrar su economía al resto del 

país" (19). En otras palabras una situación preferencial que 
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posibilita la realización, más o menos independiente, de 

operaciones de comercio exterior. 

Aunque la vigencia de la zona libre tiene una duración 

determinada, entre ocho o die;:: años, ha sido ratificada en 

diversas ocasiones y se ha extendido hasta la fecha (al grado 

de que se rumorea y se especula sobre una posible extensión 

de esta hasta lo que abarca Guaymas y por su puesto puntos 

intermedios. Lo anterior, aunque rumor, tiene sentido dentro 

del contexto de la nueva politica económica de nuestro pais), 

todo ello, básicamente, a oartir de presiones de grupos 

privilegiados de comerciantes locales, quienes han pugnado, y 

lo han logrado, por mantener las facilidades fiscales. 

Por otra parte, tratando de abundar un poco más sobre 

los rumores y especulaciones referidos, existen tendencias de 

los grandes comerciantes sonorenses que plantean ampliar los 

"beneficios" de este regimen al sur del estado de Sonora. Lo 

cual, no obstante ser un poco sólido todavia repercutiria en 

una ampl{ación del espacio interfronteri;::o y por otro lado un 

aumento en los ritmos de modificación de los hábitos de 

consL1mo y en las conductas sociales, en las formas de 

organizar la vida material y espiritual. En sintesis, aquella 

idea c.!e integración nacional tendencialmente se iría 

perdiendo y la dependencia se acentuaria aón más, salvo que 

la integración nacional las formas de vida 

norteamericana. 
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Al respecto dos comentarios: 

11 El martes 31 de octubre de 1989 aparece en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se 

dec:lara mLmicipio fronterizo a Cananea, Sonora. El decreto 

establece •medidas que permitan impulsar la industria en la 

franja fronteriza, así como en el municipio fronterizo de 

Cananea, Sonora ••• Que por su localización l ••• ) comparte la 

n.aturaleza de la franja fronteriza norte del país". Entre 

otras implicaciones de orden económico y politice, l le>ma la 

atención el trato preferenci<• 1 para Cananea, dado qLte esta 

mucho, mLtc:ho más al sur de lo que constituye la fra.nja 

fronteriza, ésto es, 20 kilómetros considerados a partir de 

la demarcación formal. 

2) En lo que se refiere a las importaciones y consumo de 

artículos elec:trónicos y alimentos y otras mercanci~s, oue 

anteriormente estaban restringid.;,s a la zona libre y frc.nja 

fronteri"za, hO}' es Lln !Ltgar comt'1n encontr-~:irlas en cu3lquier 

comercio de municipios como Hermosillo, Guc.vmas o Ciudad 

Obregón. Lo significativo de esto es que el régimen de zona 

libre e:·<iste ye., virtLtalmente, en casi todo el estado de 

Sonar«; con ello la idea de frontera tend:-á que modificarse 

necesariamente. 
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1.5.2 EL REGIMEN DE FRANJA FRONTERIZA. 

Paralelamente a la renovación del regimen de zona libre 

se han establecido diversos programas, tanto federales como 

estatales, dirigidos a estimL1lar el desarrollo de los 

principales municipios ubicados dentro de la franja 

fronteriza. Esta se define como "de carácter eminentemente 

fiscal y corresponde a una e::tensión territorial comprendida 

entre las líneas divisorias inti:rnacionales y otras 

imaginarias trazadas paralelamente a una distancia de 20 

kilómetros" (20). Incluye. para la frontera norte~ 36 

municipios de cinca estados tales municipios son 

clasificados como eminentemente urbanos. 

En 1947 se establecen las Juntas Federales de Mejoras 

Materiales, definidos como organismos auHiliares del 

desarrollo regional, a través de la ejecución de obras de 

infraestructura, la creación de fuentes de empleo y el apoyo 

financiero de proyectos municipales. En 1961 el gobierno 

federal i~strumenta el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), 

cuyo objetivo general era el de foment«r ec:onómicamente y 

socialmente el desarrol !o de la regiór. a través de, entre 

otros aspectos, el ab«stecimiento de productos nacionales, el 

establecimiento de nuevas empresas l.ndustriales!I crei:tr 

fuentes de empleo, promover J~ venta de artesanias Y e:~altar 

las v~lores histór-l.cos y Ct)ltLn-ales ·frente al e:·:tranjero. 



Este programa tiene una duración 1e cuatro a~os; fenece en 

1965. 

1.5.3 EL PROGRAMA DE !NDUSTRIALIZACION FRONTERIZA. 

Probablemente L•no de los orogr<>m;;s más relevantes 

instrumentado oor el gobierno feder:i 1" tanto por SLl5 

implicaciones económJ. ca.e COIT10 por modificac:ianes e 

impactos sociales posteriores,. es el F'roor:3:ma de 

Industrialización Fronterizo- <PIF), establecido E>n 1965. Su 

aparición se liga a la c:ovunt1~1ra por la que ~trc:tvezo r1uestro 

país originada por la conclusión del prog1-«ma bracero (el 

CLtal tuvo sus inicios en 19:::11), que trajo c:omo consecuencia 

un desempleo creciente para Ja zona. 

De un modo o de otro, el PIF es una rssouesta. a través 

del supuesto desarrollo económico, que plantsa la ere«· ión de 

empleos vía la indust1·ializac1ón dentro de la tendencia del 

capital ~nternacional de re·_•bic~r algunas fel:SES de los 

procesas productivos, sobre todo bq1Jellos aue reqL~ieren una 

menor especia.lizilción y un:3 m?var 1_1t.i] ~:=<rtc:iór. de tuet-za de 

trab<do. 

L3 perspectiva de inciL1strializar la zona se fundamenta 

en el establecimiento de empresas de ensambla3e y acabado de 

componentes destinados a (Estados Unido~. 



principalmente) y apegados a la legislación correspondiente, 

qL•e permite "importar 

provenientes 

insumos y materias primas", 

generalmente 

extranjero!' norteamerice.:nas 

de empresas 

b.Bsic:~mente. 

mc:ttrice5 en 

El sentido 

el 

del 

programa era que con el establecimiento de las empresas 

maqc1i 1 adoras de (EME) se desarrollaría una 

industrialización 

exportación 

periférica aunqL1e vincul?.da 

directamente a intereses eH trc-.nj eros, y con el lo se 

resolverian los problemas de desempleo y otros aspectos 

sociales or-iginados por la creciente concentr-ación 

demográfica. 

Así, los principales objetivos que plantee>. el F'IF son 

los siguientes: 

F'rimer-o: generar- empleos. 

Segundo: Elevación de los ingresos y del nivel de 

vida de la población fronteriza. 

Ter-cero: Formación de mano de obr?. calificada. 

Cua.=:to: 

Quinto: 

Incorporación de insumos nacionales en las 

producto;;. 

lndustr-ialización de la región fronteriza. 

1.5,4 LAS COMISIONES INTERSECRETARIALES. 



Posterior al 

Económico de la 

PIF se 

Franja 

cr-"' el programa 

Fronteriza Norte 
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para el Fomento 

y l;,s zonas y 

perimetros libres (1972)' sus principales objetivos estaban 

enfocados a promover, a nivel regional, la producción de 

bienes para su exportación y la diversificación de los 

servicios para reducir el turismo por horas y aumentar el 

periodo de permanencia. Con ello la pretensión era crear 

emplees y aumentar los ingresos de la población fronteriza, 

La forma de instrumentar este programa con eficacia y 

evitar la duplicidad de acciones, fue mediante la creación de 

la Comisión Intersecretarial en un nivel Federal, y los 

comites de Premoción Económica en los estados y municipios. 

Las funciones de la comisión Intersecretarial eran: 

estructurar los programas para el fomento del desarrollo 

económico y constituir los comi tes regionales de promoción 

económica con la participación de representantes de los 

distintos sectores locales~ y finalmente, _..Jroc:urar-

integración de la zona al resto del país. 

Entre las acciones emprendidao- por estas comisiones 

encontramos: 

la 

a) PROGRAMA DE ARTICULOS GANCHO. Se persequia estimular 

el comercio "' través de importaciones libres de impuesto que 

concLtrrieran al mercado local con iqual porcentaje y valor 

que los articules nacionales. 
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b) CENTROS COMERCIALES. El propósi~o era alcanzar un 

buen nivel de competenciai con el comerc:io extranjero, 

mediante la construcción de funcionales instalaciones y 

apoyados por el programa de articulas qancho. 

e) INDUSTRIA DE MAQUILA. Se trataba de estimular y 

agilizar el establecimiento da este tipo de empresas. 

d) FOMENTO DE LA INDUSTRIA FRONTERIZA. Se declaran de 

utilidad nacional las emoresas establecidas o oue se 

establecier¿in dentro de la fr~.nj a fronteriza " ' 
perímetros 

libres. A estas empresas se les otorgó Lon tt-ato preferencial 

en cuanto la importación de maoui.naria~ equipo y 

refacciones. 

e) DESARROLLO AGRUPECUARIO. No obstante que la 

problemática fronteriza est;;. clasificad;; reconocidc5. como 

básic:crmente urbana., se trato de estimul8r }¿1s actjvi.dades 

agrícolas y ganaderas y enfocar l"' producción p~ra la 

e>~portación, mediante medid~s fiscale-~s que 1~acilit~ban l.:1 

importación de los suministros propios de esta acti•1id~a. 

f) FOMENTO DEL TURISMO. A través de este proq~ama se 

pretendía establecer las condic.iones prolon¡;-:ftr la 

permanencia del tut·is·ta y ~umentar el consumo con el ~poyo y 

la gestión de la infraestrt.tctura tu1'".í.st.ic:a i hoteles, c:e-ntrcJs 

cotnerciales, espacios para la recreación~ etcétera. 

g) CERTIFICADOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS (CEDIS). Este 

mecanismo consistió en devolver- a los eHoortadores de la 

fro<nj a fronterizo?. los impLoestos c>pm-tados por concepto de 
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e>iportación. El fin fundamental er-a el de pr-opiciar- Ja 

exportación y buscar- la sustitución de importaciones. 

h) PROGRAMAS DE FERIAS Y EXPOSICIONES. El objetivo 

pr-incipal era li'l de fomentar- la concur-r-encia de pr-odLtctos 

nacionales con el fin poster-ior- de abastecer al mercado 

fronterizo. 

l. 5. 5. EL DESARROLLO DE LAS FF:ANJAS FRONTERIZAS Y OTROS 

PROGRAMAS. 

En esta misma línea de concebir- la r-eaionalización de la 

frontera nor-te, reduciéndola a los municioios de contacto, se 

establece el Pr-oqt-arna Nacional de Des<•r-r-ol J¡:¡ de l:;s Franjas 

Fronterizas y Zonas Libres y Coordinaci,-:in General~ con su 

respectiva comisión coordinadora (1977) 11 Tiene por objeta 

recabar información necesa.ria a fin de prepara1-~ formul;:..r ~' 

determinar la forma en qt1e se eJecutará el programa nacior1al 

correspondiente, por cada dependenci.e. p(tb l ic;; de acL1et-do a 

sus atribuciones" (21). 

Er, otras pal abras l c> comisión coordinador-a de es te 

progrc>m" tenia como funcione:: constituir com.ites 

promover económicamente a los municipio~ de cont~cto~ con la 

participación del gobierno teder·al. e~tatale5 y los sectore~ 

socialGs y privados de los estados ~· municipios fr-onterizos. 
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Estaba conf~rmada por: Los subsecretarios de inspección 

fiscal de la Secretaría de Haciend3 y Crédito Público; de 

FOlllento Industrial, de la Secretaria de Patrimonio y Fomen_to 

Industrial; de Comercio Exterior, de la Secretaria de 

Comercio; de Agricultura, de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos: de Asentamientos Humanos de la 

Secretaria de Asento.mientos Humanas y Obras Públicas; 

Subsecretario B de la Secretaría del Trabajo y Prevo;,nsión 

Social y Subsecretario A de la Secretaría de TLtrismo. Así 

como por el Coordinador General del Programa de Desarrollo de 

las Franjas Fronterizas y Zonas Libres y era presidida por el 

Secretario de Programación y Presupuesto.(22) 

Más recientemente 11985) aparece el Programa de 

Desarrollo de la Frontera Norte CPRODEFRONJ. En términos más 

o menos oficiales se define asi: "El PRODEFRON e: la primera 

expresión programática de la política federal en la frontera. 

Es ta.mbién la primerc. occ.sión e1. que se da un enfoque 

integral que plantea un desarr·ol lo :9rm6nico 

económico. El programa se abre e más de doce sectores Qtte van 

desde las actividadrs primarias hasta vivienda, salud v 

educación, para llevarlo a cabo desciende hasta la delegación 

de facultades de las autoridades centrales, y a definir 

actividades y lineas de acción prioritarias para cada este.do 

y municipio''(23). 
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Dentro de este conteNto de programas federales, en donJe 

el lugar común es la búsqueda del desarrollo económico y la 

integración nacional, surge en 1983 el Programa Cultural de 

las Fronteras, el cual se plantea como "una eNpresión de la 

politica cultural de la Secretaria de Educ,.ción Pública". 

Como podrá observarse en la descripción anterior, es el único 

esfLterzo federal que persigue el desarrollo CLtltLtral de la 

franja fronteriza (24); es decir, un programa especifico que 

prioriza la cultura como un elemento fundamental para la 

integración de la zona al conjunto nacional. 

El programa de desarrollo cultural de las fronteras "ha 

sido estimLtlado por la necesidad de resistir el efecto que 

producen los Estados Unidos, sus gr¿¡ndes empresas 

internacionales y los medios de comunicación social que han 

creado hábitos de consumo de lo superflc10, en grcin medida 

adulteran los hábitos, tradiciones y sentidos culturales, que 

constituyen parte decisiva de la identidad de un pueblo y una 

sociedad" (25). 

El Programa Cultural de las Fronteras surge con las 

siguientes políticas generales: 

a) Enriquecer la identidad cultural. 

b) Respetar la diversidad cultural de nuestro país. 

e) Descentrar y democratizar la cultura. 

d) Poner al servicio de nuestri:\ Cltltura. " de los 



valores humanistas los medicis masivos de 

comunicación. 

Depe.ndiente de la Subsecretaria de CultL1ra de la 

Secretaría de Educación Pública, el PCF perfila el oroblema 

de la CLtltura desde una perspectiva regional, heteroqéna, a 

través de los siguientes objetivos: 

1) La inyestigación análisis y difusión de las nuevas 

realidades socioculturales que se presentan en 

nuestras fronteras. 

2) El rescate, preservación y divulgación del 

patrimonio histórico-cultural de los estados 

fronterizos. 

3) El estimulo a la participación de la comunidad en 

la vida cultural, alentando los movimientos de 

aficionados y la animación cultural. 

4) El rescate, revalorización y la preservaL~~n de 

las peculiaridades cultural~s de cada reqión. 

5) El desarrollo de ~royectos especificas aue vinculen 

el quehace~ cultural y el educativo~ no solo en los 

programas escolares, sino también en actividades 

e}~ traes col ares. 

4tZl 
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6) El desarrollo de proyectos específicos que vinculen 

a los medios de comunicación y la cultura, tanto con 

la elaboración de programe1s como mediante su 

utilización intensiva. 

7) La formación de administradores y orientadores 

culturales, mediante la capacitación y actualización 

que les permita atender las necesidades e intereses 

de su comL1nidad. 

8) La apertura de espacios para la lectura y la 

ampliación de los servicios bibliotecarios. 

9) El estc>blecimiento de progra1'l«S oue apoyen la 

eMpresión creativa y p~ooicien ~1 desarrolla 

integral del individuo. 

10) El apoyo de las manifestQciones del arte copular, 
.. 

al en te:i:ndo y Tomen tanda l c:1.S e;; oresiories del mismo. 

ll.) El ~ncremento de la cooperación e intercambio 

nacional e internacio11~l. C26) 

El PCF considera 39 muni c:ipios de siete estados de la 

frontera na1-te. De la mismo>. m<'ne1-a define st• cobertura al 

interior de 1 s estados~ r10 abstarite, el énfasis sigue puesto 
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en los municipios de contacto fronterizo. el 

planteamientc de sus objetivos y las formas de coordin¿¡ción 

se puede anotar a este programa como de apoyo, pues delega la 

def iniciór1, estratégicas y acciones las autoridades 

estatales y municipales~ -Runque con apego a las linee;s y 

objetivos propuestos por el programa. 

Sin pretender ser e>:t1austivos~ est.!I. es más o menos la 

intervención de las autoridades federales en lo que respecta 

a la problemática fronteriza. Lo que se puede extraer de este 

conjunto de políticas y acciones es Lllla creciente 

preocupación por la E"ntn;; 1'7'38 1985 se h¿:,.n 

implementado una serie de mecanismos .. b.asicamente económicos 

para lograr el desarrollo de la franja fronteriza: se pueden 

calcular alrededor de 17 y el lugar común de éstos~ es 

obviamente, por oden de ap«t-ición el des<>rrollo económico. Ja 

integración al conjunto nacional y la elevación de los 

niveles de vida de los pobladores. 

De algún modo est.;. •/ariedad de oroc~ramas v ool.í.ticéts 

para la zone1. fronter-iza muestra al menos los sigu~ entes 

aspectos relevantes: 

1) Una conceptualización muy particular y definida muy 

pragmáticamente de lo que es la frontera y su 

problemática. 
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2) Una creciente preocupación por dicha problemácica. 

3) Ausencia de instrL1mentos de segL1imiento y evaluación 

del funcionamiento y resultado de cada programa. 

4) Ausencia de continuidad de los programas (originada, 

entre otros aspectos, por los cambios en los cuadros 

políticos, tanto federales como estatales). 

5) Restringir la problemática fronteriza a los 

municipios de contacto. 

6) Salvo con el Programa Cultural de las Fronteras, el 

conjunto de mecanismos implementados priorizan y 

abordan la problemática desde una perspectiva 

exclusivamente económica, releqando la cuestión 

de la cultura a un término sin definición precisa. 

Indiscutiblemente la cuestión de la frontera norte de 
, 

nuestro país representa una problemática prioritaria tanto 

para los científicos sociales como para las autoridndes 

federales, estatales y municipales. Hasta aquí hemos trL.tado 

de destacar alqunas de las más importantes tendencias de 

estudio de esta problemática, así como lo más relevante de 

las políticas del gobierno mexicano para la zona. 
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2. NOTAS SOBRE LA NUEVA FRotJTEF:A. 

Desde nuestra punto de vista l~ frontera no es va una 

mera demarcación Juridico-politica. tal y como se concebía en 

el siqlo pasado y comienzos de est~. bajo la idea de estado

nación (1) !' sino la redetinii::.ión de espacios. históricamente 

determinado, de inter~cciones c~da vez más ir1tens~s. Es decir 

el Estado-Nación sigtie existiendo desde una PS'rsoec:tiva 

forma 1 o geográfica. pero 1 os proce~os '?Conómi cos a esca 1 a 

mLtndial (internacionali~ación del c::toital. división 

internacional del trabajo \' las nuevas tendencia~ del mercado 

mundial) han roto laE fronter~s tradicionales cara crear 

nuevos sistemas de j_ntercambio entre las naciones. 

En est<?. tendencic::. del c¿:¡:pitali5iflO mundial nuestra 

frontera norte se per-·fl.la he..c:ia urra delimitación ,11ás amplia 

de los espacios coyunturales de inter~cción entr-e r.'iveles 

diferenciados de desarrollo. o como otros ~utores lo han 

denomin21do: la interdependenci~ 2simétric~. Es decir, lfli 

conjunto de in ter-acciones-, etsjm4tric:;:s binaci·::inalJ.::?S 

espacios cada vez m~s amplios. Vista es_o en el co11te~to del 

desarrollo desigual t.:!). 

Lo anterior suoone entender Qlle la fr-ontera no es'" 

estrictamente he=tbl~ndo!' la Jínei1 de demar-c,~ción oue seoar-a un 

país de otro, ni el espaci.o delimita• ; por los veinte 
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kilómetros de la llamada franj¿¡ ·fronteri;:¿¡ y los municioio= 

ubicados a lo larqo de esta. Los procesos del. siglo pasado, y 

en muchos casas de este siglo se caracterizaron por- la 

construcción y fortalecimiento de los espacios nacionales, de 

la delimitación de sus fronter¿¡s a partir del dPsarrollo de 

su mercado interno. En el cas.-~ oue nos ocupa, lo podríamos 

ejemplificar ~ tr-avé: de 1=1 e}~Dc3ns.i.6n norteamerican2 " la 

ane}~ión de una gran oorción del territori0 me:~ic¿1no y cc·n 

ello una nueva delimitación tal y COfllD la. 

conocemos actL1almente proclamados ::.mbos c:omo E:.t~dos 

Nacionales, como entidade: soberan~s. 

En otr:ts palabras, la dominación e infl1...1enci¿1 de l.;:Js 

países denomin~dos central e=: (coloniales) en los 

tanto económica ~· oolític" e amo r:L1l t.uralmente~ 

la ocupación del territorio ftte un e]emento 

fundamental para la demarcación de l:is fr·ontet-?s~ iqu¿.l ~1 

nivel de las grandes potencias económic~s como e11 las p2ise~ 

dominados colonialmente. 

De manera particular los: territorios del nor-te de t·llt-!:ico 

erntes de 1" guerr"' de 1847, teni¿in Lll1t.~ '.1i11cttl ~c:ión m~s 

estrech¿. cdn el desarr-oJ lo de los Estados Unidos 0 1_1e con et 

sl.tr del terri tor-io nc1cione:\l ( ta.1 y como ahorG ocurt-c-2. <?.t •no11e 

de otra manera). Jurí.dicamente. la Nación Me:~icBnCt demar-r..:ao~• 

sus límites incluyendo los estt=\dos de Cali·forni21. A1-1zond~ 

Texas y Nuevo ~té~:ico. Ante el d~~~oblamien~o generalizado ~· 

46 
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la ausencia de abastecimiento proveniente del centro del 

pa:'..s, eran vastas extensiones oc:t.1padas por habitantes qt.1e 

dependían casi en su totalidad de los Estados Unidos. 

Lo anterior significa qt.1e para los Estados Unidos la 

frontera constituye, en esta etapa, los alcances de su propia 

expansión para México la demarcación jurídica de sus propias 

limitaciones en su desarrollo económico. Para el primero una 

frontera de conveniencia, para el segundo una frontera 

obligada, dominada, asimétrica. 

A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y 

ante los procesos de internacionalización de la producción y 

el nuevo panorama político, la tendencia de mantener 

fronteras rígidas entre los paises se transforma en un 

proceso de flexibilizarlas desde un punto de vista económico, 

político y cultural; principalmente 12s fronteras entre las 

gt andes potencias y los países perifér-icos se ablandan a 

partir de una relación e<sirnétric<'- oL•e modific:« los términos 

de las ~elaciones de dominación mediante instrun,entos OLle de 

manera formal posibilitan relaciones bí o multilaterales 

entre las naciones, pero que t-ealmente representan nuevas 

forme<s de ejercicio de poder. 

Contrariamente a lo ocurrido en etapas pr-evie<s del 

desarrollo del capitalismo, en le>s cuales Je> dominación, en 

términos generales se ejerc.ia mediante la oc:upación 
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territorial, se recurre actualmente a la creación de 

instancias y organismos internacionales (Fo~do Monetario 

Internacional, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, 

Comunidad Económica Europea, etcétera) para acelerar, regular 

y legitimar los procesos de internacionaliz•ción del capital 

y las nuevas formas de la división internacional del trabajo, 

lo cual hace aparecer a las fronteras nacionales como 

relativas, remitidas a demarcaciones geográficas bajo una 

perS1pectiva jurídico-política. 

En síntesis, la tendencia actual del capitalismo 

avanzado está en la perspectiva de romper las fronteras como 

elemento básico del proceso de desarrollo a nivel mundial. 

Sin embargo los impactos son diferenciados en lo que se 

refiere los países denominados periféricos o 

subdesarrollados: se ablc>nd<>n las fronteras de los países 

periféricos y se cierran las propias fronteras de los países 

centrales bajo el argumento de la soberanía de las naciones: 

en otros términos. la flexibilización de las fronteras 

posibilita la integración económica de los países periféricos 

a los centrales. 

El problema de la integración económica de Mé>:ico a 

Estados Unidos, es una cuestión ampli<>mente deb<>tida (3), que 

sin embat·qo es un hecho producto de la historia de ambas 

naciones " ; determinado por el mismo 

geográfica del desarrollo desigual 

carácter de frontera 
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A pesar de 1 as anteriores argumentaciones, dichos 

procesos solo pueden apreciarse a nivel muy general v 

solamente se especifican de manera intensa en aquellos 

espacios donde las fronteras demarcan de manera dréstica el 

desarrollo desigual del capitalismo. Evidentemente la 

problemética es mas compleja pero aaui solo nos referimos a 

lo relacionado con las fronteras como una forma de ilustrar 

tales procesos. El caso de la frontera México-Estados Unidos 

representa, ademés de un ejemplo significativo, un camoo de 

estudio de una vasta riquez~. 

Por ejemplo, para Brasil, At-gemtina, Uruguay. Chile, 

India, Pakistan, paises miembros del Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT) (4)' oerspectiv;:; y l"' 

situación no es la misma que para México. pues aL1noue con su 

carécter de subdesarrollo los contrastes no son tan 

cotidianos, ni l~ influencia tan directa como par:t nuestr·o 

paíe. El criterio geográfico por Ei mismo .. la calind~nci.e. y 

relación~ directa est8blecen niveles diferenciados de Bnálisis 

que se ubican de meinera general en el pais y oe1.~-t1cultt.rmente 

a nivel de reqiones limítrofes. Visto así. México es de los 

pocos paises~ quizá el Ltnic:o!' que presenta un~ oroblem~'!ctica. 

tan compleja a luz de las nue\•as tendencias del 

cap.i talismo mundial: set- el vecino pobre de uno de los paises 

más ricos del mundo~ cuestión de inter-:i.cciones e 

intensidades, dit-ía Jorge BLtstam,,nte. 



Así para México el ingreso al GATT representa. en el 

marco 

intento 

jurídico de las 

... 
por normativizar 

negociaciones mLtl ti latera les.• el 

las relaciones bilaterales con 

Estados Unidos, dado que es el principal socio comercial de 

nuestro país. De hecho, los protocolos de adhesión tuvieron 

que iniciarse con negociaciones especificas con Estados 

Unidos y el resto del proceso dependió en mayor medida de 

estas r1egociaciones y las ºsuqer-encias 11 
( =1) he e: has a nuestro 

pais y los consecuentes ajustes en la economía nacional. De 

un modelo de des,;1rrol lo hacia adentro, fundamentado en la 

SLtsti tución de importaciones. se instrumento Ltn modelo de 

desarrollo hacia afuera basado en la oarticipación más activa 

en el comercio mundial a través de la actividad e>:portadora 

en el marco de libre comercio. (6). 

Por lo anteriormente expuesto es posible precisar que la 

problemática fronteriza no solo se ve inlDlicada directamente 

en este>. complejid«d de 1-e 1 aciones prioritarieomente 

bilateral~s, sino que se con~ierte en un elemento fundamental 

de~ por un lado los inter-eses norteamericanos principalmente. 

y por otro en un conjunto de regiones perfiladas para la 

e::portación. via maquil~dor~s y al misn10 tiempo en espacios 

más amplios en donde se acrecen tan las inter¿ccciones 

fronterizas; y globalmente binacionales. Lo ·qtte a nttestro 

juicio resalta de esta problemática es que actualmente no es 

muy acertado considerar la problemática de la frontet-a norte 

511) 
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limitada a 20 k~lómetros a partir de una línea trazada 

imaginariamente. 

En estas condiciones sería más afortunado considerar que 

los intereses norteameric:anos artic:ulados con el modelo de 

desarrollo hacia afuera impulsado por el qobierno mexic:ano v 

los intereses de los grupos económic:os locales han ido 

ampliando précticamente los espac:ios franteri::os hasta 

constituir regiones de frontera (7) "Se extienden así los 

intereses de les Estados Unidos a la :ona v en ·consecuencia 

la pretensión de ejerce..- un mayor c:ontrol sobre SL! 

desarrollo, lo que j Llnto con la ·preocupación· que despiert" 

entre los círculos más conservadores de Estados Unidos la 

crisis económica. la inconformidad las fisuras y desgaste del 

sistema polític:o mexic:ano, asi como el deterioro general de 

nL•estras relac:iones bilé>terales, lleva a má»:imos políticos 

norteamericanos a: 1) sugerir la creación de una ':!ona 

autónoma· , · neutr-a' ~ 'franca· ~n la frontera. que 

comprendería entre 100 y 200 millas de territorio. en el lado 

me}~icetno desde lueqo, que sería él la vez Mé>:ico Est21:dos 

Unidos, pues segLln est.:;. propuest2 la fro1-,tera ncrte de 1"1é~~icci 

no es va alqo ajenc -sino por el contrario estrechamente 

ligado- a los Estados Unidos •.. " (8). 

Hav entonces dos problemas fundamentales que reconocer: 

1) la frontera c:omo un espacio más amplio que empieza en la 

demarcación formé>! y •e extiende dentr~ del territorio 
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nacional dependiendo de las regiones de que se trate y: 2) la 

aceptación ideológica y cultural, determinada históricamente. 

Es decir una mayor intensidad de las interacciones 

'fronterizas. 

Por otra parte, la frontera norte de nuestro país se ha 

constituido • partir de una serie de coyuntut""as que han 

determinado tanto la m.;.gnitL1d de los espacios fronteri::o5 

como el carácter de las interacciones binacionales. Siguiendo 

a Pierre Vil lar "La coyuntura es el conjunto de las 

condiciones articuladas entre si que caracteri::an un momento 

en el movimiento global de la materia histórica" (9). Así el 

análisis de la problemática fronteriza es válido en este 

conteHto, pues posib1lit8 ubicar los momentos en que dichos 

movimientos se dan y los efectos que producen. obvi8men te 

producto de lC\S interrelaciones económicas a nivel 

internacional y binacionC>l, e identificar sus tendencias. De 

acuerdo a ésto podemos señedar dos aspectos que han sido 

fundamentales para definir el 

norte: 

r·umbo de nuestra f1"onte•·a 

1) A nivel mundial las diversas fases de expansión 

y crisis económica, esto es, el desbrrollo de 

grandes potencias imperiC>listas enfrentadC>s a 

economias escasamente desarrolladas. 

2) A nivel binacional la expansión norteamericana 
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frente al subdesarrollo nacional. 

Dentro de estas tendencias generales es posible ubicar 

la delimitación de nuestra frontera norte, tanto desde la 

perspectiva formal (jurídico-política) como desde la 

perspectiva real (en la intensidad de sus interacciones 

sociales): "La frontera es un fenómeno histórico que tiene su 

razón en procesos complejos, desde la casualidad de su 

geográfía, las miqraciones de orupos sociales, hasta la 

expansión económica y la agresión bélica" (10). De la misma 

forma la noción de frontera nos remite a un conj~1nt.o de 

regiones heterogéneas, tanto nacionales como binacionales. 

En este mismo sentido se pueden ubicar algunas de las 

principales coyunturas nacionales, binacionales y mundiales 

que han perfilado l.Els tendenci.E1s de la confiquración de lc<s 

regiones fronterizas: 

1) L.EI guerr.EI México-Est.Eldos Unidos (1847), l.EI firma del 

~rat.E1do de Guadalupe-Hid.Ellgo y la nueva demarcación 

territorial. 

2) La Guerra civil norteamericana. 

3) La RevolLtción Me:<ic.Elna 

4) Fin a l.Els concesiones a las compaAias deslindadoras: 

--------··---------------



5) Crisis de 1929. 

6) Politicas de colonización de la zona. 

7) Segunda Guerra Mundial. 

8) La hegemonia mundial del capitalismo norteamericano. 

9) El programa de braceros. 

10) Fin del programa bracero. 

11) Programa de industrialización fronter~za. 

12) Crisis del capitalismo Mundial (caida del precio del 

petróleo). 

13) Aumento de los flujos migratorios, en el contexto de 
.. 

la crisis económica nacional. 

14) Ingreso de México al GATT. 

15) La apertura mexicana al comercio mundial. 

Todos los elementos, que podriamos clasificarlos como 

coyLtnturale de corto y largo plazo, han marcado 1 ?.S 
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tendencias no solamente de las relaciones ent.·e MéHico y 

Estados Uní.dos, sino de 1 a configuración de 1 as relaciones 

fronterizas de manera particular, dentro de lo qLte se ha 

llamdo interdependencia asimétrica: que signific;< en pocas 

palabras que la peor parte la ha llevado México. El problema 

de las asimetrías podemos e>:plicarlo como el resultado del 

desarrollo desigual. 

Vista así .. la frontera es parte de los procesos 

generales, sin embargo, es también el espacio donde las 

coyunturas y contradicciones se eHoresan con mayor 

intensidad. Sus limites ctte se refieren a lo mexicano 

terminan en la demarcación formal, pero 1 C:1S diversas 

coyunturas han marcado otros comienzos de los espacio: 

fronterizos, aún no muy precisos. Por ello la frontera no se 

reduce a esos 20 kilómetros paralelos e imaginarios: en todo 

caso tendria que ver con una zona franca, como la zona libre 

que incluye estados, tal y como sucede con Baja California 

Norte y Sur y parcial de Sonora. 

F'or otra parte resulta corr-ecta. aue la col.inde;nci~ 

directa determina los grados de intensidad, pero se billPlia al 

margen de la geografía, sobre todo en aspectos que tienen que 

ver con los uso y valores sociales, es decir con la cultura. 

La frontera como fenómeno histórico esta fundada en 

. procesos económicos,. políticos v culturales . Mientt ··s la 
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penetración (la ampliación de los espacios fronteri=os) de la 

inversión extranjera, la liberación del comercio de m<mera 

acelerada, los procesos culturales en las regiones 

fronteriza<; establecen y acrecientan nuevos Ltsos sociales, 

nuevas y más marcadas formas CLtl tura.les cue tienen mo!ls qup 

ver con lo extranjero que con lo nacional. Cada vez es mayor 

la población que integra su vida cotidiana bajo la influencia 

directa norteamericana en un oroceso que probablemer.te sea 

irreversible, que a.demás, sumado a la historia. de la propia. 

frontere1, ha rebasado los discursos oficiales sobre la 

integración y soberanía nacional. 

Finalmente, lo que nosotros sostenemos es qLte la 

frontera como prodLtcto de la geografía y de la historia no 

está al margen de los procesos globales del capitalismo y que 

por el lo no es posible ahora, reducirla a una demarcación 

formal de 20 kilómetros, lo cual significa una concepción 

rígida. Se trata de del imi t<>r" los esoacios en donde los 

problemas sean ubicado5 

interac:cibnes fronterizas 

como fronterizos. ésto es cama 

y par? ello habrá que reo1onaliz~r 

la zona.. considerando aspectos económicos .. dernográficos., 

políticos culturales, tanto a nivel internacional, 

binaciona l, nacional como reoiona.l que influyen más 

profL1ndamen i:e en espacios más Ctmplios del territorio 

nacional, " .... Vemos e;, esta un laboratorio 

e>:traordinario para que le>s ciencias socia.les rehagan sus 
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proyectos en relación con las transformaciones de fin de 

siglo" (11). 

2.1 LAS REGIONES FRONTERIZAS. 

Uno de los rasgos comunes de la frontera norte de 

nuestro pais es!' justamente, la heterogeneidad de sus 

regiones. La reqión no solamente se refiere a la ocupación 

espacial y ubicación geográfica.. sino sobre todo (o mejor 

dicho sobre esta base) al conjunto de relaciobes sociales que 

ah.i. se establecen, delimitad"s por tina llistoria particc1lar. 

Para nosotros region:ili~3r siqnifica definir 12s 

caracter.i.sticas que influyen en la construcción de sociedades 

qLte, en este caso por 12 colindancia inmediata de dos 

formaciones económic~s. de ma.nerR intensa dos 

niveles c.1.fer-enciados de desarr-ollo soci2l, en ,-elación con 

el espacio y con 

orientado los 

el conJunto de rel8ciones 

procesos demoqr-áficos~ 

sociales que han 

las actividades 

productivas y distributivas, la conformación de 9rupos de 

poder y la especificación de las prácticas culturales. 

Ciertamente. eNisten gran variedad de concepcionea sobre 

lo qLte se considera una t-eg i ón ~ así como de formas de 

regional izar la =:ona fr-onteri=a norte de nuestro pa.is; 

algun~s de ellas de manera convencional o arbitraria y otras 
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que parten de fundamentar la conceptudlización a partir de la 

relación entre aspectos económicos, geográficos y soci.;.les. 

En este sentido podemos ubicar de manera escueta las 

siguientes tendencias de reoionalización de la frontera 

norte: 

1) Como grandes espacios geoeconómicos o 

socioeconómicos que agrupan conjuntos de estados, 

reconociendo la existencia de reoiones medias, 

constituidas por articulaciones entre diversos 

municipios. 

2) Municipios limitrofes, generalmente se ubican 36 

a lo largo de la frontera y se considera como 

básico el contacto binacional directo. 

3) Estados constituidos como regiones limitrofes 

independientes, demarcación que tiene que ver co.1 

criterios administrativos o políticos, supone que 
.. 

cada entidad federativa constituye una reoión. 

4) Franjas fronterizas y zonas libre~, aunque con 

muchas implicaciones sociales~ económicas y 

politicas, son clasificadas a partir de criterios 

fiscales. 
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En otros autores que se han acercado. de una o de otra 

manera, a esta cuestión encontramos a Bassols Batalla, Claude 

Bataillon, Luis Unikel, Jesús Tamayo y José Luis Fernández; 

por otra parte nos encontramos con las definiciones 

oficiales, que básicamente se refieren a demarcaciones 

político administrativas. 

F'ara Bassols Batalla "Lleqar a comprender las reqiones 

económicas (geo o socioeconómicas) de planificación y sobre 

base administrativa, se presentan algunos factores, variables 

e influencias, además de la natllraleza y los recursos: 1) 

grandes etapas y fenómenos de índole histórico-económico, 

formadores de las regiones: 2) población, temas sociales y 

problemas: 3) desarrollo de las r-amas productivas 

distributivas en el territorio (sistema espacial de los 

aspectos sociales): 4) orLtpos de poder y lucha de cla:es, a 

nivel regional; 5) diferencia entre norte-noreste (noroeste) 

y contraste ~egionales, estas dos regiones medias .. la franja 

fronteriza, etcétera ••. "(12). De esta m.;nera se estC1blec:en 

tres grandes reqiones del norte de nuestt-o país: Nor-oeste, 

norte y noroeste. 

Estas grandes r-egiones definidas por Bassols quedan 

integradas como sigue: Noroeste: Baja California Norte, Baja 

Califor-nia Sur, Sonora. Sinaloa y Nayar-it~ compuesta por 12 

regiones medi«s. Norte: Chi.huahua, Coahuila, Durcingo, 



Zacatecas y San Luis Potosi; con 25 regiones medias. Noreste: 

Nuevo León y Tamaulipas; con 10 regiones medias. 

En total 1 as tr-es grandes ..-eg iones o macr-oregiones 

integr-an 12 estados completos y 49 regiones medias, 

integradas básicamente por- los o..-incipales municipios de cada 

estado. Es decir, las regiones medias estan constituidas por 

los espacios en donde se caneen t1,...~n las principales 

actividades productivas y distribL1tivas. la mavor 

concent..-ación demog..-á.fica y l" mayor diversificación de las 

prácticas culturales. 

Por su parte Claude Bataillon define a la zona norte de 

nuestro pais en términos generales como los nortes (marcando 

una diferencia entre el norte vieJo y el norte nuevo= el 

prime..-o se refiere a la etapa coloni.al de nuestro pais: el 

segundo que se empieza a constri_tir- a oartir de la guet-ra 

~ntre Mé>:ico y Estados Unidos en 1847), refiriéndonos a los 

estados limítrofes o fronterizos. "El norte de Mé><ico -dice 

Bataillon- es l~ región fácil de defin11-: 

inmensidad de su valoración, altos niveles de vid-::1, c:1J.tos 

niveles técnicos son características comunes del conjunto .... 

la región ( .•• ) se beneficia de un factor escencial: las 

relaciones directas con los Est~dos Unidos. consu1nidor- de 

mano de obra y de productos agricolas y mineros. vendedor de 

productos .i.ndust..-iales y fuente de conocimientos técnicos Y 

de capitales" (13). 

60 
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Bajo esta pers:pectiva esteoblece tres regic:ines 

geográficas y geoeconómicas: el norte del 

integrado básicamente por los estados de Chihuahua y 

Coahuila¡ el noroeste, Sonora y Baja California y el noreste 

con Nuevo León y Tamaulipas. En total, el norte del pais o 

los tres nortes, incluyen seis estados. dentro de los cuales 

se contempla a aql1ellos municipios más dinámicos, es decir 

aquel los qL1e concentrar. las actividades productivas más 

importantes, la mayor concentración demográfica, etcétera, lo 

que ha constituido regiones con características Llrbanas 

diferentes a las del resto del pais. 

Para L1..1is Unikel "los factors·s que han provod,ado las 

grandes disparidades t-eaionales en Mé><ico se conocen 

superficialmente •.• en términos oener-élles se puede ,apuntar 

que tales desequilibrios son el resultado de lo'< conJugación 

de fc>ctores geogr-áficos, histórico politice-

administrativos" (14). Unikel trE1baja los Rsoectos de la 

' regionalización en relación a los procesos de urbani=ación y 

par-a el nor-te del país se~Rla lar siouientes r-egiones: Región 

(Nor-oeste): Baja Califor-nic> Nor-te, Baja Califor-nia Sur-. 

Sonora, Sinaloa y Nayar-it: Re9ió11 I 1 e nor-te) : ChihuahLla, 

Coaht.tila, Durango y Nuevo León: Región II I (nor-oeste): 

Tamaulipas y Veracruz. Como se aprecia. las unidades de 

regionalización son las entidades feder-ativas cuy=..s 

articulaciones se dan en sentido '•rtical, de sur a norte y 

···- -----------------
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vicever-sa. Por- ejemplo las r-edes car-r-eter-as siguen es~ 

tendencia de vincular- inter-r-eqionalmente a los estados, por-

otra parte, es con oc id..; l « deficiente 

inter-r-egional de este a oeste y viceversa, 

comunicación 

es decir la 

conexión horizontal entre las regiones fr-onteri=as. 

De la misma forma PClr-a UnH:.el no existe, hasta el 

momento, una regional.ización homooénea qlle puede<. servir de 

base para un análisis multipl.e. Lo cual se tt-aduce en que 

mucho dependenderá de los propósitos de c2da investigador la 

definición de la r-egi6n objeto de estudio. Sin embarco habrá 

que considerar los elementos fund;,;.mentales constituidos pat

las actividadas económicas, los movimientos demooráficos, l~s 

influencias CL1ltw-ales y, pr.incipalmente en le; actuo>.lidad. 

las nuevas tendencias de la economía internacional oara 

perfilar las regiones en torno a estos fenómenos aum se 

presentan de manera més evidente en las reoiones fronterizas. 

Siguiendo de algl'.•n modo los criterios de los «utores 

mencionados, pero can una delimitación m~s precisa. Joeé Luis 

Fernández y Jesús Tamayo establecen una re9ionaliz~ción de la 

frontera norte a partir de los municipios de contacto~ 11 tales 

territorios se han desarrollado demográfica y socialmente en 

forma tan desioual que económicamente no representa un 

sistema integr~do de producción ni un merc~do art1cLtladc~ L~s 

situaciones que se viven en t~les territorios no son 

homogéneas en dob 1 e sentido: no afee t"n de igual m«nera <> 
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todos los grupos sociales ubicados en la frontera, ni afectan 

en forma similar a las poblaciones asentadas en las distintas 

zonas fronterizas". (15) 

Para elaborar esta definición ubican a la frontera desde 

la perspectiva de lo y hacen el plBnteamiento 

siguiente: l·laman "'· su delitación reoional ;,on¡;.s fr-onteri;,as 

del norte de Mé>:ico, lBs cuales estan compuestBS por 14 

municipios de 36, estan clasificados como los más urbanizados 

y establecen tres subconjuntos de la ZFN:Zona Noroeste (ZNO), 

Ensenada, Me>:icali, TiJuana, Tecate y San Luis Rio Colorado: 

Zonas Aisladas IZA), Nogales, Agua Pr:,eta, Juáre;,,, Acuña, 

Piedras Neqras, Laredo y Matamoros; Zona Reynosa ( ZRl, 

Reynosa y Rio Bravo. Los cr.i terias básicos para esta 

regionali:ación son los contextos territoriales v los marcos 

urbanos. 

De esta rn~ner:B, de =~cuerdo c. la intensidad de 1 a 

concentración demográfic~ en los municioios frar.ter.izos se 

ubican como n,uy urbanos: Tijuana. Nuevo Laredo. 

Reynosa y Nogales; Urbanoe: Me:ücal.i, Matamoros. Piedras 

Negras, Ensenada~ San Luis Ria Colorado. AcuAa~ Semiurbanos: 

Agua Prieta, Rio Bravo, Tecate. Así mismo integran rr1ercados 

regionales: Noreste: Nuevo Laredo, RE"Ynosa. Río Bravo y 

Matamoros; Nor-oeste: E'nsen«da, TiJuana, Me>:icali, Tecate ;t 

San Luis Río Colorado; Ju~rE>::: Ciudad Ju4rez 

menores: Nogales~ Agua Prieta!" Acltñc:\ }' Piedras Near-as. Estos 
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mercados bái;icamer.te se encuentran integrados al consumo de 

bienes estadounidenses. 

Hasta aquí hemos trat0>do de agrupar en general dos 

tendencias fundamentales en lo que se refiere a regionalizar 

el norte del país. La primera (Basi;ols, Batail len, Unikel) 

una definición sumamente general hasta ubicar subregiones 

cuyo desarrollo no ha estado tan estrechamente ligrado a los 

Estados Unidos, además, por- otro lado, sin tener 

geográficamente el carácter limítrofe estrictamente hablando. 

La segunda, reducida a los municipios de contacto, cuyas 

semejanzas no estan 

sistemas integrados 

dadas por conformar en 

articulados entre 

su 

si!' 

mayor parte 

ni en lo 

económico. político, social, ni cultural, sino como ya se 

mencionó, tan sólo a partir de los marcos territoriales y los 

conte>:tos urbanos; los cuales se presentan heterooéneos tanto 

al interior como al exterior de cada región. 

Las perspectivas que definen a las regiones desde 

posiciones macroeconómicas o macrosociales consider21.n 21. la 

zona fronteriza como regiones medi<•s dentro de las grandes 

regiones. Sin emt:.argo no limitan la influencia 

norteamericana, sino que establecen que estas reoiones han 

fundado con mucho su desarrollo en función de su ubicación 

geográfica. Para Tamayo-Fernéndez. la definición de las 

regiones fronterizas está dada en relación estrech<l con el 

contacto geográfico, l Tií.trofe, lo cual cenera fenómenos 
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singule.res en lo relativo a la economía, la. confo1-mación d"' 

grupos de poder '/ a lacs prácticas y e~:presiones cLtlturi;cles. 

Por su parte, Jorc:ie Bust.;mente ubica el problem"' de le 

reoión fronteriza dentro de los limites 

reconocido la E>:istencia de 34 municioios. qt.te implicarían 

otros tantos universos de ;,n,élisis (O rnicrocasmos de 

análisis). Tal tendencia pone énfasis en el análisis de 

problemas binacionales en el marco de la colindancia y dE·l 

sistema denominado de ciudades gemelas y de ahí los niveles 

de intensidad de las relaciones fronteri:as. Sin embargo ésto 

no implica homogeneidad en la problemática y características 

dela diversas regiones fronteri-:as. E!:pone que ºes muy comt.'.tn 

encontrarse con estudios y m..::..oas OL\E habl 0>11 de l <'. 

problemática fronteri:a como si la realidad social, económica 

o cultural de la región termin;,r" en la frontera 116l". 

Busta111ante habla de reoianal 

(binacional) '/ abre en L1n¿; Ot'""imer.?. in:t.:;nc.1¿¡ }¿::¡ cuesti1~n de 

la fronterc1 como un esoac:io más :'tm_olio de las ro?l;icie>nes 

bilaterales 

posibilita 

o de 

entender 

las 

que. si 

soc:.iales~ Jo 

bien en el mu ni el oio el 

microcosmos de las relaciones fronter1z~s~ éste se encuentra 

inserto en con te>: tos reqi.onc•les delimit;,dos histórica .. 

económic~!' poli tic:a \/ cultura.lmente .. Lo ..;:intet-iar~ ~fecte=t de 

manera heterogénea cada municipio en las r·e 1 a.e: iones 

internacion~les y en las articulaciones con otros rnt•nicipLos 
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no clasificados como fronterizos y con ello se definen 

espacios más amplios para las interacciones fronterizas, 

especialmente si consideramos la cuestión de la intensidad.de 

dichas interacciones sociales. 

Dada la reconocida heterogeneidad de la zona fronteriza 

y sigLtiendo a BL1stamante, sobre todo en lo referente a la 

+ntensidad de las interacciones sociales fronterizas, es 

posible señalar que cada municipio de cont:.cto cuenta con 

caracteristicas particulares que dependen. en general, de 

tres aspectos: 

1) El tipo de colindancia, ésto es, con qLte estado de 

norteamerica colinda. 

2) El contexto regional estatal. 

3) Caracteristicas de los procesos de adecuación de 

las interacciones binacionales. 

De donde podríamos considerar OLte el municipio no 

representa ninguna región por sí mismo; éste seria. en toda 

caso, la unidad más pequeña de análisis inmerso en un marco 

regional más amplio. s~lvo cua"do tr~temos con sistemas 

articulados, como es el caso de B~jc!4 Cali·fornia~ que "es lB 

única entidad federativa de las fronterizas que vive olobal v 

estructuralmente los problemas ·fronteri::os, es decir. es L•n 

. ---·---·~---------
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estadu que se ha conformado históricamente a raíz de su 

situación de frontera C':ln Estados Unidos y en el que los 

problemas, caracteri.sticas y formaciones quP. esa situación 

implica le imprimen en todos los niveles de la vida social 

del estado caracteri.sticas distintas a las del resto del 

pais. Mientras otras entidades de la zona existen solo 

regiones fronterizas que si bien tienen un peso en la 

dinámica del estado, comparten su importancia con otras 

regiones estatales más vinculadas al resto del pais"(l7). 

La región estaría constituida por las diversas 

cone>:iones y articulaciones originadas por el propio 

desarrollo regional y la circunstancia de estado 1 imítrofe. 

En el mismo sentido, la heterogeneidad de los municipios de 

contacto no conforman una sola región, solo en el caso de 

concebir a la región partir de, e>:cl usivamente, la 

col indanci.a, sino que forman di versas regiones fronteri =as 

que estarían más en r_,lación con lo que Bassols Batalla 

denomina Regiones medias ( 18). en las cuales l;;;s 

in ter a cci~nes sociales se manifiestan con 

diferenteF niveles de intensidad. 

En general las tendencias para la regionalización de la 

frontera norte de nuestro país las podemos establecer, por 

una parte dentro de una estructura hori=ontal, que se refiere 

al conjunto de municipios ubicados en el limite entre México 

Y Estados L idos, cuyas características son heteroÓéneas y no 

--- ---·-· --------- ·------
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constituyen sistemas articulados entre si, ni des~e el punto 

de vista histórico, económico, politice ni cultctral; 

~robablemente uno de los pocos lugares comunes sea la 

vecindad directa. No obstante los planteamientos e 

indicadores metodológicos necesarios para el análisis. 

Por otro lado encontramos una estrc1ctc1ración vertical 

que establece grandes regiones o mac1-oregiones que incluyen 

estados completos y que posibilitan la definición de regiones 

medias, a partir de las cuales se estrLtctur~n sistemas 

económicos más articulados. 

A la luz de los actuales acontecimientos relacionados 

con los procesos económicos int~rnacionales OLte involLtcr~n a 

nuestr-o país con L1na posición de desvent.;da~ los imoactos 

inmediatos se dejan sentir en la frontera norte y son 

factores que tienden a modificar l~ estructura espacial~ 

dando lugar a procesos económicos~ paliticos y culturales con 

un mayor grado de intensidad del que históricamente se tenia. 

La liber:ación del comerc:l.o ¡· el ingresa al mercado 

internacional perfilan a ~léi:ico, de hecho~ a una inte~ración 

económica más organiza con el sistema nort(-?emerican'4•: este 

proceso tiene dimensiones nacionales 

destacar la intensidad con qtie se eMpres2 en l~ fror1tera. 

Lo que en qeneral se vislumbr-a de estas pt-ocesos 

económicos es el aumento en los niveles de intensidad o l~s 
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interacciones sociales fronteriz~s en un marco espacial más 

amplio (19). "al no existir sino débiles relaciof".'tes 

mercant~les entre las zonas fronterizas y el sistema central, 

!as relaciones sociales se debilitan. El correlato lógico de 

el lo es la asimilación fronteriza del lenguaje, usos y 

costumbres entranjeras. Esta asimilación no seria preocupante 

en si misma, si no fuera por aue es la expresión fenoménica 

de le. disolución prooresiva de los víncL1los fronter-izos con 

el sistema nacional. En efecto, rel«tivamente alejado del 

interés central !11 es al vecino e}:trar-sjero a quien se le 

compran bienes o quien se le venden servicios ... "(2~). 

F'or lo tanto, lo aue aqLIÍ proponemos como 

regionalización de ·1a frontera, no es en si, una cc1estión 

eMcesivamente elaborada, sino solamente ~1til p;:;wa énfatizar 

que los fenómenos fronterizos no son enclusivos de los 

municipios de contacto aunque consideramos necesario atenerse 

a los niveles de intensidi<d de las interacciones socialea 

fronterizas~ donde la cuestión espacial es determinante. 

Lo que Bassols B~talla define como regiones medias. es 

decir!' 11 varios municipios, ...-espetando los l.í.mites estat:tles '/ 

que se complement~n ffil\Cha.s ·1eces entr'"e si"~ pari; nosotros 

r-epresenta la ml'.?dL1la de la reoionali~ación de la ·frontera. 

Dado qc1e 

importante 

estéts 

dentro 

Estado MeMicano, 

regiones no solemente juegan Ltn 

del modelo impulsado 

sino que se heon constib.\ido en 

papel 

por el 

zon¿:\s 
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estratégicas del capital internacional:- norte~mericano y 

japones básic3mente .. tiende·n a una mayor :3rticulaci6n entre 

los municipios, de norte a sur y viceversa. sobre [a base de 

una alta concentración demoori>fica. dive1-sificación de las 

actividades productivas y la concentración de un porcentaje 

alto de la vida social de los estados, podríc. decirse qLoe 

aceleradamente se convierten en corredores económicos~ 

políticos y culturales. 

Siguiendo el criterio de que regionalizar signific;i 11 la 

acción de delimitar el espacio a fin de adecuarlo al 

análisis'' (21) y sobre la base de que '1 los limites reoionales 

no pueden ser reducidos a definiciones apriorístic"s Y l" 

demarcación tet-ritorial debera acercar-se lo mct.s oosible. al 

espacio físico en el cual se establecen l~s relc:-tciones 

sociales ... ''(221) 

fronterizas: 

establecemos la>s siquientes r-eqiones 

RFI. Baja California: 

Ensenada, TiJuana, Mexicali, Tecate y San Luis 

Río Colorado (Sonora). 

RFLI. Sonora: 

Nogales, Hermosillo. Guaymas, Ciudad Obreqón. 

RFIII. Chihu<>.hua: 

Ciudad Juárez, Ojina0 a, ChÍhuahua. 
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RFIV. Coahuilar 

Piedras Negras, Monclova, Torreón, Saltillo. 

RFV. Nuevo León-Tamaltlipas1 

Monterrey, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Tampico, Ciudad Victoria. 

Total de Regiones 5 

Total de Entidades Federativas 6 

Total de Municipios de Frontera 23 

La anterior regional ización supone una perspectiva 

verticasl que conforma regiones integradas y articuladas 

históricamente, en sus cone>:iones económicas, políticas y 

culturales y las relaciones específicas binacionale!. Cada 

región tiene un grado elevado de heterogeneidad con respecto 
.. 

a las otras reoiones, pero se muestra mas homooénea en su 

interior, lo que posibilita entender más globalmente el 

fenómeno fronterizo a la luz de las tundencias económicas y 

culturales actuales y por otr2. parte, desde una perspectiva 

histórica la confiouración de sociedades de frontera, como 

las denomina Aguilar C2mln (23). las cuales fundan sus 

relaciones social.es a partir de las interacciones 

binacionales .. 
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Por otra parte, a pesar de ner regiones hetegoréneas 

entre si, la colindancia y la influencia norte:E'mericana ha 

marcado ciertos patrones de des«rrol lo social QL•e dotC1n de 

contenidos espec:ificos a las relacione: sociales y al mismo 

tiempo marcan diferencias con respecto del resto del país. 

Así es posible ubicar, algunos fenómenos propios de las 

sociedades de frontera1 

i) Niveles superiores de vida a la media nacional. 

2) Sociedades terciarizadas, es decir, predomini~ de 

las actividades de comercio y ~2rvicio. 

3) Alta concentración demcgráfica en pocos municipios, 

contrastando c~n una gran dispersión en el resto del 

territorio. 

4) Vías de comunicación orientadas al mercado 
, 
norteamericano c¡ue favorecen el movimiento 

exportación-importación. Al mismo tiempo relativo 

aislamiento ent~e las re9iones. 

5) Obras hidráulicas importantes. utilización de 

tecnología avanzada c¡ue propician alta 

productividad agrícola y al mismo.tiempo se 

desarrolla una estructura dual: intensiva y 



73 

tradicional. 

6) Una elevada tendericia a la importación y consumo 

de bienes norteamericanos. 

7) Alta disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

8) Sobre la base cultural predominan o tienden a 

predominar los modelos de vida norteamericanos 

(aceptación y adecuación de valore& y 

funcionalización de las formas de vida 

norteamericanas!. 

Es preciso destacar aue las reoiones fronterizas. 

definidas como se ha hecho, descansan sobre un soporte 

jurídico~ administrativo v político Bsent~do en la c~o1tal de 

cada estado, lo cLtal posibilit~ 01-~~ni=a1~ y diripir lo~ 

procesos sociales v demarcar la di11lensión espacial en que se 

inscriben. 

Con 1 o :interior no queremos decir qLte 1 as reoionGs 

fronterizas esten constituidas por estados completos~ b~Jo L1n 

criterio e;.:cl usi.v¿-imente politica-adn11nistr·ativo~ S1 nr.i oor 

sistemas espaciales en CLtyo sen.::i se gener¿:¡n un conjunto de 

rel8ciones económicas. ·: culturales~ rna.rc::1r1dcJ 

desigualdades con respecto de feder1rtti-.1-? 

general. En otras palabrétS,. las relaciones 
-- -· - _____ ,. ___ _ 
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fronterizas se generan en espacio~ configurados a partir del 

desarrollo concreto de las actividades económicas·~ que, 

obviamente, trastocan otras esferas de la realidad social. 

Finalmente, las regiones tienen que ver con el conjunto 

de relaciones sociales, dentro de las CL1ales se encuentran 

los procesos culturales. "igualmente básico para el estudio 

de una región es el conocimiento material de desarrollo de la 

sociedad que lo habita, o seC>, los tipos de instrumentos, 

bienes materiales y medios de producción con que cuentan los 

habitantes de una reqión. El nivel material de desarrollo y 

las relaciones de producción más características de una 

región, constituyen elementos fundamentales del contenido 

social de cualquier cultura y deben servir de base para el 

estL1dio de cualqL1ier región social o geográfica dada" (24). 

Las regiones fronterizas como escenarios de los procesos 

singulares de configuración y reproducción de las relaciones 

sociales en su nivel Cllltural, también estan dotadas de 

formas especificas que tienen que ver c:on 1 as. conductas. 

prácticas y 1.-lsos sociales y l~ m~ner¿: de or-gani::ar la vida 

cotidiana. Tanto en el contenido econG.uico como en las formas 

culturales se e>:presa la intensidad de las relaciones del 

desarrollo desigual. 
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2.2 LA. CULTURA FRONTFRIZA. 

La tendencia general para referirse a la cultura de la 

frontera es calificarla de diferente y remitir tal diferencia 

a los municipios denominados de contacto fronterizo; no 

obstante, los estudios no proliferan, ni en sus aspectos 

genéricos, ni en prof1..1ndizar en los elementos y 

particularidades que marcan ese carácter diferente de la 

cultura en el norte de nuestro país. 

Como ya se ha dicho, la frontera como objeto de estudio 

de problemas contemporáneos ha cobrado gran importancia en 

nuestro país en lo que va de 1980 a la fecha. Sin embargo, la 

mayoría de las investigaciones y estudios desarrollados y las 

nuevas propLtesta"' prioriza11 los fenómenos económicos, 

poniéndo énfasis en los procesos de maq1..1ilización del norte 
I 

de le; repLiblica y reducido el análisis a los munJ.cipios de 

contacto fronterizo: probablemente debido a la intensidad con 

que esto~ fenómenos se manifiestan en la franja fronteriza. 

Dentro de esas diferencias que le otorga a la zona su 

propia situación limítrofe, podemos suponer que los fenómenos 

económicos como pauta del desarrollo social qeneran un 

conjunto de relaciones sociales y de procesos culturales 

singulares. los c•~tales" ateniéndonos a los niveles de 

intensidad. no son exclusivos de los n nicipios de contacto. 
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En términos generales podemos decir que la .influencia 

económica y cultural norteamericana se extiende al conjunto 

del país (en este sentido general se puede hablar incluso de 

latinoamerica), pero la diferencia radica en que esta 

influencia forma parte de la estructuración de la vida 

cotidiana, manifestc.da a través de la posibilidad de acceso 

directo a lo& bienes materiales y culturales norteamericanos. 

Es decir, que en torno a esta posición se estructuran muchas 

de las formas de las relaciones sociales fronterizas. 

Si partimos del hecho de que la frontera representa la 

definición de espacios coyunturales de interacción 

binacional, no podemos hablar de que existe una frontera 

impermeable, sino por el contrario la definición de sistemas 

o subsistemas económicos, políticos y culturales orientados 

por la colindancia con norteamerica: es decir nos encontramos 

con Ltna fror.tera cada vez más porosa. Para refer-irnos 

específicamente a los procesos culturales, éstos se extienden 

a espacios más amplios dentro de lo que se cor.stituye como 

r:egiones, mtu:ime si consideramos l~s actuales tendencias de 

la economía meHicana frentE:- a laS> nuevas or-ientaciones del 

capitalismo mundial. En este contexto Monsivais expresa: "por 

frontera entiendo aquí no los famosos 3000 kilómetros que nos 

separan de Estados Unidos, sino los puntos estratégicos de 

nuestra geografía política y económica en donde se aoolpan Y 

se adensc>n decenas de miles requeridos de la mínima 

abundancia que los compense de la prodiga escases" (25). 
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2, 2. 1 OBSE"RVAC IONES SOBf;'E LA CULTURA. 

Para nosotros la cultura, como punto de partida, la 

entendemos desde una perspectiva amplia en la relación 

hombre-naturaleza. Esta perspectiva nos ubica en el 

planteamiento de que la cultura es una expresión de la vida 

cotidiana," ... ante todo desde el contenido y la 

significación o importancia de nuestros tipos de actividad. 

Son partes órganicas de la vida cotidiana la organización del 

trabajo y la vida privada, las distracciones y el descoonso, 

l.a actividad social sistematizada, el tráfico y la 

purificación" (26). Es decir, es vida cotidiana en tanto es 

vida de los hombres frente a la naturaleza y dentro de 

ciertas relaciones sociales determinadas históricamente. 

Agnes Heller expone que la vida cotidiana es heterogénea 

y jerárquica, que es el centro del acontecer histórico. En 

este sentido la cLtltura como producto de la vida cotidiana 
J 

por supuesto es heterogénea y jerárquica, esto nos ubica más 

allá de las nociones de la cultura como propiedad de grupos 

espec.i f icos y nos lleva a entenderla en una j erarquia y en 

relaciones de subordinación heterogéneas tanto en su exterior 

como en su interior. Dentro d~ la estructura social el 

individuo (el particular e><presa su mundo espiritLtal (lo 

objetiva) y lo tr<"nsform<1 (adecua), sintetiza~ adapta, 

etcétera dentro de sus modos materiales de e><istencia) lo 
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defin~n lo que es cultura por la autenticidad de los 

orígenes, es decir, ligada a los 0 rupos históricamente 

marginados, a las raíces étnicas, como asociación con lo 

popular. (27) 

Para nosotros, la ct.11 tura tiene una forma '/ un 

contenido. De la misma manera, como queda dicho, la vida 

cotidiana tiene esas cualidades. Corresponde al contenido 

social las fuerzas productivas así como las formas de 

organización de los productores para real izar la producción; 

y a la forma los aspectos que posibilitan la tuncionalización 

de la sociedad (llámense aparatos ideolóqicos de estado, 

aparatos de hegemonía, así como las formas singulares de cada 

grupo social, mi tos, tradiciones. costumbres, sistemas de 

uso, conductas, ideologías y otras formas específicas de 

relación social. 

De aquí que las formas culturales estarán más 

diversificadas en tanto sea mayor el desarrollo de las 

fuerzas p.roductivas, aunqt.1e habrá qt.•e reconocer que ciertos 

elementos influyen en la modificación de algunas esferas de 

las formad sociales, sin que estos cambios correspondan a un 

desarrollo cualitativo de las fuerzas prod~1cti vas, del 

contenido en una sociedad dada. F'or ejemplo las relaciones 

entre países con distinto grado de desarrollo social, 

específicamente México y Estados Unidos y la situC>ción de 

interaccion s fronterizas. 
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Si el hombre nace ya inserto en una sociedad, lo que 

aprende estará de acuerdo con ese grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas y con el lo la asimilación de las 

relacionPs sociales, es decir, lo que aprende son los modos 

específicos de hacer de la sociedad. Fn otras palabras, lo 

que el hombre aprende es la vida cotidiana en su contenido y 

sus formas, en su heterogeneidad y en su jerarquización, de 

acuerdo a la capa, orupo o clase social a la que pertenezca; 

lo que aprende es la cultura de su tiempo. 

Por otra parte, si las fuerzas p1-oductivas pueden 

considerarse como un valor y su desarrollo la base de los 

demas valores, en el sentido de que da Heller (28), y si "el 

desarrollo de las fuerzas productivas es una instancia 

primaria respecto a la estructura total de la sociedad", 

podemos entender, de manera genérica, a la cultura como el 

proceso de producción-apropiación de valores heterogéneos y. 

jerárquicos y singulares de acuerdo al grupo, capa o clase 

social. Por ello la vida cotidiana no es la misma vida 

cotidiana en general, es decir unificada, sino 1ue es la vida 

cotidiana estructurada en función del luoar oc~pado dentro de 

la división social del trabajo¡ por ello, también la cultura 

es singular, heteroqénea y jerárquica. Que exista una 

cultura dominante implica ya formas concretas de organizar la 

vida material, la producción de valores, la vida misma de los 

hombres en relación con la naturaleza y los homb1 •s mismos. 
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La vida cotidiiilna esta constituida por un conjunto de 

es~eras heterogéneas y tanto su jerarquiziilción como su 

diversificación estan en correspondencia con el grado de 

desarrollo de la sociedad en su conjunto, entendiendo que 

este desarrollo es desigual tanto al exterior como al 

interior de cada sociedad. Las formas y medios de expresión 

de la producción y las prácticas sociales indican ya la 

singularidad de la cultura. Son esferas de la vida cotidi¡¡1na 

el trabajo, 

públicas), la 

formas de 

el estado, las instituciones 

moral, la familia, los sistemas 

intercambio, el consumo, los 

comunicación, el descanso, entre otras. 

(privadas y 

de uso, las 

medios de 

La jerarquización de las esferas heterogéneas de la vida 

cotidiana, depénde tanto del desarrollo de su contenido 

social como de sLt propio ritmo, e11 su interior y en sus 

relaciones e>:ternas con otras formas de oroanizar la vida 

cotidiana. Aunque como ya se ha expresado, no necesariamente 

los ritmÓs de desarrollo de las formas cL1ltL1rales, o de 

organizar la ~ida cotidiana obedecen al desarrollo del propio 

contenido social, sino que cierta influencia o formas de 

dominación contribuyen a acelerar los procesos sociales y las 

modificaciones en las formas de organización social, también 

contribuyen a la singularización de las formas culturales. 

-·--·--- --·-----
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Asi mismo l• jerarquización de los valores es un proceso 

dinámico con una tempera lid ad y Lin.r: especial id ad dc:1das; no 

todas las esferas heterogéneas de la sociedad han tenido 

siempre la misma jerarquía 7· valoración a lo largo de la 

historia. Esta cambia de acuerdo al ritmo de desarrollo del 

contenido social y la diversificación de las esferas 

heterogéneas. Esferas importantes en siglos pasados son ahora 

secundarias o comparten la importancia con otras nuevas. Por 

ejemplo, el 

el pL1ntual 

caso de 

de la 

la iglesia que durante mucho 

organización social, en el 

tiempo 

siclo 

fue 

XIX 

comparten su jerarquía con la escuela y ambas con los medios 

de comunicación en el siglo XX, sin que esto signifique 

quitarle importancia al resto de esferas de la sociedad, dado 

que funcionan de manera dinámica e interactuante en la 

estructuración de la vida cotidiana. 

Para nosotros resulta claro que es una aproximación a 

entender la cultura en el sentidL antes descrito resulta 

demasiado complejo pero acertado, por ello creemos posible 

acercarnos al problema de la cultura mediante el análisis de 

los procesos de producción cultural, desde la óptica de las 

formas de manifestaciun, pero ateniéndonos a la interacción y 

correspondencia con los contenidos sociales. 

Bajo esta perspectiva, suponemos que la jerarquización 

de las esferas de la realidad que inciden de manera directa 

en la producción cultur l. ésto es, las esfe1-as que a nuestro 

-------- ----- ---- ----- ---------------
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juicio tienen L•na mayor j eraroui zación es 

cultural son las que estan dadas por las relaciones de 

intercambio (producción consumo). Las instituciones sociales, 

los medios de comunicación y los niveles de intensidad de las 

relaciones entre lo singular-particular-general de las formas 

y contenidos de la cultura. 

2. 3 LOS PROCESOS CULTURALES EN LA FROl~TERA. 

Dicho de manera qeneral, existe una cultura fronteriza 

cuyo denominador común, evidentemente es la colindancia con 

los Estados Unidos, es decir, la conflL1encia de dos niveles 

de desarrollo social. Sin embargo, así como la idea de 

cultLtra nacional no es Ltna noción que indica homogeneidad. 

así también los rasgos de la cultura en la frontera son 

singulares y heterociéneos y esto en relación al desarrollo 

inter·no como e>: terno. Lé< idea enolob" e:-:presiones 

culturales~ f~rmas de organizar la vida cotidiana sinoulares 

de acuerdo a los contenidos sociales de las regiones que 

conforman la zona norte de nuestro paist "La sinqularidad 

pL1ede darse ciertamente en cad" elemento o aspecto de la 

producción material, de la conduct" y de la conciencia social 

o de la institucionalidad. Pero t"mbién sL1cede que al9L1no de 

los elementos cL1lturales son comunes a diferentes socie.dades 
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y, por lo tanto, a diferentes culturas, E'n este c"'so un 

elemento o razqo cultural compartido no tiene relevancia por 

si mismo~ sino en su relación contextual con los demás 

aspectos del objeta, proceso o sistema del que forma 

parte" (29). 

En este caso la cultura fronteriza estaría conform<lda 

por un conjunto de culturas singul.,res en ,-elación no ,;ole> 

con la totalidad concreta (30) del contenido y las formas de 

la sociedad me>:icc>na, sino tc>mbién y en buen"' medida con l"'s 

interacciones soci<1 les binaciona les. pero 1 a sinOLl l ;;rid;;d de 

c"'da forma cLiltural estarió> determincid"' por los r"'zgos de 

vecindad y por las propias car-acteristicas reoiona les. En 

este sentido es posible hablar de procesos cu l tui-a 1 es 

singulares de acuerdo a los niveles de intensidad con oue se 

manifiestan las interacciones binacionales. En otro,; términos 

procesos culturales sinoulares dependerán de: 

1) La pro pi"' vecindad. E 1 r.onj L•n to de in ter.accione,; 

~ronteri=as (en el nivel reqion~l). 

2) Las características y los niveles del desarrollo 

económico reqional. 

3) L¿:\S condiciones propi-:ts que dr:term2n¿¡11 el orB.do de 

desarrollo de la sociedad mexicana versus la 

saciedad norteamericana. flas relaciones qLte se 



Qeneran a partir de la confluencia del desarrollo 

desigual). 

Estos elementos vienen a representar el contenido social 

de las relaciones $OCiales fronterizas. Esto es, relaciones 

sociales específicas, o dicho en otros términos interacciones 

y niveles altos de intensidad en las relaciones binacionales 

que modifican e imprimer1 ritmos más acelerados a la 

jerarquización de las esferas heterogéneas en las sociedades 

de frontera. y con mayor razón por la apertura comercial que 

nuestro país ha iniciado. En síntesis, en la frontera nos 

encontramos frente a formas singulares de organizar la vida 

cotidiana. 

Hemos definido la frontera como un espacio coyuntural de 

interacción entre niveles de desarrollo en una 

interdependencia asimétrica, que no se reduce los 

municipios fronterizos, en donde las formas culturales y la 

vida cotidiana se organizan y se expresan de manera sinaular. 

En este caso los ritmos sociales Jos espacios de producción 

cultural r;~ modificcln por la :.moliación ele la frontera sin 

i'fectar, sin que necesariamente se desarrolle. el contenido 

social sino solan1ente a nivel de las formas sociales de 

hacer, conductas, sistemas de uso, costumbres, ideologías, 

etcétera. En este sentido ubicamos lo anterior en: 1) los 

procesos de desarrollo urbano~ 1 « redefinición de los 

sistemas d intercambio a nivel binacional y con ello la 
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tendencia al predominio de actividades tercidrias en las 

sociedadeo; de frontera; 2) lé< adaptación, adecuación y 

síntesis de formas cultura les norteameric¿¡nas cor1 un mayor 

énfasis en su jerarqui~ación dentro de la orqanización de la 

vida cotidian~ fronteriza. 

En este mismo sentido oodemos hablar de la influencia, 

de la asimetría, de las relaciones culturales entre México y 

Estados Unidos. Luis Bate seRala, "una posibilidad se realiza 

con la adquisición por parte de la sociedad menos 

desarrollada, del dominio de factores de desarrollo de las 

fuerzas productivas ... otra alternativa se da CLlBndo una 

sociedad más desarrollada est~blece su dominación económica

política sobre otr2 menos des«rrol lado;. produciE·ndo cambios 

cualitativos en las rel¿¡ciones escenciales de esta Qltima al 

integrarlas 

(subsumidas) 

coma 

a las 

relaciones secundari.:..s subordinadas 

contradicciones escenciales de la 

totalidad mayor de la cual oas"n a formar parte .•• " (31). 

La ~ultura frcnteri=a se pretende moderna~ básicamente 

en lo que respecta a los grtioos sociales pri··.1ilegiarlos y por 

los aventureros v fáciles discursos oficiales~ la ... odernidad 

a la que nos referi.mos no es "'que!Ja impuesta por los altos 

grados de desarrollo económico, es decir, aquellas sociedades 

industrializadas, o en pal.,br"'s de Touraine (32), socied.,des 

postindustriales, en l "'s cuales el desarrollo de los 

contenidos est"n en correspondencia con las 
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organi=ar la vida material y espiritual de la sociedad. Nos 

referimos básicamente a la diversificación de las formas 

sociales que no mLtestran una correspondencia con el 

desarrollo de los contenidos sociales; se trata, a nuestro 

juicio de una modernidad que se da a través de la apropiación 

de formas CLt 1tura1 es, hábitos de consumo, costumbres, 

sistemas de uso!' conductas!I etcétera estructurados y 

orientados por el tránsito de una sociedad a otra, por el 

consumo de mercancías norteamericanas, por los medios de 

comunicación y, por otra parte, las instituciones culturales, 

a través de las cuales, de un modo o de otro, se logra 

mantener una cohesión social referida a la "cultura 

nacional 11 .(33) 

Lo anterior Monsivais lo define con suficiente claridad: 

"si modernización es industria, el México preindustrial de la 

frontera no puede ser moderno, o sólo puede ser a través de 

la limitación e>:terna ... si la influencia de Estados Unidos 

es universal, en la frontera se multiplica: es la mitología y 

la realidad, la sacrali=ación de la tecnología. De este 

contacto diario con el norteamericano!' aP,rende el hombre de 

la frontera cuya disposición del desafio cho'.dnista al 

reoadeo con el ·complejo de inferioridad• a la impotencia 

que deriva sabe1-se subdesarrollado" (34). 

JLtsto en este conte>:to encontramos otra forma de la 

singularidad fronteriza, matizada, también por las 
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especificidades de cada región de la zona norte de nuestro 

país. La vida cotidiana se estructura dentro de economías con 

una importante actividad aqrícola y con el predominio de 

actividades terciarias y la confluencia de una oama de 

-=lementos internos y a las regiones!I tanto 

nacionales (bajo una p¡:¡,rsoectiva de olobalidad, ésto es, de 

la cultura nacional) como e>:tranjeras para constituir una 

ct.1ltt.1ra sinqular, ger.éricamente fronteriza. Gráficamente se 

puede exponer de la siguiente manera: 

De donde podemos considerar genéricamente los siguientes 

presupuestos: 

1) Qué e:<iste, en qeneral, Ltna cultura fronteriza en el 

norte de nuestro país. 

2) Qué la cultura fronteriza es singular y heterogénea, 

tanto con respecto a lo denominado cultura nacional 

como a lo extranjero. 

3) Q~e la cultura fronteriza se expresa de manera 

diversa de acuerdo a las caract~rísticas de cada una 

de las regiones que constituye .. nuestra frontera 

norte. 

4) Que lo heteroqéneo y sinqular de la cultura 

fronteriza se expresa de acuerdo al grupo o clase 

social a la que pertenezca. 
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Del conjunto de formas culturales que pueden expresarse 

en una sociedad de frontera, tanto las que se refieren a lo 

nacional, lo regional o lo extranjero, podemos destacar tres 

inetancias que!' a nuestro juicio, cumplen un papel 

fundamental en la organización dela vida cotidiana y en la 

orientación del conjunto de expresiones culturales: l) el 

consumo; 2) los medios de comunicación y; 3) las 

instituciones c~lturales. 

2.3.l EL CONSUM0. 

Parte de la vida cotidiana es el consumo. Es un acto que 

esta asociado a la satisfacción de las necesidades sociales, 

sean estas de la naturaleza que sean; requerimos consumir 

para satis·facer las necesidades 11 del estómago o dela 

fantas!a", para ello producimos valores en distinta medida y 

en distinta calidad; dado que la relación producción-consumo 

son acti ,/idades que es tan determinadas históricamente, y los 

modos y formas de satisfacción de las necesidades dependerá 

de los niveles de desarrollo de cada sociedad. "el qrado de 

desarrollo y el modo en que estan organizadas la producción y 

al distribución (el consumo), el estado del arte y de la 

cienci«, la estn1ctura de l«s .instituciones y los tipos de 

«ctividad humana que se desarrollan en ellas: estan los 
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factores que en primer lugar nos indican que tipo de sociedad 

tenemos ante nosotros 1'(35). 

OL1eda claro que el consumo en si mismo, considerado 

ahistóricamente, no representa ninguna categoría de análisis, 

como tampoco se podria considerar como un hecho cultural, Por 

el contrario el consumo como L•n elemi;,nto fundamental del 

quehacer histórico del hombre indica las formas de 

apropiación y satisfacción de necesidades, así como los 

niveles de p1-odL1cción de valores, lo cual cor.vierte a la 

prodL1cci6n-consumo en partes integrantes de l" vida 

cotidiana. Asi 1 as formas de satisfacer 1 as necesidades de 

una sociedad determinad"' reoresen tan formas c•.tl tural es. De 

tal forma que no solo es importante el consL1mo sino también 

qué '/ cómo se consumo (qué, cómo, cu"'nto y para qué se 

prodL1ce y cómo se consume) . 

Para el lo se considera al consumo coma Lll'la práctica 

cultural y ésto en dos sentidos: 1) referido al contenido 
.. 

indica el grado de desarrollo de le. sociedc.d cara oroducir 

mayor cant i.do;d de necesid,.des y formas de satisfacerlas; 2) 

con respecto a l c. forma indica modos específicos qLle 

determinada sociedad desarroll" para consumir. 

Evidentemente formas o modos de consumir perfilan 

elementos de singularidad de cada cultura, pero también 

indican los niveles de desarrollo de los contenidos sociaies 
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y de las caracter~sticas de las relaciones entre una sociedad 

y otra; ésto es, por una parte, las implicaciones del 

desarrollo desigual y por otra la influencia y dominación y 

los modos de apropiación y síntesis de éstas. Dicha 

singularidad no está dada solamente a partir de la diferencia 

entre los niveles de desarrollo, de mc.nera externa. sino al 

interior también se mL1estra heterogénea, dependiendo las 

reqione:s a que nos refiramos, así como también los qrupos. 

capas o clases sociales e>:presc.n de manera di·.1et-sa dicha 

singularidad cultural, por ejemplo a través de los hábitos de 

consumo se puede interpretar algunas formas de distinción 

soci~l. 

A este resoecto ~ cu~ndo nos referimos a 1 a cL1 l tura 

fronteri:::a, como qtteda dicho~ habl~mas de circunstancias 

singulares y heterogéneas en donde el consumo jueoa un papel 

fundamental en la orientación de las formas y prácticas 

cultur:o:les. 

El consumo es Lln elementD importante en la 

estructt1ració11 de la "ida cotidiana }' particularmente en la 

frontera debido a v~r~as ra:ones: 

1) La posibilidad de acceso cotidiano al mercado 

norteamericano. 



importaciones en las regiones fronterizas. 

3) Insuficiente abasto del centro a las reqiones 

fronterizas. 

4) Los procesos de desarrollo urbano de los 

principales municipios de los ejes de frontera 

(regionalización vertical), que incluiría 

industrialización, alta concentración demográfica, 

y proliferación de actividades terciarias sobre 

la base de la imoort•ción de bienes de consumo. 

5) La tendencia de inteqración del mercado mexicano 

al norteamericBno a tr~vés de la liberación del 

comercio. 

6) Al aumento en la intensidsd de las interacciones 

sociales y comerciales binacionales. 

Si tradicionalmente la tendencia del habitante de lc<s 

regiones preferentemente al consumo de 

mer""cancias de orioen e:: tr~nj ero.. con los nuevos procesos 

descritos an ter iormen te se abre Lln~ nueva coyL•n tura 

importante que emoiezB a orientar un ¿1umento considerable de 

consumo de bienes norteamericanos. Aolti habrá que destacar la 

mencionada modernidad para la cual el consumo se convierte en 

un puntal de la idea de lo moderno. 

92 
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Tamayo y Fernández establecen que la población 

fronteriza se encuentra integrada al universo de consumidores 

de bienes estadounidenses y denominan a tal integración como 

la propensión media a importar; esta se puede asociar al 

consumo, a la creación de hábitos (costumbres), a preferir lo 

extranjero sobre lo nacional (por estatus, por calidad, por 

diferenciación social e incluso por no eHistir otras 

opciones) lo cual contribuye a definir sistema de usos 

sociales, conductas. etcétera, que se traducen en modos 

especificas de hacer. 

De aqui que el consumo se asocia a lc:1 producción y 

reprodLlcción cl.1.ltur-al de acrJerdo a patrones, básicamente!! 

e>: ternos (modas, vol Limenes de merc:etncías, especiales 

ofertas-~ etcétera), exores~ndase en maneras muy especificas 

de ver y vivir el mundo. Esta es la modernidad de la fontera: 

"Al no existir sino débiles relaciones mercantiles entre las 

:onas fronteri=as y el sistema central, las relaciones 

sociales, literalmente se debilitan, el con-ele<to lógico de 

ello es la asimilación fronteri=a del lenguaje, usos y 

costumbres e>: tr.;..nj er"'s. Est"' si i:L1C\ción no seria preocupante 

en si misma .. si no fuer:i. porque es la e::presión fenoménica de 

la disolLtción progres:;va de los vínculos fronterizos con el 

sistema nacional. En efecto, relativam<?nte alejado el 

fronterizo del intP-rés c<?ntral, es .;;l vecino eNtr.;injero « 

qL1ien se le compran los bienes o a quien se le venden los 
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servicios ... La más elemental rae: ion al id ad obliga a 

familiarizarse c:on el lenauaje, los usos y las c:ost~1mbres 

e>:tranj eras. El intercemb:i.o merc:an ti l ( c:onsL•mo) obliga, 'así 

mismo, a compenetrarse de leyes y reqlamentos, normas de 

calidad, sistemas de pesos y medidas, horarios, formulas de 

cortesía, etcétera .•• " ( 36) • 

Si a la propensión media a importar la c:omplementamos 

con la propensión media al consL1mo qu.e consistiría en 

identificar los volúmenes de mercancías conSLlmidas 

socialmente, referidos tanto a la importación directa como a 

través de mediadores comerciales (qrandes centros 

comercia.les, almacenes!' tianguis, etcétera) encontrariamos 

que en primer lugar esta propensión formaría parte de la vida 

cotidiana y en segundo, el consumo de bienes norteamericanos 

se constituye en un elemento paro. lo. orientación del quehacer 

social, es decir, la organización de la vida cotidiana y sus 

diversas expresione• culturales. 

Por otra parte es posible, también asociar la 

concPntración demográfica en. las regiones fronteri:as con el 

aume,1to de la propensión al consumo. De ,-.qui que los modos de 

consL1mir se conviertan en elementos básicos de integración 

social, de los modos y modelos de •/ida, tanto como de lo> 

estrL1cturación de sistemas de uso sociales. Encontramos que 

lél rel,>ción entre la propensión media • icnport«r y la 

propen ión medía a consL1mir no es importante en cuanto al 
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hecho mismo de importar y consumir-~ sino por la 

gen~ralización de estas en espacios cada vez més amplios y a 

que gran parte de lo que se consumo no se produce en las 

regiones de frontera, ni en el pais. Esto se constituye en un 

lugar común de la oráctica de las sociedades de frontera. 

2.3.2 LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

Los medios de comunicación pueden considerarse como otra 

esfera de la vida cotidiana. No obstante que el alcance o 

cobertura de dichos medios abarca sociedades enteras, ámbitos 

y contextos diferentes, pero desde nuestro punto de vista los 

ubicamos como aparatos predominantemEnte urbanos~ no como 

mera contraposición frente a lo rural, sino como instrum~ntos 

integradores y cohesionadores sociales dentro de los espacios 

que contienen a las concentraciones demoqréficas. 

Los medios de comunicación no tienen el carácter urbano 

por una niera casualidad, sino como producto del propio 

desarrollo capitalista, en su tendencia a la c~ncentración de 

medios de producción y fuerza de trabaj-> en espacios 

determin~dos. 

El papel de los medios de comunicación ha sido, de alqún 

modo, suficientement'? teorizado, pero básicamente bajo una 

tendencia general y abstracta: corno aparatos ide •lóoicos o de 
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hegemonía o insertos dentro del proceso de circL1lación de 

mercancías, como elementos que aceleran la reali=ación de la 

plusvalía, a partir del fom&nto del consumo, 95 decir, en su 

función ideológica y económica. Por otra parte como aparatos 

difusores de cultura, bajo una postura holistica difi~ilmente 

accesible hasta lleqar a posiciones mecanisistas de poner en 

correspondencia al modo de producción con los modos sociales 

.de comLin ic:ación. 

Globalmente oodemos decir que esto es correcto oero con 

poca relación con procesos especificas, singulares en los 

CL1ales se manifiestan matice-s y diferencias oue obligan a. 

replantear dichos modelos para la aplicación al análisis 

concreto~ de los impactos y efectos en sociedades con 

diferente grado de desarrollo, y SL\ 'ISZ con l;; 

heterogeneidad de los procesos internos respectivamente. 

Fn este sentido el papel de los medios no es absoluto en 

la dirección ideolóoica o cc1ltural de cina sociedad, ouienes 

esto piens¿\fi sobre·1a l oré'n el papel de los medios '/, 

contrarian,ente quienes suoonen que estos no cumplen un papEl 

los pr-ocesos sociales lo sub·1aloran. 

nosotros, rehuyendo el papel de ser mediadores. los medios de 

comunicación constituyen una esfera de l~ vida cotidiana QLle 

deben anali::~rse en relación con otras esferas (por ejemple, 

leo. del consumo) de «cuerdo a los grados de desarrollo de lc: 

sociedad y en correspondencia con al diversificación de las 

-----~-·-·· ·--··--·----------
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esferas heterogéneas. Como ya se expuso, con el desarrollo 

social se crean y se diversifican las necesidades sociales y 

con ello también los medios para satisfacerlas (37). 

De aqui se desprende que los impactos de los medios de 

comunicación, <1unque los contenidos pueden ser los mismos, 

son diferenciados no solo en cuanto una sociedad con un mayor 

grado de desarrollo frente a otra con uno menor, sino al 

interior mismo de cada sociedad, ateniéndonos a los procesos 

singulares y heterogéneos que se generan con tal desarrollo 

(considerando también las diferencias e intereses de clase). 

Con lo anterior podemos seAalar brevemente la trampa de 

lo masivo de los medios. Es masivo desde la perspectiva del 

emisor que difunde un mensaje uniforme, pero la recepción es 

heterogénea ~· su impacto es diferenciado dentro de la 

estructura social, d<>ndo lugar a procesos y a efectos 

singu.ares de acuerdo a las condiciones concretas de 

enistencia de cada grupo, capa o clase social y a los niveles 

de desarrollo alcanzado globalmente por la sociedad. En otras 

palabras nos re·ferimos a las condiciones sociales de 

recepción. Con el 1 o lo masivo adqL1iere un carácter diverso, 

singLtlar y heterogéneo y entonces ya no es masivo, por lo 

menos en el sentido que tradicionalmente se le otorga, de 

uniformidad, de homogeneidad. En todo caso colectiva. 
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En este conte>:to los medios de comL•nicación se 

convier-ten en elementos de estr-ucturación de la vida 

cotidiana y a la vez muchos de sus contenidos son 

estr-Ltcturados por- esta. Como tales no solamente tier.en una 

función económica-ideológica sino también y por el lo mismo 

pueden definirse como orientadores de las prácticas 

culturales. En la mediación de los medios no contraponemos 

una cultura dominante a Lona cultura popular de manera 

maniqueista, suponemos oue de lo que se trata es de analizar 

las diversas articulaciones e interacciones con el cordunto 

de esferas que conforman una sociedad. 

Desde nuestro punto de vista los medios no desarrollan 

los contenidos sociales sino que orientan los procesos de 

adecuación v circulación de las formas culturales: se tr:ita 

de anal izar los impactos y las formas de e>: presión de cada 

grupo, capa o clase social y el papel de estos en la 

organización de la vida cotidiana. 

Como se ha referido~ la diversificación de los 

contenidos y las formas cultural9S dependerían de los niveles 

de desarrollo de cada sociedad, del desarrollo desigual del 

capitalismo. La función de los medios de comunicación deben, 

pues~ ser anali~ados dentro de esta óptica para poder Olarcar 

las diferencias o, en SLt caso! SLtS semejanzas~ en los 

impactos o efectos en los marcos de las condiciones sociales 



de recepción, tanto en lo ql•e respecta al desarrollo desigual 

entre naciones como al propio interior de cada una de astas. 
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Por ello es preciso construir la totalidad concreta a 

partir de 1 as interacciones y 1 ets di versas ar-tict.tl a e: iones 

entre las partes; en otras palabras, la idea de rec;¡ionalizar 

la frontera daré cuenta, suponemos. da procesos hoteroQéneos 

(diferencias entre una región y otra) nacionales, tanto como, 

en este caso .. binacionales, dentro de los cuales los medies 

de comunicación inciden de manera singulat-. 

Para nosotros el papel, o como actualmente se dice la 

mediación de los medios no es l.?. misma en cada región. no 

solamente fronteri::a .. sino deJ oa.i.s. 3SÍ. r:amo le: cultJ_1r~ ni 

las orientacione; y práctic;1.e CL{ltur:3.les son les mistn-?,s en 

todas l.=.s r-eoion~·s. En términos 01:.:net·2les podemos entender 

que e:-:isti;i un~ CLd tltr~ docnin,¡¡nte ( lieaemónica:l) '/ un conjunto 

de práctic:~s y eNpr-esiones .. diqa.mos de l~ cultur=- popula1-

(subaltern2sj. oet-o de lo oue se tr-,;,ta ahoro; es conocer la 

sinqularided de esas c.irácticas v el oaipel de los m~dias de 

c::omunicnción en su orienta cien y es tr-uctL.\r:?tci6n de l El. '.I id~ 

cotidiana e nivel de las distintas reoiones. 

La ·franter·~ norte de nL(estro P8is~ l€ts dis::tinti?s 

regiones que la cor1for·man presentan una problemátic~ cultural 

ql.te ya h~ sido señalada como Eingular-- y el pc_":cpeJ de 105 

medios de comunicac:l.ón puede considerarse~ t.;lmbién con ese 



carácter. F'ara e>: poner-lo de mc:>nere> sintética diremo'.3 QLJe en 

las regiones fronterizas confluyen las formas de comunicación 

en tres niveles: medios nE1.cior1ales;· medios locales o 

req.ionales y; medios e~!tranjeros. La interacción de estas 

tres niveles de comunicación opera, digámoslo así, b<?jo el 

mismo signo~ y los mismos contenidos. 

Los medio~ nacionales ya sea direct~ o indirectamente, 

difunden contenidos e><trar,jeros con el sello oropio de lo 

nacional ro 

regionales 

l.< ideo? de) . 

(básicamente 

venden servicios a los medios 

or-·ooramación 

notici.;:\.rios) que se complementen con producción local y a. su 

vez SE' tiene dJ.fusión directa de los rncdio5 

norte¿:i.meric.:<nos t 11 ámesE• cable, parabólica, videoclubs. 

etcéter-13) . El f~ctor com~n en la comunicación reaional~ 

mejor dicho de est~ conflLtencia en las regiones~ es el 

contenido oue vierte modelos e~:tranjeros. 

Evidentemente lc-. L1nic2. c:amunicación con relación a la 

•.-endri~ a ser lei. oroducción local; 

decir .. aue se vincula dir·ect;:¡_mente con 

condiciones soci~les de receoción. Estas condiciones. por 

otr~ pé\rte indir.:.:.t-án el nivel '/ li=l d.i.versifl.ci=tción c1ue dichos 

medios i.:E~rioan a 1 constituir·se un r-edlejo de la 

or9~nizació11 de lA vida cotid1211a de cad~ re~ión. El resto de 

niveles rJe con1un.icación ( 1 a nacional la 

oper«rán en el niv12l de la orientación de lo.s formo.s de las 

Hll2! 
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expresiones cu_turales. Si bien es cierto que esta influencia 

no parte de una realidad concrpta, si influye de manera 

importante en la estructuración de las prácticas sociales, 

más si la asociamos a los hábitos de consumo determinadas por 

la geografía, o dicho de otra forma por el carácter de 

frontera. 

Este punto es fundamental para señalar que los medios de 

comunicación generan prácticas culturales especificas!' 

singulares en las regiones de frontera y este es el meollo de 

la singL1 lar id ad del papel de la comunicación en estas 

regiones. Diferenciación que es obvia CL1ando se trata de 

establecer comparaciones entre las regiones fronterizas y las 

del centro o sur del pais. 

Nuevamente de manera oeneral, el predominio en la 

comunicación (refiriéndonos a los medios electrónicos 

fundamentalmente) de contenidos extranjeros no significa, 

mecánicamente la anulación de formas diversas de oroanizar la 

vida cotidiana y las expresiones culturales. Como se ha 

señalado los procesos de adecL1ación a las condiciones de 

existencia posibil .tan que los contenidos tengan efectos 

diferenciados, no obstante el papel de los medios va 

adquiriendo un papel creciente, principalmente debido a los 

procesos de desarrollo urbano. 



La comLtnicación en la frontera se asocia al consuono, 

como actividad prác~ica condicionada por los medios y ambos 

adquieren gran relevancia en la organización de la vida 

cotidiana en las reqiones fronterizas. Dado que la 

comunicación nacional n~ es la única (como en el resto de la 

república), el fronterizo se enfrenta a la influencia y 

orientación cultural mucho más intensa en un contexto donde 

la geograf ia jueoa un papel básico en la expresión del 

desarrollo desigLlal del capitalismo. 11 El programa de 

desarrollo cultural de las fronteras ha sido estimulado por 

10< necesidad de resistir el efecto que produce los Estados 

Unidos, sus grandes empresas internacionales los modios de 

comunic0<ción que han creado hábitos de ~onsumo, que además de 

contener un significa.do ecor1'.""imico y de impulsar al consumo de 

lo superfluo, e~ qran medida alteran los h~bitos. tradiciones 

y sentidos: cultctrales que; constituyen parte decisiVé' de la 

identidad de un pueblo y de una sociedad"(38). 

De aqui habrá que destacar por lo menos tres elementos 

en los cue-.1 es los medias de comunicación una 
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articulacjón importante: 1) promueven la idea de una sociedad 

moderna dentro de una sociedad subdesarrollada: adquiere esta 

idea s1J correlato práctico al ser una actividad cotidiana el 

contacto con un¿, estructu,-2 social desar-rol ló<da; 2) promueven 

el consumo de bienes norteamericanos y. como queda dicho ya1 

las implicaciones que ésto tiene: 3) promueven una. afiliación 

~ formas de vida que no corresponden a una sociedad coma la--
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nuestra, en otras palabras, a la par de lo que se ha llamado 

el proceso de inteqración económica a los Estados Unidos, l~s 

medios promueven una integración cultural. 

Indudablemente, lo anterior habrá que verlo como 

tendencia general plles del otro lado, del lado de los grupos 

y clases sociales los efectos pL1eden diversificarse~ sobre 

todo si consideramos el resto de esferas heterogéneas. ésto 

es, elementos que promueven lo que se ha llamado la 

resistencia cultural o la integración nacional, tales como 

las instituciones cL1lturales. dentro de las cuales se puede 

contar al Programa Cultural de las Fronteras y las diversas 

instituciones generadas al interior de las reaiones. De aquí 

que el fenómeno de la cultura fronteriza contenga Llna vasta 

riqueza para el an~lisis científico. 

Resumiendo:i- los medios de comunicación juegc;n un paoel 

importante en la estructL1ración de la vida cotidiana, oero 

sus impactas son difer~nciados~ ateniéndonos a las divers~s 

regiones y al interior de c,:.;da una de ellas!' a los orupos y 

clases sociales. Del mismo ntodo l~ influencia de estos no es 

unilateral sino que está sujeta a las e::presiones y formas 

que cada grupo o clase soci<<l le imprimen a l«s diversas 

orientaciones culturales dentro de la vida cotidiana. 

Consider01ndo lo 01nterior es posible ver con mayor 

claridad que no se trata de contraponer la así denominada 
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cultura domin,.nte "' las CLtltur<1s subalternas o popctlares 

mediadas por los medios. sino que r-esulta importante es ver 

como cada c:!a.se o grupo social responde o:t los contenidas· 

dentro de sus propias condiciones de e}:istencia. Habrá que 

considera..- a los medios de comunicación como una es·fera 

heterogénea de 

frontera. 

la vida cotidiana de las sociedades de 

2. 3. 3 LAS I NST I TUC IONES CUL TUF:ALES • 

Un rasgo importante en la estructura de la vida 

cotidiana de las reciones de frontera. y que por otra parte 

posibilit<> observar l <> problemátic<1 ba_io la 

influencia de otras inst:lncias sociales" lo repr-esent.ari 18: 

divers~s instituciones que p~ulatinamente h~n ido apareciendo 

en la zona norte de nu2stro pais }" CL1vos fines se encu~ntran 

delimitados .Jor let oreservación. cree1ción '/ difusión de la 

cultura y la inteqt·aciórt nacional. 

Muchos ¿=¡1.-1tores proponen el 2nálisis de }¿;¡_s .instituci.ones 

y sus variadas interacciones como elemento ,~und~cmen t::.l para 

el estudio de la sociedRd (39)~ ya se¿¡ de manera e::pli·=.i·l:a o 

implícita se refieren a las instituciones como conc&pto 

básico~ por cjemcdo de lr:t socic-.Iopít.:i.. DE· ac1uí qut? est21 

cuestión nos lleYe ~2s t.;;.b 1 E.1cer como posi b 1 es a 1 Qlff10s r-asqos 

-~"no o,.....-.,.... ,...,... ,...,-.i - .-1~ 



estas instancias en la organización, co,.esión y dirección de 

les sociedades: como formas de orqanizar a la sociedad: co~o 

un conjunto de normas, en oposición a las e>: presiones 

naturales (reproducción v.s. matrimonio)~ como instancias 

valori <:adas o de valorización de la sociedad (podría decirse 

también de leqitimación social, toda vez que representan los 

medios para alci'>nzar los fines propLtestos por cada sociedad 

en un momento histórico determinado): como soporte de la 

cultura, etcétera. 

Lo anterior nos lleva a entender a las instituciones 

como todo aquello que ha sido instituido para la organización 

y el desarrollo social: con el lo se supone C1Lte existe una 

gri'>n variede<d de instituciones que se ubican dentro de la 

esferc; público; como orivada. Es decir, aquellas que tienen 

que ver o dependen en SLl origen y funcionamiento del estado y 

aquellas que 

con respecto 

insti tuc:iones 

se 

de 

institLP/en de manera 

éste. En palabras 

institL•tos son 

relativamente autónoma 

de Ma>: Weber, ¡'as 

11 Asoc:iacianes con 

ordenamientos instituidos racionalmente (con arreglo a un 

plan)~ a dicho de una manera m~s exacta: en 1 ~ medida oue una 

asociación tenqa ordenaciones racion,;;lmsnti= ins ti tu idas que 

llamarse unión o instituto'' (40). 

Es de suponerse que las institucionss representan los 

medios que cada sociedCid desarrolla parCi alcan<:ar ciertos 

fines. Por el lo, en mucho, el papel de l<'I: instituciofú~~s 

112l5 



estará orientado por el carácter que dichos fines tenoan, así 

como sus propios alcances y loqros para acercarse a realizar 

los fines propuestos. De la misma manera, ninguna sociedad, 

cis.i. corno ninguna institución podrá plantearse fines ni 

establecer medios que no esten en correspondencja con el 

grado de desarrollo soci¿¡,l alcanzado en un momento 

determinado. Sin embargo~ es preciso señalar que este 

planteamiento es correcto en lo qeneral, pero relativo en 

cLtanto a lo particular, dado que puede suceder qLte se 

instrLtmenten instituciones en una sociedad que no 

correspondan plenamente a su desarrollo social, por imitación 

o inflLtencia de una sociedad más desar-rollada~ como podr-ía 

ser el caso de las regiones de frontera determinadas por la 

intensidad de las inter<:tcciones sociales bini;3cionales entre 

Mé>:ico '/ Estados U11idos (principalmente en lo que se refiere 

a ~quellas instituciones que se encuentran ubicadas dentro de 

la esfera privada de la sociedad). 

La cuestión de los fines y los medios planteados por una 

sociedad corresponden al sistema de valoraciones qlte se 

imponen cofno fundamentales pat·a el desarrollo social )' a 

partir de ello se estr-ucturan los medios. Esto implica un 

grado elevado de dificultad para clasificar a lc1s 

in:.tituciones de une. 

va desarr·ol lo 

modifican, transform~n'!' 

más o menos adecuada. El 

qener:3ndo nLtevas valoraciones que 

desechan o crean los medias para 

alcanzar los fines que van suroiendo. Es justamente por este 

11116 



elemento .. '/ otrcts determinaciones, las qLle las 

' instituciones son heterogéneas y jerárquicas en la vida 

cotidiana ~e los individuos. Por otra ~arte, es posible 
\ 

identificar a las instituciones fundamentales de cada época, 

de acuerdo al papel o a la influencia que ha>n tenido en la 

orgé'nizé'ción y dirección social. En todo caso, la 

perdLtr«bilidad de las instituciones est«rá condicionado por 

la é'decuación a las transformaciones impuestas por el propio 

desarrollo social. 

Es claro que existe una estrecha relación entre lo que 

se denorni,,a l?. estrL1ctur2. económicc> de la sociedad y el 

conjunta de formas soci¿iles que conf iquran las 

super-estr-uctLlras. De ser- necesaria LtnF.\ clc?.sific@.ción de las 

insti tc1ciones, las ubicariamos a 'Jartir de esta dialéctica 

entre l c> estructur-ci y la superestr-uctur~ social, 

establecer de mBner-a ten ta ti va.. y un poco a la maner""a de 1 a 

antr.poloqia social en institttciones primarias~ vinculadas ~ 

la organización de las formas de producción y distribución y 

a todas c:iquel los ~spectos relacionados con las acti· ... ·idades 

econónticas de la sociedad: en instituciones secundarias (pero 

no en segundo plano) cuya influencia se enfoca a la dirección 

de las formas sociales. En ambos casos la importancia de las 

institc1cio11es es fundamentó\! para la reproducció1-. global del 

sistemc1 social~ 
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Como se mencionó anteriormente, no todas las 

insti tL1ciones s';'. ubican dentro de 1 a esferci pLlbl ica de la 

sociedad. E>:istei-1 una qran variedad de insti h1ciones 

privadas, que incluso no necesariamente perEiquen los mismos 

fines que las relacionadas directamente con el estado; las 

cuales, iqualmonte .. jL1eqan un oapel fundi'lmental en la 

orgi'lnización de la vida cotidiana de la sociedad. "Hasta 

ahora no hemos mencionado el hecho de que junto a las 

insti tLlciones estatales e>:ista una serie de instituciones que 

no pertenecen al estado (que pueden serle adversas e 

indiferentes) y qL•e influyen también en la vida cotidiana. 

Las instituciones religiosas no son siempre estatales (en el 

socialismo y algunos paises capitalistas estado e iglesia son 

netamente distintos), y lo mismo puede decirse de las 

instituciones deportivO\s y culturales, los sindicatos, los 

partidos, las asociaciones, etcétera. En el capitalismo 

tampoco las instituciones económicas en qeneral 

subordinadas al poder estatal, cuanto más 'socializada' está 

L•nO\ sociedO\d .Jeterminad.;,, cuanto menos cuentc<n en ellas las 

comunidades primarias (por ejemplo la comunidad primaria 

institucionalizada tO\mbién por el estado: le. fcimilia) cuanto 

mayor es el peso de las grandes ciudades, tanto más tupida se 

hace la red de las dinstintas instituciones .•. "(41). 

Tal V como podrá razonarse, el papel de las 

instituciones en la organización y dirección de la vida 

cotidiana es fundamental. Se•rn estas pl'.1blicas o privadas 
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forman parte de la reproducción de la vida cotidi.;.na. 

Mientras las instituciones primarias (públicas o privadas) se 

enfocan al desarrollo y organización de los contenidos 

sociales, las institL1ciones sec:undarias organizan. dirigen y 

le dan sentido a l<1s form<1s soc:iales. Ambas reprod11cen L•n 

sistema de valores esoec:!fico que, repetimos, corresponde al 

nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad. De tal suerte 

que el individuo (particul21rl se vincL•la 2 un c:onjunto de 

instituciones heterogéneas y jerárouiccas en la reproducción 

de su vida cotidiana (y la mavor- parte de l:3s veces 

independientemente de su voluntad), de acuerdo a la posición 

qL1e gL1arda dentro de la división social del trabajo, al 

tiempo de que dispone para si mismo )' a las opciones ~ l~s 

cuales socialmente tenga acceso. 

Del conjunto de instituciones posibles desarrolladas por 

una sociedad, nos interesan aquellas que se ubicsn dentro de 

la esfera pública y que est~n vinculadas directamente con el 

estado, aquel las q•_1e hemos denominado secur1darias y 

especialmente las que héin sido institL1idas racionalmente con 

arreglo a fin es y que per-siguen l :a preser-vación. cr-eación Y 

difusión de la cultura. Es decir, las instituciones 

culturales~ cu~· a función fundam<?ntal está enceminada a 

argar,izar y dirigir las formas sociales de acue..-do a un 

sistema especifico de valoración de la cultura. 
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Llegado un nivel de desari-ol lo de los contenidos 

sociales toda sociedad tiende a diversificar sus formas 

sociales. Los procesos de desarrollo generan un conjunto de 

necesidades qL1e requieren satisfacción. Es cL1ando aparecen 

diversas instituciones heterogéneas y jerárquicas privadads 

y póblicas, que buscan satisfacer y orientar las necesidades 

culturales, principalmente estructuradas por el estado. Con 

ello se empiezan a diseñar las polí.ticas culturales. "Todo 

gobierno tiene una política cultL1ral y puede defenderlas 

desde su punto de vista y demostrar que ha elevado el nivel 

cultural nacional. Todo reside en apreciar cual es la medida 

de este nivel. Un gobierno puede organizar mejor la alta 

cultura y menospreciar la cultura popular; e incluso, de la 

alta cultura puede organizar mejor las secciones reservadas a 

la tecnologí.a y a las ciencias naturales, poniendo 

paternalmente a su disposición sumas de dinero que antes no 

se disponí.an, etcétera •.. "(421. 

De -.sta manera el estado interviene racionalmente con 

a1-reglo ciertos fines, mediante la creación de 

instituciones para orqanizar y dirioir la cultura de acuerdo 

a su propio sistema de valoración, en este caso de lo que la 

cultura significa. Sobre esta base, el estado empieza a 

diseñar políticas culturales. definidas corno: "el conjunto de 

intervenciones real izadas por el estado, las insti tLtciones 

civiles y los grupos comc<nitarios org,;nizados a fin de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades 
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cul tLtra les de la población y obtener consenso para ltn tipo de 

o~den o de transformación social" (43). 

Justamente las políticas culturales del estado, en lo 

que a México se refiere, empiezan a aparecer de manera 

sistemática en la década de los ochentas (44), previo a estos 

arios el campo de la cu l tu n>. era un campo e>:plorado 

principalmente por las institLtc:iones privadas, relacionadas 

con la cultura (igualmente heterogéneas) y algunos esfuerzos 

aislados por pa1•te del estado. consider01ndo a la cultura como 

complemento o secundaria de los procesos económicos. 

Por parte de las instancias estatales (las cuales en los 

programas feder@les y estatales parCI la frontera norte de 

nuestro país incluían aspectos relacionados con el rescate e 

integración cLtltLtral de la zona al conjunto del país, sin qLte 

significara esto definir un objeto directo de intervención 

1,statal), se diseí'íaron políticas CLtlturales bajo un sistema 

de valoración fundamentado en "la alta cultLtra", las bellas 
, 

artes, el folklor, etcétera. 

~l estado crea, entonces, instituciones culturales de 

manera racional y con el propósito de alcanzar ciertos fines; 

lo que se puede tr@ducir en políticas C:LtltLtrales que buscan 

intervenir de manerC1 sistematic:C1 en el quehacer cultural de 

la sociedad. respecto, García Canclini clasifica las 

políticas cultLwales (refiriéndose a América Latina y por 
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supuesto a .Mé>:ico) en par<i'.digmas que definen el tipci de 

orientaciórc, los objetos de intervención cultL1ral, é>SÍ como 

la organización y agentes que orofTcueven el desarrollo de los 

medios para alcanzar los fines propuestos. Del olanteé>miento 

de. Cancl ini retomamos 1 os = igc1ientes aspectos, que a nuestro 

juicio resLlmen el carácter de las pol.í.tic:as culturales en 

nuestr-a pais: 

Como podrá obser-v¿.r-se en la anterior cl:;tsificación, es 

posible ubicar las distinta5 etapas par la que la c:ltestión de 

la cultura como objeto de intervención del estado ha pé>sado e 

identificar por lo meno: en la historia reciente 

(principé>lmente de 1970 a l:< fecha), l:<s orientaciones qc1e ha 

tenido el estado meNicano en materia de políticas culturales. 

La estructur-ación de los fines en c:ada etapa cort-esoonden ~ 

1.tn sistema de ·1aloració11.. que puede des<;:rlazarse en tres 

momentos esoecificos, tomé>ndo en consideración el cu:i.drw 

primero: El tradicionalismo 
,. 

p¿,tr-imoni~lista, puede referirse a 16~-~eriodoe de qobierna a 

l« gestión de Luis Echeve..-ria, y a partir de este: SegL•ndo: 

El est~tis1no populista, que ~ nuestro juicio incluve el 

gobierno dl? .José Lóoe2 F'ot-ti_] l_c·: Te1'""cer-o: la privatizaciór1 

neoconservadors~ l~ cual se ~~i~~a con Miauel de la M8cirid y 

se prolonga hasteo. la ·a.ttt:•al .. .Í.dá.d, condicionada por el nuevo 

mc1delo económico irnPu,l~.~go\,;_~~rhr de 1982. 
,_ --·- :,~._;.._~~i~;:~~~ -:·:~.~: ·::~ -.:_':~ ·-~~-:~~ .:' 

. ~ <;.h~:.· ·~~._::;:~ !~J..,-> ·.·:·.;·' .-,;\; ':;,.:~t;. ,,<'' 

Por .· .. otr.a~\ pa,h.te,) i2ad; ,,Lena , de .. la;; . et,.pas señal~das 

c:or~r-esponden· los 
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procesos económicas nacionales: por lo C1Lle atravezó " ' 
atraviez& nuestro pais. Cada administración ouberrialmental 

define su:_ objetivos y políticas cL1lturales para legitimarse 

a si misma. Es decir. estos fines culturales se encuentran en 

correspondenc1él. con el gr<?ldo de desarrollo económico~ 

politico y cc•ltural del país. De tal manera que en cada 

período se h~11 matizado y priorizado aspectos diversos , oue 

van desde el folclor. la c:L1ltura pooular hasta concepciones 

en 12s ctt~le~ predomina la idea de 121 "alta cultura. 11
• Fines 

que se han cristalizado en instituciones indigenistas .. 

científice;s .. , populares. ·etcétera, oL•e en Llltim<?I instancia 

son los; medios pare<_ impulse<r y leoitimar un sistemet 

esoecífico de valoracion~s ·~sí como SLI Jerarqlti:zac:ión. 

Un elemerito.·.~~Can:·~ta"~~,t~. en esta his·toria~ por lo menos en 

lo que se refiere_ .a ·1a frontera nortf?, lo repr-esenté1. la ide~ 

de identj.dad n~cional~ en torno ~ la cual se ha aenerado una 

raices. Sin menospreciar las distintas Boroximaciones que se 

han el<?lbor"do y considerando que el problema de la identidad 

nacion~l no es una discusión que ata~e e}'clusivamente a 

nuestro pctis~ .::i. nuestro juicio una cuestión fundamental en 

cualquier- discL1sión necesariamente deber=:t contempl¿~r- el 

problem.e de l·~- identidad y CLl_ltu,-¿¡ n<'lcional en el conte::to de 

la vecindad c:on Estados· Unido5·~ es decit- l¿i influencia del 

dr~sar·t-ol lo desigual ="~~l'.~:::~~C-ú~-;~~<~t·-iene- ~sus· ma:;ores 
- '. ' . .'' ... ~··· ,, ' '. 

intensidades 

en reqiones--d~ ~Tr:6-t~-~~~t~·iº'-def-- no·r:te de nue-:?cnt.r·o país. 
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De ninguna manera la identidad o cultura nacional deberá 

referirse a una visión unificada y homogénea, sino 

contrariamente como una "totalidad concreta 11
: como la 

interacción de un conjunto de elementos dentro de una 

realidad heterogénea. Por el lo, tampoco la cultLlr<> en la 

frontera es una sola cultura (aLmque tenoa rasc¡os comunes). 

En este sentido las instituciones culturales. sea cual haya 

sido o sioa siendo su orientación valorativa jueqan un papel 

importante en la definición de lo representaría 

regionalmente la cultura, o los contenidos y formas que 

posibilitan la estructuración y orc¡anización de la vida 

cotidiana y sus manifestaciones, en las cuales algunas de sus 

formas '/ contenidos se vinculi3n e interactu@n con lo QLte 

vendría a set· la construcción de la cL1ltL1ra nacional, y es 

importante el con te>: to de diversif icC>ción y 

acrecentamiento de lC>s interacciones sociales binacionales y 

la intensidad con que estae se m¿nifiestan . 

.. 
Es el r1ivel de 1~5 reoiones de frontera, al maroen de 

las instituciones '.Jri'IC>das y cuyo objeto de interve:nción es 

la cultura. la ap6rición de instituciones culturales públicas 

(sin incluir el sistem"' edL1t:ativo escolarizado de 

región, Lmiversidades, institutos de educación superior· en 

sus distinto= niveles, academi~s~ etcéter,;>,) se encuentra 

vinculada principalmente a las denominadas Casa de la 

Cultura, impLlls,;>,das 'ºr los gobiernos estatales "' finales de 
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los a~as setentas y principios de los och~~ta. Por SLt p~r~e 

el oobierno federal ha instrume:•ntado acciones r-elac:ion:idas 

con la cultL1ra .• ·fundameontalmeonte a partir de 1961, 2 través 

de los distintos prooramas tales como s>l ProCJrama Naciona.l 

Fronteri::o (PRONAF), CIUP e¡¡ la parte sobre la temática 

cultural pretendia impulsar la venta de artesanias v exaltar 

los valores históricos y culturales frente a los eMtr2nJeras. 

A part:.it- de entonces la cuestión de la cultura aparece en 

casi todos los programas, de manera 

dependiente de los aspectos económicos. 

Finalmente es a través de est~= institt..lcione: oue el 

estado muestra su preocupación Y buscar como un fin el 

rescate y l ~ in t.e~H-.:1:Ci6n de 1 ~ zona norte de 11t.testrc1 p2tís ~ en 

el contexto de una estructuración de pol!ticas cultural•s con 

lln? visión centr-alist? de la problemática cultural de las 

reoionE.•s de fronter-a. La temática cultur-al, d:?finid~ en un 

papel complementario~ se convertir~ en un2 const~nte de la~ 

programas federa-les '/ estatales ante la intensidad de 1~5 

interacciones sociales fronteriz~s. 

Con la c:reaciór-1 del Proc¡rama CLlltLiral de las Fr·onteras 

(1983), el Estado Mexic:<>~o,. ~6 .solo define con mayor claridad 

SLI interés por sino 

básicamente, c:reei. una -cin'stitución CILle puede articular 

diversos esfuerzos ·,_·enC:amip¿1dos instrumentar accJ.ones 

concretr.1s par.• la integrRción y desarrollo de le> c:ul tura .-;n 



la frontera, como temática fundamental. En otras palabras, la 

creación del Programa CultLtral de las Fronteras significó 

establecer, en pri~er lugar, a la cultura fronteriza como un 

objeto de intervención directo. En ~lntesis, el propósito de 

esta insti tL1ción 11 es apoyar la descentralización, 

democratización y el fortalecimiento de la vida cultural en 

las franjas fronterizas ... 1 a descentralización· cul tLiral, 

entendida como un proceso que rompa las concepciones 

centralistas y homogeinizadoras de l.;1 c:ultur.;;., rescata y 

afirma la importc.ncia de las e:-:presiones CLtlturales de las 

comunidades fronterizas" (45). 

Con mLtcho, el F'roor=<m;;; CLtltLtral de las Fronteras, 

representa el paso más imoortante del gobierno federal para 

el desarrollo cLtltural de 12s fronteras nacionales, en este 

caso la norteña. La fL•nción de esta institución, desde su 

creación ha sido la c:oordinación de l<"S diversas 

instituciones cuyos fines estan vinculadas con el desarrollo 

de la cultura~ es decir. intervenir coordinadamente con éstBs 

apoysndo económi e amen te 1 cts pal í tica5 y acciones concretc1s 

diseRadas pot- las instituciones reoi.onales. E\·identemente~ el. 

criterio de coordinación tiene que ver, fund2mentalmente con 

los oobiernos de los estados fronterizos (aunque t~mbién 

apoya accione:: de instltuciones culturales privadas), a 

través de apoyos diversos,. económicos .. de promoción, 

financiamiento de investigaciones v realización de evF-ntos, 

intercambio cultural, etcétera). 
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Fn el presente sencnio 5e crea el Consejo Nacional para 

la Cultura Y las Artes; el cual, teóricamente tiene una 

cober-tura más amplia el Pr-oqrama CLtltural de las 

Fronteras, de hecho lo incluye. A través de esta institución 

creada por el gobierno federal y a partir de iniciativas 

estatales se empiezan ~ crear institl.tciones equivalentes en 

Lln nivel regional~ cuyo objetivo el de 

estructL.trar y coordinar el conjunto de políticas y acciones 

culturales de la.s diversas instituciones en cada uno de las 

estados fronterizos. 

El panorama del desarrollo cu 1 tural en 1 a frontera se 

plantea muy amplio. sin ombar90 las instituciones culturales 

no son tan nt.lmerosas e.orna el conjunto de necE:?sida1des 

culturales de la población (acrecentadé\s oor l« intensid<'d de 

las interacciones sociales fr·onteriz~s) =. las cuales se han 

dinamizado debido fundament •. lmente a. dos factores: primero: 

los procesos de desarrollo L•rbc;no y; secundo: El ingreso de 

.· 
nuestro país al comercio mL•ndial (léase b#isicamente con los 

Estados Unido'>), que sionifica no solo un a~1<r1ento en el 

intercambio ~esigual de bienes materiales~ sino también 

CLtl tural es. 

El papel que las instituciones culturales juegan, 

podr!amos decir generic~mente~ es el de impuls~r~ como fines 

racionalmente nstituídos, el desarrollo cultural y la 



identidad regional-nacional de sus habitan tes. ·Sin embargo 

las politicas culturales propuestas persisten todavia en 

fundar su estructur-a \1alorativa sobre la base de una 

concepción r-elacionada pr-incipalmente con la alta cultur-a y 

las bellas ar-tes, por un lado y por- otro con el folclor o 

cierto tipo de manifestaciones populares de ciertos peque~os 

gr-upos de la sociedad (podria ser- el caso de los cholos, por 

ejemplo), sin consider-¿~r el conjunto de manifestaciones y 

for-mas sociales como par-te del oroceso cultural. Es decir-, 

sin considerar l¿.cs caractet-ísticas y condiciones, as.í. como 

las formas de orq&ni:::at· la vida cotidiana de las sociedades 

de frontera. 

No obstante. estos fines son una e}:presión de la 

dit·ección y on;¡c;nización social y el correlato cultural de 

los procesos econón1icos implement~dos por el Estado Mexicano. 

Mientras las políticas Cltlturales esten orientadas haci~ la 

prorr•oción de una cu! turci elitista poco podrá hacerse para 

elevar los niveles culturales de la sociedad, y can el lo el 

pr-oblema de la inteot-ac.ión n:3Cion13l sequir-á siendo un rnc:r-a 

discurso, con cu21ndo 1 a ool.i.tica eccnómica 

nacioncBl Promueve un modelo h¿~cia el mercado mundial. Esto 

implica un.::=i ma1or integt·ación al c:ul tural 11 

norte~meri.cano (bueno fuet-a mundial en el rnás rico dE· los 

sent~dos)~ per~eado-de los valores consL1mistas y el american 
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De aquí que, no obstc>nte, las institL1ciones. cultur-ales 

tienen un papel impor-tantn en las r-eaiones de fr-onter-a: 

contener- la integración cu l tL1ra 1 cot-respondiente a la 

integración económica. Alqo que esta lejos de suceder- en un 

sentido estricto; sin embargo l~ que si es posible que ocur-ra 

es la mayor acentuación de las diferencias cult1-1rales entr-e 

el norte, el centr-o y el su..- del país. Evidentemente, a 

partir de una mayor inflL1encia de los sistemas valorativos 

norteamericanos en los procesos sociales de las regiones 

fr-onteriza.s. 
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CAPITULO Ill 



3 • LA REG ION FRONTERIZA S'JNOJ;'ENSE. 

Como ya se expuso anteriormente la definición de los 

nuevos espacios fronterizos forma parte de procesos generales 

que tienen SLI acontecer en la actualidad. Las nuevas 

coyunturas y contradicciones del desarrollo del capitalismo a 

nivel mundial han oenerado orandes transfor~aciones en un 

nivel 9labal, no sola en lo que podriamos llamar una división 

geoeconómica-politica del mundo, que perfila el ingreso de la 

humanidad al siglo >mi bajo nuevas condiciones de le1s 

relaciones internacionales, como también~ de manera 

particular, pe1re> nttestro .;;nálisis, las contradicciones que 

este nuevo proceso ha empezado a generar en la redefinición 

de las relaciones entre o~íses con diferente grado de 

desc:.rt-ol lo económico v social, en este caso, MéHic:o ,, los 

Estados Unidos. 

En este c:ontel<1:o de la coyuntura m•.1ndial, la frontera 

entre amb~s naciones const1tLtye la ampliación de los espacios 

donde las contradicciones del desarrollo desiqual se expresan 

de manera más intensa en reqiones qL1e pueden denominarse de 

frontera. Espcccios en los cuales se qestan relaciones 

sociales específic~s~ determint1dc?.5 las interacciones 

binacionales ( pol .l. tic:as, económicas o culturales) y los 

propios procesos sociales en un nivel regional. 
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De aqLt.i que la. fr-.?nja fr-cnteriza, no enti,.ndida como el 

cintur-ón de municioios de fronter~, ni tampoco como el 

conjunto de estados ""or-teños" del país, deba subdivid:o..-se 

para Sll a.nálisis en r-eoiones que definen SL1S 

particular-idarles, el c¿irácter y Qr<1do de las ínter-acciones 

sociales fronterizas, además del contexto de los procesos a 

nivel mundial nacion2 l, su pr-opi<i din.émica y 

especificidades de. tanto del contenido como de la forma 

social, el desarrollo y la historia de cada una de ellas. 

Por tan to, a pesar de octe cada estado del norte de 

nLlestro país cu en ta co11 L•n¿:;i un id ad pal í ticéi. '/ administra ti v~ ~ 

las inter¿lc:ciones ~ociales fronteri=as no se e;-:presan de la 

mism.i::t maner~ en un-=' region ~- E .. n otra debido a su desarrollo 

heterogéneo~ tanto int~r como intrarreqional~ que ha aenerado 

polos de desan-ol lo económico~ demogr~fico y cultural 

articL1lados entre s.i ~ en mucho~ en función del mercado y de 

los intereses norte~rne~ic&nos, qLle definen~ como ya se dijo~ 

la intensidad de l~s i11teracciones sociales fronterizas. 

A est~ respecto. l8s políticas nacionales relativas a la 

apertura de MéHico 31 comercio mundial, el aún tan ~ndefinido 

acuerdo de libre comercio entr-e México v Estados Unidos 

(indefinido no par que no se este dando o se vaya a dar~ sino 

porque, en términos de e::plicación o delimitación, aún no 

queda claro en que va a consistir o en que consiste)" en 

primer 1L1gar enc:uentrt1n en 12.s regiones fronteri=as s. má>:imo 



grado de intensidad de 

(desiguales) 

de la• reoiones de 

a la región de que se trate; 

Lo 0L1e esta propuesta 

las re~laciones binacionales 

en el nivel 

de acuerdo 

supone. es 

reconstruir-. en el contexto de las c6v~At~ras internacionales 

y nacionales. las particLlló<ridades de la histor-L; de cad,;; 

reqión ~: l::\s caracteristicas de las interacci.ones. sociale= 

binacionales en c:ad¿.¡ etap;; de esa historia .. l ,¡¡ 

actualid9d. dentro de las nuevas condiciones qL1e imoonen los 

procesos nctc:ionales, bin..Rcianales mL•ndiBles (dentro de los 

cuales los Estados Unidos jueq~n un papel fundamental>. 

De acuerdo a lo ::?nt2rio1,...~ en el si~uiente 3part¿;¡,do 

trat3remos de abordar las c3racteristicas aenerales de la 

conformación de la re~ión fronter-izs sonorense lReoión de 

Fronters l r 1. 

3.1 LAS ETt;\PAS DE LA REGIONAl_IZPrCION SQt..!ORENSE. 
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San Luis R.í.o Colorado, Nogales, Agua Prieta, Naco, 

probablemente Cananea y quizá Sonovta (recientemente 

reconocido como el municipio número 70 de Sonora); y partir 

de ahí para establecer las características.. condiciones e 

intensidad de las interacciones sociales binacionales. 

Sin embarco, estos municipios limítrofes no conforman un 

sistema articulado de relacicn~s económicas o culturales. Son 

municipios con L1n desarrollo sumamente heterogéneo y con 

pocos aspectos en comOn. Por ejemplo, San Luis Rio Colorado 

se encuentr=< más inteqrado a la dinámica económica y social 

de Baja California, particulsrmente con Mexicali, simplemente 

porque la dist=<ncia que seo<:•ra a este municipio del más 

cerc<"no de Scnor<1 es de s.lrededor de doscientos kilómetros, 

por setenta que hay entre San Luis v Me}ricali. conectados por 

un~ carretera de cuatro carr.ilss .. 

Lo ¿,ri b ·r ior :upondr ía reo ion¿:\ 1 i=ar !' como ye1 se dij o" 1 et 

frontera sonorense de m<"ner<1 horizontal • El resultado sería 
.. 

Lln análisis por· unidades municipales aisladas a lo largo de 

588 kilómetros de linea fronteriza, el 19.6% aproximadamente 

del límite que demarca ambos territorios nacionales. Análisis 

que seria válido si se trat~ de estudiar las características 

de una unid~d de anélisis, es decir de un o varios municipios 

par-R encontrar sus semeJ anzas: "/ diferencias, por ejemplo. 
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Por otra parte podriamos tomar como región fronteriza al 

estado completo, tal y corno al[Junas concepc~ones, 

principalmente oficiales, hacen. Lo cual conducirla a suponer 

la e>:istencia de un desarrollo homoqéneo al interior del 

e"'tado, es decir, a la dificultad de establecer las 

d.i ferencias y contrastes que el propio desarrollo heterooéneo 

ha establecido en Sonora, o en otros casos a estudios 

cuantitativos. mac~oreqionales o geooráficos. 

De acuerdo al interés del investi9ador cada una de el las 

puede tener su validez. No en cuestión aoui de descalificar a 

una o ambas tendencias, sino de buscar formas que se adecuen 

mejor e~:pl icar '.I tanto las condiciones como las 

tmndencias de las relaciones sociales fronterizas. 

Por el lo, desde nuestro PL•nto de vista, e>:plicar la 

conformaciór, de Ja re9ión fronteriza Scnorense a partir de 

sistemas ~ articulaciones verticales result~ más aiecuado 

para el eshtdio de las sociedade= de frontera oue no se 

reducen a municipios limítrofes. En otras palabras, para 

conocer las condiciones y característicar- de las relaciones y 

pr-ocesos sociales que se qeneran al .... nterior de espacios 

fronterizos más amplios. 

Como punto de partid,;. entendemos que reaionalizar 

significe1 "la acción de delimitar el espacio para adecuarlo 

al análisis" y considerando qLte en tal espacio est~ 
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del imi t<1do por procesos de caneen tración de capitales, de 

ac:tividéldes y demo0 ráficas. de formació~ de 

grupos de poder que le dan a los contenidos y formas sociales 

caracteristicas propias bajo ciertas condiciones de 

intensidad de la$ interacciones sociales fronterizas para 

constituir una re0 ión, podemos establecer, entonces, que la 

región de frontera II se encuentra integrada de m.:>nera 

vertical por Nogales, Hermosil lo, Guaymas-Empalmc y Ciudad 

Obregón. 

Estos municipios forman un sistema reoional conectado 

por un de ar ti CLl l aciones originadas por el 

desarrollo de los contenidos sociales que han movido la 

concentración económica, demo9ráfica, politica y cultural en 

el estado. De un modo o de otro, son centros a oartir de los 

cuales 0 ira el conjunto de relaciones sociales en Sonora. 

As:í., de un tote>l de 7121 municipios que componen la 

división poli.tic« / administre>tiva del este>do solo cinco de 

ellos componen el sistemc> de reqión fronteriza. los CL1ales 

conforman una u.nid,¡>.d socioeconómica por sus caracteristic<'ls y 

tendencias en el desarrollo del est<1do y sus interacciones 

sociales fronterizas. En estos municipios se concentra casi 

la totalidad de actividades econóffiicas significativas del 

estado. 
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La evc.,lución de la población en Sonor-a ha gir-ado en 

torno a la dinámica social de e"tos municipios. A partir de 

1930 se inicia un proceso de concentración económica y 

demográfica que convierte a la reoión en el soporte de la 

econamia sonorense; no obst~nte que a p~rtir de esos a~os el 

desarrollo se fundamentó en actividades relacionadas con el 

sector primario, es decir~ agricultura y ganadería, los 

centros políticos y administrativos, así como comerciales se 

definieron a partir de las actividades productivas acneradas 

en las ciudades que componen la reoión. 

Antes de mostrar los principales indicadores empíricos 

que posibilitan ihtstrar los procesos de conformc•Ción de la 

región:- es preciso señalar QLH? esta r-eqión de fraritera ha 

conocido diversas etapas en su confiquración y a su vez 

ciertas características de las interacciones de frontera en 

mucho determinadas por las diferentes c:ovuntt..tras tanto 

nacionales coma binacionales. 

1'¡ Una primera etapa lCI podemos definir a partl.r del 

t.'.tltimo cLtarto del siglo pasado, la cual se e><tiende hasta 

1929. Etapa cc:::.racterizada por el. predominio de las 

actividades mineras, bajo la ingerencia directa del capital 

extr-anjer-o. totalmente norteamericana, apo>•ado por 

política parc"1 el fomento de l"' inve1-sión 

e:·:tranjer~a y las concesiones a las compañías deslindadot-as 

norteameric~nas. FJ síntesis el desa1·rol lo ,-eqional se da 
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sobre las mo>nos del capital norteo>merica_no y con el aµoyo 

federal y estatal; "el proceso l leoó montado en la eficiencia 

de una ~irémide política que aouel orupo de origen tuxtepano 

construyó: sus piedras anoulares fueron el poder militar, los 

privilegios dinásticos~ la reelección inve-tei-ad~ .. la alic:i.nza 

con la inversión norteam:>ricana y le aplastamiento de todo 

desafio interno"(l). 

La reoionalización en esta etapa la podemos ubicar bajo 

la dirección de las actividades mineras cuya tendencia social 

y económica se ubica ere la zona centro noroeste del estado 

constituyendo a los centros mineras en los ejes de l~ 

economía y vinculados a nogales, importante solo por ser una 

de las salidas de la oroducción miner« hacia los Estados 

Unidos. 

Sin embarqo el panoram~ reaional sonorense se encuentra 

disperso y se combinan factores para el florecimiento de 

otros centros demooráficos, activl.dc:.des 

agricola~ y ~~nacieras y comerciales. JL1nto al eJe de fronte1-a 

formado por los centros mineros r::omo 

Hermosillo (centro politice-administrativo '/ comercial). 

Guaymé<s (puerto de altLir-a del estado). Ures, Alamas entre 

otros de menor importancia. 

De lo anterior es necesario destac¡:,r qL1e entn? estas 

poblaciones no ornist!é< una .at-tic:ulación qL1e pL1dier-a dar- a 

·.,; ___ .. -·--·--· 
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e~tender la posible conformación de una región, por su 

incapacidad de concentrar y diversificar las actividade,s 

productivas y la propia vida social de sus h.abitantes. El 

punto de unión entre estas zonas del estado estaba dado por 

la casi total dependencia del mercado e::terno frente a un 

mercado interno escazamente desarrollado: por lo demás el 

panorama era de una dispersión generalizada. 

En términos genera 1 es podemos ubicar 1 as pr in ci pa 1 es 

zonas económicas y las ciudades que las conformaban de la 

siguiente manera: 

- El desierto. Caborca, Altar. 

La sierra. Dispersión de poblados enclavados en 

la serranía. 

- Los valles. Cajeme, Navojoa, Alamos. 

Hermosillo~ Guaymas. 

- La frontera. El conjunto de municipios fronterizos. 

De algl'.1n modo est" clasificación muestr" 10\ dispersión 

de las actividades productivO\s en el estado, cL1yo sentido 

estab" dado y orientado por la concentración de c~pitO\les y 
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los grLtpos o personas que lo detentabán, ·sin que ello 

significara Llna articulación.·or.gán.ica en.tre:.ellos. 
····--.-·~----'-

.. 

Por otra parte con la ·Revolución Mexicana algunas 

ciudades se convierten en puntos de asiento de flujos 

sociales con lo cltal el proceso de crecimiento urbano se 

acelera, aunque con características muy particulares que 

traen como consecLlencia el crecimiento demográfico y un 

aumento de las actividades comerciales. Al mismo tiempo esto 

significa la destrL1cción del antiguo orden establecido y el 

surgimiento de Lma nLteva clase . política que dirige a la 

sociedad bajo el aura del caudillismo. 

La Revolución Mexicana derriba el triunvirato Torres-

Corral lzabal y genera la aparición de los caudillos, oLlienes 

en lo sucesivo darían la orientación y el sentido no solo al 

fortalecimiento de los centros de poder sino a la nL1eva 

tendencia espacial. Hermosillo y Obreoón se convierten en los 

centros y soportes de la vida política y administrativa, pero 
I 

fL1ndamentalmente en las ciudades donde se 

capital y los qrupos poderosos del estado. 

concentra el 

2) Esta etapa abarca el periodo 1929-1965. Con la crisis 

de 1929 la economía sonorense fundamentada en la min~ria se 

vino abajo, "l;;. caída fue estrepitosa e irreversible, no 

~abia posibilidad de recuperación sobre las mismas bases; el 

mercado estaba constreAido y no había fL1erza alquna qLle 

·- ·-- -·--~---
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.creara de inmediato una e~onomia orientada hacia el mercado 

interno. Habia que intentar una estrateqia c:!istinta. Y eso 

fue lo que hicieron los i;¡obiernos de Frc;ncisco S. Elias 

(1928-1932) >' Rodolfo Elias Calles (1932-19351: desarrollar 

las condiciones para el establecimiento de una economía más 

autónoma y diversificada, condiciones que en aquel entonces -

ante la caida de la minería- solo podían ser cubiertas por la 

agricultura de riego"(2). 

La casi total dependencia con el mercado norteamericano 

trajo como consecuencia que~ con la .crisis de 1929, el 

La panorama espacial-reqional empezara a transformarse. 

introducción de modernas térn icas de irrigación posibi 1 i t¿¡n 

el traslado del predominio de las actividades mineras a la 

agricLtl tura, 

asentamientos 

con ello los cemtros prodLtcti vos y de 

sociales se modifican, cons ti tLtyendose en 

ciudades con una mayor articLtlación entre si a partir del 

impulso de las actividades aqricolas. 

Él panorama regional empieza a definirse en torno a 

Ciudad Obregón. y Hermosillo 011e con el impulso de la alta 

producción agr.í.cola genera: un crecimiento comercial 

sumándose a la concentración de funciones administrativas y 

pol.í.ticas. Lo anterior posibilita un desarrollo urbano 

sustentado básicamente en actividades terciarias, con una 

base agr.í.cola y con profL1ndos •1ínculos con intereses 

económicos norteamericanos. 
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En esta modernización de la agricultura sonorense 

sobresale el apoyo federal, a través de fuertes inversiones 

para la creación de una .import<>nte infraestrL1ctura 

hidr~ulica, además de otros apoyos P los qrandes aqricultores 

(terratenientes) que desde el principio fueron los únicos 

beneficiarios. Herederos de la revolución se convierten en la 

elite que en lo sucesivo se encarqará de la dirección y 

orientación de los procesos económicos, políticos y 

culturales del estado. 

A partir de entonces los procesos culturales se 

desarrollan bajo la imposición de estilos, costL<mbres, usos 

sociales, formas de ver el mundo y particL1larmente la 

afinidad con los intereses y formas de vida norteamericanos. 

Así, Hermosi l lo y Ciud¿.d Obreqón convertidos en el 

soporte del desarrollo sonorense~ per·file>n una ya 

estructurada reqión socioeconómica. la penetrante 

' influencia de los intereses urbanos en l~ modernización 

agrícola en Son<?ra. ninouna discusiór1 de las implicaciones 

socioeconómic2\5 qtte t·acarrea el Cc:lmbio de l~ tecnolog.i.i:.. puede 

faltar Ciudad Obrec¡ón y Herrnosillo. Estas metropolis cuyo 

notable crecimiento en los últimos 30 impidió 

visiblemente la .apé-lrición de una: rt:?.d más amolia de centros 

urbanos de alguna significancia real en el valle del Yaqui y 

la costa de Her·mosillo, son en cierto ser.tido símbolos del 
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tipo de desarrollo regional que puede esperarse hallar 

asociado con la introducción de la tecnoloqía moderna en 

zonas agrícolas dominadas por una gran elite comerci.:id y 

terrateniente. La orqanización económic,;; y social de ambas 

ciudades refleja prioridades d2 este grupo así como las 

oportunidades que brind~ la modernización aqrícola ••. "(3). 

Con una burguesía conformada en relación con la tierra, 

la di•,ersificación industrial (4) se desarrolla mínimamente, 

transfiriéndose el excedente generado en la agricultura hacia 

las actividades comerciales y de servicios, fundado así 

centros urbanos terciarizados. Bajo estas circunstancias 

Ciudad Obregón y Hermosillo se convierten en la base 

económica y social de lé< estrL1ctura regional, lo cual ·1a 

perfilando la reoión de la siouiente manera• 

- Los valles del Yaqui y del Mayo: Ciudad Obregón. 

La Costa: Hermosillo. 

Los valles y la costa (Obregón y Hermosillo) articulados 

y constitL1idos en el soporte de las actividades económicas 

convierten, de un modo o de otro, en tributarios al resto de 

municipios del estado. 

3) ·La tercera etapa oc•e a nuestro juicio habrá que 

considerar en la construcción de la reaión de frontera 

·'"·------·---------
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hasta la actLlalidad. 

estrL1ctL1ra espacial son 

modificados por Ltna serie de acontecimientos económicos; sin' 

embargo, esta vez sin cambiar los centros fLlndamontales de la 

región. 

Con la calda del precio del alcedón, el· acotamiento de 

tierras laborables, lé'. necesidad de cambia•- de un modelo de 

explotación e>:tensiva a Llno de e::plotación intensiva, el 

agoto>miento 

fijé'ciór1 de 

de los mantos 

precios de qar~ntía. 

problemas con lé<. 

etcétera, el qobierno 

sonoreonse ( 5) se ve en la necesid<td de buscar formas para 

promover- la indu5tr-iali::ación del estado. De esta m.:.nera. 

dLtrante el periodo gLlbernalmental de Luis Encinas Jhonson, se 

pramLtlga el plan de diez años. cu~·o objetivo fundamental era 

el de promo·.1er 

manufactLtreras. 

acostumbrada a la 

el 

Sin 

e5tablecimiento de 

embaroo ... la burguesía 

l.anancia con une 

industrias 

sonorense 

·formación 

pragmática ligada a los altos rendimientos de la tierré'. 1 no 

responde como pretendi<t el plan. 

No es hasta 1965, bajo el amparo del proarama de 

industrialización fronteriza (F'IF) puesto en marcha por el 

gobierno federa 1, qLle el proceso de desé'rrol lo indL•strial 

cobra L1na rel<>tiva fuerzc:l.~ pero fundamentado en lé'.S 

inversiones del capital nortean1er·ic:ano. Est•» hacho resulta 

important< pues s;upone una mayor diver5if icación de l«s 
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actividades productivas reqionales. .·l l mismo tiempo 

representa la articulación ~e una reoi6n más amplia que. 

·1incula de manera orgánica a la reqión con los Estados 

Unidos. Une frontera, costa y valles en la reqión de frontera 

sonorenE-e. 

Con el establecimiento de plantas maquiladoras en los 

municipios de la franja fronteriza, Sonora avanza en la 

industrialización, con todo lo qLte ello implica y con ello 

también se avanza en la consolidación de la región de 

frontera sonorense; quedando estructurada de la siouiente 

Nogales, Hermosillo, Gua:1mas-Empa lme y Ciudad 

Obreqón; ciudades que a partir de la sequnda mitad de los 

ochenta se integran orgánic.;imente. a tra.vés de una carretera 

de cuatro carriles. 

Las actividades aqrícolas y o::inaderas~ un e}:pansivo 

sector terciario y la maquilización de Sonora, acompaAadas d~ 

industrias satélites, se completa el cuadro de actividades 
, 

productivas concentradas casi exclusivamente en la reoión de 

frontera. El lo hace que los procesos Ltrba.nos sean c.ad:=t vez 

más acelerados y cada vez más complejos. 

Como en cualquier t-egión de frontera de nuestro oaís, 

los procesos económicos impulsados por el gobierno mexicano, 

se viven con mayor intensidad, no solo cu¿,nti ta ti va sinO 

cualitativi;lmente!' las interaccionee sociales bii\ ·cion~les .. De 
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aqLtí que la reqi6n de fronter-a s0norense hayél incrementado el 

número y el tipo de interacciones en particular con ~l estado 

norteamericano de Ari=ona (Nogales-Tucson-Phoenix), a partir 

de los primeros impactos de la apertura comercial y el futuro 

(formalmente hablando) tratado de libre comercio entre México 

y Estados Unidos. 

En este sentido, el afianzamiento de los centros que 

componen la región se está dando en dos niveles: via el 

establecimierito de empresas maquiladoras e industrias 

satélites en todo lo largo del estado: y con Lon crecimiento 

del sector comercio a partir de las facilidades para la 

importación de bienes norteamericanos. 

En general (para toda nuestra frontera) estos elementos 

hacen posible una vinculación más articulada con la economía 

norteamericar1a (en términos desiqLoales). 

3.2 EL DESARROLLO DEMOGRAFICO DE 1 A ¡;·EGION DE FRDNTE'RA 

SONDRF.NSE. 

Por otra parte, el desarrollo ~e la reoión de frontera 

sonorense también puede expresarse analizando la evolución de 

los principales indicadores sociodemoqráficos del estado. 

Este desarrollo, en un primero momento, puede caracterizarse 

por el proceso de contiquración de centros urbanos, que se 

generan sobre la base agricola y ganad• -a, el crecimiento del 
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comercio y los servicios que se completan con. las funciones 

administrativas y políticas del estado. 

Sonora cuenta con setenta municipios. con una superficie 

municipal total de 18' '543 fil95 hecti'<reas Y la reoión de 

frontet-a está co-mpuesta por- cinco mLtnicipios que concentr-an 

aproHimadamente el 18% de dicha extensión municipal. Lo 

anter-ior- no es signific8tivo por- si solo; per-o si a ello 

agr-egamos que, según proyecciones de la Secr-etar-í.8 de 

Planeación y Desar-r-ol lo del Gobier-no del Estado de Sonar-a, 

par-a 1989 la población concentr-ada en esta reoión 

(pr-incipalmente ~n las cabecer-as municipales) er-a de1'fil95 666 

habitantes, sobre una población total de 1' 984 314, es 

decir~ el 55.6% r-esulta ilustr-ativo de los pr-ocesos de 

concentración demoaráfica y sus tendencias, los cuales se 

encuentr-an cor-relacionados con el crecimiento y concentr-ación 

de los capitales y las actividades or-oductivas. 

Lo anter-ior también supone que el 44.4% de la población 

se encuentr-a disper-Sé\ en 65 municipios. En otras palabras. el 

7.15'l. de los municipios concentr-a una población del 55.6'l., 

mientr-as que en el 92.85% del espacio municipal se distr-ibuye 

el resto. 

En lo que respecta a la evolución demoor-áfica del esté\do 

encontramos que en 193(1) la región concentr-aba el 27'l. de la 

población total del estado. Par-a la siouiente décad8 el 

--------- ---



138 

porcentaje disminuye al 25. 7%. Lo anterior puede atribuirse 

al des peque de la economía sonorenst? a través de la 

modernización del sector primario. Es decir, que el modelo 

impulsado por los gobiernos federales y estatales 

postrevolLtcionarios, basado en la agricultura atr-ajo a la 

fuerza de trabajo hacia ese sector, provocando la consecuente 

relativa disminución de la concentración en el medio urbano. 

Para las siguientes décadas ( 1951Zl-1961Zl) el ritmo de 

concentración demográfica en la región pasaa al 36.31% y al 

45.72/. respectivamente, lo Cl..ICt 1 pLtede :<tribuirse al 

desplaz¿¡miento de la ftlerza de trabajo debido a 

introducción de tecnolooia modern¿¡ en la eKolotación aoricola 

y al crecimiento del comercio y los ser~icios en los centros 

urbanos regionales. 

Finalmente, para la décadas de los 71Zl's y ochenta"s la 

concentración de la población en la reg:ón llega al 51.5% en 

la primera y al 55% en la seounda, de la población total que 

' se registra en el estado e11 ambos periodos. 

Las proyecciones elaboradas por la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo del Estado de Sonora, indican que 

para 1.989 la pobl¡;ción reoion¿¡l se incremcontó en un C'i.6'l .. 

pas¿¡ndo del 55X en 1981Zl al 55.6% •n 1989. 

Los datos anteriores muEstran~ por lo que se refiere a 

la evolución de la població aue la import¿¡ncia de la región 
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la 

los 

municipios que componen la región socioeconómica han sido la 

base de 1 a estr-Ltctur-a económica del estado. 

Habrá que mencionar oue e»<isten otros municipios de 

importancia para la economía de la región, sin embargo éstos 

(por ejemplo Navojoa) se constitu¡en en satélites o en 

SLobregiones dependier.tes de los principales centros Lor-banos 

del estado. Como ya se mencionó anteriormente las actividades 

prodLtctivas que se qeneran fuer-a de la reqión mantienen su 

centro comer-cial, político o administrativo en los municipios 

qLte conforman esta reqión de frontera. 

Por otra parte, los municipios oue conforman la región, 

dada la concentr-ación de actividades ec:onónd.ca:;, 

consecuentemente albergan altos porcentajes de la población 

económicamente activa respecto al total estatal. Esto r-efleja 

un proceso de concentración d€mográfica lo que acelera los 

procesos de urbanización y al mismo tiempo un descenso 

importante de le?. población económicamente Olctiva ocupada en 

el medio rural. 

Para 1989, la población calculada en base a proyecciones 

en todo el estado fue de 1' 924 316 ¡ los municipios de la 

región contentas 1' 095 666 habitantes, ésto es, el 55.6X de 

la población total. a su vez la población económicamente 



activa total del estado reqistrada en el mismo a~o fue de 697 

815, por 377 1Ql2 de la reoión, lo que representa el 54'l. de la 

población económica~ente activa estatal. 

Tanto el proceso de concentración demoqráf ica corno la 

evolución de la población económicamente activa obedece al 

desarrollo de los contenidos soci.ales sonorenses. Estos 

procesos son impulsados, en primer lugar por la modernización 

agricola y la definición de los centros económicos estatales: 

y en segundo lugar, a la diversificación de las <1ctividades 

productivag~ básicamente el comercio y los servicios y a 

partir de 1965 los esfuerzos por industrializar al estado. 

Estos procesos han traido como consecuencia una 

modificación de le1 estructura ocupacional. A partir de 1961Zl 

se inicia Ltn movimiento acelerado de concentración 

dernográf ica con la tendencia de asente1rse en los municipios 

qLte componen la región y con el lo los crocasos urba'1os se 

dinamizan generando nuevas condjciones para l« práctica 

social. 

En términos de la Ltbicación de la población en el 

estado, encontramos que mientr-as en 1931Zl el 63.2/. se 

encontre1ba e1sentada en el medio rural. el 1980 los términos 

se invierten y el 71Zl.5'l. de esta se asienta en el medio 

Ltrbano. 

14Ql 
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Ta~ proceso tiene su posible explicación en algo de lo 

qL1e implicó la modernizaci6n de la agricLtltura sonorense; 

ésto es, la utilización de ter:nología avanzada, la cual ha 

tendido a desplazar a la fuerza de tt-abajo; el límite a la 

explotación extensiva de la tierra, en donde anteriormente se 

ocupaba una considerable cantidad de fuerza de trabajo, entre 

otros elementos de importc>nci«. Dicha modificación tiene su 

máxima expresión a partir de los ª"ºs 60's, pasando del 45.3% 

en 1950 al 57.2X en 1960, a partir de entonces el crecimiento 

del medio L1rbé1no se mantiene y se presenta a la población 

urbana como predominante en el estado con los porcentc>._ies 

siguientes: en 1970 crece la población urbana en un 6.1X con 

respecto a la década anterior y para 1980 aumenta un 3.2X 

llegando a 1 70. 5X, considerando la evo 1 ución-crecimiento de 

la población en esas décadas en todo el estado. ( 6). 

En términos relativos. lé> evolución de la población 

urbana. y rural en los mLt•.icipios que confonn2n l« reoión 

podemos exponer lo siouiente: A lo largo de seis décadas la 

población' se muestra predomin2ntemente asentad<>. en el medio 

c1rbano. En \930 de 116 225 habitantes reoistrados como 

asentados ~. los cEntros urbc>nos del estado, 60 777 se 

encontraban concentrados en las ciudades que conforman la 

región de frontera, haciendo un porcentaje del 52.3X de 

población urb.;,nc> con respecto al total de Sonora. 
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A su vez, los municipios de la reqión contentan el 12.2X 

de habitantes ubicados en el medio rural, también con 

relación a todo el estado. La tendencia de la concentración 

se muestra al escenso en las décadas siouientes, salvo en los 

a~os cuarenta que tiene un leve descenso, pasando del 52.3X 

al 49.lX de población urbana, con un aumento en la población 

rural, del 12.27% pasa al 14.3%. 

Para 1980 la ubicación de la población lleca a un 63.7X 

de habitantes urbenos por un 27.7% en el medio rural; 

porcentajes que habrá que ver en términos relativos, 

considerando el crecimiento demográfico de la entidad. 

Estos indicadores muestran Que a partir de la 

modernización de 12 agriculturo; los procesos urbanos se han 

acelerado, lo QL•e ha ido conformando nuevas condiciones en 

las cuales se establece11 las relaciones sociales. 

Otros datos muestran la importancia de la reoión en el 

desarrollo del estado. En lo que se refiere al nt'.•mero de 

establecimientos comerciales )' de servicios que existen en 

todo Sono~a es de 8 289, reoistro;dos como socios de la Cámara 

de Comercio local; de éstos .4 257 se encuentran localizados 

en los municipios de la región, lo que representa el 51. .35'l. 

del total del comercio organizado de Sonora. 

En lo que se refiere a la actividad industrial sucede 

algo semejante. De Lm tot.;.l de 126 industrias instaladas en 

los parqLtes industriales de Sono..-a, 108 se encuentran en 
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Hermosi l lo y Ciudad Obregón, es decir. e 1 85. 7'l.. Por otra. 

parte, para 1986 Sonora teníC' re1:1istradas 81 empresas 

maquiladoras, de las cuales en Nogales se en con traban 

instaladas 59, o sea el 72% estaba concentrado en ese 

Municipio. A lo anterior hay que agreqar la instalación, en 

Hermosillo de la planta de ensamblaje de automóviles de la 

FORO. (7) 

Evidentemente tales procesos de concentración conllevan 

un conjunto de aspectos que se oriainan con éste. Es decir, a 

medida que la rec¡ión se desarrolle y con ello hablamos del 

estado) aparecen necesidades 'lar-iadas a l<'<s cuales se tiene 

que dar satisfacción~ así, como tendencia oeneral~ junto con 

la par-te económica se desar-r-ollan sociales 

especificas. Por ejemplo, en l~ reoión se concentra el 38.3% 

de la educación preescolar: el 39X de la pr-imar-ia; el 41.2'l. 

de la secund~ria y el 62% de 13 media superior y finalmente 

casi la totalidad de la educación superior. 

Lo~ municipios de la región contienen un conjunto de 

aspectos determinadas por- 1as r-elaciones soci2.le=: que se 

engendran en los centros ur-banos; de aquí que la. fllnción 

económica, poli.tic«, administré\tiva, demoqr-áfic« y cultural 

de la reoión se convier-ta en l" tendencia qlobal del 

desarr-ollo del estado. 
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De tal manera que la reoión de frontera sonorense está 

consti tu.ida por las diver.-sas cone.xiones y articLtl aciones 

originadas por su propio desarrollo, sus circunstancias de 

estado limítrofe y la intensificación de las interacciones 

sociales binacionales, tod¿ ello a partir de las nuevas 

políticas económicas del Este-do Mexicano: la apertura 

comercial y las gestiones para la firma del tratado de libre 

comercio entre México y Estados Unidos. 

3.3 EL PROCESO URBANO. 

En la construcción de l<o reoión de frontera I I, las 

ciudades, entendidas como escenarios de los oro cesas 

económicos, políticos y culturales, he<n Juoado un pe<pel 

fundamental qtte ·posibilitó e•1.itar dispersión de la 

prodL1cción aqrícola..: cuya. modet-ni:zación se convirtió en el 

resorte y es trLtctLtra del oosterior desat-rol lo soci~.l 

sonot-ense. 

Asi ~a ciudad como escenar·io del proceso 1Jrbano 

(utili=ación del espacio social) no sol cimente concentró 

población '/ ca pi ta les sino también estrLtctur-as pal í ti cas y 

administrativas para 1 ¿; dirección de l c:\S activid«des 

productivas en el campo. La ciudad como escenario del 

proceso urbano no se contrapone «1 medio aqricola sino que lo 

refuer:!a e impulsa: 11 
.... si pudiera decirse que algl'.tn tema 
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1940 1950 1960 1970 

15422 26016 39812 53494 
30065 54503 118051 208164 

20550 "* 41795 "* 75172 120944 
27519 63025 124162 182904 
93556 185339 358197 565506 
364176 510607 783378 1048720 
25.7 36 .3 45. 72 51.5 

1980 1989 * 
68076 98203 
340779 468078 
139025 188648 
255844 340737 
803724 1Q95666 

1513731 1984316 
55.0 55.6 
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do1uin« el cuadro que de nuestro estlldio se desprende, es Ja 

enorme importancia de Ja ciudad. El impulso a la creación de 

distritos de riego para li'. «gricultura comercial de capital 

intensivo lleaaba, en efecto, de una sociedad industrial 

urbana (en torno al Distrito Federal); Ja idea fue apoyada en 

definitiva por Lln grupo de aaricultores aue moraba en las 

cil1dades~ con fLtertes vínculos c:on el comercio y la banca y 

con el tiempo virtualmente todas las decisiones de capital 

importancia relati•;as al cL1ltivo de trigo y el <'<lgodón en 

Sonora (entreaa de aoua y crédito y con ello las fechas para 

todas las operaciones agricolas~ las oeneros de facilidades a 

dar pat""a la ~dquisición y reparación de maquinaria. Ja 

variedad y cantidad de semill~s. tertilizanteE e insecticidas 

a utili~ar cada a~o, la compra y avío de cosecha5) las 

tomaron en la ciudad los técnicos. burócratas y comerciantes 

que administraban la aqricult1Jra en Sonora••. (8). 

Efecti ', amen te. terr"teniente 

oostrevolucionaria (agrícolo<, ganadera. comercial '( 

, 
financiera, que es la misma) jueoa el papel fund~mental en l~ 

dir-ecci-'Jn de los procesos urbanos (en la economía, 

demogr ..... f.i.~~ la poli-tic~ ~,. la cultura) que han generado l¿. 

~onformación de Ja reaión. 

Sin embarqo 41 este proceso reqional no hLtbiet·a siclo 

posible sin la intervenc.i.ó11 del 9obierno ·federal~ el c:ttei.l e. 

partir d los gobiernos de los caudillos sonorenses (Obreqón 



y Calles) apoyo la modernización agricola con qrandes obras 

de irrigación apoyos económicos, a través de créditos y 

precios de garé'ntia convenientes a los intereses económicos 

sonorenses. 

El proceso urbano está fundamentado en una qran variedad 

de conexione$ y articulaciones con las activiades agricolas y 

ganaderas!'! que lejos de mostrarse contt-adictorio define la 

particular división del trabajo de la región. El comercio y 

los servicios crecen en las ciudades a la par que la 

productividad aaricola aumenta. La población agricola genera 

un proceso acelerado del medio urbano al ser centro de 

concentración de capitales y de población. 

El crecimiento demográfico en los espacios urbanos no es 

solo por la di·1ersificación de activid<lldes prod~1c:t.ivas, sino 

porque la ciudad también es a5iento de los oropios 

c:\gricultores terratenientes, qLlienes a su ve:! son dueños del 

comercio~ miembros prominentes de la banca v ocupan los 

puestos p~blicos. 

Aunque 1 as ciudc.des sonorenses de 1 ;::, rectión, por 1 o 

menos en el presente siglo, 11,;;n .ÍLl<::Jado Lln p"pel fundamental 

en la economia del estado, no es sino hasta la década de los 

30's cucindo se inicia el proceso urbano que tiende ~ 

concentrar los capitales. la población 'i e: ore el lo 

- -.L.: •. .: .... .... ..t ...... - nrnrl11LtivC1.S. lo C:Llal 
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significado construcción de la región de fr'ontera 

sonorense. 

Los centros urbanos regionales se ligan con los Estados 

Unidos por la cercanía geográfica, por las vías de 

comunicación y por~ de algún modo, las necesidades de 

abastecimiento, pero básicamente por dos razones históricas: 

1) Dependencia económica y cultural de los centros urbanos 

sonorensesi 2) por la procli•;idad de la burguesía regional 

hacia los intereses norteamericanos. que de una forma u otra 

rinden beneficios económicos o ideolóqicos a ese grupo 

social. 

A partir de 1963, con el Plan de Diez A~os de oobie~no 

sonorense define en forma importante el fortalecimiento de la 

reoión al incluir en los centros urbanos los procesos de 

industrialización (lo cual resulta obvio, pues es en las 

ciudades donde se encuentra la fuerza de trabajo disponible). 

Así los centros urbanos e~:tienden la total influencia al 

resto del' estado. En otré<S pal abras, casi la tata lid ad de 

actividades p~oductivas se encuentran concentradas en las 

ciudades de la reoión. 

La denominad~ nueva industrialización en Sonora viene a 

representar el elemento final para ubicar a la región en un 

proceso acelerado de crecimiento urbano't con toda la 

problemática que lo implica, "en la industria y la vida-

i 
1 ·¡--
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citadina que se constituyen frente a la propiedad rural, no 

sin llevar mucho tiempo rastos y estiqmas. Entonces en el 

seno de la ciudad, en y por la vida citadina, frente a la 

naturaleza, la vida campesina y el campo ya modelado por el 

trabajo agrícola, donde se inicia un conflicto de inmensas 

consecuencias" (9). 

En este contexto habrá que hacer dos consideraciones: 

1) Si la modernización aorícola trajo el desarrollo de 

las ciudades y con ello la construcción reqional, 

el tipo de relaciones sociales que ésta generó eran 

correspondientes al nivel de desarrollo de los 

contenidos sociales. 

2) Con la nueva industrialización, distante de la base 

agrícola, las contradicciones se acrecientan sin 

que haya aún correspondencia entre los contenidos 

y las formas sociales. 

3.4 El_ DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS SOCIALES. 

La construcción de la reqión de frontera sonorense esta 

fundada sobre el desarrollo de los contenidos sociales. 

Corresponde a los contenidos sociales las fuerzas prbductivas 
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así como las formas de orqanizaciun de los productores para 

reali=ar la producción. El cual como ya queda visto sB funda 

sobre la modernización de la aoricL1ltL1ra. "Bajo la sombra de 

la historia contemporánea de Sonora se erioe la historia del 

capital, la de la producción y reproducción de la fuerza de 

trabajo, y no la de un sistema económico abstracto e 

indeterminado regido sin ningún orincioio de regularidad. Es 

pues el capital sonorense el que le da un sentido ordenador a 

la historia social de la región en los últimos 50 años y por 

lo tanto es sobre las espaldas de su dinámica que se contruye 

el desarrollo a largo pla=o" (10). 

3.4.1 EL MODEI O AGRICDLA SONORENSE. 

No es casual que se establezca la década de los treinta 

como el punto de arranque de los nuevos procesos económicos 

de Sonora. La l1erencia de los C"'-L<dil los de la 1-evoluc: ón deja 

a este e-stado la constrL1cción de un rJoder- político capaz de 

caneen tr;; ... - y c~bo lDS oro·1ectos acar-iciados por 

Obregón Calles: establecer un mr·delo de e:.,plotación 

agrícola semej<'nte la organi_ación narteamer-icana 

denominada 11 farrner 11 
( basetd~ en la producción de par-ti cu lar-es 

sobre el trabaJo asalariado , acompeñada de modernos métodos 

de CL1ltivo .. 1::.. l.ttili=.Bción de rnaquinC-1r-1~1 e infr-aestructut-a 

hidráulice<). 
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Con ello el modelo económico sonorense, hasta antes de 

la RevolL\ción Mexicana, se modifica y quE"da SL\ impulso en 

manos del gobierno feder-al y estatal. Francisco S. Elias 

(1928-1932) y Rodolfo Elias Calles (1932-1935) -sobrino e 

hijo del General PlL\tarco Elias Calles- go~ernantes del 

estado en los periodos seAalados, son quienes se encarqan de 

concretar los ideales de los caudillos a partir de las 

inversiones federales para promover la aoricL1ltL1ra de rieqo 

como el pLlntal de la economia sonorense. 

De esta manera, la década de los treinta representó para 

Sonora el establecimiento de las bases para el despegL\e 

económico de la década siquiente. Los elementeis CIL\e 

predominan en el panorama de la época son la inversión 

federal y un¿, fLte.-te sociedad politica heredera del 

caLtdillismo, quienes se convierten en beneficiarios de la 

inve.-sión federal y en el qrupo social que ha de orientar los 

p.-ocesos económicos y sociales sonorenses cuy<1s 

implicaciones estLlvieron dadas por la instaL\ración de la oran 

agricLll tLÍ.ra. 

Con la llegada de las reformas cardenistas, el modelo de 

acumulación, as.i como la altisi.m"- concentración de terreno 

laborable se ve impactado por la dotación, en 1937, que hace 

el pn:>sidente 1-ázaro Cárdenas dP- tie.-ras, "en esa fecha 17 

012J!2J hectáreéls de r ieoo y 26 011lQl de temporal se convierten en 



ejidos de' ,propiedad 'colectivaº ( 11), principalmente en los 

valles de Yaqui y Mayo. 

Asi Sonora se convierte en uno de los orim~ros 

productores de trigo, soya, linaza y aloodón (estos tres 

~1ltimos cultivos industriales). La pr-oductividad sonorense 

se fundamentaba, en esos tiempos, en la explotación de 

grandes extensiones de la superficie de cultivo, con modernos 

métodos y maquinaria agrícola y obras de irrigación. Es 

decir~ bajo una forma extensiva de explotación aaricola. 

La expansión del sector primario sonorense lo convierte 

en el motor del desarrollo social global, y le oosibilita, de 

algún modo~ di-.1ersificarse a los otros SE·ctor-es orodttct1'.1os. 

de manera relativa. Se inicia t1n proceso de industt-iali~ación 

pasando de peqLte~as unidades de corte artes¿.na.l de 

industria a la aparición de establecimientos vincul3dos a la 

AgricultLlra. como el c~so de loE molinos harineros. 11 Las 

gobiernos del período conformaron por Ltn lado unei r.>equeñ¿. 

industria'artesanal netamente mexicana e intensiva en fuer=a 

de trabajo y pc:w otro, fortalecieron el desarrollo cJe las 

pl~ntas e>:istcntes~ c:..sí como la creación de L1nas cu~ntcts 

empres~s na.ciona 1 es y norteamericanas benef iciador~s de los 

productos primarias'' (12). 

Sentadas las ba_ses para el desarrol_lo _ del modelo 

agrícoln~ Sonora ingresa a- los años cunrcntas con:--L1n :f·~1e·i;_te 
, __ -_, __ .. 
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apoyo federal para la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica para la irrigación y ampliación de 

la vasta superficie de cultivo sonorense. Entre 1941 y 1945, 

se contruyeron cinco presas: 11 la angostura~ construida en 

1941, qua permitió ampliar la superficie de riego del valle 

del Yaqui de 45 11ll1ll1l a casi 11111.'J 11ll1ll1l hectáreas; la presa 

Cuauhtemoc, sobre el ria Altar, concluida en 195121: la presa 

Al varo Obregón, que se terrni•ia en 1952 sobre el río YaqL•i. 

Esta última Junto con la angostura y el novillo. son las que 

constituyen el sistema de presas del ria VaqL1i v loqr:3n una 

ampliación de las tierras de rieco de ese valle hasta de 225 

11ll1ll1l hectáreas; en 1955 se terminó la cresa Adolfo Ruiz 

Cortínez sobre el rio Mayo, ampliando la superficie de riego 

del mayo a más de 90 01.'Jl.'J hectáreas. A la construcción de 

estas presas se agrega el 9r~n número de oozos oue se abr~n 

principalmente en la zona del desierto qL1e pasa a ser una 

zona de considerable productividad •.• " (13). 

El apoyo federal a la modernización aarícola sonorense 
, 

no se limitó a obr2s hidráulic..:is~ sino Olle inclu~/ó subsidias~ 

créditos y apoyos diversos en 1 os momentos de crisis 

agrícola, principal1nente oriqinadas por las alt~s y bajas del 

mercado norteamericano~ del CLlal en mucho la producción 

agrícola de Sonora dependía. 

La bonanza aorí.cola sonorense se e}:tiende de 1942 a 

1955, periodo en el cual, de m2ner« rei terc>.da, el gobierno 
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federal y estatal papel fundament.al en la 

productividad, la cual se orienta hacia los cLt l ti vos más 
! 

rentables como el algodón, soya, linaza, trigo, según la 

demanda de Estados Unidos, suscitada por el conflicto bélico. 

Por otra parte; Junto a la aqricLtltLtra se desarrolla la 

ganadería, la cL1a l · ~enera Ltna indL•s tria ligada estrechamente 

a esta actividad y también con una gran dependencia con el 

mercado norteamericano. 

DespLtés de 1955, cLtando los apoyos federales ya no se 

presentan en la misma magnitLtd, el peinorama del sector 

primario empieza a modificarse. Al reducirse las inversiones 

en obr-a: de infr-aestr-uctLtr-a se obliga al cambio del modelo 

eHplotación extensiva (el cultivo de amplias SLlper-ficies de 

tier-r-a) por- uno fLlndarnentado sobr-e la base de la explotación 

intensiva (mayor- pr-oductividad en menor- SLtper-ficie); con ello 

se conclLtye el pr-oceso de dilatación de la fr-ontera agr-ícola. 

Otr-o elemento fundamental par-a el cambio del modelo de 

explotación es la caída del precio del algodón, cuya 

pr-oducción dependía totalmente del mer-cado nor-teamericano, 

obliga a los agr-icultor-es sonorenses a bllscar- culti·;os 

alternativos que rindieran ganancias suficientes comparadas a 

las gener-adas por- el cLtltivo del algodón. 



~ue así que se Lnicia el segundo lustro de los aAos 

cincuenta, perfilando la llamada 11 revolución verde", que 

consistió en incorporar y e>mpliar los avances científicos, 

técnicos y agronómicos a la actividad agrícola, combinados 

con la irrigación y la Lttilización de maquinaria agrícola 

moderna, para alcanzar altos rendimientos por hectárea. Tales 

a-.1ances fueron posibles medicinte la creación del Centro de 

Investic¡ación Aqrícola del Noroeste (CIANO), financiado 

básicamente por 

federal. 

la Fundación Rockefeller y el gobierno 

A partir de entonces se orienta el patrón de cultivos 

hacia la siembra de básicos, con el predominio del triqo. Por 

otra parte el alqodón como cultivo de exportación sigue 

ocupando una superficie importante, dado que contaba con 

apoyos en créditos por parte del qobierno federal. En 

términos gruesos, es posible decir que este período se 

extiende hasta 1965. 

A ~artir de entonces la aqricultura en Sonora, seqón 

Cristina Tadei '· muestra las siguientes características: 

De 1966 a 1973 se muestran ,nás aqLtdamente las manifestaciones 

de la cr-isis e>.qrícola: lo que obliqa al gobierno estatal a 

crea:r mecanismos para la diversificación de las actividades 

producti•1as~ es decir~ orientar la economía sonoronse hacia 

la indLtstriali;:ación, tal }' corno se había e::presado con el 

Plan de 1~ e>Aos, promulgado e 1963. 

-----·- -----·--
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En este periodo l<> isLtperficie cLtltivada se orienta 
i ····----

básicamonte al· CLtl tivo del productos industriales (soya, 

cártamo, ajonjolí), acompañados en importancia de los 

cultivos de exportación, princioalmente algodón. 

~n la siguiente etapa la participación de los cultivos 

industriales aumenta y por su lado la problemática económica 

internacional de principios de los setentas obliga a 

disminuir la superficie cultivada de productos para la 

e>:portación. 

Para entonces la crisis económica de nLtestro país 

empieza c1gud izarse :o lo CLtal se manifiesta por un 

decaimiento de la agricultura que afecta directamente al 

sector primario sonarense~ acompa~ada par vanos intentos de 

reactivarla por parte del estado, tanto federal como estatal. 

La respLtesta de los grande: terra ter1ien tes es con un 

retraimiento de la inversión por no considerar conveniente ni 

.. 
segura SLt inversión, principalmente en Rquel los cultivos 

destinados ci1 consumo nacional. La atención de los 

agricultores se onfoci'l a aquellos cultivos ligados a la 

transformación industrial, obedeciendo a la demanda de la 

agroindustria trRnsnacional. 

Para principios de los años ochenta, la aoricultLtra 

son orense muestra un repunte, moti vado por la a.par ición de 



156 

subsidios, por parte del gobierno federal, para el cultivo de 

qranos básicos. Amparados por el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAMJ, implantado por el entonces presidente de la República, 

José López Portillo, la producción de triqo y otros básicos 

aumenta, sin que ello signifique el decaimiento de los 

cultivos indL1striales, convirtiéndose, de nueva cuenta, en 

uno de los estados con mayor producción agricola del pais. 

De esta manera el proyecto impulsado por los herederos 

de la Revolución Mexicana, se convierte en el eje principal 

del desarrollo de los contenidos sociales en la reqión 

frontera sonorense. Con una bur--9uesía ~arícola y gcinadera 

Sonora qenera formas especificas de las relaciones sociales~ 

dotada de contenido social al proceso económico. dado que de 

este sector dependen los consiguientes pasos en la 

diversificación de la economia regional. 

Lo anterior significa simplemente, qL1e el desarrollo 

social sonorense, en la época conternporénec> descanse> y ha 

descansado sobre Ltna base de actividades económicas 

primarias. Fuente desde la cual se han desarrollado formas 

específicas de las relaciones sociales orientadas por los 

grupos de agricultores terratenientes, es decir, por sus 

intereses, sus formas de ver el mundo~ modeladas en su 

relación con la tierra, vaciadas en los centros urbanos que 

inteoran la reqión de frontera sonorense. 



Esto nos indica que el desarrollo de los contenidos 

sociales~ no como una abstracción sino como una concreción~ 

tienen una determinación -articltlaci ón con las . form.c:ts 

soci~les~ ''el consumo ostento~o es un modo de vida en Sonora~ 

no solo par l¿¡. clase superior, sino t¿¡mbiér; par l¿¡ clase 

media urbana y por los ejidatarios y colonos que toman a los 

gr~ndes terratenientee por norma de re·ferencia. La ernL1lación 

es ctr1a poderos¿t motivarite en ciudades de 

Hermosil!o y Ciudad Obregón. La maQLtinari2 agricola como los 

automóviles, debe ser de último modelo; lcis bodas y las 

fiestas de presentación en sociedad han de rivalizar en 

esplendor c.-:in todos los acontecimientos sociales anteriores 

de este tipo. Estas m~nifestaciones de comoet~ncia material~ 

que a veces rayan en lo inct-eíble~ parecen datar de los 

primeros años e in cu en ta.s !' en que la combinación de obrcts 

pL1blicas masivas y crédito fácil hicieron a rnuchos de la 

noche a más ricos de lo oue pttdier~n jam~s 

soñar ... " (14). 

Asi el modelo de acumul~ción sonorense imoulsado desde 

los {.:años treint~ fund-3mE?ntado en la.s actividades orim,.~ri-:ts 

va a generar cit.:'r·tas características en la meinifestación de 

las ·formes sociales en 1-:ts ciudades~ receptáculos '/ centros 

de la vida social sonorense. 

Par otra parte, aunque el predominio de la aqricultura 

se muestra at'.tn pr. >ente, la diversificación económica de la 
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región ha tendido a rebasarlo, principalmente en lo que se 

refiere al sector terciario, el cual absorve el 31.02% de la 

PEA por el 21.70X del primario. 

A partir de los años sesenta la población urbana tiende 

a un aumento en su ritmo de crecimiento y en consecuencia la 

rural decrece. En 1960 había una población rural de 332 375 

habitantes por 451 003 del medio urbano; para 1980 los 

habitantes del medio rural Jleaaron a 445 870 por 1'067 861 

del urbc>.no. Esta es un indicador de los nuevas procesos que 

se han gestado en Sonora durante los últimos veinticinco 

años .. 

De la misma manera la participación al producto interno 

bruto estatal (PIBE) se mostró poco distanciado de la 

producción industrial y ambos muv lejos de la participación 

del sector terciario. El cuadro Qlle sigue ilustr" la 

tendencia de los tres sectores de 1985 a 1988. 

Este decaimiento relativo del sector primario se debe a 

varias razones, entre las que cabe destacar la problemática 

hidráulica; la cual por el abuso de este recun:;;o tc>n escaso 

en la reqión se venía presentando desde los años cincuenta. 

Sin embargo a la 'fecl1" se he< .;;gudizado con el abatimiento de 

los mantos acuífer-os y :a salinización" lo cual ha mermado la 

productividad .;;c1nado a que también se tienen qL.te satis'facer 

las necesidades huntanas tan crecient~s y concentrad3s en 

donde la escaces es evidente. 



3.4.2 EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS. 

En la etapa de auqe y esplendor de la aqricultura 

sonorense nada, o casi nada, estaba al de las 

actividades primarias. De hecho. la diversificación de las 

actividades económicas que se dio ~l interior de las ciudades 

fue promovido directamente por los eNcedentes oenerados de la 

agricultura sonorense. La acumulación de capital que se 

generó con la moderni~ación aorícola llevó a los orandes 

terratenientes transferir los e>: ceden tes al 

terciario. de manera prioritaria. 

Asi comenzaron a florecer en cittdades que antes .de la 

RevolLtción Me>:icana se present0tban como poco significc.tivas, 

el comercio y los servicios como una extensión de las 

necesidades y desarrollo aqrícola; al frente de los cuales se 

en con tr.:ibc=in los propios agricultores, sus hijos o 

descendie~1t2s. Y por otra parte como medios de satisfacción 

de lc:i.s necesid1.:.\des de la p1··opiet bur-guesíc?t aqrí.cala y los 

sectores madios u. banos que empezaban a qestarse con el 

crecimiento de este sector. Dicha acumulación y reproducción 

del capital oosibilitó niveles de vida superiores y con ello 

necesidade: de consumo al tas. 
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El crecimiento de- ciLtdades como Hermosi l lo •; Ciudad 

Obrec¡ón obedece en mucho, a QLte se convirtieron en los 

principales centros comerciales y de servicios al mismo 

tiempo que eran los luqo•res de ,-esidencia de los orandes 

agricultores. Con el florecimiento del comercio y los 

servicios como Ltna e><tensión de la modernización aqrícola,-

florece también una burguesía agrícola y comercial fuerte 

que, como ya se dijo, ocupa también los puestos pOblicos. 

Pronto los frutos de la modernización del campo 

empezaron a aparecer en las ciudades más importantes de la 

región con el surgimiento de grandes establecimientos 

comerciales. Los nombr-es de los qrandes aoricLtl tares 

aparecían en las ciudades en la. distribución y ·1enta de 

maquinaria aoricola~ venta de automóviles~ 

in=:ecticidas :- etcéterC\ ~ ~si cama tambié·n en almacenes de 

ropa~ abarrotes. mueblerías. ferreterías. etcétera. 

La introducción de mc?tquinta~-ia 'I técnicl?\s modernas de 

cultivo..' baja el modelo intensi.,,:o ele e>:plotc:;:ción aoricola~ 

desplazab"'n contingentes de ft.terz~ de tra.bi<.Jo que e1-21n 

recibidos y ocupados en los comercios o set-vicios var10s de 

las gr8ndes ciudades regionales, con el consecuente 

crecimiento y concentración demooráfica. El eje pr-imario de 

lC'o economía sonaren se capaz de sostener~ por l C'o 

terciarización de las scti,•idades citadinas~ una compleja red 



comercial 

sociales. 

y funcionar como base de r¿laciones 

Esta fórmula de acumulación aqricultura-comercio a la 

vez que ha conce.-,trado los capitales, flle conformc>ndo un 

pequeRo qrupo que se constituyó en poseedor de la mayor parte 

de la riqueza producida en Sonora, e>: tendiéndose su 

par-ticipación en las actividades de la b¿.ncs. como dueños. 

accionistas, consejeros, etcétera. Con el lo estamos hablc>ndo 

de 1 financiamiento banci:u-io ~ t~nto oc-ra 1 a ¿iqr i cu l tur-a como 

para el comercio y la posterior actividad inmobiliaria. 

De ser~ en 1930. dos centros urbanos sin mayor 

trascendencia, Hermosillo y CiLidad Obr-egón, se con'lirtieron 

en los centr-os comerciales más impar-tantea de la r-eoión con 

la e>:pansión agr-icola. Pr-onto E>n est.as ciud.ades apar-ecie..-on 

servicios bancarios. consultorias profesionales v técnicas~ 

centros de m.antenimiento p.ar.a le maouinar-i.a agr-icola y gr-a11 

cantidad de ser-vicios. 

Un r-asc¡o car-acterístico del comer-cio en lé< r-eaió"1 de 

frontera estaba y está dado por lé< gran dependenci.c del 

sector con los Estados Unidos. De un modo justificedo por la 

incapacidad de ab.asto del centr·o del país 11.acie la ,-eqión, 

pero definitivamc:::-nte vinculado al mercado r1orteeomc:irj.c5no. l::.s 

actividades terciarias florecieron con una alta proclividad a 

las mercétnc.ías norteamericanc:is. ºDurante los :1ños de oue 1--a 

161 
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que procedieron inmediatamente a la construcción del sistema 

de control del aqua que señalaba la transformación económica 

de la región, los mismos hombres, más un puñado de intrépidos 

empresarios, todavía sin tierras empezaron a e>:tender sus 

intereses con compañías del norte de la fronte~a. Esta 

cooperación era tan estrecha que para 195e el B0X de todas 

las mercancias ofrecidas para la venta en Hermosillo se 

importaba de los Estados Unidos: aparatos de radio, 

tocadiscos, utencilios eléctricos de cocina, muebles de sala 

o baño, artículos para oficina, cosméticos y maquinaria 

agrícola, entre otros articulas que podían verse anunciados 

en los periódicos de entonces ... "(15). 

Sobre estas bases se construye Lon e>:pansivo sector 

comercial y la proliferación de los servicios que llevan a la 

terciarización de las sociedad de frontera sonorense. 

El crecimiento del sector terciario de la economía 

sonorense contribuye a definir una estratificación social más 

' acentuada: dentro de la cual las relaciones sociales. sobre 

contenidos edi-f'icados en las actividades pr-ifTlarias y 

ten::iar-ias se dan en base a la competencia y posesión de 

bienes materiales: el consumo como forma de manifestación y 

diferenciación sociales. 

Obviamente las tendencias O Lle a par ti,. de la 

modernización agrícola sigue el sector terciario ~on --hacia la-
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concentración en los rrincipales centros reaionales. Asi 

encontramos que de 8289 establecimientos comerci.ales 

rec;¡istrados en la Cámara de Comer-cío local, 4257 se 

encuentran ubicados en la reoión; ésto es en Nogales, 

Hermosillo, Guaymas-Empalme y Ciltdad Obregón se localiza el 

51.35% del total. 

Según el directorio de la Canaco local. se encuentran 

registrados alred;;dor de 97 airas comerci<1les, los cuales 

incluyen a establecimientos pequeños, madianos ,. arandes; 

ser'1icios ténicos y especiali::é>.dos, academias. 

etcétera; hoteles~ bares y cantinas, entre otros. Desde lueao 

se encuentr<1n incluidos, contrastando con los pequeños y 

medianos establecimientos. los ar andes centros comerciales: v 

de servicios~ c:Llyos dueños son los gt-andes terra tenientes o 

s~1s descendientes directos, con los c~1ales le< comoetenr.:ie< 

solo existe entre ellos. 

Asi, en una clasificación propia y de acuerdo al 

I 

directorio señalado. encontramos aue en Nogales e>:isten 676 

establecimientos comerciales: en Hermosillo 1418: Guavmas-

Empalme 829; y en Ciudé>.d Obregón 1334. Podemos suponer que en 

estas ciudedes se conc:entt-::i parte más poderosa del 

comercio sonorense~ no SC•J O en lo Qlh? númer-o de 

establecimientos se refiere sino. básicamente~ al capital oue 

cada establecimiento concentra. 
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Los gr-andes almacenes sonor-enses, YO\ sea de muebles. 

ropa, abarr-otes, etcétera. se encuentr-an lo=alizados en 

Her-mesillo y CiudOld Obr-egón, de la mismOI maner-a que las 

distr-ibuidoras de autos o maqL1inaria aorícola entre otr-os 

giros. 

En términos oenerales, las actividades ter-ciarias en la 

r-egión fr-011ter-iza I I se muestr-C\n sólidas. Su inteor-ación al 

mercado norteamericano" como ya se anoto. ha sido un lLtqar 

común en la historia comercial de la región. Sin embar-go es 

de preeverse que con la apertLtr~ comer-cial de nuestro pais y 

el tr-atado de libre comercio con los Estados Unidos, el 

sector se for-talezca al'.m más a tr-avés del aumento de las 

importaciones y la ver.ta oeneralizC\da de mercancías 

nor-temericanas. 

Lo cual no cambiaría en nBda las orientaciones y los 

tipos de consumo de la sociedad sonorense~ por el contrario 

for-talecería la proclividad hacia los bienes nortemericanos. 

La evolución del sector- " partir de 1930 puede 

ilustrarse considerando el comp~rtamiento de la población 

económicamente activa ubicada en cada uno de los sector-es. En 

la década de los treinta, el porcentaje ocupado en el sector 

er-a del por- 14. 37/., por- 20. 53/. en 1940: muestrOI un ascenso en 

195121 apro>:imadé<mente del 4.1213"1., pé<r-a pasc:1r al 38/. en 19712l y 

descender al 31.1212/. para 1980. 
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Pot- lo que se refier-e a la contr-ibuc.ión al Pr-oducto 

.Interno Bruto Estatal (PIBE), el sector, para 1985 participó 

con el 57.1% del total estatal: para 1986 aportó el 53% y 

54.3"/. y 50.1% en 1987 y 1988 respectivamente. Lo :1nterior 

significa que el comercio y los servicios han aportado en los 

últimos cuatro aAos al PIBE, por lo menos el 50% del producto 

total. 

Los indicadores muestran aue mientras el sector primaria 

dureonte cuat1-o décadas se mantuvo <1scendonte y el sector 

secLtndario fue poco importarite. el comercio y los servicios 

crecieron a la par de la C>gricultura y lueao mostraron t•n 

despeque sianificativo dentro de 1:1 economia de la reqión. 

Cuando la agricultur~ y lrEi 0<:1n~dería desciP-nden en su 

participación al PIBE , el sector terciario se muestra en el 

mismo riicmo ascendente. particLtlarmente a p<1rtir de 197iZJ. 

Mientras los otros sectores de la economía" 

a.gud i zación de la crisis económi.ca del pais. sufren 

variaciones y descensos (aún el incipiente sector industrial) 
, 

el comercio '/ los ser·.·icios muestran una 

estabilidad. 

Para la secunda mit«d de la década de los ochenta el 

sector tiende a. bajar st1 p.;u-ticipación, pasando del 57.1% en 

1985 al 5121.1% en 1988. No obstante este descenso, el sector 

sigue 1nanteniendo su itnportancia en l~ economía sonorense. 
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Al mismo tiemp~ de la evolución del sector. es decir. la 

terciarización de la economía. es posible seí'\alar que esto, 

de manera. directa, implica un elevado índice de consumo de la 

sociedad de ·frontera sonot·ense. En otras palabras, que la 

propensión al consumo de la sociedad 

aumentado proporcionalmente al crecimiento 

sonorcnse ha 

" f predominio 

comercio y los servicias en la economia reqional. 

ido 

del 

De tal manera que al interior del sector, dentro de 

los subsectores, se muestran los siguientes indicadores: 

en 1985 el subsector comercio qeneró el 24% del producto 

con respecto al total sectorial: en 1986 el 22.5X y en 

1987 y 1988 el 21.8% y el 18.9% respectivamente. 

Por lo que se refiere a los servicios, el subsector se 

comportó de la siouiente manera: 22.7%, 21.3%, 20.2% y 17.6% 

en 1985, 1986, 1987 y 1988 respectivamente sobre el total del 

sector. 

Como va se moncionó anteriormente, no solo se define a 

la sociedad sonorense como un.a sociedad terciarizada!I sino 

que se muestra~ y aqui un ras~o importante, la tendencia de 

l~ economi~ sonorense a apoyarse cada vez más en estas 

acti~·idades producti,·as~ dada la apertura comercial y en 

general la orientación de la economía nacional, con los 

consecuentes beneficios para un reducido grupo de sonorenses. 



ESTABLICIHIEmos COHEJICIALES REGIQH FRONTERIZA 11 

]OGALES HrRHOSILLO TOTAL 

50 148 479 

47 137 64 177 425 

67 156 81 71l 374 

26 85 27 87 225 

35 133 56 68 292 

31 181 95 117 424 

22 142 15 56 235 

36 58 12 51 157 

14 48 71l 138 * 270 

62 82 34 55 233 

296 ** 248 233 376 1143 

676 1418 829 1334 4257 

* IllCLUYE IHPLEM.fi!TOS AG!UCOLAS Y PRODUCTOS SIMILARES 
"* INCLUYE TIEHDAS DE ARTESAIHAS 
fUDlTE: ELABORADO A PARTIR DEL DIRECTORIO DE SOCIOS, CAllACO SO!lORA,1990. 



PRODUCTO ltlTERtlO BRUTO ESTATAL POR SUBSECTQRES 
<SECTOR COP!EP.C!O 1985-!988) 

1985 1986 1987 1988 

SECTOR 57 .lr. 53.l!:t. 54.3X 50.t:t. 

c9H\1~n1;~¡;off\lH 5 .BY. 4.BY. 6.0:t. 6.B:t. 

COMERCIO 24.01. 22 .sx 21.BE. 18.9'1. 

Rrmukh~r~s 4.61. 4.3:1. 6.2:t. 6.9:1. 

OTROS SERUICIOS 22.?:t. 21.3X 21l.2r. 17.6:1. 
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Sobre esta base, las relaciones sociales sonorenses ha 

evolucionado al interior de los centros urb~nos; con una raíz 

asociada a las a¿tividades primarias. la sociedad de frontera 

sonorense orienta sus manifestaciones v formas sociales en 

mucho sobre el consumo. 

3.4.3 LA INDUSTRIALIZACION EN SONORA. 

Si )~s implicaciones del desarrollo del sector terciario 

estuvieron liqadas, de diversas formas, con la modernización 

y el desarrollo del sector primerio (e incluso la industria 

que se qenera de 1930 a 1965), la industria sonorense moderna 

surge bajo condiciones que poco tienen que ver con esos 

procesos. Desde lueqo en esta nueva fase de industrialización 

en Sonora, de nueva cuenta habría que incluir al gobierno 

federal y estatal. 

La denominad? 11 nueva indL1str-ial izac:ión 11 es un proceso 

que tiene SLI punto de arranque, o mejor dicho sLt antecedente, 

a partir de 1965 con la promulgación e instrumentación del 

Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Antes, en 

1963 había sido promulgado el plan de diez años, durante el 

período qubernamental de Luis ~ncinas. Ambos elementos dan la 

pauta del postrer desarrollo i.ndustrial en Sonora, ante la 

necesidad de diversificar la economía en el contexto del 

decaimiento del sector primario. 
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La historia previa de la industrialización en Sonora se 

n;duce al impulso a la agroindustria (liqada al capital 

transnacional) y a la industria de la transformación de 

materias primas: 11 Bajo el influjo de las qrandes obras de 

irrigación y de los sistemas de o~naderia intensiva- la 

industt-i¿1 acuso impot-t-3ntes: modificaciones. Ya que si bien 

sioL1l.ó const·r-'.1 21ndo su .nl.SITl¿:l est1-uctur~ di:? cortf? pr1.mario 

(ésto e=s • benefici~ndo ot-oduc:t.os aqropec:uarios) también 

observó crecimiento en líneas como e-1 enlatado~ empacado y 

refri.aet-3ción de carnes v mariscos~ así como el desp~pite de 

algodón ... Tomadas en su ccinjunto solo cinco tipos de 

fábricas predominaban a lo larqo de tres lustros: Las minero 

metalúrgicas. las enlat01doras de carne, las refrigeradoras y 

congeladoras de productos a 1 imenticios. los mol in os de triqo 

y arroz y, por último, 1 as despepi tadoras y empacadoras de 

algodón" (16). 

Este tipo de industria es la que se desarrolla en lo que 

va de 1940 a 1955, y el luqar común es la dependencia con el 

mercado norte2mericano. Durante la secunda ouerra mundial 

est~ industria se ve esti.n1Ltl~da poi- la dem~nd~ de productos 

destinados ¿11 consumo. lo cual la industria sonorense de la 

época era capa~ de oroducir. Concluído el conflicto bélico, 

la estructura de la demanda se modifica y afecta directamente 

empresa: procesador as 'I enlatadoras de productos 

alimenticios. 
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Así la industria sonor-ense de la época crece bajo la 

orientación de actividades productivas primarias. La 

agr-oindL1str-ia· se convierte en l1na actividad económica de 

importancia· par-a lé! economía del Estado. " .•• En síntesis, se 

puede decir- que en Sonora la industria descans<1 

fundamentalmente en la actividad de dos sectores 

industriales, que carecen de integración vertical y cuya 

producción cuantitativa y cualitativamente está muy lejos de 

satisfacer- la demBnda loc<1l de bienes de consumo e inversión, 

así también 

absorber- l <1 

ca.-ecido del dinamismo suficiente 

demBnda desplazada y subocupada de 

par-a 

las 

actividades primarias, propiciando con ello en incremento 

desproporcionado 

estado".(17) 

de las actividades terciarias del 

Con el plan de diez años, el qobier-no estatal intenta 

super-ar- la dependencia de la industria con el sector- primario 

e impulsar- un proceso que posibilite la producción industrial 

de manera más diversificada y con ello evitar- sumir- a la 

economía en las pr-oblematizadas condiciones que imponían las 

circunst2ncias del agro sonarense. 

Sin embargo el plan no tiene los impactos deseados, 

debido pr-incipalmente, a una incap«cidRd local (del capital 

.-eqional) de :.bander-ar- un proceso con inversiones que 

posibilitaran el despegLte industrial. Quedándose (1nicamente 
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en el 2ntiacedente de planificarc y di•Jers'ificar la economia 

sobre bases diferentes a las ,que hasta ese momento eran 

determinantes. 

Con el cubijo del Proorama de Industrialización 

a pe\ recen en Sonora <No\Jalesl las primeras 

inclustt·'i2<S maqui lado ras de e":portación ( IME) "! con el lo el 

nue..,10 siono de l ¿:¡ industrialización sanor-ense. Esto ocut-re ~ 

partir de 1967 1 como er1 la moderni:sción aoricola. el Estado 

Me}:J..cc?.na posibilita que este des;.ft-ol lo industrial se inicie 

(no obstante las irnoli.cacior1es que ello tj.ene. pt·incicalmente 

para el pais en su conjunto y la zona fronteriza norte). 

Lo que esto sionifica. es la apertura de una nueva etapa 

en el p1-oceso económico rer;iional. pues igual encluye al 

conj•Jnto de municipios que no constituyen le. reoión de 

fronter¿, (salvo el caso de las municipios de contacto 

fronterizo), independientemente de las actividades primarias. 

11 Cien ~ñas ~trás. en la. época del tr1un·11t""ato Torres-Corral

Izabal. detentadores clel poder de la dictadura porfirista, 

Sonar.:1 se abr-.í...:i ..;:i lc:\e nue'.las: cor·rientes mundiales del 'dejad 

hacer dejad pasar· para corresponder con creces a la política 

de e:.:o~;¡nsión nor-te~meric~na. Cien 21ños después~ 

r·edef ine ~u si tua:ción bajo un~< mad¿·l idacl distinta de los 

¿indares del c¿:._pital constru;·e un futuro e11 función de l<Rs 

viscicitudes -.,. nect:. .. sidades allt~nde la frontera ... ernper-o los 

tned1os par~ llegar ~ t111~ etap~ sLtperior de desart-ol lo como l ¿. 



171 

creación de infraestructura siempre apuntando hacia el norEe, 

nos recuerda lo sucedido hace cien aí'\os: en aquel la ocasión 

nos preparabamos para insertarnos en el mundo vendiendo 

productos de· ericen prima>rio, ahora para eHoartar productos 

manufactur«dos. Con esto las peliaros de l« vulnerabilid«d no 

han sida desterradas" (181. 

A este qiro de la. industrialización en Sonara se le ha 

denominada "la nueva industrialización sanaren se". E'n este 

proceso participan aqentes cuya centr·a de ara vedad se 

encuentr« fL•era de las fronteras sanorenses: el capital 

for~neo. princip~lmente norteameric~no y el Estado Mexicano .. 

el cual se apoya en el gobierno estatal. Quedan e>:cluídas las 

capitales locales .. los cuales se liqari en aquella~ asp~ctos 

que tienen que ver- con los servicios~ fundamentalmente. Lo 

cu~l, d~do el carácter de l~s IMF. hace que sea poco el 

esp.~cio de par·ticipación, Teór·icamen te, con el 

establecimiento de }¿.s maqul ladora::i en nuestro país. y en 

particular Sonora. se p~etendia incorporar insumos y materias 

primas naciana les en 1 a producción que se desarral 1 ará en 

dichas ple1ntas, sin embarga, la realidad es qLte esto no ha 

sucedido. Lo que, en este casa, aparte1 Sonora a esta 

industrialización es tuerza trabajo y un marco 

palitico-juridico que ,~rantice la docilidad de la misma. 

La región Participa en este proceso datando de una 

fuerza de trabajo dócil y sometida al riaor jurídico y 
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bLt..-ooi:rátii::6 de.-- las instancias oficiales involucradas, amén 

de la sobi·e~.Xp1C:ii::aci'ón y las condiciones poco favorables de 

trabaj_o. 

Este proceso, sin embarco, no forma parte de una 

din~mica económica propia, sino que se inscribe en el 

contexto de los cambios que se han 0 enerado a escala mundial 

y de la crisis económi.ca nacional y más especificamcnte en el 

con te>: to del desarrollo desioLlcd. Todo el lo ha orioinado w1 

conjunto de estratéqias que tienden a una mayor subordinación 

de la economía nacional a la norteamericana. 

El establecimiento de las industrias maquiladoras, 

inicialmente en para los municipios de 

contacto fronteri=o, se ha e>:tendido, paulatinamente, al 

interior del territorio nacional como una tendencia 

creciente. Esto obedece, como se mencionó a procesos globales 

que involucran Lona mc>vor internacionalización del ca pi tal y 

cambios profundos en la estructura de la división 

internacional del trabajo; ~· es a través de las indLtstrias 

maquiladoras que nuestro pais, y la región de frontera 

sonorense se incorpora a dichos procesos. 

En este contexto, la proliferación de industrias 

maquiladoras va en aumento y con ello la necesidad de someter 

a la fuerza de trabajo a condiciones impuestas por el proceso 

internacional y de reproducirla de acuerdo a esas exiqencias: 
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bajos salarios (sobreexplotación), ausencia (obligada) de 

organi::ación sindical•' bajas o nulas prestaciones~ 

preteren temente empleo de fuerza de trabajo ·femenina~ 

etcétera. "pero sin dude, es la e>:pansión de la;; planta;; 

maquiladoras, no solo en las principales ciudades 

fronterizas, sino crecientemente al interior del estado (en 

Hermosillo. en Obregón. Empalme, t~2vojoi' y otras ciudades), 

el hecho que más r·efuer=s la intearación ~· la dependencia del 

capital tri'nsnacional, corno lo demuestra la influencia de las 

grandes corporaciones not-teamericanas en ese sectot- ~ el 

número y magnitud de lo>s plentas que concentren algunas 

transnacionales y la subordinación creciente de loa recursos 

productivos -sobre todo los t-ecursos hLtrnenos- a las 

necesidades de estas plantas de ensamble" (19). 

El proceso de industrial i :::ación sonorense adqLtiere un 

ritmo mucho más acelerado 

establecimiento de una plenta 

ante perspectiva 

armadora de autos de 

de 

la 

compaAia norteamericana FORn. El establecimiento de esta 

empresa creó 11 condiciones de conti.anz2 11 

inversión norteamericana y al mismo tiempo definió el tipo de 

industria 'ideal) que en lo sucesivo predomina1-á en la reqión 

de fronter·a sor.orense. 11 La historia moderna de Sonora ha 

demostrado Otte ser reaión 

compartir una línea de demc:>rcación internacion=il, porque la 

intensidad con que s~ ~ida económica, política y social se ha 

entr.,,lo.:::0<do con 10< vid0< del país vecino trasciende los 588 
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kilómetros ( .•. ) para proyectarse e influir em un radio 

geográfico mucho más amplio" (20). 

De manera clara, el proceso de modernización de la 

industria sonorense es una expresión de la política nacional 

en esta materia, llamada en algún tiempo de reconversión 

industr-ial y en otro. toda.vía actued. moderni::ación de la 

economía nacional. Sin embargo~ a nuestro jLticio~ cimbas 

orientaciones (que son lo mismo) se ha dado con altos costos 

sociales y la virtual pérdida de la soberanía 11<1cional, pues 

en toda la época contemporénea nuestro pais no se había 

abierto tanto a la inversión extrcinjer« como ahora. 

Como la modernizcición e>:iqe adecuar el conjunto de 

aspectos de inf r<1estructura par~ el establecimiento de 

industrias maquiladoras, de inmediato el qobierno del estado 

se ~vacó a modernizar l e::ts vías de coml1n.i cación :o a establecer 

parques industriales y a eficientar los servicios para la 

comodidad de la inversión extranjera. Tal y cerno OCLtrri6 para 

que la empres.; Ford decidiera establecer una de sus plantas 

en la ciudad de Hermosillo. En este caso se modernizó la 

carretera internacional en SLI tramo Guaymas-Nogales y 

posteriormente se e>:tendió h«sta Ciudad Obregón, de dos a 

cuatro carriles v la dotación de infraestructura y servicios 

la planta, entre otr«s obras de 11 modernización 11 

reali~adas por el oobierno del estado con el apoyo federal. 
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Le1 planta FORD 1-epresenta el establecimiento de una 

indust..-ia de a! tet tecnoloaia v de Llna oran sofisticación. 

alcanzando altos orados de automatización y robotización. Lo 

cual implica ·L1r1a tecnolooia altamente int8nsiva en capital. 

La Ford es una pl i'nto3 cu:;a producción está destinada 

toto3lmente al mer-cadn estadounidense. No obstante esta 

industr-ia tan modern« dentro del ccnte>:to del nivel alc,;;n;:ado 

oor· el desarrollo i.r1dustrial sonor~nse anarece como una isla 

ternoló9ic0'. 

Si paro3 medir el nivel de la industrialización en Sonora 

partimos de l~ pl0nta Fard, como algtinas en la región y en el 

país hacen. nos encontrarl.amos frente a giqante 

industr-ial: sin emlJar-go. t-esulta altamente contrctstc<nte~ el 

nivel establecido pat- la tecnoloa.í.e:1 For·d no corresoonde al 

ni-.1~1 .:tlc~nz..?dD ni por- las mis:.mas indust1-ias maquil¿;doras ni 

por 1::1 industria. loci:1l. 11 En Sonora no e>:isten más de tt-einta 

empt··es-.::is c_:rr~ndes: en su conjunto la industria de la 

transformación est~ conformada en un 98% de micro v peque~as 

empresas~ es decir~ fábr·icas que tienen de uno a 15 y de 15 a 

100 trabajo3dores. Si a esto le aoreoamos el orado de 

oarticipación de las maquilador«s y la Planta Ford y empresas 

ceil:iter-~les· quE•de• una cornposic.ión industrial de corte muy 

Efectivaniente~ con el establecimiento de la planta Ford 

se esperab~ ql!E las r . .:..pitales invirtier-2'n en 1¿1. creación de 
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empresas C:or,,.:terales suministradoras', de insumos '/ materi«s 

prinas, transformádas, sin embarco ésto rio ocurrió. 

De 'un modo o de otro, dentro del procesa de 

industrialización reaional, la burauesía local profundiza y 

ampli« su p<1t"ticipació11 e11 acti'lidades. que después de la 

gricultLtra ,. ganaderia. tradicionaln1ente explotan: Comercio y 

Servicios. Pero ahora, de nue·1a cuent<1 beneficiarios, 

aprovechando los cambios y transformaciones que ha aenerado 

la política de "modernización" del Est<1do Mexicano: Apertura 

comer·cii::1l aspectos que condicionan 1) 

crecimie11to de las act{vid«des comerciales. sobre la base de 

importaciones de bienes nortean1ericanos; y 2) venta de 

servicios di~ersos a los inversionistas extranjeros. 

Lo que otrora definió a las pudientes familias 

sonorenses a tt-a'.1és de la aq1""icul tut-a ahora la hace repuntar 

con el crecimiento comercial con una fortificada dependencia 

ideolóqic« cLtltural. 

Al marcen de la planta Ford. pera en el conte>:to del 

proceso de industrialización, es pasible ubicar dos modelos 

contr3puestos que apar-ecen en dicho proceso: 1) el 

tradicional: y 2) el modernizante. Correspondiendo al primero 

la industriD en la cu:=.:al predomina la pradLtcción de bienes de 

consumo inmedii<to. por eJemplo «limentos. castas. gallet.;;s. 

harinas. procesador~s y empac2.dor2-s de produce.os prim~rios ~ 



177 

etcétera; así como la e>9roindustria. Acm orie11tada por la 

producción aorícola y qanadera; y el seoundo al 

establecimie11to de industrias maouiladoras. 

Como podrá observarse, la primera se encuentra li9ada al 

capital regional y en lo qLte se refiere a l~ aproindLtstria en 

mucho al c::tpital extranjero .. y 1~L1ridamentalmente lioado al 

mercado e:·~ terno: '/ totalme11te de inversión 

extranjera~ principalmente norteamericana. De aqui que la 

nueva industrialización de Sonar¿¡ se~ una e;~plicación que se 

refiere a 1 papel de 1 a inversión e" tranj era. teniendo como 

modelo ideal el establecimiento de la ple>nta Ford, 

dificilmente oenerali::able pe>r=i el proceso 

industrialización de la región. 

pero 

de 

La tendencia se perfila y coco a poco se concreta~ hacia 

la proliferación, en los centros urbanos regionales, de 

industr··ias maquiladoras. Le> ¿1nter-ior- ha sido, es y será un 

elemento para acelerar el conjunto de procesos sociales, 

tales como una cancentraciór1 demoqráfica la 

compleji::ación de las relaciones culturales, 

En síntesis. no ha sido el establecimiento de la planta 

Ford de Hermosillo, lo que ha definido el proceso de· 

indLostriali::ación en Sonore>, sino el ritmo actual qL•e el 

establecimiento de indtos trias maqui !adoras impone. Lo cua 1 
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ha aener-ado cier-tas condiciones en las r-elaciones socia.les. 

con la dinsmización de los pr-ocesos ur-bsnos. 

De un· modo r-ápido podemos obser-var- CLtal ha sido le, 

e-.1olL1ción de la industr-ia en Sonor-.s revisando ali;:iunos 

indicadores macroeconómicos. 

La evolución de la población ecbnómicamente activa que 

se ubicaba en el secto1- se da, tomando como punto de pó\1-tida 

lc1s años tt-eint.a. con un 9.74".~ con respecto al total de la 

PE'A est«tal: par-a la década de los cuar-e11tas disminuye al 

7.73% y au111enta en los a~os cincuenta a 13.27% y al 15.88% y 

15.94% en los setent«s ochentas. Este «umento r-esulta 

sionificativo sj lo comparamos con el sector pr·imario en el 

cual la evolución se muestt-~ decreciente~ orincipalmcnte a 

par·tit· de l~ seounda mit~d de los a~os cincuent~. 

Por otr-a.s par-te. lót contr-ibución del sector al producto 

inter-no br-uto estat~~·. !PIBE! en ls secunda mitad de los 

ochentó\ es de 11.2% en 1985: de 10.6% en el siouiente aAo: de 

llX en 1987: v de 10.9% en 1988. 

El desglose de lót Participación del sector al PIBE la 

pode1nos aprecictr en el si9uiente cuadro. 

Por lo oue toca a la industria maquilador-a, escontr-amos 

que en 1967, e.ria de l;::. inste.Jación de lss Pr-imor-as plantas 
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maquiladoras en la reaión, aparecen dos empresas que ocupan a 

26 empleados. Para 1970 existian 42 plantas con un empleo de 

4214 trabajadores y en 1974 se reaistran 75 establecimientos 

que empleaban a 14 749 obreros (22). 

De 1980 a Ja fecha, el número de establecimientos ha ido 

en aumento ( sa 1 vo en los años de aaudi ;:ación de 1 a crisis 

económicd en nuestro pais cu¿¡:ndo el nt.'1rne1""'0 de mc.."-1QL1il¿;doras 

descendió levemente,. 79-82). encontréndose en 1987, 1~3 

pl2ntas con un empleo de 29 534 tr-abajadores y en 1988 se 

inicia con 116 establecimientos y 32 117 empleados, en el mos 

de enero. Pari'i julio de ese año se registran 120 

establecimientos con un empleo de 36 832 obreros (23). 

Coma hi'i quedado establecido, la llegada de la industria 

maquiladora ha tendido a diversificar el sector manufacturero 

pero sin articulación con la planta industrial e:dstente en 

la reaión. Con ello el empleo aumenta y las cifras de la PEA 

sectorial crecen, de aquí el aumento que « partir de la 

seounda mitad de los años setenta ha tenido la estructura 

ocupacional del sector. 

De esta manera este proceso de la industria en Sonora h« 

tr~.i.do una se1-ie de cambios en l¿;¡ estructura económica. las 

cuales junta con el desc,rroJ. lo de los otr-os sectores hcin 

venido .,:;. acentu~1- la const1-ucción r-eqion2'1 y a imponer 

modificaciones er1 l~s relaciones sociales 'l en los procesos 
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FRODllCTO HffERNO BRUTO ESTATAL H'R SECTORES (1985-89) 

SECTOR l SECTOR 11 SECTOR 111 TOIAL=!i 
1985 19 X 22.3 X 58.7 X 100 X 11 

h 

1986 24 X 21.1 X 54.9 X 100 X li 
I' 

1997 23 X 20. 7 :t. 55.3 X 100 :t. 
1! 
11 

1988 27 .5 :t. 19. 7 X 52 ,8 X rno x 
11 

fl\IlllE: b~H~oílo~~. LA AGEHDA ESIADISllCn 1989-1999' GOBIERNO DEL ESTADO 



.PRODUCTO !ITTEPJlO BRUIO ESTATAL POR SUFSECJORES 
<SECTOR ltfDUSIRIA !9B5=!98Sl 

1985 1986 1997 1983 

SECTOR • 11 .21. 10.6;: 11.0:1. ie.~x 
íiLIHEllJS~~c§PIMS I' 6 .l:t. 5.9;: 5.8Y. 5. jy; 

IE~TfüzSH(iRO l. 7?. 1.6'.t. 2 .ox 2. J;: 

MAgr~s11&BsE!. o. 5:1. ~.4'( a.4X e,3): 

HULE Y Qll!HICOS 0.6'l. J.6;: o. 7/. 9. 7): 

PP.ODH&1Rh~ma~m 0.71. 0, 7X 0.6/. 0,6/. 

n9T~~atl~~8~~~mi\ !. 7/. 1.6X 1.5'.t. !.4'1. 

* NO SE lllCLUYE LA INDUSTRIA DE LA CONSJRUCCIOll 
TU ENTE: AGENDA ES!Al>IST!CA OP .C!T. 



de expresión de las formas culturales en 

frontera II. 

3 • 4 • 4 LA BURGUES I A REGIONAL. 
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la reqión de 

En el mismo sentido que la historia contemporénea de 

Sonora no pl.{ede reconstruirse sin considerar como ·factor 

fundamental la modernización de la aoricultura. ésta no puede 

desligarse de la ccnforonación de grupos de poder económico y 

político que descansan sobre estructuras familiares. Son 

estas familias quienes durante este siglo, antes o después de 

la moderni=ación del aqro sonorense han dotado de contenido y 

sentido t•nto al desarrollo de la economia, a los contenidos 

materiales de la sociedad .. como a los procesos 

manifestaciones ideolóoicas y culturales, ésto es. a las 

formas sociales reoionales. 

L8 buroLtesia reaional ha dominado todos los ámbitos de 

las rel~ciones sociales en la reoión. Del mismo modo ha sido 

la beneficiaria directa de la inversión federal y heredera de 

los caudillos sonorenses. 

L:1 Revolución Mexicana rompió y posibilitó el 

surgimiento de uné1 bur·~uesíc1 nuev?!: otie se amal9amo con los 

grupos oorfiristas Poderosos. De tal manera que la revolución 

crea las bases p~ra 1~ expansión agrícola~ ~sJ como las 
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formas de apropiación de l« riqueza qL1e se oeneró con la 

bonanza aaricola sonorense. 11 oara los años cL1arentas se 

estaba produci~hdo una notabl~ inteqración de la élite 

agrícola con. la comercial de - Sonora, no solo porque era 

remunerativ¿¡ l.¡. especulación con tierras por parte de los 

hambres de neqocios. sino porque el comercio era virtualmente 

la L'.1nica ... ::i.ctividad fuera de la 1;:=u;Jricul tLtr-a en que los 

aqt-icu!tores ~con1oo~dos sentían que oodian 1.nvertj.t- ( ••• ) 

esta inteari?tción pcd..f.E<. observarse en un;i serie de la.:::os que 

unieron B fantili~s de aaricultores )' de hombres de neaocios 

en los últimos cuarenta años. ·; }¡; ·formación de ·clubes de 

emoresar·ios · -2ntre cu:.-·os miembros se hallaban mL1chas de la:s 

familias ter1-~ten1cntes más ant19~1~s y acomodadas 11 (24). 

Lo ~nter·1or h~bria que se~~lar pL1ntualn1ente la 

pracl.1'1.ldi<.d hc:i.ci::i los inten?ses norteemer ice.o: nos y 

particulBt-mente hacia las costumbres~ usos sociales y formas 

de 1 ~ re 1 ación social por parte del 9rupo fami 1 iar son orense 

prontitud con que la cornunid¿,d empresarii:-11-

terr~te11.iente del estado SE' .integró c11 las normc:1.S so..:::iale:= 

del comercio ¿¡\ norte de la frontera se ilustran con el 

t,-ibun0<l .onuncio hecho en enero de 1948 de QL•e fuera de los 

Est3dos Unidos. ninaún pais del n1undo tenia un est~do con el 

n 1~jmero de Club de Leones oue h~bí·~ en Sonor.::t 11 (25) ~ 

Lo que a nuestt-a juicio r·epresenta lo anter-ior es 

sencillamente que medi,¡.nte la conccntr0<ción de tierras '/ la 
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consecLten te apropiación de la rique;:a generada por la 

e::plotación de estas, las familias pudientes establecieron 

patrones de acumulación de capital. 110 sol«mente en el <1qro, 

sino en las actividades terciarias y con el lo las formas de 

producción " ' reproducción del capital y de la fuer::a de 

trabajo, pero también en lo qLte se refiet·e a los procesos 

ideolóQico cultUt-ales. 

Del mismo modo que el excedente económico generado en el 

campo se transfer:í.a p1-efere:n temen te al comercio y los 

servicios. se estableció. qracias a una ideología pragmática 

los dio u es oue a postre patrón de 

industrialización ligado a las actividades primarias, acorde 

é<. sus interes~?s ideolóaicas: 11 
... .. Los grandes comer-ciantes-

terratenientes, prefirieron el beneficio seguro e inmediato a 

una inversióri menos inmediat~mente lucrativa~ han canalizado 

los recursos que el cambio facilitaba hacia el comercio y los 

bienes t-aices y creando ce:ntros urbanos CLtYO e>tpBnsivo sector 

terc:i::iri.o -y la or-~n clase rnf?dia- depende casi por completo 

de la dem¿¡nda gener«da por la agr-icu J tur«. L¿¡ esca se;: de 

inversión en otros sectores productivos han limitado las 

opo1-tL•nid«des de empleo .•. " (26). 

Es bien sabido que Sor.ora es el primer productor de 

trigo. soy«, lin«za y algodón del pa:í.s y por el lo se ha 

ganado el calific¡¡1ti·,·~- de qranero de !1éHico, pero es poco 

conocido que gr~cias la inversión fedet"a l en 
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hidréulicRs y a los créditos refaccionaríos y de avio, 

etcétera, se loara habilitar para el cultivo la casi 

totalid<'.d de las 61Zll2l 11l012l hectáreas distribuidRs en siete 

distritos de- rieoo. Para 1970 el control del 73% de la 

superficie cultivablL estab2 en manos de "pequeños 

propietarios 11 (quienes f~mi 1 iat·mente concentraban ar andes 

extensiones de terreno)~ y el resto pertenecia a ejidatarios. 

En el mismo sentido, dur2nte el periodo de las qrandes 

inversiones en infraestructura hidráulica (entre 1942 y 

1945), el 0.51. de los propietarios concentraban el 55% de las 

tierr2s de labor (27). 

Le<s viscicitudes por las que atravezaron los i;:trandes 

agricultores con las reformas cardenistas fLteron sorteadas 

mediante la organización de los terratenientes en Uniones de 

Crédito. En 1936 se funda la Asociación de Crédito Agrícola 

de Hermosillo: en 1942 se crea la Unión de Crédito Aor.:Lcola 

del Yaqui: en 1943 lR Unión de Crédito Aqr.:Lcola de 

Hermosillo: y en 1944 la Unión de Crédito Aor.:Lcola de Cajeme. 

Todas estas 01'""9anizac:iones agrupaban a los grandes 

terratenientes que a~os antes se habían concentrado en 

asociaciones. QLtE restlltaban instancias más dispersas qLle las 

uniones. Estas LlnionBs administraban V qestionabc\n los 

r-ec:llr-sos e red i t.icias parc:i: canalizar los entre slts miembros .. 
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Las Uniones de Crédito fueron un elemento fundamental 

para la consolidación de la burquesia aqricola de Sonora, no 

solo por l,;; defensa orgánica de los intereses de los 

agricultores.· sino, y básicamente oor el control de los 

fondos públicos y privados. 

Ld concentración de la riqueza v la orqanización de la 

burguesía re~ional posib.i 1 ita establecer una cane!<ión 

estrecha entre las actividades primarias y terciarias: 

" Las interrelaciones entre la aqricultura en grande 

y el comer·cio en las ciudades sonorenses eran en 197~ 

más o menos como sigue: Para las ramas del comercio 

r·elacionadas con el proveimiento de insumos para la 

agricultura. cuatro cuando menos de las siete agencias 

de maquin8ria aqricola en Hermosillo eran propiedad de 

qr.;;ndes agriculto1-es y ocho de las nLteve en Ciltdad 

Obreoón; las dos de orandes distribuidoras de llantas 

en Hermosillo y una oor lo menos en Ciudad Obregón 

eran de aoricultores mayores ... En neqacios menos 

directamente relacion~dos con la agricltltura~ se 

observa que hacia 1970. cinco de l~s seis aqencias 

princ:ip¿._les de vent~ de automóviles de Ciudad 

Obr~11ón v todas las qr·andes aoencias de automóviles 

de Hermosillo (siete) pertenecias11 a las familias 

de loe aoricultores más grandes. como los mayores 

almacenes mixtos y sllpermercados de ambas ciLtdades 



.•• El número de f~milias comprendidAs en el el:amen 

que antecede de los intereses que control& el 

comercio de·· Sonora es ciert¿.mente; muy pe;queño ( ••• ) 

Los casos de tr·es f ami 1 ias de !-lermosi 11 o '/ un:B cuarta 

de Ciudad Obregón pueden servir de ejemplos. La 

primer-a est~ compuesta de at·andes qanaderos y 

agricultores que poseen dos i1gencias de a.utomóvile:;~ 

un almacen~ L1na ~. "?blería v una distribuidora de 

bombas eléctricas¡ la segunda posee una cadena de 

supermercados y un centro comercial ... y está 

compuesta de ganaderos y agricul tót-es grandes; la 

tercera tiene otro almacén~ una aqencia de maquinaria~ 

ttn~ ccncesionari~ de llantas v varias vastas 

prc1piedades .::iqri.col:::is= la cuar-ta posee dos aqencias 

automóviJes. un:;. i.nclustr1r:1 de S:!ímentos oar~ aves de 

corr8.l. uno de los periódicos. t1n~. e5tación de radio 

,. pt-ooied~des 3araria5 oue son quizá las mayores del 

\t¿:i.]le .je] Yaqui"l28). 

L3 cita resulta necesariamente larqa pues ilustra 

pet-fect~mente como se encuentrc::i distribuida. lEI rioc..1.eza ~n 

cantinuaclón hace:-- una breve 

descripcion de }.;:¡:; princ:ipC\les ·t.;milias y de c:;l9unos de los 

intereses econó111icos oue tienen en la reción. (29l 

185 
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La familia Obregón Salido (descendientes del CaLtdil lo 

Alvaro Obregón), vastas propiedades en el val le del Yaqui Y 

campos ·agr.iécílas en Ja Costa de Hermosillo; por lo menos 

los autos Nissan '/ maquinaria 

agricÓla. 

La f·amilia·· FeliH Sffirna .. no se reoistrar¡ datos• pero se 

sabe que es. una de l«s. ~famil~¿;~- m«s «comod.?ld«s del estado. 

La famil{a M~zón~~du~Ao~de camoos aqr.icolas en la Costa 

de Hermosillo y de 18 po;:,os, tiendas de rop.:; (Ma:oón 

Hermanos) ~ servil lan·tas de Hermosi 11 o: tj end~ de aban-rotes; 

Semi J las Seleccionad~= del PacJ.fico: Distribuidora de 

maquinaria y equipo John Deer.; socios de un club de beisbol 

y periódicos Healv. 

La Lrn>ilia Gutiérrez, dueAos de Mezquital del Oro; 

lácteos de Sonora: empresas de refrioeración. 

La familia Tirado, dueAos de oranJas porcinas y bovinas; 

campos aqricolas en la Costa de Hermosillo: de por lo menos 

ocho pozos: distribuidores de llantas firestonh; de 

industrias Plásticas del noroeste. 

La familia salido (del tronco dee los Obreoón Salido), 

dlteños de camoos ctgricolas E·l1 la Cost21. de Herrnosillo, ranchos 
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go¡n.,.deris; salido motors (distribuidores de aL1tos Dodge Y 

La familia T«pia, posee ocho pozos en la Costa de 

Hermosil lo: dueños de l'-'\s distribllidoras d"' autos Ford y 

Vol k-s~'1aaen: intere~~s en e.mpresas ferreter:is; socios de la 

campañic1. vi ti•1in ico] ¿¡ de Sonar¿:¡ (Pedro Domecq); poseen 

granj3s pot·cicales . 

. La familia Valenzuera. duéños de 12 pozos:.en·.1a Costa de 

Hermosillo; . de cadena de süpe;ine~~ados; ranchos 

q~naderos; fracCionámientos. 

L21 familia García·Quintc•nilla. dlleños de seis po::os en 

la Costa de Hermosillo~ socios de la Compañía Vitivinícola de 

Sonora <Pedro Domecq)' hoteles Matee y Posada del Sol. 

La familia Aouirre, dueños de cinco pozos en la Costa de 

Hermosillo: or•nJ<\S avicol<\s ¡bovinas; inmobiliari<\s. 

La familia Arqüelles~ due~os de campos aarícolas en l~ 

Costa de Hermosilla y Cabarc$: una inmobiliari~: gasolineras. 

L2 f.;in11lia Lutter·oth CamoL1 .. dLH:~ños de campos aqricolas 

en 1-:~ Cost¿:. de Hermoeil lo .. de la "Arena Mé~~ico 11 CD .. F.) y 

empresas promotoras de ba:1. 
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La familia Géndara. dueRos de varios hoteles en 

Hermosillo y Guavmas. 

La familia Camou, dueAos de por lo menos diez pozos en 

la Costa de Hermosillo y ranchos ganaderos y agrícolas. 

La f:imilia Pavlovich Suoich, inteorados en el grupo 

"Jap' s"; por lo menos dueños de veintiur1 poza5 { c:erc:a. de 

11,000 hectéreas en la Costa de Hermosillo; una constructora; 

carnicer!as: restaurantes; inmobiliarias. 

Este orupo de familias (Marco Antonio López Dchoa seRala 

26) en SL\ mo-nento particip«ron en la fundación de bancos 

reoion~le: ... fueron miembr-os accionistas de diferentes 

instituciones br.>nc«rias del país :1 amen de las propiedades 

agr.:í.col as contr·ol~n 1::. m~vor oarte del qretn comet-cio en las 

principales ciudades de región, son dueRos de gran 

cantidad de predios urbanos lo que les ha posibilitado, a 

algLinC\5 ·f2'1cni 1 ic:i.s ~ fL•ndctl"" empresas inrnobi 1 iaria:. 

El gr=•n podet·io q~•e estas familias adquirieron con la 

bonan=a ~gricola de l" 1-eqión, les posibilitó, no solo 

contr-ol¿~r l?. t:=?conom.:í.a del estetdo .. sino t='mbién obtener el 

poder poli tico ¡· con el lo ejer·c:et- 1 a dir-ec:ción soci8.l. Con 

el lo habl;..mos del pa·p-;,..-~ que 1 a burauesía reoional ha jLtQado 

en la orientación y tendEncias de los contenidos y l~s formas 

sociales ~onorenses. 
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El ooder económico tL<e un elemento fundi'!mental para 

in\pulsar a representantes de estas familias ~ ocupar puestos 

de elección popular dentro de Ja burocracia estatal y 

municíoci.l ~ 1:~1 les c:omo alcaldías y Gonern12turas, para solo 

se~al~r l~s m~5 impart?nte~. 

A continuación pasat-emos a describir los periodos \' los 

goberniAdor-es QLte h~ tenido Sonar¿:¡. así como l~ familia a la 

que pertenecieron: 

PEF:IODO 

1928-1932 

1932-1935 

1935 

193!:·-1937 

1940-1943 

1943-1949 

1949-1955 

1955-1961 

1961-1967 

1967-197:'. 

1973-1979 

1979-1985 

GOBERNADOR 

Fr8nCiEco S. Elias 

Rodolfo Elias Calles 

Ing. Ramos Ramos 

Gral. Gutiérrez Cázares 

Anselmo Macias V. 

Abelardo L. Rodriouez 

Hor-acio Sobar-:::o 

lqn¿1cio Sota 

Alvaro Obregón (hijo) 

Luis Encine.~s .J. 

F<!iustl.no Fel1.>: Sernt=1 

Carlos A. Biebrich T. 

Alejandro Carrillo M. 

SamueJ Oca~a Garcia 

FAMlLIA 

Elias Calles 

Elias Calles 

RodriqL<ez 

Soto 

Obregón Salido 

Feli" Serna 



1985-1991 Rodolfo Felix Valdez 

En este· cuadro se aoreci& que las f•milias pudientes de 

Sonora son fundamentales en la desi 0 nación del gobernador de 

la entidad o en su caso de su permanencia en el oodet- (como 

seri• el caso del peri.ocio cardeni<=ta o con C0<rlos Annando 

De doce pet·iodos aubernamentales en seis de ellos 

e 1 gobern.;.dor ha ·es t.;; do 1 igado ·f •mil i«noen te ,, 1 os g ntpos 

poderosos .. u<;.·.h~<-{·~~ri-f~fo-· q~1e neooc::íar. cuando no es ¿:ioo¡'ado por 

]¿\ como E?l caso dP. 1 actt1al 

gobernador Rodolfo Felix Valdez. 

L.;¡ b•.W\JL•esi" sono!'"ense h.;; mi Ji te1do poli tic.-mente ta.nto 

en lé<s ·filas del Pat·tido Revolucionario In;;titucional. como 

en Acción NC1cional; en algunas ocetsiones pasando de uno ¿¡: 

otro. Otro "soecto que sobresé<le es el que representa l;;. 

fuerte inclinación de este grupo social hacia el clero. 

Como podrá observa.r es un reducido qr-upo el que se 

encan;ia de la dirección ideolóoic" y cu! tlw'11 (son e:; tos los 

que han interv2nido. di recte o l.ndirect~mcnte .. la 

fundación l<>s pt-incipales ínsti tu e iones cultura les &n E·l 

e~tado v o~rticipan corl intereses económicos e~ los madios de 

<:cmi.•nicación). 8.1.n eombarqo los nuevos: ot-ocesas de 

industri~lización han venido a comoleJizar el hori=onte v la 

préctica de l ~5 rel.::t;::iclnes soc:iale=: y y~ no será posible 

1912) 
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sol ·1en t ,.,- ct'"'ecl.entes necesi.dades sociales can el 

;¡¡l trLrismo. ·_a que hace que la tendencia se incline hacia el 

gobierno como impulsor de los proqramas. t«nto económicos 

corno cu l tL\r-á 1 es par-a l~ satisfacción de lE<s nuevas 

necesidades sociales~ 

Las refer·enci3s anteriores han servido p~ra ilustrar· el 

p<1pel que le; buro•.lesí« 1·eoional ha veonido cumpliendo en el 

desorr·o l lo del V ésto inclLlye los procesos 

CLlltur,;;J.es. Con Ltna m<1yor diversific<1ción de los contenidos 

sor.:ia le: resulta evidente que las formas tienden a ser 

c:orrespondi€1,tes. Es deci1- ~ los procesos ct.tl tura.les se ha.n 

dinamizado con lo> industt·i.alizaciórr de la región. 

3.5 EL DESAf;'ROLLD DE LAS FOí~i"1AS SOCIALES EN LA REGION DE 

FRONTERA SONORF.NSE. 

Corr-esponde e la forma social el conjunta de valores y 

sistema~ valorc:i.tivos ClltE? se m.;;inifiest~n en momento 

histót·ico detE·rrninado. sobre lia base de la eirticulc:\ción con 

los contenidos SOCit.=tles /' su or«do de desarrollo. Son 

jL.1st2mr'2r.te r,¿.sl:os e 1 e•o1entos los que posibilitan la 

estrc1ctL1r<1ción v rees tructcwación de Ja vida catid i<1n<1; que 

el marco aeoaráfico y la influencia directa de un pais con un 

elevado des<1rrol lo económico-social, se<1 fLmd.;;ment<1l par.?. el 
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tipo de relaciones sociales y sus m&nifestaciones culturales, 

hace posible que se h¿,yan venido c:onstruvendo rec¡iones de 

frontera en el nor-te de nuestro país ( t¿,l y como e\contec& con 

otras recd ones del paie: ~ 2'Unque bajo otras cit·cur..:5t~ncias y 

intet·ecciones ~aciales fronterizas). 

E-ntender dE m~stera 

qenérir:a .. 

F'or <?l lo la vidó• 

en qcneral. ea decir. 

estructurada ·en 

de l.;¡ di-.•isión socio?.] del 

'· ·.. -

j erát.:Qt.tic~~, :" ·S·.i.8'g1..tfar.. Lo Clltt? e l. hombt-e ao1~ende;. ee la ·1 ld~ 

cotidiana e~ su contenido \' sus formas~ en su heterooeneidad 

cultur~ de su tiemoo. 

El desarrollo de lO$ contenidos sociales ee una primer~ 

. . 
ffi.;:.1·1r.:i.r--*~' 'Íf.?•"":.ld.i.t:J .. ;;. ~.:?n l.a esb·'"'uct•.tr~i.:ión \" m::-:.111f~=tac1ón de ]c:i:;: 

como 

sucede e11 que 
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for-mas sociales. Esto significa que la influencia de las 

contenidos sociales sabre las formas no sea. dP nin~una 

mahera~ u11~ determinación mecénic~ y exclltsi~a~ sino qLte 

jL1nto al contenido social se m-: .• 1ifiestan un conjunto de 

e>:pr-esiones y r-asgos d<: la sociedad nar-te.;;mer- ice> na (valores 

heter·oqéneos i.qualmente) que le dan el 

carácter de singular ~ la cultura en las sociedRdes de 

fr-onter-a. 

De hecho ésto viene a representar- el rasao más 

caracterí.!'~ . ..:.co de le:\ cultLu--a ft-onteriza. Es decir~ no son 

únicamente los contenidos sociales en el cantel: to del 

desar-r-ollo desigual, sino y precis~mente san la formas 

sociales las que definen las difer-encias inter-reqionales del 

nor-te con las del centro y sur del pais. 

En otras palabras, la cultura fr-onteriza no es sinqular 

solólmente por el desarrollo desiguO\l entr-e Ménico y Estados 

Unidos, sino v precisamente por- la intensidad con que éste se 

manifiesta en ló>S interacciones sociales fronterizas. 

De este modo, la cultura en la r-eqión fronteriza 

sanorense!' t?S singular no solo interreqionalmcnte. sino 

bct.sicamente por una 

características- en 

historia social 

Cll'/O desan·ol lo 

con 

la: 

determinadas 

interacciones 

sociales fronterizas han sido permanentes y acrecentada5. Es 

necesar:-io señalar- a_ este ri::i.sgo como ll.lg¿,r coml'1n de las formc:=i.s 



194 

caracteristicas y sin9~l~~~d~des en cad~ reoión franteriz~. 

- - ::· "-·. --. 

c:ons tr·uc:c:iór1 'cJe.'\ ~/ req'ió'i'{ de. frontera sonorense esta 

fundad¿¡ 
:-·- ._~\ -'.~ ~- '. ·: .. ~ _:~ ~-'·': ·.'. >-

so b n? el des".iu'-roj·Íc».'.: d~·· fas contenidos soci ¿des, los 
::o;·-.. < ;; ··.: -· ' --~-~-:-. ;. --~·' 

c:ond¡cj:·~~;-~d~---~_::.uri· ~-:(\;~8/~~i~,tt? -_ '·q_~- manifestaci.ones 

las·' fClfn-~~/ sociaiés > tan~enido 
. ,-·.-.. : \ :T~ :-I~~;_. -~_,,_~i(~~:::~f:::__f -. ,,_ -- -,. --

Uro& '·CLlltÜi'"B ·.::~frontériza<, )sÍ'nqul :ar. 
·--, - . --~ ;~ -... -'._,, .. _ =º ·-

y forma 

cuales h::in 

As.í '." el 

-·, ·:·_ ·; -· . :·;., - .ó;•. 

-nl-átd"r~ -~í=-~ ~----~c;~_:~-ti tu}·i: le< 

hacia el cc:nerc.io v los 

servicios. Activid~des económicas aue est~ba~ ~n ~1anos de un 

formas soci~les liq~das ~ las ~ctividade~ pr·in1arias y bajo.la 

p~rt1c1..tle:\r or2enti1ción v dirección de ese redt.lcido 01-upo 

social. 

El resultado de -e~ta· forma de orq3ni2ar la producción 

f1..u2 un lim.itc=ldo desarrol')o y une\ escc=lse. diver-sificación de 

1 as fannc:cs del co~}unto ele. manifestaciones sociales. En 

puede decirse: que el trab,;;_¡o constitllYó el principal 

·.:alar al se •;1E? in)-'ectó toda la fLJer·za social. Los 

stJnorenses muy ocup.:o.dos 
'·:- . .. · ':-: .. : _-.· .. :·:·: 

en pr-adui:i ,- al 

desie•-to ál ·'i::irado·~cde' no d.i;r] e suficjente i.moortan cia "'1 
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Al mismo tiempo que Sonor.;; experimentó un <1celerado 

desan·ol lo aorícol¡¡;¡, se dió un proceso urbano movido por Lln 

eNoiB.nSi'-'º sector ... comercial y de ser-vicios .. Escenario en el 

cual 1 as formc::is ::ocia les representaban~ y at:1n representan. 

las cat-a.cterístic~s el tipo de organización par<1 la 

producción de la vida material: manifest~ciones liaada~ a les 

actividades t?.<;u-ícolas y aanc::idere:ts. En l!S ciuda.d se 1T10dt?lc9n 

las fo1 .. 1ne1s socic=c1es ·:Je 3C:Llerdc a lws cJ.clos de cL•l tivo o al 

¿:¡,u<;H? de la ~1.:u1c1derii1.: p,-cicticctE urbi:tnets con el t.inte r-u1·-a1 ~ 

no obstante le1 sofistj c~ción de lec eNpt-2sión de las forinas 

culturales de los 9rupo::. dom1n~ntes. 

burgue5i2< rei;iiona] sus condicione-E t.:;ntc e:·n E' 1 

aspecto de .Los ·=ontenidos como de l~s fc,rmcis sociale:. En 

otré1.=-, P€1.lc=cbr-:is. J~ or:i.er.t¿:¡,cién v dirección dt? los 01-ocesos 

soci:::cles estaba d:9d::1 por un~ bur-ouesi a con 

esta et~pa r10 prolif~r-2n ni ~e diversific~n 

CLtltur-alf:?s. ni los medio: ¡:,¿:d-~ desarroll¿;rl~s. m.j..s all;fa. de 

ooslciories ~ltr·uistas. r•~1néntica~ v mrasiénicas. aún perme~das 

E;{Cl1.1v.;:nda la edL1c:.c:.ión fcrmc1l fest.;¡tal o pt·ivada: 

( l ,¡¡ 

Uni ·.1021 .. =·idt::1d de Sc;nor-_:E s~ __ J_uf)~::(cj_ en 1_'742) 1 a di ver si f ic:~tción 

del resto de esferas ,~e1:acion.<1d"sº.° con las forrna;; de la 



bien in 

cultura 

di•<'ers'i 

e:d.stido 

como fi.n e.·1 

19ó 

aL1noue 

qL1e la 

dE l <;. 

de desfasE:-. a 1::. 

l1acf2 con muchos 

fines \' los modios 

en todos sus 

dec1 r que no hayan 

o p(tblicas) oue tuvieran 

de 1 a n;,oión. ni oue las 

pr-áctic~s cultL1rales no se dieri?in~ Per-c1 sj Qlt1e1-e decir- QLIE-!' 

tanto instituciones CQ(TIO e:-:oresiones cul tu1·-ei.l~s 

1 imi t::=..dcts por concepciones del qr-upo social damin~nte ~ y en 

otros casos. eran instancic1s c::uvo funcj onamiento se daba de 

Ja-: J.nter-acciones ;-;oc ii"i les con los Estados Unidos y 

finalmente con-espondi.entes con el orado dP. dese<rn;l lo y el 

tipo de contenidos de la sociedad sonorense. 

Los medios de '-~;J,:-11_111i.cación (f::·:cluyendo al periódico!' 

c1~\'a particio2ción er1 la historia social es a1ás amplia) 

empie~2n ~ apa1-ece~. b~sic8tnente en la década de los 50 11 s; la 

aparición de lC'i r·adiodi fusión se dc:1 de una manera aislada '-' 

sobre la b-:tse de la inversión de particulares de l~ 1-eoión. 
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En 1963 se in=<LtgLwa Radio Universidad de Sonor<1; los medios 

de comunicación empiezar, a suroir más como producto de las 

r iqLtezas que coma de un proceso que 

estableciera necesidades de mediación entre la sociedad y el 

grupo dirii;iente. 

El sistema estatal de Casas de la Cultura se empieza a 

im,:iulsar a parti1- de 198121, en el período 9ube1-ne<ment«l del 

doctor Saniuel Oca~a. fecha en l~ cual_ se ineuaut·a la primera 

c~s~ de la cul tLtr¿;i,,. en la cit..ldad de Hermasil lo. Esto nas 

indica el tipo de jerarquias impuesto por larca tiemoo a la 

socied<1d sor.orense: tambi!bn nos indica que los esfL<erzos por 

desarr~ol lat· l~s esierc:<s de la \.'ida cotidiana t-elacionadas 

dir-ect¿\mente con las formas cultur-ales se empiezan a dar 2Ql 

años el imoulso de la federación. 11 Las 

activid«des de fomento / pr-omoción cultLwal en el estado er<1n 

cubiertas c1rsicamente por el Fondo Nacional para las 

Act.i v idi=l.des Sociales. el Departamento de E:< tensión 

Univer-sitaria ciH la UNlSON, v la Dirección de Acción Cívica y 

Cultural de leos municipios ..• 11 (311J) 

Prácticamente. el desa.rrol lo de las formas cultLlrales 

como Ull f :r..n ~·c::tcian,:;.lmente establecido. asociadu le>s 

inst.itucionE?s '/ al diseño de polí.tica:5 culturales de lec 

frontera son orense se iniciCln en el 

Q\..lbernamC?ntal d~ Sam: . ..1i=l Occ.ña. Esto es" el estado t-etorna la 

dirección '/ Jrb~ntación de la.s for-mas cultur-ales de la 
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sociedad a travéj d~ l~ creación de instituciones y el diseAo 

de ool í.ticas' cú.ltürales. 

de alqun~s de las expresiones y práctic&s 

de las fo~mas culturales scnorenses. se pLleden apreciar 

haciendo una bt-eve refet·encia ~ a manera de e j ernplo. a 1 as 

p1-i.ncipe\les fes ti '.1.idc.-=tde~. cel eb1-¿_=tciories ·1 símbolo= sociales 

en la reoión (31l: 

1 l La;; ·fiestas de la vendimia. Celebración que se 

encuentre. asociad~ al cultivo de la 'lid y su 

i.ndustrialización~ tiene sus orioenes en la década de los 

sesentas:- cuando li=\S compañías vi ti'linícolas comenzaron a 

e=tablecerse en la reqión. Los dueños de campos y viñedos 

org.¿:¡.nízar1.:.11. una celebración '9nlla 1 para represen t~u- e 1 termino 

de la cosecha de la vid. Los festejos incluyen la elección de 

una reina, eleoida de entre las hijas de los propietarios de 

los vi¡,edos. las CL<ales previamente encabezan L<n desfile por 

las principales cal le.s de 1,, ch1dad (Hermosil lo) mostrándose 

B 1~ población. El recorrido c:oncluve con e·l b.;d.le de qala., 

al cual asisten!' entre otras~ li:;.s familias mei.s reconocidas 

relacionadas con el cultivo dE:? la vid en la reoiór1. 'l en 

donde se coron·.::i a lt.;, reina!' para!' posteriormente. al dia. 

sioui2nte~ la soberana de la vendimia encabeza un nuevo 

d<:s·file ~t-roj~ndo uv~s ~ l~ pobl-.?\ción. 

2> El Baile Blanco y Neqra. Aunque por alqún tiempo ha 

dejado de celebrarse~ sus inicios se gestan en los a~os 

cinc:Ltent¿isw Correspondía la organi-::!ación ..:1nual a la esposa 
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del gobernador en turno: sus asistentes eran las familias mas 

añejas de la región vecinos del estado 

norteamericano de Ari:,o-0na. El baile se efectuaba en el patio 

del oa lacio· de .. · qobierno. Este evento revestia q,ran 

importc>ncia plles ··se, cons.tituia en uno de los escenarios que 

~osibilitaban la ·unión de arandes fortunas a través del 

est~blecimiento de compromisos nttpciales de los hijos de las 
.·:'. ;/>_ :- - .-

fami lías· asisten.tes; -.1..;Jo_--~bst~~.:te __ -~:_:~er·· _qn~ pt-áctica del gt-Ltpo 

social dominante CaLÍSO<ba gran re:;,:~·;~'la e~tre 10< población en 

qener_al .. 

3) E"posición aanadera, Su oriaen se ubica a mediados de 

los ~~os sete11t~: es un~ práctic~ qL1e se efectlla anLtalmente 

v, evidentementg. se trata de exhibir los avances de la 

par 1rJs qr-;=tridt=".15 q~n.;:i:der-o: ro?oionales" para quienes es t..tn¿\ 

HIB!l(?l-a de mi::inifestar el desc11~ro] lo de esta acti·.•id.;;d 

pri1naria. Por· atr3 oarte se encuentt·a 13 participación de l~ 

población qLtienes: se in· .. ·oluc.1-~n en acti·1idades de fiest~ y 

feria popular durante el tiemoo que dura la exposición. Para 

unos el disfrLlte es et:clLlSivo de acuerdo a SLlS posibilidades 

de acceso: p2tra otros se r-estrinae a mir?r v disfrutar de 

jLte9os mec~nicos~ circos. comida regional. etcétera. 

Otras celebr21cior1es tienen que ver con actividades '/ 

mc;nifest2\cic:nes de cualotiier pa~-te de nuestro oaís '! son 

prácticas para l~ población. ta les como 

bautizos~ bodas~ quince años~ día de muertoE~ dia de la 
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'/ir-9en de Guadalupe: celebraciones y festejos en los Cllales 

las formas se vuelven sinoulares: aparece la comida reoional, 

la mt'.•sicó' y el baile cat-acter.i.sticos de la rcqión y ritos 

esp2c.i.ficos lioados a las tradiciones. mitos y condiciones 

m<1ter-iales de e>:istencia, que han ·1enido constn1yE:'ndo L1n0< 

cultura reoional. 

Como podrá observarse. las rnanifestacioneE de l~s formas 

socia 1 es se encLtentt-¿ln poco di ve1-si f icade:o.s :1 desa1-i-o 11 ad as. 

Representan el tipo de dirección y orientación, asi como las 

jer.3rquias imDLtestas pot- los grupos sociales domin¿i¡ntes. 

Cu~ndo Vasconcelos escribió el anatema de que en Sonora 

ter-min~ba lec culturM Y empezaba la carne asi:\.da. probablemente 

tenia r·a=ón si se referí~ a este tipo dE desarrollo y 

J er·arouia.s de 1 as formas socia 1 es; pet-o def ini ti vamcnte se 

equivoco cuar1do dejo de lado toda la riqueza étnica, urbana, 

rural, etcétei-0!, cu:,ta jet-arqu.i.a e1"0< (y es de 0<lgún modo) 

escas¿•mente valorad¡; pC?ro qL1e ofrece un vasto campo para el 

.;inálisis de los diverso~ ps--oct:sos CjllE ba.:'.o esas 

manifestaciones se han venido oest~ndo. Es decir~ més allé de 

L1na con~-::.oción de cul tur~ asoci"~d21. e~'clusivamente a las 

for·mas artísticas. existen un sin fin de aspectos por los que 

se m~nifiesten l~s form~s de la cultur~ sonorense. 
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3.5.1 LAS FORMAS Y ORI~NTACICINES DEL COl~SUMO. 

Las formas de con-~mo, asi como el nivel de organización 

del apar-ato distributivo indican los niveles de desarrollo 

social. las formas de satisfacer las necesidades humanas. por 

El lo formi'n pi'rte de 18 vid<?. cotidiané\. También, por tal 

motivo adquieren formas esoecífic=-s de acuerdo al qrado de 

a'1ance social o al qrupo. o clase social que se 

pertene:=ca; por ello las formas de consumir son rascas 

singulares que posibilitan diferenciar una sociedad de otra. 

En la región de frontera sonorense el consumo esté aún 

per-rr.e21.do por un~ intlu::-nc]a l ic¡adc; a las actividades 

agrícolas v qanBderas. que paco a poco ha ido moldeandose en 

la medid~ aue han venido aLtmentando los niveles de intensidad 

de las inter2cciones sociales fronteri=as. así como el propia 

desarrollo de l~ socied~d. L~ modernidad (como c~tegaria 

sociolóqic~ v no como discurso politice) .::.rrastra a la 

sociedad a desat-rollar st1s formas de manera predominante 

sobra los contenidos sociales v no a la inversa como deberia 

de ser. Es decir-. 1¿:1. in·fluencia tiC? Elementos nuevos qlle hc:i.n 

venido =e rnodificac- el oroceso de e}:presión de las formas 

soci.ct le5 en 1::;.l sentido de intear-ar-12l.s a.1 conjunto de cambios 

ecor10m1cos. ooliticos socic;les de las relc;ciones entre 

Mé;:ico '/ Estados Unidos. Cambio= qcte de ning(1n modo, oor mLtY 

11 rnodet-nos 11 •:lue aparez:can vienen a aniqLti 1 ar del todo 1 as 
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formas de s.¡;.tisfacer las necesidades sociales relacionadas 

con el consumo .. 

"Afortuhadamente la cultura, como la sociedad, es al~o 

vivo y cambiante. Las modificaciones en los gustos y la.s 

formas de cocinar van oarejas a los cambios culturales, 

econcrnicos y sociales. Eso es innevitable. Lo qllE no se pllede 

aceptar· es que la introducción de elementos nuevos en nuestra 

cL1ltl1ra (Y nuestr-,. dietal con] lt?ve al desconocimjento de lo 

antiQllD por- que entone.es se estará creando una cultura sin 

base históric0 propia ~ dependiente, para su vitalidad ¡ 

personalidad, de la importación de elementos extraRos sin un 

pt-aceso natur-a 1 de acu 1 tur-ación ~ Lo que resul tat-íc:i. de ltn 

proceso =-1.sí sería Llna cultura endeble .. sin ré1íces y sesqada 

con respecto al cueroo QLte le dió vida''.C32). 

Tal parece que la modernidad que se vive en Sonora lleva 

impreso just21mente ese signo. que el final de lét cita señal~. 

Para emoe=~t-. el cansun\o., como la satisfacción de necesidades 

(ya se .. =t¡-. del estómaoo o de la ·fc?ntc::lsia) c:omienz~ a i1dot•iri.r 

esa orientación. fundad~ en el aumento creciente de las 

imoor-tacicnes Dt ... 0\1enientes del país ·.1ecino. Es decir, 

esquemá t.ic;;1111ente. que• la imoor tacj ón y consumo de mercancías 

e~:tr-ctnJet··.,;...s le atora .. -=. el nivel cJe rnoder-nidta.d a las fa1-mas 

sociales de la reqión de fronter.=1 sonorense; con el lo va 

estamos hablando de un<' modificación importante de las formas 

de manifestar la cult1J~~ .. en este caso~ a través del consumo. 
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A lo anterior ha colaborado la mayor intensificación de 

las interaccione~ sociBles fronterizas, con la nueva política 

económica rne:ric¿:¡n,;:-. de o~=u-ticioar en el comercio mundi.al.. De 

ello 5on uni1 muestt-a los prj.meros resultados en la región: el 

~L1mento de l~ propensión 01edi~ ~ importar y al constimo. con 

el l.ngr·eso de Mé}:ico al Acuerdo General de Arancelei:: v 

Comer·cio la Fiidencia de que al comercio mundial Rl que 

ingr-esa nuestro pa.is es al camerC.io · binacional con el va de 

facto 1~cue,.-do de Libre Comercici: nuevi1.s realas en el mismo 

des~rrolla desiqual. Con el aumcmto de la 

intensid.::o.d de las intet-8.cciones sociales ·fronter-i=as se h-a 

generado L1r1a ni~vor terciari~ación de la economia ~eoionsl. 

Los modos de consumir perfil~n ya formas singLllares de 

la cultura. per-fi.lan ya µna saciedad orenioderna ~n lo que ~e 

refiere al desarro11·0 de los co11tenidos sociales y moderna en 

C:tJ¿1nta ¿:¡ lets for-mas di:? manifestar }¿. cult-ut~a. F'or otra oarte. 

estRE 01-ient.:lciones del consumo~ son solo lr.t manifestación 

pr-áctica de la tradicional inteqración de la reoión al 

mercado narte.-.me1-ic~nc:i~ con sll contrapa.rte (o compleme:-nto 

regional) el estado de Arizona. 

t~-3dicional en So8ora··" ·ini.:_l'uSo . .:Erl las: mismas ciLldades. tienen 

~,·,,-, arr<"igc. '/ mti?_las•jqr-m~s·:gJL1._J•modernid«d. tal y como 
···::::,'.· •. '/ ":''."-' •~;_e,. -::,~·~ 

se 

h2 señalado; sor. :fenlimtinc:i~·i;:¡~ie ge; ciesfon primordialrner.te en 



21214 

los grc>ndes centras urbanos que componen la región, tc>mbién 

es cierto qc1e le> propensión medie> a la importación va en 

aumento y tiende a la tran s fm-mación de los sistemas 

tradicionales~ precisamente"' qraciiRs a que a esto colabora 

un« singu 1 ar orgc>n i ::ación de l <1s es tructur<1s dis t1-ibutiv«s 

que prornue·,:en le:. propensión media al consumo de merc¿,ncías 

i.mportad¿.,_ con l~ mediación de los medios de comunicación ~ 

través de !¿1 publicid~d v le1 crecier1te 01~erMta de at·t.ic:ulos 

importi:;das. De aouí que .. el consumo nc1 sea e:-:clusi•.1¿:¡-mcnte el 

consumo de bienes matel"'"i.ales, sino también de formas 

cultµrales car<1 S«tisfacer la fantasia. 

En otr-as palab1~as, las formas de consumo tradicional 

tienden « modificarse de m,;nera acelerada en los centros 

urbanos tré1Vés del consumo de importc.ción y por la 

influen·cia de los nedias de comunicación que orient~n esta 

activid::.-d d12 l~ vida cotidi¿,na hacic:\ ele\.'Ctt~ le. pr-opensión 

medi~ al consi..+mo~ bajo una supuesta made1-nidad .. Desde luego!' 

en todo este proceso hc1y Q=•nadores: los comerciantes que en 

distintos ni·1eles roan acrecent.i'\do 1<1 propC'nsión mcdi<1 " la 

impor-tación .. es decir., a intensificar- las ir1tE·racciones 

sociales "fronterizas. Comerci¿;nte: de distintos tamaños 

(tanto aqL1ellos liqados 3 las qrandes familias que concentran 

l.A. m.::tyot- pat-te de l.:. rJ.Ol'EZd en lt.~ re~ión~ como los rriedit:tnos 

Y pequeños) que- se han beneficiado can 1 a promoción de una 

politic~ de comercio e~terio1~. evidentemente entendida de 

acuerdo a sus propios intereses. 
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De Lln tiempo ~ 1 a ·fech.:¡:-¡ (tres o CLtcttr-o ~ñoE) c:ada ·..:ez es 

más frecuente encontrar ~n los distintos comercios mercancias 

tratese de abarrotes o alimentos, 

enseres .. pr-end:is de vestir~ como de 

mL<ebles y 

aparatos 

electroclomésti.1.:0:: ·; Gléctricos en gene1-al ~ lei que ésto ha 

~ionifi<::¿.do ser1ci l lamcn te .. c1ri~ntación hacie1 el 

proper1aión media al consumo de a1-ticulos 

irnpcn-t:ados {decimos oenér icame?nte - iiñportados, pues no son en 

muchos CctSOS producidos en Unidos, ¿=1,unoue 

provengan de ase oais 1 prolifer3n las marcanclas chinas .. 

japonesas. tB.iwanese:-..s~ etcétera). Tr.l<tese de 

al111ac:2·nes .. carJenas de s-:uoet-merc:Bdos, de comercios rnedi~nos .. 

pequeños o tin~Oll1. 5 .. L .. -=.. o·fe1-t¿=,, cr-,~c:it?nte ooco ~ pocn se 

despl.~.1za 11lc;rca<ncias nacionc:·les que cor.-:piten en 

condiciones desvent~Josas~ Ct.~l""ecen del i\d_iet.ivo de 

11 i.mpor t~d::;s" ( :turiqus· J E1S hi!:•V3 oroducida un::c emp1--esa 

El ,::-.sunto" en tod:t su. maani t.ud, es que.\ los 11iveles en 

que hi' «Umentado la pr-opensión media a la importación y al 

consumo"" l1an contr-ibtJído a diver-sificar- las manifestélciones 

de J¿=1,s ·fc1r<n-?.s cultLl~-ales a treivés de las wri811taciones del 

no corr·esoor1der1 al ni~·el de desarrollo de los 

contenido= sociales en le:• f-e~ión:- r1.1 c·n el Dais .. con lo cual 

se 2cr-~cier1t~r1 los niveles de int2nsidad de las interacciones 
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sociales fronterizas '/ se evidencia aún más el conte>:to del 

desarrollo ~esiqual. 

Considerando al consumo como una forma de la cultura, 

podemos argLlmen tar dos 'as'pectos, a nuestro juicio 

irnportcintes: 

específicos 

r'='ierirJo E\l 

-. ' ' 

1 l Con resp.;cto:. :a é.lci. forma indica los modos 

que 1 a socÍ.~,r~d ,: ~;~f;;~,:C~<:J ll a para consumí.-: 2 l 

contenido, ·.~ricJ:~.i:~~c~{].~·orc~do de desat-rol lo de la 

socied;,1d Dar¿; prodLtdt':.. .m~yci~.'~t;a:'.rit:i~<id de, necesidades y formas 

de s¿~tí~fi3cerl~s: En ·es:t~.-··,~'b·:rl~'~.,~·:~~~t~<·:~l consumo en liB sociedad 

de frontera sonoi-ense est.!i ,,más influido por el conjunto de 

necesid;.C:-'-= que la propia vecindad binac:ional ha impLlesto qLte 

001- !?l desan-ol lc• de los contenidos sociales. Es deci1-, lo 

s inqu 1 cir- del cons:umo como en: presión cu l tLn-~ 1 está dada por 

l«s que los modos específicos de consumir han 

confor·mado en el con te~·: to de 1 a de las 

interacciones sociales fronterizas. 

Sobre esta base, Jiqada a la propia historia reaional (o 

producto de). SE' ha con=.tituído un sistema distributivo muy 

sinoulat·. Y sinouJa~ por· dos ra:ones: 1) resoonde a la lóqica 

de des~rrollo del c~pit~lismo en 801,ora ·1 la confi~u1-ación de 

los ot·upos de poder ~conómico que se dió a oar-tir ele la 

moden, izc."".\ción de 1 e~ a.01-icul turc:o '! aan2tder ieo: 2) Son esto:;:, 

qr-upos los bQneficlarios ícoino con la modet·ni=ación aorical3J 

de los c~mbios en la oolitic~ económica me}cican~ y de mLtch~E 

maneras los que imponen el tipo de orientaciones de las 
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form"s culturales en la región; del mismo modo han sido los 

principales promotores del aumonto de la propensión media a 

la impor-tación, separ-.,;·,dose cada vez más de la estr-uctura 

pr-oductiva de la reoión o del pais. 

Una par-te importOlnte del sistema distr-ibL1tivo está en 

manos de la bur-quesia local, otra parte en manos del capital 

nacional e inte1~regional; y la otra, la de menor 

participación apar-ente, y con el lo con menor inflL1encia en 

las or-ientOlciones del consumo social, es la r-elacionada con 

el mediano y peqL1eño comercio (sectores que hipotéticamente 

estarían más vincLtlados a las form"s ti-adicionales del 

consumo en contraposición con los qrandes almacenes y cadenas 

de super-merc,.dos r-eqionales). 

Sobre el proceso de concentración comercial en pocas 

manos se da la vinculación con los medios de comunic«ción 

locales, principalmente la televisión y la prensa, para 

incidir de manera drqánic« en la dirección y conformación de 

los hábitos de consumo. Podemos decir que esta relación entre 

los grandes comercios y los medios de comunicación orientan 

el consumo hacia una idea de modernidad. en donde la oferta 

de ar-ticulos importados es un punto fundamental. De aqui que, 

al inter-ior de los qrupos, estratos y clases sociales se 

adecue estt~ idea a las condiciones sociales de e}:istencia!I B. 

la posición y situación de clase~ )' que se tenoa una visión 

heterogénea de lo que la modernidad significa. 
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"la hemos mencionado qtte la propensión medic:i. a la 

imoortación se d=< en los distintos niveles de la estrLtctura 

distributiva, de los almacenes y supermercados a los pequeAos 

corner-ciantes y las ventas faml 1 iares. Esto supone qrandes 

volumenes de ímoot-taciones que en su mavot-i~~ por la propia 

disper-sióri, no se reoistran oficialmente~ de tal rnodo qLle 

sel"':í..a complice.do establecer- li:t.s c2ntid~des que olobé\lmente 

importa este sector~ ~Ltnque ·f"uera de un~ manera rnínimamente 

apraHimada. F'or el lo recurrimo= a lo que si está r-eaistrado 

en las instancias oficiales corresoondientes~ para 

ejemplificar el contexto del consumo en la rcoión. 

Existen en Sonora 8289 establecimientos de qiros 

diversos orpaniz2dos en torno a la Cámara Nacional de 

Comercio local; de esta cifra 1496 se encuentran en 

Hermosil lo; 1412!:? en Ciudad Obre0 ón; 711!4 en l~ogales; 8111! en 

Guaymas-Empa lme. Esto es, l "' reo ión de f ron ter=< son orense 

concentr~ 4412 establecimientos C53% del comercio total 

reaistrado en el estado)" con aproximadamente 83 oiros 

distintos. De éstos pc1demos cla.sificar, de aciterdo Cll 

directori- eje la CAtJACO local" alrededor de 25 oiros 

relacionados con el consumo cotidi8no .. directa o 

indir ec taniente. Del mismo modo es posible 9venturar la 

hipótesis de que roás del 50~~ del total de establecimientos 

comar·ciales oferta" en mayor o 11lenor medida" artículos 

imoort~dos diversos. 
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De entre los que se clasifican como directamente 

vinculados con el consLtmo cotidiano, de consL1mo inmediata!' 

ubicamos a trece; de éstos destacan los siguientes giros: 

supermercados V tiendas de aLttoservicio~ tiendas 

departamentales; tiendas de abarrotes y ultramarinos; 

artículos de mer~cet-ía y boneter.í.cq calzado; comercios que 

e>: penden frutas y vet-duras: tiendas de lico~es!'I vinos y 

cervezas. De la misma forma es de suponet·se que en el nuevo 

conte>:to que se ha generado a partir del ingreso de Mé>:ico al 

GATT y la pró>:ima firma del Acuerdo de Libre Comercio, no se 
- .. ..__ 

ha modificado la estructur.::\ distributiva, pero si el 

contenido de la oferta y con ello las orientaciones de los 

grupos sociales al consumo de cierto tipo de bienes. 

Entre los principales productos importados por Sonora, 

entre agosto de 1988 y aoosto de 1989, destacamos los 

siqc1ientes: 

PRODUCTO MONTO MINIMO APROXIMADO 

EON DOl Af;·Es 

Embutidos 2' 639,428 

J~mones 826 .. 276 

Manteca de cerdo y 

productos similares 291,793 

Huevo 117,117 



Legumbres y hortalizas 

Gr;,nos 

Frijol 

Jugos 

Fr1..ttas 

A.rroz 

Camarones y langostinos 

Attff1ez 

Salsa de tomate 

Hat-inas 

Papel Higiénico 

Muebles 

Electrodomésticos y 

eléctricos en general 

Vajillas y articulas 

de cocina 

Leche evapot-ada. 

1' 

115,395 

98,685 

86,156 

19,398 

30,273 

13,295 

15,244 

11,067 

49,163 

328,147 

331~042 

665,567 

176,197 

145,457 

8,716 

FUENTE: Datos extraídos del comparativo 1988-1989, Sistema 

Estadisticas de Comercio Exterior, Dirección General 

de Estadistica Sectorial e Informática, Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial. 
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Como podrá observarse las importaciones de bienes de 

consumo incluyen lo que pa1-2. nuestro país rep1.-esentan los 

básicos. Igyalrnente nos ericontramos con un contrasentido, 
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Sonora es el orimer productor de camarón y se importa~ uno de 

Jos principales productores de qranos del país" y se 

importein. los principales p1,..oductores de atún~ 

etcétera. Ar·t·iculos que en la reoión son de exportación y por 

otro 1 c?(do ~ al.in cuando puedan considerarse cantidades m.inimas !I 

se importan. 

Lo ar¡terior lo referimos para ilustr·ar coo10 v sobre que 

bases~ ha ido en aumento la propensión media a la importación 

y como la~ orientaciones del consumo se es tan dando. 

Consider~mos~ pues~ que e 1 

define el tipo de 3rticulos que se consumen y que no 

necesari~th~1·1te corresponden a l~s nece5idades sociales. Asi~ 

aúr1 con la preferer1cia por un consumo tradicional de sectores 

i.mpot-tBnte: del estr-ato medio y bctJD~ li1 p1""olifet-ación de 

impar t;.dores, as.í. como 1 a oferta., tienden a desplazar a los 

prodLtctas re~ion2le~ o nacion~les~ que oblioa a ciet-tos 

sector-es de l .:i sociedad a modi f l. car v adecua1- SLIS formas de 

consumo de acuerdo ~ 1 ~ o·fert2l. E: decir al c::i.umonto a 1 ~ 

propensión media al consumo de mercancías imoortadas. 

Pot· oti-a parte. en una clasificación más qeneral, nos 

podemos dar cuenta de las tendencias de la importación en la 

reaión de ·fronter¿:¡ sono1-ense. asi como de 12, orientación que 

el ~omercio local le da al consumo: 



IMPORTAClO~JES DE SONOF:A 

Aoo¡,to de 1989 

-(en dólar-es) 

CLASIFICACION 

Alimentos. bebidas, abarr-otes, etc. 

Electrodomésticos y ap•r-atos 

eléctricos en general 

Muables v enseres 

Lociones. perfumes y similares 

\ 1ar-ios* 

TOTAL 

TOTAL SONORA 1989 

TOTAL SONORA 1988 

MONTO (APROX.) 

4, 982, 128 

2' 912~853 

1' 403,567 

235,824 

866.681 

10' 410,053 

85, 621. 844>1<'$: 

24' 362,122 

1 SE COt·lS IDERAN SOLO LAS IMPORTACIOl~ES MAYOF;ES A ~·l'HZllll. Qll21 

DOLARES). 

* InclLtye jo~·eria. daportes. juauetes~ etcétera. 

** Un gran por·centaje da este monto se refiet-e a refacciones 

e in~ple111~r1tos ~or-icolas~ productos quimi.cas y equipo 

técnico especializado. 

FUENTE: I 8IDEl'I. 
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De lo que,aqui se puede observar es que el n~mero de 

productos importados por primera vez es considerable, de ahí 

Llna razón del .;.umento del monto con respecto del año 

anterior. Probablemente el año de 1988 haya sido el período 

en el cua.l el volumen de lic=is importaciones empiezi?t a ser 

notable., fundamentalmente en lo que se l'"'Efiel'"'e a bienes de 

consumo inmedi .. =.to e inte1,...medio .. Lei antel'"'ior., de nuev~ cue11ta, 

se puede ubicar en el nuevo contexto de la politica económica 

nacional. Indudablemente el aumento de l.;. propensión media a 

la intportación en la reoi6n también ir1cluve bienes de capital 

y Llna gran CBntidad de t'"'efacciones e implementos ¿1gricolas, 

sustancias qui micas )' equipo técnico especializado= sin 

embargo este tipo de importaciones en 

categoría, dentro quizá de otro tipo de análisis. 

De ma.nerc:.. específica~ procedemos al i:;inálisis de las 

impar t~ciones de dos de los más poderosos e importan tes 

comercios de 1~ re¡;¡ión, los 

fundamental en el aumento de 

irnpartació11 y al consu1no. 

cuales han jllgado un 

la propensión media 

papel 

a l.;. 

liqados a 13 histori.a económica y social }' a l~ formación de 

los gt-upez ilE· poder económit:o en la. reoión. se constitvyE:-n en 

el~mentos ·fundao1er1tales para las orientaciones de las formas 

en estrech« rel<>.ción con los medios de 

comunicación .. 
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Aunque dento"O de la estructL1ra distributiva de la reqión 

participan capitales corroerciales foráneos (como el caso de 

las tienai:'t= Blélnco, CLtyo capital proviene del 

Fede..-al y la cadena Ley, presumiblemente de 

Distrito 

capité\l 

sinaloense) el predominio comercial e ideolóaico es de los 

grandes almacenes y supe..-me..-cados de capital ..-eqional. Entre 

estos citamos el C<>Sr• de Mazón Het-m,;nos y las cadenas de 

supennc,,.-cados '.'H (\lalenzuela He..-manos), propiedad de dos de 

las familias más del estado; i 1 LIS ti-ar la 

propensiór1 medicl a la importación y la evolución, en este 

sentido, de la prooensión media al consumo de articulas 

imoortados citamos algunos datos de las importaciones hechas 

por estos dos almacenes y supermercados. Entendemos que este 

pr-oceso tiende a modificar- l~tS formas v orientaciones del 

consumo social: es decir~ las formas cultLlrales r-el~cionadas 

a la seitisfacción de las neceside1des que cada sociedad va 

des a ..-ro 1 1 ando. 

De acue..-do a los datos disponibles. en 1988 las tiendas 

Maz6n Hermanos importsn aprawimadamente 1'728~312 dólares, 

entre artículos de consumo inmediata e inter-medio; rriientras 

que l<> cade1i<> ')H importó 1' 786,815 para 1989, ló\ primera 

importó 3'893,661 dólares y la secunda 3'784,119 dólares. 

Esto es, que en un año l<>s importaciones aumcnta..-on en más 

del 1~0%, considerando solanlente las importaciones mayores de 

cinco mil dóla..-es, de bienes de consumo inmediato e 

intermedio reoistradas para la reqión. Es necesario destacar 
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que seat.'.rn los dé<tos expuestos, G>l monto de este tipo de 

importaciones n;;.p1-esenta al. rededor del 12 .15% con respecto 

del total estatal, Pélra 1989. 

Cornperando las cateaorla~~~~~p~odJctos clasificados, que 

ftJeron importados poi- ·emoresc:\s comerciales~ 

en con tr--BmC>s 

~):\: ··7-
en lo -aue"0 • se-;:r~:f·l·e:~~:_: a que .... orend:::.s de ves:tir., 

:;_.:;_: 

1'1a:::ón Hei-m~nos iinoort~c~ 
·-:<:-~:·:·~:}:}-'' - -·<"-< - - .-

53s;·s56c'' dó 1 a res. '/ 'JH l'Ol!l6,7.t8 
.-- ·º··::~ ,_-__ -·:-·~ ·'.'-~ ', 

dólares.: en m~1ebles· y' :·en:seres--':l'a pr·imerc- importó 610'78''1 

dól ,,res ·; l<' se<;iunda 415.99.t: en elect1-odomést.icos ::'.' 12!80. ::.;::5 

;: 7G1 .. 41.4 respectivamente= en artículos vat-ios se impeirtó 

646.666 dólares la primer" v 884.261 la se9unda: de lociones, 

perfumes i siíllilnres .. 1~1azón importó 17 .. 125 dólares y de 

ab~rroles y ~limentoe '!~l importó 775~735 dólat·es. ci.fras 

correspondi~ntAs ~ 1.989. 

SioLtiendo estas C8teaorias y sus montos ee puede 

en todas l~s clas1ficacionas presentadas. Esto compt·ueba que, 

por 1.•n~ par-te~ existe u11 creciente at1rnento de la propensión 

medii"1 ::;:.. con sumo ~·· ;e la 

madi.fi<:ctción de li=l.s ·formas tipo:= y oi-ientación cultural 

con el. consumo., entendidd como actividad 

fund1..~1ncntc:\ l de la cotidia11c:i: POC l.¿;, 

teridencia futur~ de nuestro p~is en materia de ~omercio 

e;·:terior y ¿:\' nivel reaion.e'i] cons:.tituye~ de facto .. una más 

:.m~l ie:i v .-.~ .. or inteqr-.a.ciór. al mc:rc¿;do nor-tei:4meric~no y la 
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intensificación de las interacciones sociales fronterizas. 

Esto sionifica que sin la e>:istencia formal del Acuerdo de 

Libre Comercio entre Mé>:ico y Estados Unidos, ya e>:iste casi 

~•n libre cqmercio en la reqión, aunque solamente del vecino 

país hacia Mé.: ico. Habrá que esperar lo Qlle formalmente se 

establece con la firma de tal acuerdo. 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO INMEDIATO E INTERMEDIO. 

1989 

(Cantidades en Dólares) 

CATEGORIA 

Prendas de vestir 

Muebles y enseres 

Eleclrodomésticos 

y eléct1-icos en 

General. 

Abarrotes y ali·

rnentos. 

Lociones v PerftJmes 

Var-ios 

MAZOl\I' 

1988 1989 

141.351 538~ =·56 

21~-: 127 61!1l,789 

569,463 2'!1l8!1l,525 

1 :;'.QJ9 17,125 

646,666 

V.H. 

1988 1989 

~.48' 470 1' 1')(!)6, 71.8 

2~7 .111!5 415,991 

312l1,94!1l 7!1l1,414 

467,491 77511735 

261,809 884,261 

TOTAL 1'782,319 3'893,661 1'786,815 3'784,119 



En el total de importaciones de ~azón se incluyen las 

reoistradas a nombt·es de servillantas, S.A. propiedad de 

la familia Mazón. 

FUENTE: IBIDEM. 
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Par~ dar una panorán\ica de 13~ orientBciones y hábitos 

de consumo hacia el aumente de la propensión media a adquirir 

articulas impor·tados~ citaremos alaunos de los resultados que 

sobre este t-ubr-o se obtu~.1iercn E<n una ~ncuesta (33) 21:plicada 

en 1 a. ciud¿¡d de Herrnosi l lo. Si bien es cierto~ ta 1 encLtesta 

no abarca 1 a total idc3.d de l ~ rea i.ón. si permite ubicar en un 

nivel empírica ~· qeneral las princicales tendencias del 

consumo com'::i pai-te inteor<?nte de la vid21. cotidi¿:¡,na de la 

sociedad de frontera sonorense. 

Hermo~illo tiene L1na población (sE9ún estimaciones 

utiliz;.das par·a definir la mL1estra) de 468,078 habitantes, 

distt'"i.buidos en CLIF.ttt-o est1·-atos sociales~ cor1,..esoondiendo ·al 

estrato alto 21.456, al medio alto 6•'1,367, ¿,l medio bajo 

179.!'560 y al bajo 109.299, de e.cllet-do a los d<11tos maneje.dos 

por- la Dirección de Evaluación E~tadlstica e Informática del 

H. AyLtnt~m1e11to d9 Hermosillo (34l. 

·Así~ par-3 .. el estrato alto de la sociedad~ consumir 

sic;inifica ló< satis·facción de necesidades (75%): ocupar- el 
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tiempo 1 ibn;o ( 14f.); eHpt-esat- los altstos personales ( 7'l.) o 

esté!blecer El 7 -,., 
''" de los 

encuestadas de orandes ~lmacenes o 

supet-merca_dos·. 

cal id«d ( 59f.): 

nacioni:i les~ por 

impot-tadas 

( orodu e tos 11 norteamGr i cclnGs 11 ) ( 43/.) • evita 

ir ¿.. los Estados Unido= par~ haceú- las compras ( 34~~) ..,, c-!s 

l ¿1 economía fami 1 i:>r- (5'l.). El 84/. de 

er.cuest~dos dr2 este e5trato hacen comprB.s en los Estado:: 

Unidos de manera frecuente. 

El estrato medio exoresa~ sobr-a los mismos indic~dores~ 

graí-"1des :.lrn..:<cenes son pr-eferidos ocir-a el consumo cotidiano 

(66f.) Y sólo el 26'l. hace sus comer-as en los establecimientos 

,--._;--,-,, .--- -

no~ tfa.~~1~1,:,·i cano~ por Ll.n 4.4 i'. que se inc 1 inó peri- los n~ciCJn . .:; le::,. 

asocia a la ~ayor calidad 147f.), a la costumbre (17'l.) o a la 

·faci 1 id ad oar·a adquirirlos ( 24"1.._l. 
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De la misma manera adquirir productos importados en la 

localidad tiene que ver con la modernidad (26%), es una forma 

de adqLtirit-los cotidianamente sin it- • los Estados Unidos 

(431.) o r•t1r beneficio para la economía familiar (101.)' el 

resto se mostró indiferente. Así mismo el 59% de los 

encuestados hace compras en los Estados Unidos con diferentes 

frecttencias~ el resto se manifiesta en sentido adverso. 

Para el estrato baja.. c:onsL1mir sit;:inificc:c satisfacer 

necesidades C 881.) , ocLtpat- el tiempo 1 ibre ( 7;:) o demos ti-ar 

los oustos per:or1ales (31.). Las compras las realizan en los 

supermercado5 C 581.), en establecimientos cercanos al hoqa1-

en mercados rnLln i e i pal es o vendedores 

¿¡mbule>ntes (3::). El 67% consL•me ore·terentemente artículos 

nacionales, mientras que el 30% prefiere los norteamericanos. 

Sob.-02 el pt-ime1- punto se establece qLte tienen buena calidad 

( 41 'l. l • por costumbrE ( 20~~) o por- la fe>cilidad para 

adquirirlos !221.). 

La f~cilidad para adouirir articulas norteamericanos se 

maneja corno evita1- it- a los Estados Unidos oara adquirirlos 

(401.), como que la sociedad se moderniza (211.), como un 

beneficio para la economía familiar (13%) y les resulta 

indiferente t25%). Finalmente un 66% declaró hacer comoras en 

los Estados Unidos, por un 331. que no las hace, ni siquiera 

de fl)anera ocasional. 
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Estos resultados nos l le•;an a destacar el papel que 

jueqa la estructura distributiva en la organización del 

consumo. El primer luaar, las diferencias de clase establecen 

como punto fundamental una práctica heterooénea; sin ambarqo 

también hay coincidencias que ponen de relieve el papel de 

los arandes comercios en la orientación de esta actividad. En 

los treE estrct tos se define coino el l uoar predo:nina.nte de 

const.!o"O a los SL•permercados. De un modo o de otro, es posible 

obset-v<1r l<> incidencia en las orientaciones cultura les a 

través de la dirección del consumo social por parte de los 

capitales comet'c ia 1 es locales. t=n segundo lugar las 

preferencias por los .;.rticulos impo..-tados sal ta a la vis t.;. 

con porcentajes suoeriores al 

encuesto.dos. 

50/. en los tres estratos 

No sol@mente es el consumo le que define a una sociedad 

de fronter-o;, sino lo aue aste l1echo desenc.;,don0> e implica 

tanto en la historia pas~da coma en l~ perspectiv~ futura. Es 

decir, el peoel de los sistemas distributivos l& 

modific:ación d2 los patroroes de cc•nsumo v la transformación 

de las formas culturales de la soci~dad. Esto implica, a su 

v•z una modificación de la forma de organizar la vida 

cotidi0<n« 5US m@nifestRciones: las forma.s cul tw-ales 

relacionadas con el con5umo se dinami=an por la intensidad de 

las intet-ac:ciones sociales fronterizas en el nuevo contexto 

de la politica económica mexicana. Todo lo anterior significa 
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remarca.- el c;;1·ácte1· sin01 . .tla1· de la cul tur«. de las sociedades 

de fronter:<. 

3.5.2 LOS MF.DIOS DE COMUNICACION EN LA SOCIEAT) DE FRONTERA 

SONOF:ENSE. 

_Los medios de comunicación forman parte de la estructLu-a 

de la Vida cotidiana, _se coMs~~t~yen en L\na esfer~ en 

constante interdccióri con el re_sto de esferas sociales .. En 

los podemos considerar como instrumentos 

cohesionadores.. intearc:..dores y mediadores para la dirección 

económic..;:; poli tic« cu 1 tur« l de la sociedad, para la 

oroani=aciór1 de la vida cotidiBna en determinada sentido y su 

influenci« de-penderá tanto de los niveles del desarrollo de 

los cor1tenidos como de \3 diversificación de las formas 

sociales .. Por- el lo su inflLienci¿;i es he-terogónea~ sinauli:ir y 

diferenciada de acuerdo a los qt-ados de desart-ollo alcanzados 

por un~ deter-n1inada sociedad en tin momento rl?do. 

Es decj.r·. el papel de los medios de comunicaci6r1 en la 

estrLtctut'""ación de l~ vida cotidiana tiene aue \ 1er con las 

condiciones sociales de eNistencia '/ con los procesos 

históricos que las han posibilit«do. De aquí que dicho papel 

tenderá necec;:,¿it·i::.rr.ente :3 relacior.:tr-se de mc:.1net-a dirE·cté1 con 

procesos especificas de adecuación~ adaptación y síntesis de 

los diversos ~rupos. estratos y clases sociales para producir 
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orientaciones singulares y heterogéneas en la manifestación 

de las for~as de la cultura. 

En el caso de la sociedad de frontera sonorense el papel 

y la influencia de los medios de comunicación, como una 

esfero; de l.o. vida cotidiana, opet-a en el contexto dado por 

lCIS características del desarrollo social: las cuC1les 

estuvieron inicialmente dadas por actividades económic~s 

lioadas a la aoricultura v qanaderia 'l evi.dentemQnte por el 

conjunto de interacciones sociales binacionales y sus ni•.1eles 

de intensidad .. así como por la articulación de contenidos y 

formas ~ los procesos nacionales~ lo que primordi,;,lmcnte 

ubica a la reoi6n en la confluencia del desarrollo desiou~l. 

Es en este ámbito OLte la historia regional ha producido 

determinadas condiciones en las CLta 1 es los medios de 

comunicación se inse1-t0>n. Es decir, que tal proceso histór-ico 

ha oroducido determinado tipo de condiciones sociales de 

recepción los ot-oduct.os comunicRtivos, sini;iulares y 

het.erogéne¡¡;s. 

Pensc1..- en los mP-dios de comunicaci.ón o:?n Sonor~a .. i?S 

pensar en las caracteristic~s y tipo de desat-rollo regional y 

en la confluencia de tres niodelos de comunicación (por 

decirlo reqicnales" nc:\cionales y 

eHtr-Enjer-os, trétt:.r1dose p1 ... i.ncipalmente de la !"ele-.·isión o la 

radio. __ EL_ccaso., de-. 10> .. prense<, en el '"i.smo conte:.:to ofrece 

pr-op.i::;is. De est¡¡; BrticLtlación de 
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elementos co.o•ir,icativos podemos establecer qL•e la producción 

local define en mucho sus 1-asoos y características por el 

pt-opio desarrollo social. Sin cmba1-<;:10, es preciso reconocer 

la influencia directa o ir1direc:ta de las formas fo1-áneas de 

comur1icación. 

Por otr-a parte., las formas sociales y los orooios medios 

de comLtn icac ión es t¿in es trec:hame:·n te l ig'2"1dos a 1 os pr-ocesos 

Ltrbaí1os regionales; es decir., obedeciendo al 

desarrollo del capitalismo en Sonora. con la concentración de 

medios de producción . .,. fuerza de trabajo en espacios 

determinados. De m.:i_net'°'.a!' aunqLte la cobertura~ 

eventu¿• lmen te., pueds :;er- más ~rnplia la mediación v la 

inflLt&ncia de los medios de comunicé'\Cl.Ól1 an lé< 1-eoió11 pLtede 

definirse como un fenómeno urbano. 

En e:.te sentidc-,., '/ en té1-minos de una aot-oximación 

·teór-ica qener~l .. el papel de los mradios se cumole en cuanto a 

SLI ·func.ión ideolóoic¿:¡ y económic.;.. PE:·1-o en el conte:·!to de 1 c:1 

construcción e.le L~·· reaión de f1-ontera sorior-ense. los medios 

h-Bn cont~·ibuído 

cotidiana., de la 

defini1-

cultut-a. 

de la vi: da 

En otr-as la 

con·figut-ación de c:ondicicnes socio::..les de r-e,:eoción de acuerdo 

.:e los ni··1E.oles y gt-Ecclos de des~r·r-ol lo ele los contenidos v 

formas sociales~ tal y como anter-iormente se ha desc1-ito. 
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Dichas condiciones sociales de recepción son ipualmente 

heterogéneas y estructuradas a partir de las relaciones entre 

los g1-upos, estr~tos o cl<>ses sociales, dentro de las cuales 

los medios ·de coniunicación contribuyen a or-ientar los 

procesos de. la sociedad; funcionan como mediadores entre los 

intereses de clase de los qrupos dominantes, el aparato de 

e5'tado y el conjunto de lei sociedad, Es posible e1n;wmcntar 

que los crJntenidos sociales pei-m.iten determinar los niveles 

de mediación, dirección y participe1ción de los medios de 

comt.1nicación en la orqanización ele la viclc1 cotidiana v las 

formas que cada g1-upo o cle1se tienen de manifestarla. 

3.5.2.1 LA TELEVISION EN SONORA 

801101-a cuenté'I con tres canC\les de televisión reoionales 

(canal 2 de Ciudad Obreqón v los canales 12 y 6 en 

Hermosillo), tienen repetidoras de XEWTV canal 2 de la Ciudad 

de Mél:ico v de la señal de IMEVISION (Canal 13, red nacional 

y hasté'I c .... 1bre de 1990 del canal 7. red nacional, "' partir 

de entonces se sintoniza la se~al del can~l 13 en dos 

canales, 4 y 10). 

La televisión en la reoión surqe en el año de 1959 con .·.---. 
la aparición del cané'll 6, béljo la razón social de Televisor-a 

de Hermosillo, s.a. En su primera década trasmitió un 

promedio de 58 horas 2 minutos; distribuidos de lé'I siouiente 
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1'.:l¿osi fic2'd:3 

minutos de· 

minutos. 

nar 

tJ.f.:?tnPO .. 

tres 

me>:icana.s): 

como 

nacion;;.l 

Pt"'OdLtCc:ión 

impor- t. ~n te 

e:::t2l te.Leviswra. 

esto 
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pro9reolmación 

con tres 

ci11 co 

cobertura 

de 

y 

déC;;':-1•j:ts .. 

como 

esc:ast:i 

dependenc.t:1. 

la ooeracion de 

1~ dist1-1bt.~c.ión 

de l¿.. proor::c.rrcación clasific¿1da cama e;.:t1-anjer:? procedía del 

Distrito Federal. 

Entre 1979 v 1983 las tendencia se mantienen~ incluso se 

¿.toreci ~ un dec:t.imiento. 1 o qL•.e obl ii;:¡¿;, €n 1 et sepund~ mi t.:.d 

deJ ~~o de 1983,. a la v~nta del canal aJ aobier·no del ~stado. 

leo que le imprime un nLtevo imotllso que lo hace r-eount?.r Y 

ooc:o a poco c¿.mbiar 

contenidos oue se 

los ci:-iterios 

di.f~,ridfrál1. 

pat-a determinar el tipo de 

El 0.3% del tiempo de 
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troo~mi¡;iór{ de programación local se pasa al 8.3% en 1988. A 

~ -~esar de su nueva faceta este canal siguió manejándose bajo 

criterios comerciales, es decir-, basado en la publicidad, con 

la idea de hacerlo autofinanciable y para el lo se amplió el 

tiempo de trasmisión. Se aprovechaba entonces la producción 

regional para dihmdir y fortalecer la imagen del gobierno 

estatal y federal. 

El tiempo de trasmi.sión en los años que van de 197!2l a 

1988 fue de noventa ho1-as y cincLtenta minutos, d.istribu:í.dos 

en el 181. de programación e::tranjera, 73. l'l. de programación 

nacional y el 8.3'l. de local. Aunque el aumento de esta última 

se dió a partir de 1983 y no parezca significativo, si 

posibilita ubicar el punto en el cual se define la nueva 

política y orientación de este canal: aumentar la producción 

regional, buscando ampliar la cobertura a una mayor parte del 

estado; eviderotemente a partir de que fue adquirido por el 

gobierno estatal. 

Otro cambio que sucedió en este periodo, fue cuando, en 

el año de 1986 pasa de ser un organismo propiedad del 

Gobierno del Estado a una Empresa de carácter paraestatal al 

vender el gobierno del estado el 49'l. de las acciones a 

particulares. Con ello el gobierno busca garanti=ar su 

influencia Y ]¿is ventaja:; que le oto1-ga Ltna mayo1- cobertur-a 

para la difusión de su propia imagen y además lo mantiene 

como un canal comercial autofinanciable. Tal cambio se 
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suscita un.;; vez corkll•.id,,¡ la ooben1a tLü-a - del Docto1~ Samuel 

Oc~ña Gec1 y al in¡¿c:¡ de Í~ ~e!í-:Cry'g~~iero Rodolfo Féli>: 

')a ldéz. 

A partir de entonces se inicia el proceso po;ra darle una 

coberttwa estatal; la fe ch¿; su SElñal lleqa a los 

principales municipios del estado y a todos los que conforman 

l~ reaión de frontera. Se establece que existen "97.568 

en Herniosillo con sus 634,.192 habit¿.ntes v 

8130,GO!Zl televidentes más de otr¿.s poblaciones como Ciudad 

Obreoón .. Navojoa .. GL1aymas~ \ 1alles del Yaqui }' Mayo,. El Alaoio. 

Benjamin Hil.l~ Punta de AgLt?~ Sa:n Mi9Ltel .. la Aurora~/ Bahía 

de Ki.no" (35) y en el on;,sente año de 19912l se utiliza el 

satélite Morelos para loarar la cobertura total del estado. 

F'cw;. el año de l.989 el promedio de tiempo total de 

treonsmisión semanal fue de no-.,,.ent~ •¡ ti-es horas con cincuenta 

rninut.os .. distribuidos de la siouiente manera: 18.4"1. de> 

oro9r~mación extr~njera. 4-7.5~ de proqr~mación nacional y 

47.44% de pr-oat-amación reoional (36). 

El tipo de proot-~rnación Qlle se di tunde es. 

principalmente: extranjera: series,. aventur~s y peliculas; 

Nacional: películas y teleno~elas: local: noticias. pro9ramas 

en vivo de co~- te= informativo" de entr-i?tenimiento y 

eventualmente deportes. 
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Para 1991Zl se difundió un promedio, al mes de septiembre, 

de 44% de prooramación producida localmente; el 24% de ori0en 

nacional; y el 32% de programación de producción extranjera 

(servicios de IMF.:VISION y MULTI\JISIDNl. Por otra parte los 

tipos de programación semanal que se registraron en promedio 

fL1eron: deportes 1.8%, noticieros 9.2%, telenovelas 14.8%, 

películas 18.2%, entretenimiento (series y aventuras) 37.5% y 

programación infantil 18.5%. 

Así mismo, la cantidad de horas trasmitidas 

semanalmente~ en promedio~ fue de 117; distribuidas en 

programación deportiva (IZl.1%), noticiarios (7%), telenovelas 

(12%), películas (28%), entt-etenimiento (4C'l%) y prooramaciór1 

infantil (11%). (37). 

Por- otra parte, lé•S tarifas pL1blicitarias seoún la 

publica~ión Tarifas y Datos, Medios Audiovisuales de marzo de 

199G, fue de S61ZJC'l,IZllZlG.IZlC'l el minuto para la publicidad dentro 

de progt-ama. en el horario "AAA"; s451Zl,IZJIZl0.IZllZI en el hot-ario 

11 AA 11
; '/de 121.51Zl0.01ZJ por- minLtto en el horar-io 11 A 11

• Las 

tarifas de publicidad en corte no estuvieron disponibles.(38) 

Esta es la panorámica oeneral del Canal 6 de televisión, 

cuyo lem¿¡ es: 11 TELF.MAX:i televisión en ot-Bnde 11 
.. Su sentido más 

e}:plotat- el mercado 1-eaion~l ~ través de la 

identificación con las condiciones sociales de existencia (de 

recepción) de la población en Sonora. Seoún el subdirector- de 
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le< operación del c>utosLtficiente 'i 

;;utofinanciable ·}' ,tjLte .. : por: ei 16" "dé momento roo :se piensa en 

r-ep1-i··1a ti za~~J_e __ ;~'-. -;~~--oP't~,'.·'.·-~-l ~~~¡..\ t/i··,?,Íci; -se anunció SLl eHpansióri en 

in f rc>estrt:;·~ t~1;i9'. t_z,~i}' 
·-·:¿ ~::1·:· .. ;..:.; t'~ 

- -:,,~," ., :'.• 

como 2 

internstata.l ", •· tie~!~cÚ··~~i-~~~¡~~~t~11-a actual oLte abarca Ciudad 

Obreoón. c:omo c:enta·.::i :~~:;4:f.~~,!"i~::ón. Navoj;:.a. :ó;onm-.~ ,. los 
'' .. i "~; . ' - ,",-;¡~-" . -

Mochos. Sinaloa. ·Es uri··<·c;,¡,.;·.;._"¡.,:.qúe' pe1-tenece al monopolio 

Tele'J:i.sa 

Federal. 

y fonc:iona c:o~~ E"'J~tÍ'.cJ6; del canal LJ. del Distrito 

c:o1·, le. incius:'¿ri··~~'·~·e:¿:~~iones de carácter reoional. 

Bajo -1as mismas caraét9rí.sticas ooera el c::cn:;l 12 er, 

Her-mosi 1 lo. con un~ cobe1--tut-~,-1·fmi te..d~ a est¿:¡ ciudad. Fundc:=tdo 

en 1.969 por c:21oital reoTon01.l, comenzó " 1'L1ncionar bajo la 

Lo oue a la postre, Bli 1982. 

permiti~ ~on mayor: fac~~~dad ~u 3dauisición por al rnon~colio 

televisivo meNicano. pa.1-.:. con· ... ·ei-tirlo en una repetido1 ... a del 

canal 4; iqual que en el caso del canal 2 de Ciudad Obreaón. 

inclt.t)"eri secciones de cowácte1· 1-eq ion¿:;. í tnoticiei-os 

¡:Jt-ir1ci p¿. lment-: l .. 

Con 1:9 Operación de dos r:;.:in::i.les en lr.1s ot-i.ncipalas 

t:iudirtde: -'---de'-~-12'-"'_r.e_Ó.if~O_ .~"-- del esta.do. le.. presencie:. de te 1 E?\tis-5 

tiene un~ importanci~ rele,•ánte en la orientación de ciertas 



230 

formas de la CLlltut-a. las cuales bajo las condiciones 

socia J es de recepción adquieren matices sinou lares. En el 

caso de canal 2' de Ciltdo1d Obreaón, no se tiene información 

suficiente 

empi,-icos 

permitan 

i lustt-at-

construir al<;iL1nos indicadores 

las principales orientaciones 

programáticas y de tiempos de trasmisión. Por tanto, sólo 

presentamos datos correspondientes al csnal 12 de Hermosillo, 

destacando que las características de operación son las 

mismas, dado que, en ambos casos la dirección se da desde las 

oficinas centrales de Televisa, en el Distrito Federal. 

En el caso particLtlar del canal 12, de 1982 a 1990. 

funcionó con una relativa autonom!a, permitiendo ésto manejar 

la programación con una mayor participación de la producción 

de oriqen local (noticieros, prooramas de ent1-etenimiento y 

algunos de corte infarmati.vo, pri11cipalmcnte). Sin embarqo 

dada la competencia tan fuerte que siqni f ica la cobertLtra 

estatal del canal 6, Tele~isa reestructura la orogramación, 

el equipo de locución, producción y técnico para ofrecer una 

nueva im¿,gen~ identific¿¡,da como 11 orgullos¿¡mente sonorense"~ 

con esas condiciones que la propia historia reqional ha 

genet-ado. Mo p¿:i.s¿., de ser un lemcR con fundamemto 

exclusi\•amente publicitario. 

De su fundación al ¡;iño de 1978, o sea en 1 a p1-imera 

décad:., el orioer1 de la proqramac:ión fue: eNtranj era 59Y. .. 



nacional 19X v local 22%: con un tiempo se~a~al promedio de 

cu~renta y tres horas y veint~ minuta~. 

En la si9uiente década (~979-19881 con la dirección de 

televisa la prooramación extranjera se inc1·ement6 al 63.62%, 

micntt-as aue la 11acional y: local disminuvet-on al 17 .12/. y 

19.25 reEooctivc:tmente. Con s-stos cambios t=:.mbién aumento el 

t.i.empo p1-oined:i.o de tr~.smisiC.n semane.'l ca.si 61 100i~: se l lcoó 

a ochenta y tres hor~~ ~on_ cincuent~ y cinco minutos. 

Pano 1989. l<1s tendencias de trasmisión por or-i.qen y 

tiempo fuerwn liBs siouientes: la proqramación extranje1-a 

ocupó el 58.08% del tiempo promedio total. mientras que la de 

or-igen r.acion~l fue de 17.32~~ v la loc-Bl de 24.6'i'~. de un 

promedio SEiflt-H1ctl de t1-ei.smisión de no·1enta 

cincuent¿. n1ir.utos. (41ll) 

A medi3dos del año de 1990~ cuando se da la citc:1dei 

reestr-uct1..u-a.ción~ se 1-eoistre:.n lo:; si~uicr.tes dcttos~ alte 

la manera. en qi_1e tele·.; isa pretende anular 

competencia del otro canal de televisión: 25% de pro9ramación 

local, 28.4% nacional y 44.6% de extranjera. 

El tipo de nroa1-.,;.m'"~ció1-. oue se clasificó fue: Depo1-tes 

4.4~~: noticieros 18.::·'I.~ telenovelas 11.8~~; pellculas :¿7.3.1..; 

pro~ram~ción int~ntil Así mismo la 

cantidad de hor-as oromedio a la semana destinados a cad~ tipo 
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noticieros 121.: 

y 0 rooramación 

de p1-091-amación 

telenovelas 1err.: 

infantil 9'l.. El 

ocho horas. (41) 

total promedio de prooramación es de ciento 

Como podrá observarse, la política de reestructuración 

de Televisa en el canal 12 tiende a un mayor equilibrio entre 

sus pC<rtes. o entre 1 os tipos de 01-ioen de l C< proo1-arne1ción. 

Al mismo tiempo, la injerenci,,. directa de esta emp1-esa ·fonne1 

parte de la tendencia al ac1-ecentamiento del monopolio 

televisivo en el interio1- del país, como lo puede ilust1-a1-. 

también, e 1 caso de la compra de 1 os cana les loc.; les de 

Me>:icali y Tiju.;.11a, 8aj.;. California y SLl inifo1-mación al 

modelo m~r1eje:ido en los canales 2 y 12 de Sono1-3. Es decil"·,. 

nos encontramos ccn una política aa1·esiva de concentración de 

capitales y de poder político. ideolóoico y cultural en manos 

del grupo Televisa. 

La fundamentación de la prooram.;cicn está dada 

básicamente por producciones de origen norteamericano, con un 

énfasis en los noticier·os reoionales y del centi-o del país y 

un paulatino despla=.;.miento de la p1-odt1cción local: todo esto 

apovado con la cadena nacion.:tl XEl~T'J cana 1 a ti-avés del 

cual se define la ide~ atte Televisa tiene de lo nacional. de 

la cultura. de la política. de la información. etcétera. Aún 

con este:t p1-esenci<' df?l monopolio televisivo, la rcoión 

mantiene SLIS particularidades formas heterooéneas de 
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e>:pr-esa.1· su ~.'ide!' las aue habría Qlle c:tna-rizar a partil"" de las 

relaciones sociales qL1e se est.ablecen v que han definido el 

carácter de la reqión de frontera sonorense, y con ello 

singulares condiciones sociales de recepción. 

Poi- ott'""a pat-te los pt-ecios que los canales 2 y 12 

reoist1-:1n. ;. marzo de 1.99~. :;on: en el horario 11 AAA 11 , el 

Ct:<nal doc&- col:11·c.::-. $::'-96. 000. 00 POI'" minl.1tc en coi-te y 

$490.000.00 dentro de proqrama, mient~as que et canal 2 

•310.500.00 y $432,00IZl.00 resp~~tivamente: En el horario 

HH • el cB.n.:; 1 12 cobra $216. 001ZJ. 01Zl por rninu to en corte v 

$297.000.00 dentro d& pro0 rama. el canal ~ 5157,500.00 y 

$207 .'3130.(Z)IZJ r·espoctiv..;uncnte: fin~lrriC?nte en el ho1--cu-io 11 A11 
.. el 

pt-ime•·o c:obr2 'l"•l80,IZl01Z1.0IZI por minute. en corte y $216.IZl00.IZHZI 

dentt·a de pr·ogr-amc. .. v el sequntlo '$47,.Q)Gel.GCl .,/ ·.f,J.21..!:10(.7).00 

correspondientemente. Precios QLte se~u1-~mente y~ han sido 

considerablemente 

mencionadci ... ( 42) 

inc1.-E·mentados. dada reestructur3ción 

Par8 La cjudBd de Her·mosillo se han definido un promedio 

de 1.4 ,,;r.-~r-.,..tos de televisión pot· hogar- (43). En términos de 

la c:c1moetencia entre los c~nales r>?aionales (de los cuales 

solamente el 6 tendr-l.21. ~ nuestra juic:io esas: carctcter!..sticas) 

los :inunci¿1ntes mc•·/ores. arande·s corner-cios de los 

pr-incipales cF..<nt1-os Ln-b¿:¡nos y pa1-tic:ula1-mente de l-te1-mosi 1 lo. 

se inclin~n por ar.unciéu-se en el cenEil 1.2. • .. 1i:sto Bsí .. la 

competencia esta favoreciendo a esta estación televisiva. Sin 
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embargo, la mayor cobertura del canal 6 posibilita emparejar 

la competencia y qui:A hasta superar los ingresos del otro 

canal. Tal ve:: esa haya sido la ra:ón por la oLte Tele'<'iSé' 

reot-oanizara el funcionamiento técnico, material y humano~ 

para disputar- con mayor eficiencia ese mercado de·finido por 

el 1.4 de aparatos por hoaar. 

Según la ya citada encuesta levantada para el desarrolle 

del último apartad~ de este trabajo, nos indica que las 

preferencias del estr¿;to alto de J.¿o sociedad en He1-mosillo 

estan dadas por un 7% que e>:presa su inclinación por los 

c.-nales locales (6 y 12). El esti-ato medio se inclinó en L<n 

16% por el canal 12 v un porcentaje poco siqnificativo por el 

6. Por lo que respecta al estrato b2jo se encontró que el 31;: 

de los encuestados prefiere el primera y un 5% el secundo. 

El tipo de programación que los encuestados seRalaron 

CO'TlD d.:: su prei·erencia es: el est1-,;\.tO alto ~·2/. e~:t1""anjera. 

321. niRcionlftl y solo un 9Z la local: el es ti-" to medio 

estableció un 49% n.-cioné'l, 25% eHtranjera y un 22% local; el 

es ti-ato b8j o 

programación 

e:-~tr.:;njer~ .. 

definió 

nc9ciona.l. 

un 53'1. 

Lln 24'%. 

su 

la 

preferencia 

local un 

por 

1BX la 

De la misma forma. el canal de mayor preferencia en esta 

ciudad de Hermosillo es: XEWTV ci"-nal 2 (televisa, cadena 

nacional) con los siquientes porcentajes: el estrato alto con 
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.32'l.; el medio con 477. y el bajo con 45'l.. Así, el -pl.'1blico 

promedio en disputa por los canales 6 y 12 sería de un 20% 

aproximadamente (para empliar esta información ver el óltimo 

ap3rtado de este trabajo). 

Se establece (441 que el 40% de la población en 

Hermosillo ve la televisión entre las 10:00 y las 22:00 

horas: de la misma forma, entre el 30 y 40'l. de la población 

mayar de qLlince aRos la ve a esa ho1-a. Despues de esa hor-a 

el teleauditorio decrece hasta aproximadamente el 12'l.. 

Finalmente!' por obvio que parez:c:i;!' es preciso señal~r 

·que los canales locales estan ubicados en los municipios de 

mayor concen tr-ación demográfica, industi-ial, comercia 1 y de 

servicios; así como en los centros políticos 

2.dministratjvos de 1-eqión. Con el lo suponemos~ la 

televisión participa en la 01-ientación de las formas 

culturales y su dinamización. Esto es, como parte fundamental 

de una esfera de la vida cotidiana participa de manera 

heterogénea y singular en la 01-ganización de la misma y en el 

tipo de manifestaciones que a partir de ella se oeneran. 

3.5.2.2. LA RADIODIFUSION REGIONAL. 

Actualmente existen en Sonora cuarenta y nueve 

estaciones radiodifusoras, de- las -cuales- 36 se ubican en la 



PP.OHEDIO TIEMP~ ~ TIPO DE PROGRH!IACION FOR DECADAS CA!lnL 6 
* PRltlEP.n SEllAHR DE ItlIRO DE CADA RllO" 

11 FF.oGRAHiiC!Qll ?RoGlll!Hi\CI •Jfi 1 PRIJGnlíHfíCIO!I 

!I DECRDA EY.!P.AHJEP.A HACIOHAL 1 LOCAL 101ALES 1 

\1 
!IEHPO 'l. 11EllPO ,, 1 IIEHPO z !IEHPO ., 

" 1959-1%8 ll:H 19.S 4'!: 03 15. 9 1 2:~5 4.3 58:02 
1/ : 
I' ¡: 1969-1912 2; 30 3 .1 59: ~G % 0:23 .3 li2:ll3 
" ,, 
:: 1979-19SB lE: ·15 19.5 E5.20 ?) .1 ';' :51 s. 3 90:% 
" " 1 

:: 199?- 17; ::o B.4 1'1:2·;, 47. 65: J;;:3G 'i7 .55\ 93:50 ,.____ 

PROHED!O !!EHPO ~ IIPO DE PROGRAHACIOH POR DECADAS CA!IAL 12 
* PRH\EPA SEl'AllA DE ENERO DE CAM AMO* 

1 RQG?.i\HfíU OH tHOGMf\flCl on PROGRfíllACioR 1 " 
i\ DECADA EXTRANJERA HACIOfü!L LOCAL 1 !OrnLES J: 
l1--~--__,~1~1=rn=,p~o--.,-.,_=1=1 r=11=po~-1.-. ~,_..,r=1=r=11r=o--'!.-..,.l~r~1r=H=P~o-.-'l.-¡1 
~ d 
:: 1%9-1ns 25'"º 59 3:3G 19 9:10 22 ¡ 43:20 !! 
:: 1 •• 

" 19n.19ss 53:15 63:&2 14:3e 11.12! 15:10 19.as: B3·55 1• ¡¡ _____ _,_ _____ +--------+,--- ¡¡ 
:1 l<JS1- 5:1:3'3 59:09 :.S:20 17.:n: 23!82 24.b ) '?3:'50 :: 
• --'J 

fUE'!Il:'. "LOS HI!J!C5 f·E CO~UIHC~C!Oli EH SOl\OF.A, 'W~LlSlS HEllEROQRAFlCO DE ARCHl')Ol" 
':~MI!lil :r:UL, ·Jn:~z \!. SM\Df:;:, :::mm1Rl(• DE lHVEo!H:iiCION P.EJINIHL, 
ESCllr:;, '.·E ~·el :i:L0"l~ y ·:1rnn~s DE tri ro~UIHCAC!Oll DE L1) UlllVf?.SIDAD D[ 
20H0Rt1, 



POP.CINTAJE PP.OM!:D!O DEL TIPO DE PROGRAMAC!ON DE T. IJ. 

CAMAL DEPORTES !10!lCIEROS IELEtlOUELAS PEL!CULAS DITRE!ElllHIEHTO * lllFA!U!L 

b 1.8:: 9 .2:t. 14.8% 18.Z:t. 37 .5:t. 18.5:: 
12 4.4:t. 1S.5'l. 11.B:t. 27 .3r. 21.?:t. 16. 7:t. 

fOP.CEP.TAJES PROllED!O OR!GEll DE LA PROGRAHACIOH 

CAHAL EXIRANJERA K~C!Ol'!HL LOCAL 

b 32 .ex 24. ~'l. 4q,ox 
12 44.6'.t. 28.4:r. 25,0X ........... 

rumrr: "PRIHCIPALtS OR!E~rnc10NES DEL~ CULTURA rn HEP.~OS!LLO" • !'.!:VES, B. H. V GARC!A. B. l. 
CEllTRO DE Hll'EST!GACIONES ECNIOH!C~S Y SOCll\LfS. U!í!SON. tl()IJ!EHBRE DE 1990. 
sr C(·HS!DER" P1iP.n El PP.O!IEDlO ~ MiAL!SIS DOS SHlnf(~S DE LOS MESES DE llAR'lO, AER!L, AGOS-
TO Y SEPTI EHBP.E. . 



CH'!ALES P.EPE! lllOP.ES, REGI OH DE FROHTEllA 11 

CAHOL LOCAL CAHAL l!ACIOl\AL 1 
HOGALES Y.HFA-C 2 ltlEUlSIOH-C 1 i 

Y.HHOS-C 59 !ELEU 1 SA-C Z 1 
HEP.~OSILLO )(HHSS-C 4 lllE\tJSIOH- C 13 

XHHES-C 23 TELEUISA-C Z 
GUítYHAS-EllFALllE XHGS!-C 5 TELEVISO-e 2 1 

CIUDAD OBREGO!l XHBS-C 4 !ELElJISA-C 2 

FUEtlTE: TARIFAS Y DATOS ... , OP.CIT. 



HEP.tlOSILLO 

ESTACIOtl IDEh1 I FICíiCI otl (i H~ p¡g¡pfü PRIJ:~Ht1Hboti DIRECTOR 

Y.EBH "RADIO FAMA" RADI? S. A. $30,090.0\l Uari ada-Hot icias ALUARO HO[FF!ll 
XESOtl "RADIO CAPJIAL" ACIR, S. A. $29 ,000.00 Moderna Espanol FRANCISCO IBARRfl LOPEZ 

XEUS "RADIO fESTIVítL" RADIO, S. A. $35 ,000.00 Salada Ro11antica CARLOS QUJtlNfi:S A. 
XIYH "RflDIO HIL" USr8~º~~ R~ $35 ,000.00 Espanol-lngles JUAll JOSE ESPEJO 

XEDL "RADIO AHBIEtlTE" RflDIO, S. A. $35,000.00 Espanol-lloticias CARWS QU IHOtlES A. 
XEHQ "LA SUPER 590" RADIO, S. A. $30,000.00 Es pano I -No ti e i as ALVARO HOEFFER 
XEDH •·1ns8fi8~R~ DE ~C!R, S. A. $29,599.00 Ranoliera-llotici as FRANCISCO !BARRA LOPEZ 

XEHOS "LA PODEROSA" P.ADIORAHA $30,003.00 Ranchera GUSTAVO ASTIAZARAll R. 
Xt:FB "RADIO AHOR" ACIR, S. A. S28,S00.00 Jkm:inticñ HUGO PEflrl·~CY. B. 

XHHU-fl\ "M'J ESIEREO" R@IORAHA $30,000.00 Balad,-Roe Y. Es pano! GLISIOVO AS!IAZARllll R. 
XHSD-FH "ESTERE•) 100" RftBfWfSrD6 s30, eoa .00 lnst:rüsrn!Ha~oP'i tos GUSiítQO ASTIAZítRAll R. 

GUn~MnS-EttPALHE 

. 
l;SIAélOtl IDEHIIFICACIOM O~C~fi~l!A p}go'fü PRMP.Mc1011 DIRECTOP. 

>:EBQ ''bb C(!ó~BR~m;ir OIR, s. A. s1s,r~a.00 IJa:i~i ada ~LEJAHDRO Fr.DILLA 

XEDR "?.'\DIO KARltiEF.A" llCIR, S. A. ,¡11,G[lG.(HJ Iro;i ~al y Rancher~ l':ODESIO o:.IEGA 

i Y.EX "P.r.DI ~ t··3~'' R~BWPrD~ $18 ·ººª· ¡;~ Ual'iada Hoderna FERNANDO A Si InZARAll 

XEPS "P.riDIO AHISTAD" ACJR, S. A. $11,000.00 Uariada Moderna HEP.IBERIO LIZARRflGA Z. .. -



ESTACIOHES RADIODIFUSOP.AS DE LA P.EG!Oll DE FROtlTEfüi SOt!ORENSE 

CIUDAD OBREGOH 

. 
ESTnCIOH ID!:ITTIFICACIOH oºrH~ENA p7füi1UG PRMlíHH~CIOll DIRECTOR 

)(EnP "LA ~UEUA IHAGEH" RAI\IORAllA SA $14 ,61l0.ll0 HUSICA VARIADA llUl1BERIO HUCltD P. 
XEEB "LA RAHCHERITil" ACIR S.A. $16 ,500.00 Ranch¡~~p¡ ~~f tena, MORCO AllIONIO CAS!AttEDA 

XEHO " RADIO CENTRO" OIRS.O. $16,300.00 Ranch<,ra, liortena GILBERTO SOLIS SILUil 
)(EH)( "LA SEllAL 14-60" OIR S.t. $16 '31l0.00 Hodernn~i~~panol, GILBERIO SOLIS SILUil 

XEIQ "RADIO FELICIDAD" ACIR S.A. 516 ,Sll0.00 Hoderna: 'Espanol MARCO AIITOtu O CASIAl!EDA 
)(EOS RADIO Ví1Rl'EDADES OIR S .A $16,300.0ll Hod::na en espanol GILBERIO SOLIS SILVA 
XEOX "OY.·14-30" PROhED!OS SA $15 ,100.00 IJari ada en espanol LUIS mm;H~ARm DE 

XERSU "R~DIO ALEGRin" ACIR S .A $18 ,000.00 Uari ada FERtl~ijBR1Sfit2°HEDA 
XEOBS ---- RiJDIORAHA S14,60G.011 Uaria~.a KOd~rn3. HLll1BEP.TO HUCIHO PERElln 

XHSH-fM ---- RADIOMHn $16 ,91fü.G0 Variada nodetna HUHB'EP.IO H~Clm PEREDA 
XHfL-fH "!1IGITAL 90" ~~¡j\JbEl ~6 $12 ,BOJ.lle Jngles-E.:;panol GUSH1UO E. ASi!AZAP.Atl 

llOG;iLES 

i=== e#Wlnv rnHGüm)~S º" ESUC!OI! IDDfflF!CACl.QH T 1 PO_DF. PROGP.AH·m Otl DIRECTOR 

>'.ECG ---- RADICRnHA $14,600.00 Rancliera HECTOR H. HIRELES 
XEHf ---- R•DIORAH>1 $14,600.00 lfortena HECTOR H. ll!RELES 
XEHH ---- P.nDIO!ll\HA $14, 600.00 Moder-~flgH~•nol- HECIOR H. HIP.ELES 

XIHY "P.ADIO GEtlY" Rmom~~o- S12 ,OOtl.O~ Variada H~. DEL CAP.M'Ell Gl\ZllAll 

xm1 ---- RriDIOP.AMA $14,600.00 Balada en Esp>nol HECIOR H. HJP.ELES 
~·inn-rn ---- nmom~~o- $12,000.9\l !Jariada H~. DEL cnRHEH GUZHAI! 

XHQT-FH "fH GLOBO" FAf~1c~RR· $16 ,500.00 Moderna en Espanol JOSE VARGAS SAIHAHARIA 

XHRZ-FH ---- RADIORAHA $12 '700.00 ---- llECTOr. H. HlllELES 



PRESBICIA DE CADENAS RADIOFOHICAS Etl LA REGINI 

<¡RUPO-CilDrnn CllJD~D OBREGON GUAYHAS-EHPALHE HEPHOSJLLO flOGALIS TOTAL 

r1CIR, s. A. XEEB,XEJQ,XERSV x::DR,XEPS XESOll ,XEDH,XEPB ---- 8 
OJR, S. A. XEHO, XEHX, XEOS XEBQ ---- ---- 4 
P.J1DIORAHil XEAP ,XHSH-FH,XEOBS ---- XHHV-FH, XEHOS XECG.Xmz~~H.XEl<ll, rn 

RnRs8~1KHo~P.Es ---- ---- ---- XENY ,XHtH-FH 2 

F~~6ff E~!fü~RRU- ---- ---- ---- XHQT-FH j 

RADIO, S. A. ·--- ---- XEBH ,)(EVS ,XEDL ,lU:!IQ ---- 4 
ilGEtf!Ey, D~, RADJ O XHFL-FH )(E!')( XHSD-FH ---- 3 

PHOj¡Rñ?BA DE ---- ---- XEYH ---- j 

PROHOHEDIOS XEOX ---- ---- ---- 1 

FUEllTE: TARIFAS Y DATOS, MEDIOS AUIHOVISUALES, OP.CIT. 
DIRECTORIO CIRT, OP .CJT. 
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región de frontera. Esto es, Ltn 71.4'l. se concentra en los 

principales cent.ros urbanos del estado. Del total, una está 

clasificada como cultural (Radio Uni\tersidad de Sonora) y 

otra como estatal (Radio Sonora). Ocho de ellas operan en la 

banda de frecumncia modulada y el resto en amplitud modulada. 

Los arupos o Cii\denas radiodifusoras que opi:ran en la 

reaión san: Grupo Aci1-, OIR. Radior<>ma. R<1d iad i ·fusores 

Asociados, Frecuencia Modulada Mexicana, Grupo Radio. Aqentes 

de Radio y Tele•1isión, Promoto1-a de Radio y P1-omedios. Los 

qrupos o cadenas que ~~rticipan en más de una estación son: 

GrL1po Acir (ocho radiodifusoras); F<adiorama (diez 

radiodifL1soras); Grupo OIR (CL1atro); Grupo Radio (Cuatro); 

Agentes de Radio y Televisión (tres); Radio difusores 

Asociados (dos); y la cadenii\ regional UNIRADIO (cuatro). 

Por otra parte los principales concesionarios 

( presumiblemconte dueños o accionistas de las radiad i fL1soras 

en la reqión) son: Carlos Quiñones, del Distrito Federal 

( CL1atro radiodifusoras); Hector ManL•el Mi1-eles (cinco); 

GL1stavo Astiazarán Rosas (cuatro); 1-lumberto Muciño P<:1redes 

(tres); 

(tres); 

Fier·ro 

Gilberto Solis Silva (tres); Marco Antonio Castañeda 

Maria del Carmen Guzman de O. (dos); Alvaro Hoeffet

(dos); Francisco Ibarra Lópcoz (dos); y 1-lumborto 

Lizárraqa Zatarain (dos). 
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El tipo de proarólmación t1-asmi tida por las estaciones 

radiodi fusot·as es como sioue: ml.'..1sica variada (doce 

estacione:;): ,-,,.n cher« (cinco) : moderna en eso«ñol (cinco); 

ina lés y español (seis): romántica (cinco): 

norteñ.;; (dos) : instrLtmenta 1 (una) . Los precios por sesenta 

segundos de publicidad var. desde $l.1.Ql612l.!2ll2l las más baratas 

hasta $36,12ll2ll2l.IZl0 las más Cólróls. Lo; publicidad más barata se 

encuent1--c. en Guavmas-Ernpalme. en las estacior1es con 

participación y/o representación del Grupo Acir. L« de mayor 

precio se locali=a en Hermosillo. en las radiodifusoras 

lioadas « la cadena RADIO, S.A. y a Promotora de Radio. 145) 

E>:isten si??te estaciones radiodifusoras que trasmitan 

noticieros, la;; cuales se ubican en la ciudad de Hermosillo 

(para el resto ele municipios de la reoión de f1·ontera no se 

registran datos en las fuentes consultadas). Los servicios 

noticiosos se oriainan en la Ciudad de México y Guadalajara y 

en algL1nos casos en 1~ reoión !Radio Sonora. La Cadena 

UNlRADlO. por ejemplo). Lo anterior indica que las estaciones 

radiofónicas poca a poco h~n ido creando un~ infraestructura 

in formé-ti va.• QLle se het incorpo1-ado a 1 a competencia para 

hacer más dinámicos los formatos; no obstólnte, hasta l.;; fecha 

aL\n conserve•n la rioidez que da el di:;co y la publicidé\d" y 

en oc~siones co11 efimera~ y eventLlales comentai-ios. 

Los noticieros más escuchados en Hermosillo son los de 

las estaciones XEDL Y XEDM. los CLtales tienen una aceptación 
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~eneraliza por el tipo de orientación y conducción y por su 

arraigo reoional. 

Se puede considerar a la radio como el medio de mayor 

penetración, 

audienc:ias. 

dada SLI or,¡¡n prol i fe1-ación y acceso a las 

Se calcula que en Sonora e>~isten 192.,439 

vi·1icndas con :;ervicio de electi-icidad (116). de donde es 

posible s0poner que en un qr·an porcentaje de esta5 existe por 

lo menos un aparato de radio que es escuchado por un promedio 

de cinco per·sanas por hoqar. Si a esto aqreoamos los aparatos 

receptores integ~~dos en los alttomóviles, cncont1-~mos que la 

cobertura radiofónica en la reqión es muy amplia. De ahi que 

la radio como medio publicita1-io sea mL.I'./ demC1ndado pot- los 

anunciantes .. no abs~~nte ser mGnos espectacular que la 

tele•1isión. 

En muchos sentidos la radio es un medio más adecuado a 

las condiciones que el propio desari-ol lo de los contenidos 

sociali:?s en el estado hc1n aenet-ado. D<::·nt1-o del contexto de 

las relaciones sociales ·; le estr··ttctu1-a de clases es at)n 

relativamente poco el desari·ol lo de uné< cultLwa Lwbana, dé<da 

la histor-ia re9ional oue tod.::..vía conset-v.:1 los fundc.=i.mentos de 

la ~oricultura y 03nader.í.a .. ft-ente a un proceso. pocos años 

~trás inici-::•dei. de industr-ialización ~ el el.la] h~ tendido a 

dinamizar los pr-ocesos urbanos. pet·o ai.:1n no lo =5ufic:iente 

como pa1-c.. sLtper-ar ese:< · .. ·ide=c cotidiana con p1-o·fundo a1-1-aioo en 

l¡;s actividades primarias aue la población adecua a la 
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modernidad, según Sll pertenencia al gt-upo, est1-ato o clase 

social. 

En esas condiciones la radiodif~sión, de manera lenta, 

tiende a orientar a la población a ui-.a 

modernidad rnL1y st.1i qeneris, y al mismo tiempo a reproducir. 

p1-incipalmente en los es ti-a tos form~s culhwales 

liqadas a las actividades aorícolas '/ q~ne..deras f1-ente a unC\ 

influencia de las formas sociales norteamericanas: es decir, 

en el contexto de la intensidad de las interacciones sociales 

f r-or1 ter i ::as. 

El m'.1mero de estaciones de 1-adio poi- municipio en la 

región de frontera es de once estaciones en Ciudad Obregón, 

de las cuales. dos operan E?.n frecuencia modulada. De las de 

Amplitud modulada cuatro trasmitEn m~sica variada en espaAol 

inqlés:¡ música moderna en español; dos ml.'.1sica 

ranchera, nortena y tropical. Las de frect1encia modttlada 

trasmiten música 1-omántica en espa~ol una, y en inqlés

español !€1 otr~. En Guayrnas-Empalme cuatro estaciones, todas 

en amplitud modulade<, difunden música variad~ (tres) y 

tropic~l y rancher~ Cuna). 

En Herrnosillo e;:isten trece 1-adiodifusoras, once son 

comerciales y las otras son, cultural una, Radio UNISON, que 

opera en arn_P.litL1d modulad¿. v Radio Sonora la ot1-a. estatal .. 

en fr~cuencia modttlAda. De laa once comerciales nLteva son dE 
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.;;mol i tud modulad.;; y dos de f1-ecuencia modul01d«. Ti-es de el l<os 

prograrn¿in mL1si ca moderna en espe1ñol: dos ti-asmi ten rnL1si ca 

, ... ancher-a.: doe: mL'tsica en esp¿..ñol e inq l és ~ Y dos más mL'1s i ca 

1-omcéntica. E}:isten dos est¿¡ciones comerciales en frecuencia 

mod1.1l e¡d¿; qu& pt-aqrC1m¿¡n balada y roe l. en espc-ño 1 unci ~ v 1 a 

otra mt)sic~t intt·umental "l é>:itos 'l.'OC'3J.izados. 

En Nooales h~y ~cho estaciones de ,-~dio. Cinco ope1-~n 

o.molitL1d _mc{dul,;;dá"_ ,con --el ti:po de- p1-oot·amaci6n 1·anct-,E:1-,;; 

er-. 

en inolé:; y 

esoa?lol~ y balada en español cor1-espondien te en t;-es 

estacione~ de r«dio. En frecuencia modulada se difunde en las 

tres estaciones. 1·esoectivamente: música v~riada. bc1lada, 

mode~n~ en esoa~ol 

Como una manera de i.lust1-ar el impacto y la p1-eferencia 

social er. le:i: rc.;:iión citc:\rEmos alc;:;unos resultados de la 

encuesta ~plic~da por nosotros en la ciud8d de HGrmosillo. ya 

vari¿;de; íesot.~ñcd-inolé·.s) E:n L'n 34'%.. 001 4 l¿;. identifi.cac::ión oue 

e;:pt·8sc:.1 el encuP.st.::.dc c:an el "l:ioo de proora111ac:ión ( 18%):: ''/ 

se~alaron más d2 una Opción Las estbciones m~s 

escuchadRs sor.: Radio Amor 12C!l%). Radio Ambiente 114%1, Raciio 

Festival ( 16·1.), Esteren l.QllZJ-FM f 20;( l, MVEstero-FM ( 14•1. l, la 
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dife1-enci;; del porcemt.;;je se· distribuye e:ntr-e el 1-esto de 

estaciones. 

l.;; :nüsica 

es:::uch:;;das sor.: 

Festivc•l (7~';.J .. Estert?a 

F'cH- lo ':.! 1..te se 

son: la 

por la música 

y. el 2•l% poi-

est .. ciones más 

R;,dio 

la.s 

(34/.). la 

progr::¡mación e-11 inolés C14~~); l.C1 identificación con el tipo 

de praq1-=-rneoción (:?0~~) v por la música en eso~rlal (23·,~). Las 

esta.cienes de radio más escucho;.d.;:\s: poi- estt::: est1-ata son: 

R3~ia Ambiente(26%)~ P:.ciio Amo1- (141.). Radio Festival y 

El ~·~ de los encuestados del estrato alto opinó quE l~ 

t-e.di·::o es E 1 medio de comun 1 ct=\ción r.it~s impor-t~n te: mJ..ent1-as el 

est1 .. 3.t.::i medio se mc.nifesto en Ltn '.24/. en ese sentido: el 

estt-ato be;.jo e:.q::a-esó lo mismo en un 24/., 

En el mismo sentido. según Esqu~r Sánchez en su encue~ta 

~/~ c1ti?l.da. se esti:iblec:e QLtl~ en Hermosillo e:.tiste un promedio 

de 5. 1 personas por- hoQéH- '/ :;e estima qL1e e 1 95/. de estos 

tienen poi- lo menos un ap~1-~to de radio~ del mismo modo se 

anot8 que el 80% de la población oye el radio todos los dlas 
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y Lln 61% escucha L•n noticiero poi- lo menos una 'le:: a la 

semana y un 46% lo hace diariamente. Por otra parte, el 45% 

escucha el radio entre las 6:31Zl y las 8:1Zl1Zl horas; en 

promedio, la~ personas escuchan el radio más de tres horas al 

día. Estos datos se refier~n a la población mayor de 18 aRos. 

La hora de mayor audiencia es a l~s siete de la mañana~ 

hora en el cual el 2111% de la ooblación del est1-ato alto 

escucha el. radio: el 42% del estre>to medio: 'i el 52~~ del 

bajo. Así mismo, a esa hora, el 51Zl% de las mujeres y el qiZ)% 

de los hombres escuchan la radio. Después de esa hora la 

audiencia disminuye y a las 14:1Zl0 horas los porcentajes por 

estrato flL1ctL1an entre el 18 y 2121%; a las 22:111111 horas ent1-e 

el 3 y el 8%. 

En el caso de las dos estaciones no comerciales, podemos 

decir que a pesar que Radio Unive1-sidad tiene alrededo1- de 

veinticinco años de fundada su pi-esencia social es limitada; 

contribuye a esto la falta de recw-so;:; económicos que 

imposibil:i.tan la moder-rd.:::ación del equipo y,. por otro lEtdo!I 

que en la operación de esta radiodifusora conf luy~n problemas 

políticcc= de la propia universidad,. como sería la 

participación sindical en casi toda la 

ar·q;;:ni.2ativ~ .. de producción!' de locución,. etcétera .. lo que!I 

de alg~•n modo ha impedido su profesionali::acióro. F'ot- otro 

lado,. quiza la problemática m~s importante sea la dependencia 

presupuesta! de los gobiernos federal y estatal (como parte 
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depende del presupuesto 

ctoraado ~ l~ institución>. Son vari~s las consideraciones v 

¿.nálisi.s que habi-ia. que desar-rol lar- pa1-21 conocer con más 

detalle la probl2n1ática de la 1-adio universitaria, s nuestro 

juicio r-coue,~irí~ de L .. estudiw específico. 

El .::.::1~ei de i:;·.;.dio Sonw1-a se l.nscri.be en Ltna corr-iente, 

a Lit? fJl"lnC.l.01.0S dE 18 déc~d.;:. de los 80':> 

,-¿le~ancia .. nos referimoe a 1~ c1-eación. por parte de alqL1nos 

gob.i.e1--nos este;tales!' de u11~ est1-Llctu1-a comunicati·,..·a oropi.:i. 

En el ca::io de Sonor·a encor1tr·amos el caso del Conc\l 6 de 

televisiór:. P~dio Scnor--:A y a pe~-iódic:os como el Sonor-ense y 

el sección Sonot·i;;t (los cuales., si bien oodr-é 

ar-91_1mer1tc<.rse wue no fo1-man parte e:.:olícita de" la 01-dcnación 

est.atdl si tienen -..·.í.nc.ul.os est1-echos que los con'..'iE1-ten en 

voce1-os oficiales). R~dio Sonar-a fue cr-ee:1.d~ en el año de 

1982. definidc1 como 11 unEt vo::. oa1-ec le1 c.ultui,..a popLllar- 11
• ~· como 

un medio par~ L1na m~yor comunicación entre aobern~ntes 

qobern~dos. D:? uno o de otro n1odo. R3dio Sonora ha sostenido 

es:? !5.ne~. 

cobertur-eo que ~ba1-ca casi a todo el estado. Su p1,..oor-amación 

es dive1'""sa. v eqLti lib1-c?t.d¿-l. basad~ en un bttcn poi-centc:.je de 

or·oducción pr-opia. 

No obstélnte~ :u ~uditorio no es~ -:?n la 1-eqión de 

tan amplio como pcdr-:i~ 

desprende de las mediciones va ~itadas. 
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3.5.2.3 LA PRENSA ~N SONORA. 

De las medios de comunicación en Sonora. y quizá el ·de 

mayor imoort~nc16 en la historia del estado y particLtlarmente 

en la const1-ucción de la reaión de frontera soncrense~ sea la 

or-ensa. Dur.;:.nte mucho tiempo~ é\Lin c-;1 la actualidc:ld .. la. prensa 

t-1a sido el instrumento más importante en la lLtcha por el 

poder politice y el medio de acrecentar el poder económico de 

los principales qrupos y familias de 18 reción. 

E'lidenteme:nte. lo?. prensa en Sono1-a es el medio de 

comunicación más a.ntiouo~ 5us Ol""iaenes se remontan al :siqlo 

XIX! pero existen evidenci~s dE L'n pas~do más 1·emoto. 

Su desarrollo, de un modo o de otro. ha estado liqado a 

grupos de pode1- poU.tico y económico, tal y como se e>:po11e en 

el apartado referido a los contenidos sociales; pero también, 

y fundamentalmente ha sido el instrumento pare< moldear una 

ideolooia para le< di1-ección del conjunto de manifestacior.es 

de las formas de la cultura. De ser un instrumento de 

e>:presión ideolóoica-politica se ha complementado can la 

come1-cia 11 Z<:i:l.ción de sus espacios. 

En Sonora existen once periódicos~ de los cuales casi la 

totalid0<d se edito; en las ciudades que componen la reción de 
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frontera sonorense. En Ciudad Ob1-egón hay dos periódic:os; en 

Guay mas-Empalme L~no; en Hermosil lo dos= y otro en Nogales. 

Consideramos solamente aquellos periódic:os que mantienen una 

presencia permanen~e y una influencia considerable en la 

soc:iedad. A éstos hay que <19re9a1- dos de ci.rc:Ltlación nac:ional 

can un~ sección est:H?c.ifica para Sonc.H-a (El Nacional y El 

Fin2nciero). Existen un par dE pet-iódicos más. uno en Navojoa 

y atrc en San Luis Río Colo1·ada (el cual no se j.nclu,·e como 

perí.odico re9ional, por c:onside1-a1-10 p¿11-te de lcl 1-eoión de 

frontera I). 

La circulación de los principales diarios en la reqión y 

su c:entro de edición es la siguiente: En Ciudad Ob1-e9ón se 

edita el Diario del Yaqui., con una ci1-culación reaional v 

al9unas otras partes del estado (al sur, principalmente), con 

un tir·~je de 38.,000 ejempla.1-es= T1~ibun¿¡ dsl YaqLti., ci1-cula en 

sur del estado, tiene un ti.raje de 35,000 

ejempla1-es. En Guc<;¡m¿¡s-Emoalme se publica LE\ \'o::. del F'uet-to, 

qus- circulo? e·n ambo:; municipios. con un tii-aje de 18~000 

ejemplares. En HermDsi l lo. capital del estado .:e edita El 

Imparc:ial, con L'n<'- circ:Lllación rei;:iional y 91-an pa1-te del 

estado. c:on un ti.raje de 68,000 ejemplaras: el Periódic:o 

80110~-ense~ pr-esumibletT1ente de ci1--culc:\ción regional~ con un 

tiraje de 35,000 ejemplares. En Nooales se publica La Voz del 

Norte .. con un.:. circulcación en El municipio y centro de la 

región de ti-antera. (47) 
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El c«so del pe1-iódic:o El i'Jacion,;;l y el Fine>ncie1-o, se 

edila loc.;:;lmente la sección ,, la 

infot-mi?.ción en el del pal..: Sll 

cir-culación ~ justamente en dos ~ecciones: l¿1 riacional V la 

regional~ v 5e distribLlye. presL1miblemente en tod~ l~ región 

Del tate:..!' de periódicos ed.i.t¿:.,dos en el ¿~st~dw. el dE.-

ma~·or- _impo1:-t~r_f:.~~- Por .. SL' tir-eje~ ci1-cLtl~ciór. y ::\ceptación 

social es E1··1m~arcia·1. Periódico cuvcs due~os se les asocia 

con tendenci~= ot-ocle1-ic.:ales y p1-oemp1·es21r-i¿;les~ ·fij~ndoles 

un¿. política editorial que influye 

decididamente en l~ oricritación de este dia1-io. Lo que 

también resulta cl~ro. en su vinculación con las p1-incioales 

grLtpos y f~milias poderosas económicarn~nte de 12 región~ 

quienes lo t"1an uti li::ado en ciamparí.~s contra el aobierno en 

distinto: momentos de la histor-ié\ pol.:i.t.ic21 contcmpot·~nea de 

Incluso sus; dueños for.r.¿1n oar-te de unC'i de esas 

ProbBblementa oar- SLI E\ntigüeda.d ( fué fundado en 19~.7, 

époce. del 9,-¿¡11 aL.u;Je y mode1-nización de 12 ac;ir-icultu1-~ ¡· 

g8naderi~ sonorense) su oe~etración e influenci~ sob~e la 

un-.::1 -?spec_i.e de 1 í.der de ooinión par5 la c:H-ientación de los 

orocesos políticos. económicos y ci..tltLtr-e.les en la t-eoión. 

Sobre el papelº de este periódico ;;e ha fund,;:;do ·.; difundido la 
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visión del mundo de los grupos dominantes y al mismo tiempo 

constitu)•e un termómet1·0 de las relaciones entre el estado, 

la bur9uesía local y el conjunto de la sociedad. 

la apa1-ición paulatina de otros 

periódicos. se- ha dado. básicc<mente· poi- lc:..s transformaciones 

econó1T•ica:: t-ec1ión: nos 1""eferimos al oroc2so de 

di•.tet-sificación de lM eco11omí::- r-coional .. del p¡;¡,so de una 

sociedad aoricoli\ V qanadera de ser··..,,· i cios la 

indL1strial1=ación de r-eqión. Lo qc1e ha t1-aído como 

consecuencia L1na mayor moderni=ación de los procesos urbanos 

y una complejización de las relaciones soci~les. no abst~nte 

1~ persistencia de las 1-aices fundadas en la relación con la 

tie1-ra. o m~s bien poi- ello nos encontramos con formas 

sir1au 1 ~res de De acLterdo a las nuevas 

necesidades~ g1~upos de poder- político económico han 

impulsado la c1-eación de nue~·os pe1-iódicos. Los orimeros para 

2mpulsa1- su pt-ooi¿; e1cti'.,.idad y m¿¡ntener sus oosiciane~; -;.· los 

secL,ndos que ··:er; en est.~ ¿;cti··:id.;;d c:omunicati.,,.'a un j1.•ooso 

neoocio cBoitaliz:21.ble económ1c21. pol3.tica y culi:Lu-c-.lmerite. 

F';..1·=, d::.¡- una ir.Je¿1 da l.:1 imoc·t-t¿.nc:ia del periódico El 

lmp,:;1-·=i;:<.1 citat-emos los siguíer.te:s déttos: El estrc;to soc:i&l 

e1 l l.:.o m¿,nii'"'e:sto 3U Pt'""efe1~encia por este d1a1-io 8n un 86%. se 

ctn;:iument~ oue 1nt1-01-rne; mejor- (50%). qt.te es más completo (41~~) 

Y por identificación con la línea editorial C9%l. 
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El estrato medio prefiere el per:iodico El Imparcial con 

un porcentaje del 76% (le sique El Sonorense con el 13% y El 

Nacional c:cn el el 1-esto son pareen tajes poco 

significativos>= la preferencia se basa en que informa mejor 

(39Y.), más completo 141;~) y por identificación con la linea 

editorial (10%). 

En lo _que. c_or;r:E?sp_onde al est1-ato bajo se e>:puso Lma 
'' 'i. : .· 

preferencia ,¡::ior:;-é!.ite::;-cfi.._1~io_ de_ 78:{; los .;;wgumentos son CJLle 

infor1roa mejor ( 37%) , ' ri1ás - completo ( 42%) Y Por id en ti f icación 

con la linea editorial (10%). 

Con lo ant0>rior· e·s posible i.lust1-a1- el papel que ha 

ju9ado este pe1"iódico en le<. orientaciór1 de las formas de la 

cultura de la sociedad de frontera sonorense. 

3.5.3 LAS INSTITUCIONES CULTURALES EN SONORA. 

En el desa1·t-ollo de las formas 5ociales de la cultura en 

la región de fronter~ sonorense encontramos, a 91~osso modo~ 

dos l l.neas fundc..ment¿:..J í2S del tipo de 01-ientación y di1-ección 

social: 

1) Aquel las 1 iqadas a l::<s t1-adic:ianes 11 r:ropula;-es 11 ~ en 

la5 cuales SE involuc1-o a lc:i. pobletción de maner.:.. dit'"E?Ctc:1. o 

indirectet bajo las orientaciones. dirección y p1·éctica de los 
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a1-L1pos soci~les domin~ntes. M~nifestaciones de las formas 

•=ultur-ales poco desa1-roll~di:1s y li.q;3di:'1s. básic:;;.mente. :::.. las 

activid~des p1-im~i--i~s de 1 !? socied¿;,d. y lado 

per-mC?ad::1:;; noi- l~ qr¿¡dual influencia de las for·n1.:1s de vida. 

norte~mericanae y de los medios de comL1nicación. 

21 A oartir principalmente de 1980, la intervención del 

gobierno esti..:..t€1l ·¡ tcdC?1-c?í.l E:-li el .impulso de ¿::\Cti'.1id~des que

tienden a oosibilitar el desa1-1·011a de las formas sociales de 

l;.;. cu 1 tura~ i::.. t1-avé:: da 12 ci--e¿\ción de insti tLlcianes con 

fines racione: lrnen te establecicJos. 

cre~c16n de institucicGes cultu1-ales Y 

políticss cultL1rale5. 

la definición de 

En una perepectiva alobal. tales líneas oueden 

s1nteti::a1- lo oue ha sido 1~ ]-RS fonnas 

ct.11 tur-.;iles en Sona1,...a. Ha obst;;.nte que en arribos casos el 

deséi.t-r-ollo no es mu;1 ~mc.,li.o~ si srr ve imoacto poi- lo aue 

corresponde 6 la~ inter~ccj.ones soci~les fi-onte1-i~as. Por 

otro l~do este limit~do des~rrollo indica las pe1-spectivas y 

posibil idade:: que estc.s fot-:nas pueden tener- .. fund::.rnentcS1l1r1ente 

~ 0.;\1-ti ,- de leis procesos de:..1 indllst1-i~lizacióri en la 1'""cgió11 y 

el ~ci-ecent2n1.iento de la intensidad de las inte1-acciones 

de 

nuestr·o pei.ís v la y2 p1-ó;-~im¿c ouest.:• en mar-cha (f.':"n·-m~lmente 

t-1;:¡blando) del tr2tado de libre comercio entre México y 

Es t:>dos UnicJos. 



Seg(•n lo ae1e se h,;. pl.,nteado. nuest1-o p1-opósito es hace1-

un an~li5is de lo que han significado las instituciones 

c1..lltu1-.¿=,.les en l._=.. reaión. é\S.Í. como su qénesis y desa,-t-allo. 

Esto r.o implic~1 deja¡- fuera las atrc.s ¡nanifestiBciones que 

igualmente constituyen une; p.:;.1-te ·fund¿1mental de las ·fo1-mRS 

soci.=.les d;: lt:t t-eqión .. pen-o no es ;;qui donde abo1-daremos 5Lt 

estLtdic. y~ QLle este 1-eaL1ie1-e t~mb1én de un trat~miento 

analítico. quiza con las c:ar-a.cteristic¿..s que se t-1an dado al 

L~s institL.1ciones. 'J l:Bs políticas c:ultu1-aleE son 

c;lcon tecimien tos 1-elati~amente novedaeos en de 

ff"'1:lnter-a sonor-ense. f.~unque l=· fed8ración habí.a est.;.blecido 

ala1...1n21.s instituci.ones foi-mCt.s 

l~ 11 ·::ul tur-:::i" ~e corn.'ie¡-tf~ en un objeto de inte1-venr:ión oor 

p-:-.i-te df?l qc·bJ.e.-1-i-10 est.:.t;:.l. Estc1 es. se creein instituciones 

se debió fL1nd~rnent~lm~nte 

caracter .i..sticas del desar1-ol lo económicG ·ie 1-eoión. el 

Ct..tal con10 y? se diJo~ 

·_.¡ V con es case• di\'ersificación. 
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principalmente. en lo QLH~ se 1-efier-e a los 01-ocesos de 

'- .,,·,· 

evolllción de las 'esfer-85 t-e l ac:ion?.das con las ·formas 

culturales. En otras palsbrC<s el tipo de actividad productiva 

que e:tn1ctllra los contenidos socíC<les no 9cneró en la 

socied~d necesidad de el conji_tnto de 

mani·festacione5 1-elacion~das co11 l~s ·fa1-m~s cultttrales. 

En ~~~3 contexto la proclividad de los sectores altos y 

medios h~ci!?' los:. 'l sistcm~s 

norteamoricanos v la inte~sid~d de las interacciones sociales 

fronterizas contribuyen estructurar c:ul tura les 

sinqulares. Esta falta de corresoondencia entre el 
.-~' 

des.;rrollo 

de los contenidos y sus ·form~s cultur-ales!' así como la 

influencia norteamGricana produce contradicciones que ubican 

punto de vis·ta de la manifest~ción de ciertas formas y 

premoderne.. desde- oer specti ·121 del desan-ol lo de los 

dete•-minano mcm12nto neceside=tdes social e: no 

posibilitado la a1~ ien tación haci ;::, la estructL11-ac:ión de 

fornreis CL;J.tut-.al.:=-s. Ni par parte del Gobi2rno del Est3do .. ;li 

de ¿.:¡:aue-l los 9.t-1..tpos sociales damin.:intes e; influyente:: SE 

di·-.·er:ifical"'on l¿¡s formas cultu1-ales de la sociedad 
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sonar·ense. Aquí cabe señalar aquel li1. idea de que ninouna 

sociedad puede plantearse fines que no correspondan al nivel 

y carctcteristic~s del desarrollo alcanzado en un momento 

det.ermin¿1do .. 

A raí= da la cri.sis de la aaricultu1-B sanorense en los 

años sesent~ .. l?.l GobiE>r-no del Estado empieza c=i 01-ient~1- las 

di~ersificación de las actividades la 

de con el lo se inicia llll 

modificación del sistemeo social de necesidades: los pi-ocesos 

u1Mbanos se aceleran y adquie1Men Ltn caris nuevo y en su 

interior· comienzan a aparecer. aunque aón sobre la base 

1 elaciones 

necesidades que, si 

aisli::;.damt:nte. l'"' 

socictles con nLtevas expectativas y 

bien 

pos ti-e 

antes se 

conducen 

habían manifestado 

a la creación de 

instituciones encar-oad.;is de imoul:sar el desar-r-ollo rlc:? las 

form~s cultu1-ale5. 

En el ines de ma~o de 1980 se fi1-~a el convenio que ha de 

dar vida a la Casa de l~ Cultura de Sanara~ ent1-e el 

Instituto Nacional ~a Bellas Artes y el Gobierno de Sonoi-a en 

el o.c•0<l se est<.1blece que "el Gobier-no del Estado de Sonon'\ 

su de cumpll.r r.:on las oblioaciones "/ 

funciones de p1-omove1- el desar-rol li::s de lc:t cul tur8 en todos 

sus or·denes ..,. poi- el mejoramiento intelectual y 

espiritua.l de los habitar.tes en la entidad poi.- lo que h~ 

creado la Coordinación Estatal de Cultura cuvas atribuciones 
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c:ul tur;cles .. difundi1- l~s a1-tistic:as~ 

~orovecha1- el potencial c1-e~tivo de SLts hab1tantes .•• 11 y má~ 

adelante se Señalan como objeti-...ios de la C¿.sa de la CL1ltur~ 

"12'. promoción \J di.fusión de ].;:¡;; act.i•1id0de:: cultur·Rlt?s ·¡ 

.;~.i- t í-::ti c¿;¡.s con ta 11 e1·es de 01-ácti crt e in ici.,:..cj.ón. as:i como 

C·:rn l¿'·· c1"'e-'3ción· de 121 Coo1·-dir1.r•ción Estetal de Su1 tu1·c... 

d•2·finid2i e.amo un~ in.st¿inci~ 2.dministrat.i-.1¿:.. dt?1 gobie1-na. :tl 

destacé1r como o·rio1""ita1-i.c1 el des¿11··1-ol lo cultu1-~l O? inclui1-to 

en los 

..-eqión 

pr-091 .. .::;mas de 

de f1·ontel'c< 

9obiernc ore5U.OLte:;t8. les!' 

lc<s 

l~ 

el 

establecirnientc1 de un con Junto de i.nstituciont?s cul tut-;..les y 

la coordir1ación ~· di.r·ección de las va existentes. 

!_.os fin es 1-'!;~cionalroE•nte es:. tablecidos enma1-c<-=1.dos den ti-o 

de 18 ... 'isión .:;f'ic:ial d:.l desc~:q·rc.1110 intecir¿:!. definen lo 

.. el cnn_i 1_111to 

f 1Tt2S estéticos., 

i.ndividu.;;l col;::oc:ti-..•¿, 

loE 

desc>.-rol lo. 

J.ntel2ctu~1l2e. inclusa 

.:le l 

de 

humano ..... 25 

•:'.lU'2 iden titlad 

C1-ll t.ur""a.l dP] pueblo!' lejos de ser· vi~.tc:c c:amei l.W• f2.;=to1- de 

:-es.ister1ciei ¿-,-1- ·cambio· ··.' a léi modet-niz.ación. irnpri.m¿._ !Tl<5·/or 
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velocide.d. solidez '! celeridad a. dicho cambio y la 

1-eno'.'ación que imo l i ca. Lo impot-tante es desan-ol lar una 

cultu1-c;. ous- oer-mit~ ·fac:ill.ta1- la investigación ciE"ntifica '/ 

fo1-talezca las oop~•lares \' 

Dichos f ir1es est~n fundamentados en los dos objetivos 

bL;sicos contr..:n idos en el Plan Macionc:\l de DesarTol lo ( 1982-

1988)' 1 ) Afi•Pl i.::-1- la participación democrática d!?. los 

individuo=::~ de las g r-upos y dE las comunidades en el 

conocimiento~ la c1-2ación y el disfrute de nuestra cultu1-a; 

2) Enriql•ece1-~ afirm~ y difundir- los valores propios de 

nuestra i.dentidad nacional. Fines oue se c1decu¿1n al sistema 

de valor~ción de las inetanci~s aubern2mentales de la ,-eoi6n 

de frontei-~ bajo la perspecti,·a de 1-escata1·~ preserva1- v 

difundir le.. identidad re9ion~l-n-Rc:icnal.. como unb. forma de 

con tra.-1-es t~.- la de los va lot-es 

norteamericanos. 

La pr·imera mitad de la década de los ochenta se 

constitll'Je el de 1 ¿o definición de ·f i nc.~5 

Cll l tu 1-a 1 es en 801101-·..::i ~ de 

los ·fi.r1es 
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Par• 1983 el sistema de instituciones culturales de la 

1-eq ión de f 1-ontet·a sano1·ense estab• cansti tul.do en too-no al 

Subcomité Especial de Cultura de la Comisión e Planeación y 

Desa1-r-al lo (COPLADES) y lo las siouientes 

instituciones (pt.'.lblicas y priv<1das) relacio11adas con la 

cultura: la Universidad de Sonar"'• el Instituto Tecnológico 

de Sonoi-eo.. Cas~ de la Cultur-a~ Coleqio de Sonora!' ~:cRdio 

Sonor·a ~ los T1=cnolóqicos Reqionale~. el Cent1-o de Edllcación 

Artística (INBA-S~P), El Instituto Nacional de Educación para 

Adultos. Instituta Nscional de Antroooloqia e Historia, 

Instituto Nacional Indigenista, el CREA. 1<1 Dirección General 

de Culturas Populares, Dirección de Servicios Sociales de la 

Repr-esentación del Est·:<do, Subdeleqación Cultw·al del ISSSTE, 

Sociedad Sonorense de Geooraf ía v Estadística. el Seminario 

de CL<l tw-;,; Me>: ican«. la Sociedad Sano1·ense de Histo1-i¿;, la 

Asociación de Licenciadas en Derecho. la Sociedad Sonorense 

de Abogados 't algunos mL•nicipios que disponí.<1n de Casas o 

Salas de Cultura (Her-masilla, Ciudad Obreoón, Caborca, Puerto 

Peñasco~ Agu;¡., P1·ieta, Guaym<1s, Arizpe, Nogales-Naco y 

Cananea). Alqur.as de astas instituciones ya e>:istían antes 

de 198121 en la 1·egión, otras fueron creadas en el período 

1979-1985~ de mencionar la alta pa1-tici pación de 

instituciones federales en este subcomité (50). 

Casi la totalidad de las instituciones seAaladas 

anteriormente se concentran en dos municipios: Hermosillo, la 

capital del estado y Ciudad Obreqón. Dos ciudades que. como 
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ya se indicado anteriormente, con cer1 trar. gran 

porcentaJ• de la! ~ctividades sociales de la'reoión. 

Algunas· de las conclusiones a lás:·que _se l leoa1-on en los 
- .. -.··· . 

tr:.bajos de este SLlbcomité del COPLADES s'e 'puede sintetiza¡-

de la siauiente manera= 1) 11 Reflexio~a~ con la m~Ya1- seriedad 
.,._ •r 

posible sobre·; :···e;-1 · '-pc:o·p~l ~siena.do al Eir::oecto 

c:ulturc;.,l en 1-esul te; L]~·c-f-necesidad :::'.l El 

.... - .. -~ ";',-:·- - ... :· .. _-:- . 
p1.1;;oblo sonoransE• ¡-,"?clama .. ,J.Jn~>',:111ay91-._ desar1-ollo esoicitue.l ;/ 

--.=;' 

pa!-"' qüe, ei! fc';rrn~ \nci\'yi.dual y colectiva reconozca 

s1..1 lEJt.Rrd.~~ con -el centro del oa:i.= y su vec:ir1d~d con uno de 

los oalses m~s fuertes~ tiene un desa1-rollo muy particular -

Surv:,,-.::... en el mismc· perí.oda~ se e:-~pres?. oue "en el cetsü de 

Sollar¿. e-:= d~bl~ e i:T1per-ativo convencernos a nosot1-os rnismos~ 

es uric• cultu1-::. del de·si.et-to. de ar·idoc1méirica~ p¡-oducto de L•n 

suj tnES ti Z t=tj C?: distinto< pero indisolublemente 

f1-..;;.t;:r-n~ de Ja i1iesoarnérica. cuya limite ;T1¿.s aceptado es el 

t-io F1..1e1~te: / er1 l~ out: incluse+. se identific2'n y entt-E-lRzan 
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Resulta ilustre; ti va la mane1-a -en que e-1 pi-opio oobierno 

concibe a la cultura reoional. En esta definición se delimita 

con claridad el proceso social de le; reqión de frontera 

sonorense cori resoecto al resto del pais y naturalmente, del 

conjunto de reqiones f1-onterizas del no1-te de México. E"n 

otras palabras~ es posible entender esta cita c:omo 

definición de los fines a tr.;vés de los cuales se pretendió 

orientar las politicas cultut-étles en Sonora en el período 

señalado. 

De esta manera, baJo - _tales:-orientaciones se crear1 las 

siguientes instituciones en lo que comprende 1980-1985: 

1) Secretaria de Fomento Educativo y Cultura. 

21 Instituto de Crédito Educativo. 

3) Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 

41 El Colaoio de Sonora. 

5) El Sistema Estatal de Becas. 

6) El Sistema Estatal de Casas de la Cultura. 

71 Casa de la Sociedad Sonorense de Historia 

8) Sistema Estatal de Mctseos 

91 Centro Ecolóqico de Sonora. 

10) Sistema Estatal de Archivos Históricos. 

11) Fondo oa1-a el Desarrollo de la Música Popular. 

12) Radio Sono1-~ 

13) La adquisición de Canal 6 de Televisión. 
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Así t:Lll tLU-alee: El 

a la Educación 

de restau1·ación de 

de Gobie1·no: l& 

_y:, artísticos; l¿;_ 
•- .",- > :;.;_."0 .o:.:i--:; ¡~;o,_: ' -

·i~a · .14i's:t-~,·~·i~· Gene1,..a l de Sono1 4 a 
:· .. : <-.-:-
_:c,-e-·ación de l~ b1..-:;nd¿:. dE 

-de~:,. ocho discos de música 

dE biene:= 

culturales- a- los municipios~ 

destacaremos las siquientes~ las cuales. a nuestrQ juicio~ en 

ese momento vienen 1-ep1-esent,;::i.1- los ourital&s de las 

políticas culturales del aobierno estatal: 

1) LA SECRETARIA DE FOMFNTO EDUCATIVO Y CULTURA. Se crea 

mediante J ¿. 12•/ nL1nier-o 44 w1-;:;¿.nii:.¿1 del Poder~ Ej~cutivo del 

los f.ines 

orsiouestos s_.:¡on; 

fomento de l~ educaciór.~ dE l?< .i.11vesti9ación. de l~ cultui-~ .. 

de los _ d?.POF:tes ,. de l_~ _ r_ec1~eaci.6n con la pa1-ticipación de 

los 9t .. uoos socl.r.\les 1nteres~doa. 
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JI. Prestar el servicio p~blico educacional, sin 

per .iLticio de la c:oncui-1-encia de los municipios y la 

federación. conforme a las leyes y reolamentos aplicables. 

III. '.Jiqilar en los plar.teles educativos oficialES y 

el estricto cumplimiento del Articulo 

consti tuc.ion21l, la Ley de Educación del Estado Y demás 

disposiciones leaales sobre la materia. 

I\'. Propor.er y ejecutar, en su caso, los acuerdos de 

coordinación e11 m.;,te1·ia educati.va, culh1ral y deportiva. que 

celebre el Ejecutivo del Estado con el Gobierno Feder.;,1 a los 

gobie1-nos municipales. 

V. 11antener por si a er1 coa1~dinación con los Gobiernos 

Federales o m~•nicipales prooramas perme>nentes de educación 

para ¿.dL11 tos. 

p1-áctica de los deportes o?n el Estado y la partic:ioiilción en 

eventos n~cionales e internacionales. 

•n I. Conservar y desari•ol lar el pati·imonio cultura! del 

Estado. 

VIII. Fomentar las manifestaciones culturales. 
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IX. P~o~over y coordinar con la federación, los 

municipios y lo,s p~r:ticL~lares, las actividades educativas 

tendientes a preservar el medio ambiente. 

X. Promover oroqramas t-elati\'OS al desarrollo de las 

comunidades ind i.genas del Estado!' orocurc:i.11do p1-ese,.-va1.. sus 

XI. Pr-omovef- ·:1 coordi11~r las. biblioteca5 pl'.1blicas .. 

museos, hemerotecas ·del Estc>.do,· promoviendo le; creación de 

nuev~s fuentes de cu l c:--a. 

XII. Fomentar la investiaación cientlfica y tecnalóoica 

del Estc>.do. 

XIII. Coo1-dina1- con las Ltni versidades e institutos de 

educación al set .. '.licio social de pé'.l.santes!' la 

orient0ción ~ocacional ... 11 (53). 

2) RADIO Y TEI E'.'ISION DEL GOE<IF.RNO DEL ESTADO. 

Constituíd3s oot- F~adio Sor.ot-.:1 "/ C¿,r1al 6 de Tele-...·i;;ión .. se 

enm~rc~n dent1·0 dE lae tend~ncias QLte e11 ese tie1npo se 

de sistemas est~tales de comunicación: los cuales tcni~n como 

obj eti vn fund::.ment~l V dar- ol""ientación a las 
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acciones políticas y culturales y busca1- la leoitimidad de 

los gobiernos estatales. 

Así. meaiante el Decreto número 369 surqe Radio Sonora, 

el 13 de octubre de 1982 con el lema de "Una voz para la 

CLtl tLtra popular", persiguiendo los siquientes objetivos: 1) 

Posibilitar L1na mayor comL1nicación entre gobie1-no y 

gobernadores y entre todos los Sonorenses: 2) Educar y 

culturizar a la _población sonorcnse t1-avés de una 

mundo y 

las distintas cultura;; _que __ lo caracterizan~ 3) entretenet-

sanamemte: 4) informar- constructi vamente" ( 54) • 

Ope1-ando de 2_cL1e1-dt' a los patrones de la televisión 

comercial~ el canal 6 inició sus trasmisiones como canal 

oficial E·n el mes de junio de 1985. Con la razón social de 

Televisara de He.-.11osil lo, S.A. es adqui1-ida por el Gobierno 

convenio de col 3 bar-ación el Instituto Mexicano de 

Tele-.1isión, lo cc1al posibilita al canal disponer de los 

apoyos necesarios para cumpli1- con los fines adicionales que 

se le asi.gn~~.n .. 

El nuevo canal estatal establece como propósitos: 1) "La 

ampliación de su seAal a la mayor parte del territorio 

sono1'""ense!I con el fin de proporcionar a sus habitantes 

información noticiosa oportuna y veraz; 2) Dar a conocer los 
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t~lesecL1nda:ría educativas~ 4) 

Proporcionaré' el1'tretÍ='nim'íento, y rec1-eación al teleaudi to1-io 
. , . .-·:_,_-__ '•._,"·' ,, 

de 1- e~tad~ __ ,;-:_.(,:~-~)·~:r .. · -· 

~~- '.'.·~::}/ .-~:-~· .. ' _- _. -_ ' -· ' 

De1·::1miSm6'-.'rrlodO- Se .. crean -.otr:-as instituciones oc.r:i. formar 

cL•adrO~ ir1te~ec:{u~~e~.• impclr-tan~~s oc;.r·~ el desar-r-o l lo de 

forma~-~~~ s-~~~-~1··~:.~'--;. - 'ii'~i:~~:~·~n-~'¿:f~~':·: con ·-t~ J.nve·: t iqación (Ca 1 ~qic. 

de Sonora) Y,C:~r:(:rci.jir:,~~¿,i,ór.io.-o·fesional CCer.tt-o de Estudio;; 

Superiores del Est~d~ d;,,, Sctho1-:a>. 

Can el inicio del nuevo pe1-lodo de oobie1-ri·:. ( 1'i'06-19'i'1) 

1-epr·~sentado oor el Inoeniero F:odolfo Fél1.;: '.'e.ldéz~ 1 as 

concepciones sobre l;; c1.tltur.::.. modific~ri de 

impor-tante con 1~ di~minución sensible d~ presupuestos al ~o 

ter-r·eno de lo:; hecha:. De tal mc<ner-~ oue los fines o•.le F. l 

estado est;;blece definidos desde unE"1 

oerspect.i·,;s meri,.·J:: específica qr..te en l~ Et<?.pé1 oue eint.ecedió: 

''Reconocen1os que uno ds los oroblemas m~s diflcj.les a que se 

constitu~·e el csntrsli5mo 2n la tom~ de decisione~ v la 

este.tales que 

duplican innecesari~mente sus acti~·idades en dete1·ioro de los 

cuerit¿.. 11 
( ~56). 
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Cie.-tamen te, a l. nG existir un¿.- ·_diversificación de 1 as 

formas cultLtrales previa a 1"6s:1.;años·:._ochc::?nta. es :;;uponer QL1e 

• < ·-- -~ -:', '·. :> 
121 inf1-aestt-üctu1-a material-,·.y-- -~_Uril~.~.·a~~~,- cor, ouE· se contaba en 

,- •- '7'' •-=r•--• '~-

es t" reaión de frontet-a era· Íq-Üalm.entei. limitada. F".;u-a 1986 el 

9abiernei di:=l EE tado estable¿¡·/-:L~~·~--- ~' f inalme11te no se disoone 
<--'-~ '.,-,;. - ~ 

de un p1-oorc.ma que tenoa como,:<:>tijéüvo fw;damental 

desarrollo cultural de foélas'< los ( 57). Sin 

pal 1 ticcis cul l.ur·sdes 

no san tom¿¡,das ccJn la 

par ti1- de la cc1al se 

tendría e;-~ estructurar'- :fal programa: es deci1-, a pa.-tir del 

conjunto de instituci'ones que fueron c:1-eadas a oartir de 

198,L De algún modo se c~ncelan los fines propuestos en el 

o.asado inmt?diato se definen nuevos~ t=.:·ntendiendo que 

" ••• Sono1~¿; por· su ubic2ción qco~1·á f i ca es t~ oerme-nen temen te 

e;:puesta :E1 1:::- tr~nscultu1-ación. v~ que su población en la 

:::onc=i cor, las Estados UnidGs dE Norte21mér-ica 

enfren1:a v~r-1adc;.:: manifestaciones culturales de ese país~ las 

oue apo~1.:1.das en "fuei-tes c.;.-ríp~ñ~s pub 1 i ci tarias v de di fusión, 

inciden con el dete1-.ioro de nuest1-os valor-:s cultut-ales e 

identidad n~cion~l''(58). 

Bajo esta óptic~ se establecen los fines que oersequir~ 

E'! estadG en rElación con lc'IS far-mas de la cultur-a: "El 

patrimonio cultural constituve el sustento bi1sico de nuestra 

identic:iad. Y c-r-1 el se incluye todo lo que es pr-adllcto de la 
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también lo 

de este 

los 

y de 

e,¿isas" 

Si<;Jni ·f i cado 

las ·:isiones 

el imoulso OLtE el 

desarrollo de las~for~as·soc{ilas habí~ tenido antes. A pesar 

se 

siquíó manteniendo~ la prio1-idc.d no estu ... ·o puesta ahí. sino 

~xploración v los prinler~s movimientos de colonización de ls 

encabe:z.::1dos poi· ELtsebia 

Fr-anci~-;c..:l l<inCi. 

L;.. Casa de la Culti_11,..-::i ~e convierte en el sooort;;z· del 

desar!-ollo de ciertas forínas de la cultura y 1~ Coordinación 

Estat3l de Cult.u1,..~ funciona 01-acias a lir1 participación del 

Prog1-c:tm.:o Cul tu1-~l de li.=is F1-onte·1-es. Esto se hace e-.1idente 

d¿•d::-1 12' e··usencia dP. Bcti·.·idades en l~s que se benefic:i2 a 

sect:ot-es más arnpl ios d0 la sociedad. que pai'"' su oo5ición y 

sítua:ción socia] no tiene posibilid=-1dE·S de :.c:ceder a las 
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pocas obr-as de conciertas eventos 

liter~1-ios. etcétera~ realizados ~n la reaión. 

Estc:o. es léi tón-icEi oue se rn~ntend1-á. m~s o meno: de 

mi?ners constante:· hasta_~ diciembre de 1988'." fect-1a en la t:Llal el 

Ejectltivo Estat;.~-i- d2_cré.ta ~~ c1-eaciór1 del Instituto Sano1-cnse 

de el equivalente 

ctd11iinistra.tivo-- de-:.-ra :.coo_rd+n.ación Estci.tai dr-J Cu!tu1-.;.\~ El 

Instituto SOnor.ense de·, Cúltu1-a · su1-.oe rr•és poi- l~ ir1=.:4 1-.=ia e 

.ir'ofluencü< .'del 1-ec.ien cr".eado ,Con·~E,jci 1'1a.ciona.l paró'\ l~. Cul tw-él 

y las Artes" an el inicio de -i-~-- oestión 01 ... e5idencial de 

Carlos Salii-oas de Gor-ta1-i; que por p1-ioridad del \JObie1-roo del 

tipo da fines y pol.1.ticas 

cultut-al~s p~r~ impulsar las formas sociales. 

El Dec:t~'-:?t:.o de .::1-~:1ción del Instituto Sonorense de 

Cul ti_u-...;:.c e:s.t.::.blece cocr10 fines { 1~acion,:..lmG!nte establecidc.>s:). 

antre ~tra5 menos sob~~es~li~ntes~ los siouientes: 

11 Ar-tículo ::'' .- ( ...... J tend1-.=. como abjetiv1.:r p1-omove1- E-1 

desa1·T.::.l lo c1)1 tL11-étl inteor·:tl en la ent.1dad. pi:q·¿c lo c:ui::tl 

ejecutar~ en su caso. 

proyectos especificas d" investi11ación capacitación~ 
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I I. Contribuir a la difusión y comprensión del 

pati-imonia y acervo c:ul tut-a 1 de 1 a humanidad... procLtr-ando un 

justo equilibrio y LJna adecuada inteori'lción con los 

elementos ... y mariifest2'c:icnes de lC'S cul tu1-ales 

locales, reqionales y nacionales. 

( ... ) 

( ... ) 

V .. Fomentar, di1-iai1- o administrar museos~ archivos 

históricos, 

artística 

art.istic« 

e 

'/ 

teat1-os y «uditorios; c¡;ontros 

in\,.estioac:ión, 

artesl?nales~ 

documentación 

de l ¿; 

de 

y 

educ<1ción 

producción 

cul tLu-a y 

establecimientos afir1es, así como la c1-eación o apc·1-tui-a de 

nue·1os centros y espacios c:ultu1-ales .. 

VI. Formular v desarrollar todo tipo de labores 

ed i to1-iales ... 

~'II. Formular '/ difundir a t1-avés de los medios de 

difttsión y comunicación masiva, pi-oqramas culturales que 

coady~ven al desarrollo de públicos más receptivos y criticas 

de la «ctivid<;d y p1-oducción cultLu-ales" (60). 

Al rnar-qen de cueilquier ot1-a valoración que pueda 

hacerse~ 21 nuestro juicio~ es posible destaca1- que~ 1) se 
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centraliza al conjunto de instituciones en el Instituto 

Sonorense de Cultura y con ello se convierte en una instancia 

' de definición de las políticas culturales del estado; 2) Que 

los fines quw persique el ISC. constituyen la redefinición de 

las politic<1s c:ultLtrales del gobierno de Féli:· 'Jaldéz, pero 

más cerca de labore$ administrativ@s que de un desarrollo de 

l<ts formas culturales, por lo menos hasta el momento. 

El mismo decreto obliqa al recien creado ISC a formular 

el institucional desolosado cm SLtbp1-ograma.s :o 

proyectDs específicos y p1~esL1puestos (l'ort.í.culo 9 . 
' 

Fracción 

I'J), en el cual, se entiende, se debe involucra1- directa o 

indirectamente a todas aquellas instituciones relacionadas 

con el impulso de ciertas formas culturales. No obstante a la 

fecha no existe tal programa, o por lo menos na es de dominio 

público~ según expresan los pi-opios empleados. 

En el oroyecto de creación del ISC se establece a la 

cultura ''como l.a SL1m~ de LJna vasta y riOLlísima de tradiciones 

y c1--eaciones, de actitudes y apti tucJes y modos de vida !11 de 

costumbres, valores e ide?s, a todo ello se inteqran modos de 

producción, de consL1mo. de recr-eación y disfrute, p¿1ra as.i 

conforrn~r L1n contexto 01-iqinal CLtyo siqnificado distintivo es 

lct diversicJ¿id y cuyo slmbolo material es la plu1"alidad 

é~nica"(61): bajo esta perspectiva se establece como fin 

general el de ••agrupar~ concertar y optimizar los recursos y 

medias de ·fomento y promoción cultural ~l alc~nce de la 
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, ·''- '· -
comunidad sonorense: en un sOfo:, ordaMismó se in teora.rán a su 

.: '~- : :- :_~··,.. :~·:-· '· . -

vez los es·fuerzos y los mediOs Í::le las instituciones 

federales, estataleG y municipales, de los sectores social y 

privado, med{ante un proqrama cultural rector que se oriente 

al desarrollo cultural de las regiones, comunidades rurales y 

urbanas y grupos étnicos del Estado de Sonora" (621. 

Los órgc>nos de gobierno del lSC, son el Consejo 

Directivo y el Di1-ector General. El primet·o esta inteqrado 

por: El Gobernador del Estado, el Secretario de Fomento 

Educ;;tivo Cultura, de F'laneación y 

Desarrollo, el Tesorero General del Estado, el Secretario de 

Fomento al Turismo, un representante de la Universid¿,d de 

Sc•noro;, un 1-eprestont,.nte de CONACyT. un representante del 

INBA •1 otro del !NI v del INAH y por el Se>cr·et;;rio de la 

Contralo1-ía General del Estado. Entre las funciones de este 

órqano de aobierno que es preciso destacar estsn: "1) Definir 

l«s formc:cs de coordin'1ción que en materio; de política 

cultural~ deb~r~ normar al Instituto Sonorense de Cultu1~a en 

su relación con el sector educC1tivo y los demás sectores 

pL1blicos del estc1do v nacionc1les; 2) aprobar el proorama 

cllltural recb:H- ... 11 (63). 

El Di1-ector General, nomb1-ado por el Gobernador del 

Estado (Articulo 9'. del citado Decreto) está obliaado a: 1) 

elaborar el proqrama cultural rector para someterme a la 

aprobación de 1 Consejo Directivo: 2) presentar L•n in,forme 
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c;nual c;nte el Consejo Directivo y ejecL1ta1- los acuerdos 

tomados por éste: y las demés funciones que qeneralmente se 

definen par,, este tipo de puestos. 

Como se mencionó anteriormente. el programa rector no se 

encuentra disoonible para la consulta pública (ni privada) o 

sencillamente no existe. a pesar de lo establecido tanto por 

el Decreto de c1-eación como en el provecto 01,.9;;nizativo del 

propio instituto. En abril de 1989 el ISC convoca a todos los 

sector-es rel~cionados con el desan-ol lo de las formas 

culturales de la reqión~ bajo la orientción del provecto 

"E,;t.-ateqia par-<> la F'lé!neación y Realización dE las Reuniones 

Regionales de Análisis sobre el Desarrollo Cultural en 

Scnora 11 ~ de donde suponemos, los "lineamientos 

Gener-ales d2 Estrateoia y Acción para el~borar- el Proor-ama 

Cultural Recto1- del Instituto Sonorense de CultLwa del Estado 

de Sonora 1989-1991". En este último documento se plantean, 

fundamentalmente das proaramas 8enerales. Ambos persigLten el 

mismo fin: "Pr-omaver un desart-wllo cultt..tral intearal en el 

Est~do de Sonarct: 

11 Promoción y difusión cultural. 

Difl•ndir y fa1-talecer las manifestaciones~ valo1-es 

v elementos culturales locales~ reaionales v 

nacionales. 

Promover· la distribución del conocimiento 



cienti·fico y tecnolóaico sn la comunidad 

sonor-ense. 

- 0 1-on1over- l~ consolidación, cre~ción v desar1-ollo 

de servicios culturales en los municipios. 

localidades y comunidades oue conforman al estado 

de Sono1-ct. 

Preservar y contribuir al enriquecimiento del 

oat1-imonio CLll tural local. regional y nacional. 

Sobprograma: desarrollo artístico. 

Proyectos especificas: 

Centro de lnvestiqación y desarrollo de las artes 

plásticas en Sonora. 

Centro de ln,·estioación y Desarrollo de la danza 

en Sonora. 

Centro de Investioación y Desarrollo Literario en 

- Centro de Investioación y Desarrollo de la Música 

en Sona1-a. 

2) Ciencia y Tecnología. 

Protnove1- la distribución del conocimiento 

científico y tecnológico en la comunidad 

sonat-ense. 

Dise~a~ y desarroll8r un sistema expe1-imontal de 

270 
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di'1L1l9ac:ión \'. comunicatoión ci"e ·l'~ éiencia en 
·~- -' .. e:-.-,-'.• ' .' • -~·. ·-~ ·:· ·: . ,' 

::::::~ar al.desarrollo per~:~:~tede las 

capacidades creativas e irÍ•1cntivas de la comunidad 

sonor-ense. 

- Difundir y fortalecer la~ manifestaciones 

científicas-tecnolóqicas locales, reqionales Y 

nacianc1 les. 

Subp1-oqrc.n1a: Vinculación·, e interacción con los 

centros de investiqación cientifica y de desarrollo 

tecnolóqico en Sonora. 

Subp1-09rama: Comunicación con los sectores 

educativo y productivo" 164). 

Evidentemente estos proqramas, SLtbprogramas y proyectos, 

se establece, deberán ser imoulsados a través de las diversas 

in sti tLtciones relacionadas con el desarrollo de l,1s formas 

culturales, bajo la coordinación del ISC. 

La mayor parte de las veces, en los hechos, los fines no 

tienen correspondencia con los medios y ello debido a 

di\1ersas 1-azones. una de el las es que liRS actividades que 

pcFsiquen elev¿.1- los niveles de las formas culturales estan 

determinados por los c:1-iterios del gobernante en turno, el 
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cual puede tener- muy clar-o o definitivamente no considerar

priorita.ria esta,dimensión social. 

En sintesis!I a oesal'"" de los esfuerzos t-ealizados y de 

los fines~ en ocasiones precisos y p1-ofundos. establecidos en 

distintos momentos del pasado inmediata, el desarrolla de las 

formas culturales en la reqión de f1-ontera sonorense. es aún 

1 imitada, dRdo que las inst.i tuciones CLI 1 tui-al es 1-epr·escn tan 

solamente Lln~ esfera (bajo una orientación especific~) de la 

vida catidian;, '/ todavía con r-el¿;tiva paca inflllonci;, sobr-e 

el qrueso de l¿; población en la r-e 0 ión. 
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CAF'ITULO IV 



4. CONSIDERACIONES EMPIRICAS SOBR~ LAS PRINCIPALES 

ORIENTACIONES CULTURALES: EL CASO DE HERMOSILLD. 
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En este apRrato se pretende desc1-ibir las principales 

orientaciones de la población, de acuerdo a los indicadores 

consumo~ medios de comunicación e instituciones c:ultu1""ales:o 

en la reoión de fronter-a sonor-ense; par-a ello se toma el caso 

de la ciudad de Hermosillo, fundamentalmente por dos razones: 

1) es 1'"epresentativo de la reaión. dado que en este municipio 

se concent1-a ui-1 gr.:in pot-centaje de las actividades sociales 

de la reqión, tanto económicas. política administrati\1as:o 

como culturales: 2) pot- constitui1· nuestro objeto de estudio 

inmediato (poi- nuestra 1-esidencia somos sujeto y objeto de 

estudio). 

De acuet·do a lo anterio1-, la idea central es presentar 

al9unos elementos empíricos dP. lo oue hemos venido 

sosteniendo: Las condiciones heterooéneas y sinatAlares de las 

formas sociales de la sociedad de frontera sonorense. Si bien 

es cierto que e>: pondremos los 1-esul tados de lo que la oente 

e>:presó identific¿:¡mos coma Slts p1-ácticas culturales~ es 

preciso establecer que mucho de lo que no se dijo~ tiene una 

impa1-teinc:i~ fttnd~mental (tanto o más de lo qLIE si se dijo) 

para medir la intensidad can que se manifiestan 

1nterac:cianes sociales f1-onte1-izas; sin la 
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interpt-etación de lo qúe no .s.e,'diJ.o· Y: gue .se puede lee1- entre 

líneas en el CLte1-po de lC)i;S ~~s¿tltado.{i::le lá encuesta, quedé1rá 

Ut"I fraba~oi 'baste aquí con 

cuantitativarn~nte los resultados obtenidos. 

Hermosil lo, capital del Estado de Sonora, tiene una 

e>: tensión territorial de 14 880.2 kilómetros cuadrados; 

colinda con los municipios de pitiquito, Carbo y San Miguel 

de Horcasitas, en la parte norte del municipio; al sur con 

Guaymas; al este con Ures, Mazatán y la Colorada: al oeste 

con el Golfo de California (1). Pa1-a 1.989 (2) se estimo su 

población en 468 078 habitantes, es decir, el 42.7X del total 

de la población en Ja reqión de ft·ontera Y el 23. 59X con 

respecto al total estatal. 

Así mismo, Hermosillo se conecta con los otros 

municipios de la reaión por una carretera de cuatro carriles: 

Nogales, municipio de contacto fronterizo, se encuentra a 277 

kilómetros, Guaymas a 136 kilómetros y Ciudad Obregón a 263 

kilómetros. De tal manera que esta ciL1dad es un punto 

obligado pa1-a el norte o para el sllt-. 

Seql'.in la Dirección de Evaluación Estadística e 

Informática del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para 1985 

e>:istian 113 colonias clasificadas por est1·atos; 

correspondiendo al estado alto 5: al medio alto 25 y al medio 

bajo 41, 66 en total para estos estratos; finalmente, el 
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sector bajo de la sociedad se compone por 37 colonias, de las 

cuales 5 están clasificadas como rurales. 

El nóme~o de viviendas por estrato es de 44 248 para el 

estrato alto: 33 213 para el medio alto: 92 657 oara el medio 

bajo; y 78 123 para el bajo (3). Sin embargo, para nosotros 

la distribución de viviendas por colonic-1 quede>1-J.a de ot1-a 

forma, conside1-ando el tipo de const1-ucción como indicado1-

fundarnental: se establecen tres estratos sociales, lo cual 

modific2 la;¡¡ cifras, principalmente en l¿; distribución del 

estrato medio bajo que se sumaría el bajo. 

Sobre estas bases se procedió a diseAar un instrumento 

de medición, mediante el cual se pudiera establecer las 

principales ot-ientaciones cultu1-<1les de la población, sobre 

la base de tres indicadores .. que constituyen tres esferas 

fundament<1lea de la vida cotidiana: el consumo, los medios de 

comuniceición '/ las inst.itucion2s cultLtrales. Se estructuró 

l1na encuest& con tt-einta prcgL.1nt~=\s!' trat~ndo de guardar- una 

proporción para cada indicador. 

Se trataba de medir el tiempo~ 

sionificado del acto de consumir. Por otra parte, las 

pi-eferenci.~s~ influencia y significado de los medios de 

com1..1nicación en la localidad~ y fin.=1lmente~ la participación 

y significado de las instituciones cultL<rales. En el mismo 

sentido, se incluyeron elementos para conocer la orientación 
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de l.;; pobl.;;ción en 1-elac_ión .;;l AcLte1-do de _Libre Comei-cio y la 

inteo1-i;>ción econórrd.ca:· a.:~1 os ___ Es_tados Unidos·. 

Se la muestra siouiendo la 

,...... ---:> J- '-' N n::--...::: -· -: ___ _ 
E2 CN-1)+z2 0 2 

de donde si;, determinó que n=384. Con L\n 9!:·:~ de nivel de 

confianza y un 5% de error. Se procedió a l.;; aplic.;;ción de la 

encuests por estratos y al azar. Fin.;;lmente se aplicaron 489 

alto 44 cL1estion3rios; estrato medio 216 cuestionarios~ y 

estrato bajo 229. 

Sobre est.;; base se decidió tomar como referencia los 489 

cuestionarios~ Que finalm~nte ele·1arian, aunque de manera 

rnínima • .:-1 nivel de confi~1nza y no afecta1""í.a en nad~ los 

resultados. 

En la i.nterp1-Etación de las r·esu 1 tados se considera 

1.:tnicGimente el social. de los 

por·cer1t~jes qu~ se on~ite o no se se~ala se refiere a los que 

no respondieron o se~alaron más de una opción. 
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4 • 1 EL CO~lSUMO. 

En lo que se 1~efiere al consumo~ como una esfera de la 

vida cotidiana y por ello definido como una práctica cultural 

encontramos Er. el estrato alto las principales 

or ien tc1.Cl.ofies estc:on pon:cn tajes nivel2.dos de 

acuerdo los propu2stos: el 34/. desc;n-ol la 

.;¡ctivid«des relaci.c.nadas con el consumo todos los días: un 

32% dos dias a la semana~ el 32% un dia a la semena. 

Así 1nismo. se encont1-ó oue en este est1-ata social se 

destina de dos a cinco hor~s a la seman3 para tal actividad 

(5!21/.); al1-ededor de un« ho1-a dia1-i« o más (39/.): solamente Lln 

9/. m,:.nifestó hacerlo un dla a la sernan~. Por ot1-a parte, el 

signif !cado de comprar es de un 75% de quienes lo hacen para 

satisfacer necesidades; un 14/. de quienes exponen que en una 

forma de ocllpar el tiempo libre; w1 7/. para quienes mediante 

el consumo se e>:presan los austos pC?rsonales: y un 5/. de 

qL1ienes opin-Bn que el consumo posibilita este1blecer 

diferencias sociales. 

El 77/. de este estrato recurre a los qrandes almacenes y 

supermercados: mientras que el 11/. lo hace en los mercados 

municipales: y un 7/. en las tiendas cercanas al hogar. En el 

mismo sentido~ el 61/. prefiere adquirir articulas 
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norteamericanos, aduciendo mejor calidad (59X); mientras que 

el 34% señalci pt-eferir artículos nacionales, poniendo a la 

costumbre como elemento definitorio 120%), o por la facilidad 

para adquirirlos (14%), 

Sobre la facilidad de adquirir artlculos norteamericanos 

se e::pone qc112 nos mode1"nizamos (43X), evita ir a los Estados 

lhü.dos (34'1.) y finalmente, que 1-esulta benéfico par<• la 

economíCI fcimi.liar (5X) 1 El 84% de los F.!ncuestados de este 

estrato hace compras en los Estados Unidos, con Ltna 

periodicidad semanal (20XJ, quincenal (16XJ y ocasionalmente 

(4:0°Xl. 

El estrato medio se manifiesta. sobre los mismos 

indicadores~ de lc::t sicll.tiente manet-a: el 21/. realiza compras 

todos los dlss; el 26% dos días a la semana; y el 48% un dla 

a 1 a semana. Actividad pa1-a la cual se destina una ho1-a a la 

semana (39XJ, de dos a cinco horas a la semana (47X); y más 

de cinco horas (9X). 

Pa1"a este secto1", el comprar significa, satisfacer 

necesidades; ocupar el tiempo libre (10X); demostrar los 

gustos personales (5i'.). Así mismo, los luqares par¿¡ realizar 

l ¿¡5 compras es tc?tn def i11idos por los supe1-mercados y grandes 

almacenes (661..); miscelaneas cercanas al 11og¿cr (22X). En lo 

que respect.< a la procedencia de los productos se encontró 

que. el 54% pt-ef iere los ar·tícLI los nortearner ice.nos, por 44% 
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que pre·f iere los artículos nacionales. Los argumentos del 

primer porcentaje son: 'Por la mejor calidad (47'l.). por 

costumbre (17'l.) y por facilidad para adquirirlos (24'l.). 

Por otra parte, para este estrato é1dquirir p1-oductos 

norteamericanos en Hermosillo significa evitar ir a los 

Estados Unidos para adquirirlos (43%1; el criterio de consumo 

modernidad <26%); y resulta indiferente (21'l.). El 59'l. hace 

compras en los Estados Unidos, mientras que el 38'l. no. Sobre 

el porcentaje, la periodicidad es semanal (4'l.)' 

quincenal (6'l.), mensual (16'l.) y ocasionalmente (16'l.). 

Finalmente, las tendencias del est1-ato bajo se definen, 

más o menos de manera semejante a los otros est1-atos. Para 

este sector las compras se hacen, orioritariamente un día a 

la senlana (55%), dos dias a la semana (25%) y todos los dias 

(16%). Se destina una hora a la semana (36%); de dos a cinco 

horas a la semana (51:,); más de cinco horas (9'l.I. El 

ra este estrato, siqnifica satisfacer necesidades 

(88'l.l; ocup¿1r· el tiempo libre (7'l.); o demost1-ar los gustos 

personales (3%). Los lLtQares acostumbrados par« raliza1- las 

compras son los supermercados ( 58'l.); misceláneas ( 25~~); 

merco>.dos municipales (2_5'l.); y a vendedores ambulantes (3'l.), 

Sobre las preferencias del oriqen de los productos que 

se consumen, se encontró que el 67'l. consume preferentemente 

articLtlos nacionales y el 30'l. p1-efie1-e los norteamericé1nos. 
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Sobre el primer punto se aroumenta mejor calidad (41%; 

costumbre (2~%), facilidad para adquirirlos (22%). 

Así~ la facilidad para. adquir i1- productos 

norteamericanos se intei-p1-eta como evitar ir a los Estados 

Unidos para (41Zi'l.); la asociación consumo 

modeo-nidad (21%); benéfico para lc:1 economía familia•- (13'l.); 

les resulta indi·fercnte (25%). El 33% de los encuestados no 

hace compras en los Estados Unidos y el 66% si. La 

periodicidad es semanal (4%); quincenal (7%); ocasional (7%); 

destacó el 52% que no respondió. 

Lo qLlE estas datos repo-esentan, a la lLtZ de las 

condiciones materiales de existencia, al nivel del desarrollo 

de los contenidos y las formas sociales!' es que las 

orientaciones al consumo m~nif iestan prioritariamente la 

satisfacción de necesidadesi sin embarga, esto podría 

remitirnos a una nación biolaoista de interpretar tal 

acontecer y no como L1na interpretación cultL11-al. Por ello es 

necesario matizar, haciendo referencia a la proliferación de 

artículos importados. que el consumo de cierto tipo de 

mercancías forma parte de hábi tas que además de satisfacer 

las necesidades ("del estómago o de la fantasía") peo-mi ten 

observar este hecho como una práctica cultural. 

Si a lo anterior agr·egamos 

artículos norteamericanos se 

qL1e a la 

ha dado 

pral i feración de 

un proceso de 
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monopolizac:ió11 de las ac:tividades c:ome1-c:iales, lo que a SLl 

vez permite orientar en determinado sentido al consumo, 

onc:ontraremos que las formas de c:o11sumir, son propias de una 

soc:iedad de frontera, en donde, el papel de la propensión 

media a la impo1-tac:ión y la prooensión media al c:onsumo son 

elementos que qeneran un aumento de la intensidad de las 

interac:c:iones soc:iales ·fronterizas, a través de las propias 

transacciones comerciales. 

El c:onsL1mo de prodLtc:tos importados forma parte de la 

costumbre de la sociedad, pero además de SLt 11 modernización 11
; 

adquirir lo~ pt·oductos en la localidad~ como si fuera en los 

Estados Unidos. de la misma forma que la indife1·enc:ia en el 

consL1mo de mercancías nacionales denota la inteqración de 

c:iertas orientac:iones a la vid," c:otidiana de la soc:iedad de 

frontera. 

Lo anterior ouede aprec:iarse c:on los datos relac:ionados 

c:on la c:ostumbre y la fac:ilidad para adquirir produc:tos 

importé1dos ~ así como con el luoar- conH~tn que representa para 

c:ualquier estrato, la c:ompra en los grandes supermerc:ados de 

la loc:alidad. Es deci1·, relacionado con un sistema 

distributivo~ organizado por las grandes cadenas comerciales. 

Dicha 01-ganización posibilita diriair e inteqrar procesos de 

consL1mo~ como esfera de la vida cotidiana~ a través del l1ecl10 

mismo de consumir y de la publicadad en los medios de 
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comunicación, mediados por las interacciones fronterizas, que 

expresan formas ~ulturales. 

4.2 LOS M~DIOS DE COMUNICACION 

En los resultados de la encuesta, relacionados con las 

preferencias, significado y orientaciones, sobre los medios 

de comunicación encontramos que: para el estrato alto de la 

sociedad el 32%. prefiere ver el canal 2.3 (dos del Distt-ito 

Federal l, el 5121%. prefiere el cable -;.- solamente un 71., de 

manera correspondiente, los canales locales (doce y seis). El 

tipo de programación más vista es la e>:tranjera (52/.); la 

nacional (32/.); y la local (9/.), 

En lo que se refiere a la radio, las estaciones con 

mayor preferencia fueron: Radio Amor (2!2J'l.), Radio Ambiente 

(14/.)' Radio Festival (16/.)' Este reo 1!2Jf2J-FM (2f2J'Y.) y 

MVestereo-FM (141.); la diferencia se distribuye entre el 

resto de radiodifusoras. Las razones de las preferencias 

estan establecidas por la música variada (34/.), por la 

identificación que tiene el encuestado con el tipo de 

programación (181.), por su proaramación en espaRol (16%). 

Por lo que toca a la prensa, el periódico de mayor 

acepte1ció" ,.ara este sector social es El Imparcial (86/.), el 

resto de los porcentajes resultan poco siqnificativos. Los 
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argumentos de tal pt-eferenc:ia son: informa mejor ( 512l%); más 

c:ompleto (41'l.l; identific:ac:ión c:on la línea editorial (9'l.). 

Por otra parte se establec:e que, en la vida diaria, los 

medios de c:omunicac:ión tienen muc:ha importanc:ia (82'l.); poc:a 

importanc:ia (14'l.); y no tienen importancia (4'l.). Las razones 

tienen que ver c:on que los medios forman parte de la vida 

moderna (43'l.); mantienen a la gente informada (32'l.); se 

apt-enden cos2.s nuevas ( 16:~) . Así mismo se establece que la 

importancia social de los medios de comunicación: la 

televisión con un 77'l., la radio con 7'l. v la prensa con 14'l.. 

El estrato medio expresó sus preferenc:ias con respec:to 

de la televisión: el 47'l. prefiere el c:anal 23 (2 del Distrito 

Federal); el 16'% el c:O\nal doce (local); el 26/. el cable; el 

B'l. los canales de IMFVISION. El tipo de información que se 

prefiere es la nacional (491.), local (22'l.) y extranjera 

(25'l.) -

Las estaciones con mayor aceptación en este estrato 

social son: Radio Amor (181.), Radio Festival (7'l.), Radio 

Ambiente (19%), Estereo 100-FM (19'l.) y MVestereo-FM CB'l.); el 

resto de po1-ccn tajes se distribL•ye entre las otras 

radiodifusoras- Los elementos que ~afinen tales preferencias 

son: la m0sica variada (~AX); la prooramación en inqlés (lf2l'l.) 

por identificaci~n (~.%)~ por su procramación en espa~ol 

( 13;:). 
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El periód.i._co más le:í.do por este est1-ato social es El 

Imparcial (76%); Sonorense (13X); Nacional (5%). Se establece 

que 1 a preferencia se basa en Llna mejor in formación ( 39%); 

más completo (41%); por identificación con la l:í.nea editorial 

(llZl'l..). 

Los medios de comL•nicación tienen, para este estrato, 

mucha importancia (72%), poca importancia (24%), y no tienen 

importancia en la vida diaria (2%1. Son impo1-tantes porque 

son parte de la vida moderna (18%): mantienen ~nformada a la 

gente ( 59%) ; se aprenden cosas nuevas ( 13"/.) • La importancia 

social de los medios se expresa en la jerarquía siouicnte: la 

televisión (72X), la radio (24%) y la prensa (2%). 

En rel<1ción a las m<'<ni·festaciones del estrato bajo, 

encontramos que las preferencias sobre los canales .de 

televisión L\rbican el canal 23 (2 del Distrito Fede1-al) en 

primer 01-den con 45%, le sioue el canal doce, con 31%, el 

cable con 10%; IME'JISION con 8%, Ci'lnal seis 5'l... El tipo de 

progt-amación preferida es la nc;cional (53%), local (24'l..) y 

extri'lnjera (10%). 

Las estc;ciones de radio más escuchadas son Radio 

Ambiente (26%), Radio Amor (14Xl, Radio Festival y MVestereo

FM ( 1.2%); clent1-o de las razones de lo;s preferencias 
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El periodico más leido es El Imparcial (78'l.), el resto 

obtc1vo po1·centajes poco sionificativos. SC' encor1tró qLte la 

ra=ón de tal preferencia esta en que informa mejor (37%), se 

considera más completo (42Xl y por identificación 10X). 

En este Qstrato social se le otorga mucha importt'ncia a 

las medios de comunicación en la vide diaria (77%); por otra 

parte el 22X les otorga poca importancia. Los indicadores que 

ilustran tal preferencia son: informan• la qente (59XJ; son 

parte de la '.1ida moderna ( 15%): se aprenden cosas nuevas 

(18%). Asi mismo la televisión es considerada como el medio 

más importante C72'l.), en segundo término está la radio (21X) 

y finalmente la prensa (2X). 

De est<> mc>nera, lo q.ie los datos cmpiricos posibilitan 

es argumentar que, si bien es inneoe>ble su importancia, los 

medios de comunicación tienen inflL<encias heterogéneas en 

cuanto al estrato s~cial de que se trate. En términos 

generales, representan elementos de orier.tación y dirección 

social cara la estrL1ctc1ración de la vida cotidiana. Sin 

embargo, los ra.sgos particulares corresponden a la situación 

y posición de clase. Es decir. a los procesos de adecuación y 

adaptación de los elementos y mediaciones entre las 

orientaciones culturales de los medios y la posición y 
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situación de clase dentro de l.;s condiciones mate1-iales de 

eHistencia. 

Por eilo, tanto c.l e>:terior como al interior de lc1 

sociedad no puedG concebir-se una ot-ientación cul tu.-al 

homoaénea~ así como no exi~te una ~·ida cotidiana homoaénea. 

Dent.r-o de las or-icntac:iones cultu1-ales. los medios de 

comunicación tienen un papel funda1nental~ como esferas de la 

·1ida cotidiana tienen L1na jeraraL1ización social e interactLla 

can otras esfet-as de mavor o menor j et""arqu ÍC:l. Por 1-c-1zones 

históricas corresponde ~ l~s sociedades dE f 1-onte1-a una 

cultura sinaular pGrmeada por las interacciones sociales 

fronte1-i::.;;s. que °form¿111 parte de la '/ida 

cotidiana de las sociedades de f1-ontera. 

4.3 LAS INb1!TUCIONES CULTURALES. 

Siquiendo con el esquema planteado, nos referimos a lc.s 

instituciones culturales y su papel l.;; sociedad e1-¡ 

Hermosillo; es decir •. Ja influencia de éstas y los niveles de 

participación de los estratos sociales. 

Se encontró que el 8G% de las personas encuestadas del 

estrato alto conoce 1-Rs instituciones encc:..raé\das de difL1ndir-

programas culturales, cor un 18% oue las desconoce. Las 

instituciones más conocid.;;s por este estrato social son: Casa 



288 

de l« CLlltLu-a (57%): Instituto Sonorense de CLtltura. (7%): 

Academias UNISO~ 

Fronteras ( 5'/.). 

(14%) y el P1-oorama Cultllral de las 

Por otra parte, el nivel de participación en actividades 

orqanizadas por tales in,;tituciones fue de Ltn 55% QLte si ha 

participado en éstas, por un 45% Qlle no. 

El estrato medio e}:presó que si 

institucionews cultural.es son orenses (77%)' 

conoce 

Ltn 

las 

2121% 

manifestó no conocerlas. Las instituciones más citadas por 

este estrato fueron: Casa de la Cultura C57XJ; Instituto 

Sonorense de Cultur« (27%)¡ Academias UNISON C8XJ; Programa 

Cultural de las Fronteras (2%). 

Del mismo modo, el 27% de este estrato enpresó hace1-

participado en los proqramas culturales, por un 71% que 

respondió no 11<1ber p<'t1-ticip<'tdo en ninoL1n<1 <1ctividad cultural. 

Respecto al estrato bajo, el 24% manifestó conocer las 

instituciones culturales de la loc<'tlidad, por un 73% qlle laE 

desconoce. De la misma form@~ las instituciones más seRalada5 

por este estrato son: Casa de la CultLtra (62%); Instituto de 

Cultllra Sonorense (14%: Academias de la UNISON (14%). 
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Con respecto a la participación en programas culturales, 

el 3~% indicó haber participado en alquna actividad cultural 

y el 67% se expresó negativamente. 

A pesar de que los datos expuestos son ilustrativos para 

conoce•- la problemática de la difusiót< de las foi-mas de la 

cultura, tenemos que destacar l¿; propia r1istoria 1-e9ional, 

liga.da estrechC>mente • las acti•1idades prirna1-iC1s, como se 

menciona en capítulos anteriores, a lo relativamente novedoso 

de l<1s insti tl1ciones cultura les en Sono1-a. 

Sir. -·nbaroP, también habría que destacar o cuestiona1-

cual es el papel de estas instituciones que solo h•n podido 

incidir en la sociedad de una mane1-a relativa 'I dispersa. 

Como elementos de una esfera importante de la vida cotidian<1, 

se puede establecer que adn su papel en el establecimiento de 

las pautas culturales es pobre; as:i. mismo,. lo que 

correspondería a su jerarquía dentro de la vida cotidiana de 

cada grupo social. 

En síntesis, e¡ papel de las instituciones culturales en 

la orientación y dirección de ciertas formas de la cultur-a, 

se puede apreciar~ es aún limitado. 
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4.4 SONORA Y LA INTEGRACION AL MERCADO NORTEAMERICANO. 

Fina~mente se obtuvieron alqunos datos sobre las 

orientaciones de la población en cuanto a su propia cultura, 

las influencias extranjeras y la intearación de la economí,;, 

reqional al mercado de los Estados Unidos. 

Al respecto de si la cultura sonorense es iaual a la del 

resto del país, el estrato alto e>:presó que si es igual 

(23/.); qL1e no es ioLtal (75/.). Las costumbres que más han 

influido en esta diferencia son las norteamericanas (61/.); o 

a las nacionales (36/.). Las razones de l.;. influencia se 

exponen a través de los siguientes indicadores: por l.;, 

cercanía geográfica (55%); porque son mejores las costumbres 

no1-teamericc>n<'IS ( 7/.) ; porque es más modt?rna ( 14/.); y por el 

otro lado~ porque somos mexicanos (23%). 

Fn el mismo sentido, un 3/. le gusta1-ía que Sonora 

formara parte de los Estados Unidos, 

el 89/. de este estrato le parecería 

entre ambos países. 

por un 66/. que no. Pero 

bueno al libre tránsito 

Este est1-ato expuso qL1e le• integración de la economí,;, 

sonorense a la norteamericana es necesaria (61/.); ya se va a 

dar (25/.l; y,;, está intearada (14/.). Finalmente, el sector 

alto de la sociedad expresó que esta a favor del Acuerdo de 

Lib1·e Comercio ent1-e Mé>·<ico y Estados Unidos (61/.); el 25/. 
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opinó en contra. Los indicadores que fundamentan tal posición 

fueron: se podría comrwar todo lo que se quisiera ( 23%); se 

vendet-ían más nuest1-os productos (20%); se estar·ía en 

desventaja (18%): Sonar-a se beneficiaria (9/.); el país 

saldria de la crisis (231.). 

El estr-ato medio consider-a que la cultura sonorense es 

distinta a la del resto del pais (66%), un 28% manifestó una 

posición contr-ar-ia. Al mismo tiempo, se expone que las 

costumbres que más he.in influido en la cul tu1.-a sona1,...ense son 

ló1S e>:t1•anjeras (68%), por un 31% de las nac:ionad.es. Se anota 

que la cerc¿:¡nía acoqr.;.fic~ hc:t sido elemento fundc:ime:-11tal de 

tal influencia (621..). Por otra pa1 ... te .. se manifiestan por la 

infltten'1 de la mode1-nidad (8/.); 
,4 

sociedad ,f- nor-te;;:.mer-l.c:ana ( 8%) : 

y por considerar mejor a la 

quienes ooinc,ron que las 

influenci~s nacionales han sido má~ import~ntes~ expresan en 

carácter nacion::1 lista de la 1-eqión ... es decir" el ser 

mexicanos (18%). 

A un 38% le qustaria que Sonor-a formara parte de los 

Estados Unidos. y al 57% e>:puso una idea contraria. Del mismo 

modo :i. sobre l Et inteoración de la economía son orense a 1 a 

norteameric~n~ se pi~ns~ que es necesari~ (291..)~ que no se va 

a ciar (14~); que ya esta inteq1-ada (13%): que seria benéfico 

(27/.); Q<.1e seríct pet,...judicial C98'l.). En el mismo sentido!' a un 

74% de los encL•estados de este est1-ato les oustaria el libre 

tr,nsito a los Estados Unidos. 
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Fin<>.lmente, un 76% esta a favor de L•n Acuerdo de Lib1-e 

Comercio, por un 14% que no lo está. Se considera que con el 

Acuerdo de Libre Comercio se podría comprar todo lo que se 

quisiera (29%): se venderían más nuestros productos (19%1: se 

estaría en des~~ntaja (15%); Sonora se beneficiaria 113%): el 

País saldría de ls crisis (13%). 

Por lo que se refiere al estrabajo bajo, un 28% 

considera que le> cu l tui-a en Sonora es ic¡ual a la del resto 

del pais, por un 66% que la define como distinta. Se 

establece que costumbres extranje1~as ( 50%) inf lL•ido 

mayormente c¡ue las nacionales (47i0. Lo anterior, por la 

cercanía geográfica (37%): porque es mejor la sociedad 

( 12%); poro u e es más moderna ( 8%); y 

contrarian1ente, porque somos mexicanos (28%). 

Del mismo modo, Cl Ltn 34% le c¡ustaría qLte Sono1-a formara 

parte de los Estados Unidos, ~· a un 61% se manifestó en 

contra. Sobre la integración de la economía sonarE>nse a ·la 

norteamC?ricana se expuso que es necesaria (25'l.); que no es 

posible que ya está integrada que sería. 

benéfico (24:\); que sería perJLtdicic-.1 (14%). A un 78/. le 

¡;Justari~ el libre tránsito entre los paises; el 20% se 

manifestó en contra. 
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Par la QLte toca al Acuerdo de Lib1-e Came;rcio, L•n 64'l. 

opinó estar « favor y e;l 27'l. exte;rnó una posición nei;:i2tiva. 

Se e>:pusa que, con un Acuerdo de Libre Comercio, se podría 

comprar todb lo que se quisiera (27'l.l: no se tiene mucha que 

•1ende1- ( 4'l.): se •1enderi2n mas nuestras productos ( 10%) ; se 

estarla en desventaja (20%); Sonora se bene;ficiaria (13%1; el 

país saldri2 de la crisis (13%). 

Resulta evidente, las orientaciones QUE sobre las 

t-el aciones binacionales se tiene, que fo1-méln parte de una 

estructura definida más por las interacciones fronterizas que 

por- un~ claridEld e11 lo que el futuro podria 

representar. En otras palabras~ es posible argumentar que la 

'lidEI cotidiana en la reaión se define, :on relación a esta 

esfera~ por la intensidéo.d dE· las relaciones fronterizas .. De 

aqui aue se tengEI muy clara la sinaularidad de la cultura asi 

como sus dintintos niveles de influencia. t.Juevamente el 

asL1nto de; la inte;nsidad de las in tet-acciones sociales 

fronterizas determin~ en mucho el tipo de orientacionEs 

culturales y las concepciones que en la regió1-, se tienen 

sobre la 1-elación entre ambos paises. 
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4.5 LAS TENDE"NCIAS GENFRALES. 

La inte..-p..-etación cuantitativa de las 01-ientaciones 

exp..-esadas po..- los t..-es est..-atos, se puede expone..- extrayendo 

aquellos elementos más relevantes. 

Así encont..-smos que el 

articules nacionales~ por un 45%~ cuyas preferencias indican 

la p..-oclividad al consumo de mercancías importadas. Esto 

que be.jo la p..-oblemática que supone la 

del p..-olife..-ación de las impo..-taciones y la saturación 

me..- cado de p..-oductos en tt-anj eros. Lo anterio1-, es posible 

suponer, modi·ficará en bttena mane1-a las orientaciones al 

consumo. Po..- lo menos así se puede ap..-eciar cuando la 0 ente 

se ei:p..-esa sob..-e la facilidad de adouir it- productos 

importados: la idea de mode..-nidad alcanzó un la 

posibilidad del consumo di..-ecto en la localidad 39Y.; el 

beneficio para la economía familiar 1121%: y las posiciones 

indefinidas 21%. 

Los da tos ante..-iores, nos oormi ten at-gumc:ntar que, en 

efecto, e:-:iste <!'n la reoión una p..-opensión al consL•mo de 

mercancías importadas, pera más como una costumbr2 o hábito, 

ideolóoica claramente definida. Es 

deci..-, estas formas del consumo reoicinal inteoran la vida 

cotidiana en una parte importante. 
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Los medios de comunicación preferidos por la sociedad en 

Hermosillo, seaúo se desorende de los datos qlobales, son: la 

televisión (74'l.), l,; 1-adio (17.4'l.) y la prensa (6:(). En el 

mismo sentido, los canales de televisión más vistos son: el 

canal 23 (del Dist1-ito Fede1-al), (4!.33'l.): el canal doce 

local (18/.); el cable (28'l.): la ciiferenciE1 se dist1-ibL<ye 

entre IMEVISION el c.:e;n¿d seis local. Las est~ciones de 

radios más escuchadas son:Radio Amor (17.34%); Radio Ambiente 

(19.67:'.); Radio Festival (11.67:~): Este1-eo 100-FM (43'l.) y 

MVestereo-FM (34'l.). Finalmente, el periódico más leido es El 

Imp<1rcial ( B!Zl'l.) : le sigue el Sono1-ense ( 10/.) : El Nacional 

(3.5'l.); Tribuna y Diario del Yaqui (4.4'l.) respectivamente. 

En aener-al, el tipo di? contenidos de los medios de 

comunic¿.ción se ubica1--an can el 47·1. ni!icionales (películas, 

telenovelas. noticieros. pi-agramas musicales, etcéteró\); el 

18.34 locales~ y el 28.34 extranjeros (series~ películas, 

deportes, etcétera). De todo lo anterior se puede apreciar 

el predominio de Televisa, por su oanetración (XEWTV canal 2) 

y por E·l nl1me1-a de celnct les que opera; COl1 el lo,, la 

distribución de contenidos acordes al tipo de linea comercial 

del monopolio de la televisión en México. 

Por lo que se refiere al conocimiento de las 

instituciones culturales, el 60.34'l. manifiesta sí conocerlas, 

mientras que el 37'l. las desconoce. 

participación en proqramas culturales, 

En 

el 

CL•anto a 

37 .34'X si 

la 
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participado en actividRde5 de es,¡;. nRtw-aleza y e>l 61'l. no lo 

ha hecho. No obstante lo limitado de la ac~ión de las 

políticas cultw-ales, la perspecti•;a y el papel de éstas se 

vislumbra conro fundamental para el desari"ol lo de las formas 

CLtlturales. sobre todo en el conte::to de la intensificaciór, 

de las interacciones sociales fronterizas. 

L« proclividad o lR p1-opcnsión hacia lRs fo1-mas e 

influencies culturales en H~rmosillo se perfiló con un 25.34% 

que piens2t que l2t cultLt1-a en Sonora es ioual a la del 1-esto 

del pe!s, por un 7G'l. que expuso que es distinta. Lo anterior 

debido R que lRs costumbres norteamericanas han tenido mayor 

influencia en la organiz¿.ci6r1 de la vida cotidiana y sus 

eHpresiones (E•9.67'l.), mientr..:1s que un 38/. supone oue han sido 

las infltJencias denomindas nacionales las que mayor peso han 

teroido en el tipo de las -formRs culturales en Sonora. 

De lo anterior se desprende un 34'l. que le gustaría que 

Sonar« formRr<'< parte> de los Estados Unidos y un 61. 3 de 

quienes no lo consideran positivo. Esto se complementa cuando 

los tres estratos soci;;les establecen qL1e l<i inteo.-ación de 

la economía sonorense a la norteamericana es necesaria (27%); 

que no se va a dar 113.7'l.); que ya está inteqrada (14'l.); que 

seria benéfico (29%); que seria perjudicial (9i.). Es posible 

ar9L•mentar que, si bien la cuestión de la inteoración en un 

sentido distinto a lo económico, seria dificil que se diera, 

la integración al mercado norteamericano se daría de manera 
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más acabad<;. ;;; to·¿;.vés del Acueo·do de Libre Comeo·cio, lo que 

necesariamente tenderé a aumi:;ntao· las intensidades de las 

interacciones sociales fronterizas; sin embargo, a la luz de 

los datos, ésto no sería c•tastrófico. sino benéfico para el 

tipo de 0t·icr1tación de las formas y contenidos CllltLtrales 

sonoi-enses. 

Finalmente, la pt'"'esentación de esta interp1""etac:i.ón 

cu¿;ntitativ¿; no pudo quedar sin elementos valorativos. Pero 

igual. pensanios. permite ilustr·a1- empíricamente. lo que a 

nuestro constituyen de lae principales 

orientaciones de las formas culturales. en el caso concreto 

de Hermosillo. Igualmente, pueden apreciarse un conjunto de 

elemontos .. que de acuerdo al estrato ;;ocial, se presentan 

como heterogéneos y sinc;iulares. Así como también, aquel los 

aspectos de las form~s culturales que le dan cierta unidad a 

la sociedad de frontera sonorcnse. 
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CONCLUSIONES. 

I • 

Con la firma del Acuerdo de Libre Comercio se abre una 

coyuntura de largo plazo que necesariamente impacta1-á las 

condiciones económicas, pollticas u culturales de nuestro 

país. Cada vez~ con mayor clarid<?.d se observa la 

consolidación de las Sociedades de Frontera. que a decir de 

Carlos Fuentes no son ni México ni los Estados Unidos 

(Cristobal Mor1ato), sino val'"'ias culturas he>teroqéneas y 

singulares qun, eventualmente, se definen como el puente 

entre dos ni veles diferenciados de desarrollo. La frontera 

norte de nuestro país ya no es la misma, es ahora más nómada 

de lo que Aouilar Camín vislumbró. 

Como producto de la oeografia y la historia la frontera 

no esta al maroen de los procesos 0 1obales del capitalismo y, 

por el lo, no es adecuado reducirla a una demarcación formal 

de 2G kilómetros. Se trata de delimitar los espacios donde la 

problem~tica social pueda set- ubicada como fronteriza~ ésto 

es, como espacios en donde se oeneran un conjunto de 

interacciones fronteri::<1s. económicas! demoq1-áficas .. 

políticas y culturales. 

Sobre esta carie... 1ci6n es prec.i.so reoionalizar- la zona 

norte de nuestro país desde una perspectiva vertical que 
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posibilite d,;u- cuenta de dichos procesos. Ente11dido qLte 

reqionalizar significa adecuar el espacio para el análisis de 

las relaciones sociales que detet·minan a éste. establecemos 

cinco reaion~s constituidas en su interior pcr diversas 

conexiones, oricinadas por el propio desarrollo social en el 

ma1-co de las interacciones f1-onterizas. Proponemos cinco 

regiones singulares '' heteraaéneas~ lo cual implica: L•na 

nocion de frontera 5abre la base de una 

vertical, en t""el"~ción con los procesas globales del 

capitalismo y las diversas coyunturas binacionales que han 

modificado las espacias e incrementado la intensidad de las 

interacciones sociales fronterizas. 

Poi- 0~1-a parte priorizamos a la cultura f1-anteri=a como 

objeto de estudio, bajo una visión amplio• de lo que ésta 

representa: en SLl contenido y en su ·forma social. Lo cual 

posibilita entender las sinqularidades de las procesos 

culture.les en las 1-eajnnes de fi--onte1-a. 

Establecer la noción de cultura de una manera oenérica 

ofrece muchos riesgos y L111a sola virtud: tene1· una visión 

panorámica de las ca1·acter.l.stico1S de los p1·oceso culturales 

f1·onte1·izos. 

En primer luqa1·, definimos a la cultura desde una 

perspectiva antropolóoica. en la 1·elación hombre-naturaleza. 

Esta postura nos ubica en el planteamiento de que la cultura 

es un producto de la vida cotidiana y por el lo tiene una 

forma Y un contenido. Coi-responde al contenido social de la 

cultura las fuerzas productivas y las formas de organización 



de los productores para realizar la producción: y a la forma 

los aspectos que posibilitan su fi_mcion;;lización (ll.3mense 

aparatos ideolóoicos de estado, aparatos de hegomonía, as.i 

corno otras fot-mas sinaulc..res de cada 01-upo social: mitos, 

y otras fot""mas 2specíficas de 

relación social). 

E>:iste una ir.teracción entre el contenido y la forma 

socia 1; de aquí que 

diversificas en tanto 

las forrn~s 

mayo¡- sea el 

a 

desarrollo de 

más 

los 

contenidos. Sin embargo. puede ocurrir, tal y como sucede en 

las reaiones de frontera. que cie1-tos elementos externos 

inflLtyan en la modificación y diversificación de las formas 

sociales, sin que estos cambios correspondan a un desarrollo 

cualitativo de los contenidos sociales. 

La cultura es producto de la historia y producto de la 

vida cotidic>n"'• porque ést« es la histo1-ia misma. La vida 

cotidiana es el espacio-tiempo donde los hombre producen su 

•;ida, tanto m"'teri"'l como espiritual. Lo que el hombre 

aprende está de acuerdo con el cu-ado de desarrollo de los 

contenidos y las ·formas y con ello asimila las relaciones 

sociales, los modos esoecíficos de hacer de cada sociedad. 

En segundo lLtgar, la ·cultw-oo. fronte1-iza es producto de 

la conflLtencia de dos niveles de desc:•rrollo diferenciados. 

Los ri1.sqos de 1 ~ cul tu1""21 en la f1""on ter· a: son heteroqéneos y 

singulat-es v esto en 1-elacion a las condiciones internas y 

e>tternas. idea engloba formas de oroc>nizar la vida 

cotidiana Y eupresiones culturales que van de acuerdo a los 
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norte de nuestro pe1ís. 

En este caso, la 

un conjunto de culturas singulares 
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zona 

por 

y heteroqénee1s, en 

relación no sólo con la totalida concreta del contenido y las 

formas de la sociedad mexicana~ sino también~ dE mane1-a 

determinante~ con la intensidad de las interacciones sociales 

f1-onteriz8s y las propias carRcterísticas d•l desarrollo 

social de cada reoión. 

De lo anterior podemos establecer que: 

1) La cultura es producto de la vida cotidiana, en tanto 

ésta es la historia misma de los hombres. 

2) La cultura tiene un contenido y una forma social. El 

grado de des,1n-ol lo de una sociedad pod1-á condicionar la 

diversifi~. ión de las formas de manifestarla. 

3) La cultLtra fronte1-iza corresponde a un conjunto de 

culturas sinQLtl a1-es y heterooéneas pt"oducto del desarrollo 

social de cada reqión y del nivel de intensidad de las 

interacciones sociales fronterizas. 

4) En las sociedades de f1-ontera se h ... ~n d.ive1-sificado 

ciertas formas de mani fest.;;r 1 é• cu l tLtra como producto de la 

influencia de una 

necesariamente se 

contenidos sociales. 

sociedad más 

han impactado 

desarroll<1d<1, pe1-o 

cualitativamente 

no 

los 
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5) P.;u-a anal izar- la cultura fr-or1teriza se1-á necesa1-io 

estL1diar las car..acte1-.í.sticas de los procesos materiales qL1e 

han posibilitado la construccióro de 1-eqiones de f1-ontera. 

esta base se podrán efectL1ar investiciaciones 

r-elacion,>.d<'ls con las fo1-mas de la cultura (el lenguaje, la 

cultura urbana, el consumo, etc.). 

Hemos· de·finido tres esfe1-as de la vid<'l cotidiana pa1-a 

ilL1strar la diversificación de las formas cultL11-ales y su 

relación con los contenidos sociales. Establecemos al 

c:onsLtmo, los medios de comunicación v las instituciones 

culturales. 

a) Se concibe al consumo asociado a la satisfacción de 

necesidades "del estómaqo o de la fantasía", pan< ello se 

p1-odL1cen valores en distinta medida y calidad. D:odo que la 

1-elación pr-oducción-consumo sor1 actividades 

históricamente, los modos y formas de satisfacción dependerán 

de los niveles de des<'\1-rol lo de c.:.da sociedad. El consumo 

indica formas culturales y perfila elementos de sinoularidad 

de cada cultlll-a. 

F'o1- otra parte~ las formas de consumi1- se asocic1n a la 

organización de sistemas distr-ibutivos que se convierten a su 

vez, en orientadores de formas cultural.es insertas dentro de 

la vida cotidiana. 
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Sobre> esta base pddemos <>notar ·que: 

1) El an.:i-lisis de las formas de consumo posibilita 

identificar algunos 

cultura fronteriza. 

elementos de la singularidad de la 

2) La propensión media a la importación ha posiblitado 

la estrL1cturación de w1 sistema distributivo propio de las 

sociedades de frontera. 

31 El consumo representa, asociado a la propensión media 

,;¡l consumo de a1-t.í.culos import01dos L•n rasqo singular de la 

cultura fronteriza. 

4 l Con el AcL1erdo de Libre Comercio se vislumbra Lln 

aumento sensible de la propensión "' la import,;¡ción y consumo 

de mercancias da procedencia extranjera. Esto matiza aun més 

las formas singul,;¡res de consumo en la fronter,;¡, 

b) Los medios de comunicación, considerados como un,;¡ 

esfera de la vida cotidiana definan su influenciOI dentro del 

marco de la intensidad del desarrollo desioual, es decir, en 

el conteNto de las relaciones sociales fronterizas. 

ENiste un patrón de comunicación dominante, tanto en las 

reqiones de f1-011te1-a como en El p.:;ís en aeneral. Pc.trón que 

puede definirse por la proclividad a difundir contenidos 

eNtranJeros, y por otro lado una idea de lo económico, 

político y cultu1~a1, de acuerdo a los propios intereses del 

monopolio televisivo llease comunicativo). ~n las regiones de 

frontera estas contenidos se encuentran su correlato práctico 

en re01lidad en donde las interacciones sociales 
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binacionale5 son más intensas, por ello muchos de sus 

cor.tenidos influyen de mar1era impo1·-tante en la ot-i;:1ani:::ac:ión 

de la vida cotidiana de las sociedades de frontera. 

No obstante~ para nosotros el papel~ o como actualmente 

se dice, la mediación de los medios ne; se pr-oduce de Ltna 

manera uniforme~ sus características dependen del prc;pio 

desar-rol lo de cada región (del contenido y las formas) y los 

niveles de i.ni:ensidé1.d de las interacciones sociales 

f1-onteriz. asi como de la estrLtctura de clases. 

Este punto es fundamental para se~alar que los medios de 

comunicación 9ener8n orientaciones específicas singLtlares 

tanto intra e: orno interreqionalmente. Aunque el tipo de 

comunicación en las regiones de frontera obedece a un patrón 

aener~l~ incluidos los niodios locales. no siqnifica qLle otras 

esfer~s qltE inf ltiyen en la organización de la vida cotidiana 

sean anuladas. Mas bien se trata de procesos de adecuación y 

adaptación de las ori€ntaciones de los medios las 

condiciones concretbs de exsitencia. 

También la c:omunicel.c.ión en la fr-onte1-a se a1-ticula con 

otras esfe1~as (por- ejemplo con el consumo~ cL1ya actividad 

práctica es orientada por la publicidad) y con ello adquieren 

un~ mavor relevancia dentro de la cultu1-a f1-onteri2a. A 

través de los medios de comunicación el fronteri:o recibe una 

influencia que orienta i::iertas formas de la cultura en un 

conteNto donde 1~ geogr-afía ju8ga un papel básicc1 en la 

expresión del desarrollo desigLtal del capitalismo. 
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Aquí hab1-,t. que destacar ti-es elementos, por lo memos, 

que los medios difunden en las sociedades de frontera: 

1) Promuev~n la idea de una sociedad moderna donde las 

condiciones sociales expresan ~~ manera intensa el desarrollo 

desigual del capitalismo. 

2) Generan un0< procl ivid0<-d _ hacia el consumo de 

mercanc:i¿:¡,s 

LlrtCt 

·-;~~~-~-?-,-
a fil i~c:j;ó~·~}~'.-~·1·a·s··_::-fo"r'~~~ de vida 

norteamericanas. 

La anterior lo vemos-~c<:l~()- l.;na-- tendencia i;ieneral, pues a 
~- -_. :- - . -- '. ' 

nivel de la estructura de cla;e~:lo~ efectos e influencia son 

diferenciados pueden diversificarse. sobre todo 5i 

consideramos la relación con el desarrollo de los contenidos 

sociales en las reaiones. 

Sob1-e el papel de los medios de comunicación en las 

saciedades de frontera podemos establecer lo sii;¡uiente: 

11 Los medios de comunicación son elementos fundamentales 

en la estructuración de la vida cotidiana. en el contexto de 

las interacciones sociales fronterizas. 

2) E'n l<1s socie_d«des de fronte1-a e>:iste un p«trón de 

comunicación domin0<nte en el conte:-:to del desarr-ol lo de las 

contenidos socialea de la cultur«. 

3) Los medios de comunicación interactuan con otr-as 

esferas de la vid« cotidiana para orientar las prácticas 
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culturales en el contexto de la intensidad de lá .conflu~ncia 

del desarrollo desiqual. 

4 l El papel de los medios de comLmicación en la 

estructuracióh de la vida cotidiana es diferenciado ne 

acuerdo a la pertenencia social. Su influencia es heterooénea 

en función de las expresiones oue cada clase social le 

imprime a las orientaciones culturales en el contexto de su 

vida cotidian~. 

el Dent1-o del .ma.rco•.·dé ·las interaccior1es sociales 

fronterizas oper~n una dive~sidad de esferas heterogéneas que 

la estructura de la Las 

institLtciones cultlll-ales, f1-ente a otras insté<ncias de la 

JUEOan Llrt de las 

singLt l aridades de la d;;;do que se 

constituyen en elementos que tienden a impulsar y reforzar la 

idea de identidad nacional-reqional y a difundir ciertas 

formas de la cultur~. 

No obstante su aún poco desarrollo en las reoiones de 

frontera. las instituciones cultui-ales como parte de los 

fines racionalemtne establecidos poi~ los qobiernos estatales 

de las se en el con te:~ to de las 

inter-acciones ;;ocie.les f1-onteri2as bajo un 5iqno que cenera 

una resistencia de le; que l~ id1?a de identidad nacionc:tl es 

ft'"'ente a una influencie. de las formas de la cL1 l tura 

norte.;-cmericetna. A pcti-tir de esto promueven el r-escate e 

inteqración al conjunto nacional. 
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Probablemente de las esferas planteadas para ubicar las 

princiapales 01-ientacianes de la cultu1-a fronteriza~ sean las 

instituciones cultLu-ales las qlle meno1· peso temoan en el 

proceso de desarrollo de las formas de la cultura. Sin 

embargo. ésto no les quita irnpot-t<>ncia en la definición de 

las sinoularidades, fundamentalmente en la perspectiva que 

tiene frente l ó\ intensificación de las interacciones 

sociales fronterizas. 

En oenera J , podemos establecer qL<e las instituciones 

culturales (federales o estatales) estructuran Slls políticas 

a pa.r-tir de l¿\ idea de imoulsa1- la cultura; pero ni las 

mismas pol iticas ni las institLlciones son tc?.n numerosas y 

diversificadas como 12' problemática cultu1·-al lo requiere en 

el contexto de la intensidad con que se manifiesta el 

dessrrollo desioual. 

Por otra parte, la diversific"1ción de t¿,les 

instituciones, i:<S! como su aparición " ni'lel 1·egional, está 

en articulación con los contenidos sociales de la cultura. A 

e 1 lo, probi:<blemente se deba ló\ rel <'.ti-1a poca importancia Qlle 

se les ha dado. Dentro de un conte~to de necesidades 

crecientes y al aumento de la intensidó\d de las interacciones 

sociales fronterizas su función es de suma importancia. 

El •nt~nto más acabado (por oarte de la federación) y 

par· fo1·tuna todavía fL1ncionando es el Proorama CLtltural de 

las F1-onter--?.s. Este p~-ogr~ma apareció con Lln objeti•.10 muy 

claro: la cultL<ra f1·onteriza como objeto directo · de 

intervención Y desarrollo; su planteamiento es participar 



coordinadamente con las instituciones culturales regionales, 

apoyando económicamente las politicas y acciones emprendidas. 

308 

Si tomamamos en cwonta las tendencias de la economía 

me::icana (la· pt-ó}:ima fi1-ma del Acuer-do de Libre Com<?r-cio) 

c:uyas primet-as mc.nifestaciones ye.. empiezcan a e}~pt'""esa1-se en 

les r-eoiones de fe-antera~ podemos perfila1 ... un c.umento en la 

partic.:ip~ción en 11 el mer-cc:1.do CLlltLu-al norteameric:cino". Dent1-o 

de esta per-soectiva. L ... : instituciones cultLn-ales dehen juoar 

un papel fund<>mental en la 01-ientación de las ·fo1-mas de la 

cultura relacionad¿\s cor1 la identidad nacional y, pot- otra 

par-te, impulsar aqttel los elementos que propicien un avance 

cualitativo de las forrnc.s de le. cultL•ra para el desarr-ollo 

social. 

Sobre las instituciones culturales podemos puntualizar

los sigLtien te: 

1) A pesar de que las instituciones cultur-ales jueaan un 

papel fundamental en la orientación de ciertRs formas de la 

cultura no tienen una oran diversificación. 

2) El poco desar-rollo y la limitada diversificación de 

lc.s instituciones culturalas en las sociedades de frontera se 

encuentr~ estrechamente relacionado con las car3cteristicas y 

grados de evolución de los contenidos sociales reoionales. 

~J) El attmento de la intensidad de las it>teracciones 

sociales fronter-izas abre una coyuntura importante pc1ra el 

desarrollo y diversificación de las instituciones culturales. 
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4) Tal diversificación p~1edi;; ele·u,,- la inflllencia de 

éstas en l¿; orqaniz¿;ción de la .. vida ·cotidiana, a través de la 

cual se puede 01-ientar .la evolución de las formas de la 

cultur.;.. 

I I. 

Sobre la base de que las diversas coyunturas mundial~s, 

nacionales y regionales han condicionado la ampliación de los 

espacios donde las contradicciones del desarrollo desioual se 

e~!presan de rr121ne1~a más intensa. que se pl.tedE-n denominc:.t1- de 

fr-ontera~ el pr-oponer una formél de 1-Eaianalizar la frontera 

de una manera vertical. ha tenido como propósito fundamental 

establecer un ma1 ... co de análisis reconstrui t" las 

condiciones '! orincipales car.:>.cter-ístic<is del desa1-r-ol lo de 

la cultura en la reaión de fr-ontera sonorense. 

Et<ijo 18 perspectiva de entender- a la cultu1-a como 

e>:presión de la vida cotidiana, pr-ocedemos a establecer- los 

elementos fundamentales de los contenidos y las formas de la 

cultur-a de la sociedad de fronter-a sonorense. 

Fn la construcciór1 de estC< 1-eoión destac.;n: 

1) Las implicaciones del desarrollo de los contenidos 

sociales. 



2) El conjunto de interacciones social.es f1-onteri;:as y 

sus niveles de intensidad. 

Estos dos elem12ntos forman la b<?tse sobre la cual las 

formas de la cultura se orientan. 
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Se pueden establecer tres momentos fundamentales an la 

definici6~ de la reoión: la etapa orerevolucionaria, con una 

confiquración reaional fundada en las actividades mineras: la 

etapci de la modernización aorJ.coJ a, cuyo eje principa.l lo 

constitL<ye el desan-ol lo de li<s actividi<des p1-ima1-1as; la 

consolidación 

ac::tuC\lmente, 

de 

sobre 

industr-ialización. 

la reoión 

li< base 

y 

de 

como 

los 

l ;a ubicamos 

pr-ocesos de 

Aunque las interaccior1es sociales fronteriz'3s se han 

mantenido de m~ne1-a. permanente~ h~n aumentado sus niveles de 

intensidad de las a~os t1-einta a la fecha. incluso juqaron un 

papel importante en la modernización a9ricola. 

El proceso de modernización de la aor-icultura en Sonora 

tr¡,e como consecuencia 1« conce:-n trar:ión en 

esp'3cios Llrbanos ejes de esta '3Ctividi:<d. Con esto se inicia 

el crecimiento de l~s ciudades 1-ecr.ionales~ ae:ne1-ando 1..1n 

proceso de ma~/Or complejidad jLlnto con el crecimiento del 

sector comercio y servicias~ pero aún sobre la b~se del 

eNcedente aenerado por la aoricultura tecnificada. 

Podemos establec~r qltE ~ oa1-ti1" de la mode1-nización de 

la aoricultura la región se consolida como tal en el contexto 

de las interacciones sociales f1-onteriz:as!" generando en su 

interior un conjunto de relaciones singulares. 
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El motor- del desái-ro~l lo •social son las actividades 

prim.;;rias, a partir- de las cuales ;;e establecen las líneas 

sobt-e las que se orientaran las manifestacione;; de las formas 

culturales~ ~l rnismo tiempo~ l~ aoricultur-a v lQ oanadería 

van c.:i. condicionar el 1-esto de acti•1idadee productivas de la 

reoión. 

El proceso industrial se oresenta tardlamenta y de una 

maner~ indep12ndiente del primario. El tipo de 

industria que se gestó inicialmente estuvo ligado a los 

cultivos industriales. 

De esta manera, la reoión se define sobre la base de: 

1) La moderni:ación de la aoricultura. 

21 La consolidación de un sistema espacial, articulado 

con l~s activid~des primarias y posteriormente el proceso de 

indt..1striali:::ación qt..te define ur1a r-eqión compuesta por los 

siguientes municipios: Noqales~ Hercnasillo, Guaymas-Empalme y 

Ciudad Obregón, pi'"" inci oa 1 carcicterí:tica es EL\ 

vinculación con el mercado norteamericano. 

3) Complejización de los proceso urbanos y terciarización 

de la sociedad. 

Por otra parte, el modelo aorícola sonorense lo podemos 

establecer como: 

1) La base del desarrollo de los contenidos sociales. 



2) El motor inicial del desarrollo urbano. 

3) El elemento fundamental en la confiquarción de una 

sociedad de fron~era singular. 
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41 La base sobre la cual se orientan las manifestaciones 

de la forma.de la cultura. 

5) Una de las esferas fundamentales para la organización 

de la vid¿; cotidiana en el conte>:to de las interacciones 

sociales fronter·izas. 

Al mismo tiempo, el desarrOllo de la. ac:¡ricultura 

con forma una burguesía podet-osa que se consolidó con su 

participación en el comercio y los servicios. Con ello 

estamos hablando de su capacidad de orientar, no solamente el 

tipo de actividades productivas, sino y básicamente~ el 

conjunto de manifestac:io11es de la sociedad, particularmente 

en lo que sE· refiere ¿d desarrollo de l¿1s formc1s de la 

c:ultur;;... 

Si a lo ante1-ior le aoraoamos la proc:lividc<d de este 

qrupo social hacia los intereses norteamericanos. estamos 

ante una dirección social con un ni\•el alto de intensidad de 

las interacciones fronterizas. 

Por lo que se refiere al oroceso de industrialización, 

podemos dec:it- que no es la burguesía reoional la que lo 

impulsa. es el qobierno del estado quien se enca1-q~ de 

promover l" d .i vet-si f iGH:ión de las .;icti vid ad es p1-oducti vas, 

impulsando un tipa de industria independiente de las 
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actividad es. pr ima1-ias. La indLIS tri"' qL1e predominC\n teme:;n te se 

ha oener.ado. en l~ reoión es la maquiladora. 

Con esté oroceso de industrialización se ha venido "' 

consolidar l:< región de fronter.a sonorense y con ello la 

diversificación y·~omplejización de las relaciones sociales. 

En térmirios esquemáticos, 

contenidos .sociales 

implicaciones: 

sonoronses ha 

el desarrollo de los 

tenido las siguie:intes 

1) Un predominio de las actividades primarias y 

terciarias. 

2) Un qrupo social domir1ante c.ap21z de orientar los 

procesos sociales y de manera particular las manifestaciones 

de l.as form.as cultur.ales. 

3) El proceso de industrialización ha generado una mayor 

intensificación de las interacciones sociales fronterizas, 

dado que el fundamento de este proceso son las empresas 

maquiladoras de exportación. 

4) Una complejización de las relaciones sociales. 

5) Poca diversificación de las esferas de la vida 

cotidiana situad.as en el ámbito de las formas de la cultura. 

6) De .aqlli en ,,dele>nte un c1-eciente aumento de las 

interacciones fronterizas con la politica de aper-tura 

comercial de nuest1-o pais 



314 

Sobre la base del desarrollo de los contenidos sociales 

es posible establecer la relación y correspondencia con las 

formas de la cultura. Es decir, el marco sobre el cual 

e.parece y se desarr-1 lan las esferas de la vida cotidiana 

relacionadas con las formas de la cultura y con ello remarcar 

su sinoul,.;1r-idad. 

Un rasoü iundamental de la sinaularidad de las formas 

sociales de la cultura, lo representa el hecho de oue en esta 

reoión (como en el resto de i-eoiones de f1-antera) se vive 

intensemente la confluencia del desarrollo desigual y oue la 

permanente i.nfluencia aenerada a partir de las inte1-acciones 

fronterizas forma parte oraánica de la ~·ida cotidiana. 

Sobre la base de las características del desarrollo de 

las contenidos sociales se h.:t tendido una t-eli;:H:ión con el 

origen, evolución 'I papel de algunos de los elementos que 

impulsan y 01-ientan las manifestaciones de la forma de 

cultura- sonor-enese. a tr-avés de un¿\ desct-ipci6n de las. ~ 

nuestro jLJicio~ más relevantes en la organización de la vida 

cotidiana en la reqi._,n. Por- el propio carácter de los 

análisis, sólo planteamos un.;; apro>:imación a los elementos 

qL1e fot-man pa1-te del proceso de desan"ollo de las fnnnas 

sociales de la cultura. 

En oeneral podemos establece1-, 1 a sinoulc:•ridad de los 

elementos qL1e influven ~n l~ G.·ientación de las form~s de la 

cultur-a en le:1 r-eaión ;10 esta dad:t por estéis instancias en sí 

misma;=! Sino por El Cc·u-áctE?r QUE Sll fL1nci.onamiento C1dOuie1~e 

en Ltn marco de confluencia del desarrollo desiaual, bajo 
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ciertas caracteristicas de la construcción reqional y la 

intensidad de las interacciones sociales que se establecen en 

los contextos de los espacios fronterizos. 

a) En lo que se refiere al consumo se puede seAalar que: 

11 Existe una prop~nsión media a la importación y con 

ello una ~ropensión m6di~ ~l ~o~sumode bienes importados. 

2) En gran parte el distributivo esta 

estructurado en función de esas propensiones. 

3) El aparato dist1-ibutivo orienta ~' promueve las formas 

de consuma a tra\•és de los medios de comunicación y con ello 

es otra manera de inflllit- en la manifestacion de las formas 

sociales de la cultura. 

4) El consumo es una p1-áctica cultural orientada por una 

estructur¿i. distributi'l21., que en buena pa1--te está en m.:;1,os de 

quienes fueron benefici&rios de la modernización aoricola. 

b) El papel de los medios de comunicación en la 

orientación de las formas socic•les de la cultLa-a se puede 

esquematizar de la sioLliente meine1-a: 

1) Los medios de comunicación surqen de una manera poco 

orgánica!" más como L.1n impulso de Ell¡;:¡unos sectot""eS del ~:u-LlDO 

dominante que coma L\na necesidad de medic:;ción 'I 

diversificación de l~s fo~mas de la cultur-a. 
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2) A lo< post1-e, los medios de comL•nicación se han 

conver-tido en elementos imoar-tantes par-a la ar-ientación y 

dir-ección de las formas de la cultura. 

3) En· la ..-eaión ooer-a el mismo modelo dominante de 

aue en el país!' per-o Sll influencia se comunicación 

singulariza oor- las características de los contenidos 

sociales y las interacciones fronterizas. 

4) La est..-uctur-a comunicativa en la r-eqión está intea..-ada 

(casi en su totalidad) al monopolio de la comunicación en 

Mé>:ico. 

51 Los medios de comunicación operan ¿on otras esferas 

de la vida cotidio<na de maner-a dinámica, lo cual posibilita 

ampliar su inflL1encia. 

6) La estructura comunicativa reoional no es distinta a 

la que pr-evalece en el r-esto del pais. 

7) Los medios de comunicación en la sociedad de fr-onter-a 

sonor-ense no tienen un carácter singular, ni difunden far-mas 

cultura les sinaular-es ( inclu"¡lendo en mucho a la comunicación 

local)!' lo singular se encuentra en el contexto particl1la1- en 

el que funcionan. En este caso .. la reqión de f1-ontera 

sonor·ense ~ deasn-ol lo de sus contenidos y las 

orientaciones de las formas de la cultur-a. dentro de la 

intensidad de las interacciones sociales fronte..-izas. son los 

elementos que o en eran las condi.ciones hete1-oaéneas y 

singulares en donde la comunici\c:ión ope,-¿:¡ e inoflt.tye. 
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c) Del análisis del desarrollo de las instituciones 

culturales en la reqión de frontera se puede establecer que: 

1) El modelo de desarrollo sonor2nse fundamentado en la 

agricultLtra no posibilitó la aparición y dive1-sificación de 

las institLtciones cultura les. 

21 Las actividodes económicas ~en~~adas sobre la base de 

la agricul tLtr;;. limitaron el desah-'ollo de las 

cul tLtr-al es. 

3) Las instituciones culturales sur9en de manera 

orgánica cu,;;ndo el desarrollo de los contenidos sociales se 

diversifica )' genera un conjunto de necesj.d2des relacionadas 

con la evolLtción de las fo1-mas de l.a cultL11-~~ 

4) Las instituciones culturales en la reaión de frontEra 

sonorense tienen un papel limitado en el conte>:to de la 

intensidad de las interacciones sociales fronterizas. 

5) L~s diversas concepciones qLte sobre la cLtltu1-~ se han 

tenido han limitado la estructuración de políticas culturales 

qlte influyc1n en la oroanización de li-i vidi-i cotidiana de la 

sociedad de frontera sonor·ense. 

Finalmente sólo nos resta envnciar e.launas 

consideraciones qeneral.es sobre el desarrollo de este 

trab<Uo. Se 11,;; trC\tado de constn1.ir un modelo teórico qLte nos 

posibilit.;1ra apro~:imarnos al problema de la CLtl t.Ltra 

fronteriza en el contexto de la ccnfigurC\ción regional y las 

interacciones sociales fronterizas. 
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A partir de la propuesta de reoionalización de la 

frontera se pretende abrir la discLtsión sobre los impactos 

que la política de apertura comercial tienen sobre la zona, 

fundamentalmehte sobre aquellos aspectos que se refieren a la 

cultura. 

Al analizar las características más importantes de la 

construcción reRional se logró establecer una relación -entre 

el desarrollo de los contenidos y las formas sociales de la 

CLtltura, en el contexto de la confluencia del desarrollo 

desiqL1al. 

Evidentemente, el trabajo tiene sus alcances y 

1 imi tacior,es. Como problema de investiqación. lo planteamos 

como punto de partida que establece una oanorámica, es decir, 

una aproHimación a la cultura fronteriza bajo una concepción 

poco corriente. 

El trab¿ijo resultó necesariamente extenso. En alRLtnos 

apartados se genero muché\ informa.ción que ya no se pudo 

incorporar .. en otros fue la mínima necesaria. para nuestras 

argumentaciones: por razones ajenas a nuestra voluntad. En 

ambos casos SE abrió la posibilidad para posteriores 

investigaciones. 

Del mismo modo los resultados son relevantes, según 

nosotros, porque cuentan con una buena dosis de oriqinalidad 

y actualidad, aún con las limitaciones que se le puedan 

encontrar. 
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Norte, Integración y Desarrollo, González, Roque, 

comp. ed. CDLMEX, 1981, pp.26. 

(14) Ibidem. pp.39. 
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(15) lbidem. pp.40. 

(16) lbidem. pp.41. 

(17) lbidem. 

(18) Habré qua considerar la existencia de otra zona 

~ibre ubicada en la frontera s11r del pals. Bajo los 

mismos mecanismos fiscales pero con una realidad 

diferente, cualitativa y cuantitativa. 

(19) 

(20) 

Mendoza, B. Historia de los proqramas Federales para 

el desarrollo de la frontera norte, en Administración 

del Desarrollo de la Frontera Norte. Ojeda, Mario. 

(comp.), el Colegio de México, 1982. 

Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas 

Fronterizas y Zonas Libres, Comisión Coordinadora del 

Programa Nacional Je Desarrollo ~e las Franjas 

Fronterizas y Zonas Libres, México, 1981. pp. 11. 

(21) Mendoza, Bar~ueto. op. cit. pp. 69. 

(22) Ibidem. 

(23) Teutli, O. Guillermo. "La política federal de 

desarrollo fronterizo: análisis y perspectivas". 
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En de 

(24) 

municipios. 

(25) Citado por Manny Lund, Op. Cit. pp. 126. 

(26) Programa Cultural de las Fronteras, documento de 

presentación, julio de 1983 1 México, pp. 1 y sig. 

También ver Revista el Cotidiano, No. Especial I, 

1987, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 79-81. 

CAPITULO 2 

(1) Al respecto Mario Ojeda se~ala que "la soberania o 

plena independencia de los estados no existe hoy en 

dia en su sentido oriqinal, al haberse erosionado las 

bases politicas-económicas que la sustentaban. Por otra 

parte la plena independencia ha cedido el paso a un 

prac~. creciente de interdependencia entre las 

naciones industrializadas, pero aún entre ellas el 

proceso ha sido desigual". Gonzélez Salazar, Roque. 

(comp.), op. cit. pp. 127. 
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(2) Por su parte Carlos Rico del Centro de Investigación 

y docencia económica, se refiere al problema de las 

asimetrí~s como procesos de vulnerabilidad y 

sensibilidad y poder de una sociedad nacional frente 

a otra; de tal maner~ qLle lo que ocurre en un pa!s 

afecta de manera asimétrica al otro. De aqui que 

nuestra frontera tenga altos niveles de vulnerabilidad 

y sensibilidad frente a Estados Unidos. Por otro lado 

se refiere a la interdependencia "matizada por el 

adjetivo ~simétrico", para definirla como procesos 

compenetración 

(3) Para ampliar la i-+ormación sobre estos aspectos ver: 

"Los límites de la amistad, Estados Unidos-México, 

CastaAeda Jorge, Pastor A., Robert, ed. Joaquín 

Mortiz-Planeta. México, 1989. 

Por Revista NeNos números 142, 143, 144. y más 

recientemente Obras con las cuales se abre una rica 

discusión al respecto. 

(4) En 1947 se crea el Acuerdo General sobre aranceles y 

comercio~ que representa un conjunto de relaciones 

asimétricas entre las grandes potencias y los países 

subdesarrollados. Aloa semejante se podria seAalar en 

lo que se refiere al papel de la Comunidad Económica 

Europea y al conjunto de paises subdesarrollados 
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que participan en esta organización. Para ampliar la 

información ver: América Latina en la Economia 

Internacional. Varios Autores Fondo de Cultura 

Económica, México, 1976. Sociedad, Politica y 

Planificación en América Latina, Kaplan,. Marcos, LJNAM. 

1980. 

(5) Podemo~ seRalar rnmo 11 suqerencias 11 los problemas 

bilaterales relacionados con las posiciones políticas 

de México con respecto de América Latina (álqido 

problema qu~ nos mantenia alejados de una relación 

11 óptima 11 con Estados Unidos), el narcotráfico, los 

indocumentados, la privatización de las empresas 

públicas, el desarrollo de las empresas rnaquiladoras 

(como base de la planta industrial eHportadora), el 

control salarial~ la apertura comercial, etcétera. 

(6) Ver 11 Historic;. de 1...1n Matt-imonio poi- conveniencia 

(Mé>:ico frente al GATT)", Fernando de Mc:.teo, en El 

GATT, ventajas y desventajas~ Varios autores, El 

Coleoio de la Frontera. pp. 43. 

(7) L<1 zona fronteriza es, pues, para nosotros un conjunto 

de esp~cios reqionales de interacción binacional; de 

la misma manera consideramos que esos espacios ya no se 

reducen a los 20 kilómetros exoeustos oficialmente. Son 

entonces espacios de frontera aqL1ellas reqiones 
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limitr6fes en donde se viven los problemas binacionales 

con una mayor intensidad. Esto resulta más fundamentado 

si consideramos el marco de análisis propuesto por 

Jorge Bu~tamante (ver pp. 8 y ss.). 

(8) Nuestra Frontera Norte (" ••. tan cerca de los Estados 

Unidos••~ varios autores, ed. Nuestro tiempo~ México 

1989, pp. 14. 

(9) Iniciación al vocabulario histórico, Vilar, Pierre, 

ed. Grijalbo. pp. 81, México 1988. 

(10) Mannv Lund, o~. cit. pp. 111. 

(11) "Ahora vivimos en lo intermedio, en la grieta de dos 

mLtndos" García Cancl ini, Nestor, en Revisté• CLtl tura 

Norte. Vol. 1, No. 6, agosto-octubre de 1988. pp.16. 

(12) Lucha por el espacio social. Bassols, Batalla, et. 

al. UNAM, 1985. pp. 94. Ver también "El Noroeste de 

México", un estudio socioeconómico, UNAM, 1972. Entre 

una obra y la otra hay una diferencia de trece aAos 

y aunque en qeneral el sentido es el mismo~ el 

tratamiento conceptual y de manejo de información 

ofrece diferencias. La primera obra es más descriptiva 

con un manejo, relativo, menor de información y la 

seQunda es m~s analítica y completa (aunque sola para 
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(13) 

(14) 

el not~te y noreste¡- lo anterior- ha obligado ha tomar 

las ~eferencias d~manera un tanto arbitraria en lo que 

se refiere al noroeste, - pet-o siempre con apeqo a los 

textos~ 

"Las Reoiones Económicas de México", Bataillon, 

Claude. Ed. Siqlo XXI, octava edición, 1986. pp. 22. 

"El Desarrollo Urbano en México", Unikel, Luis, 

et.al., ed. El Colegio de México, México 1978. pp. 64. 

(15) Tamayo Fernéndez, Raúl. op. cit. pp. 30. 

(16) Gonzélez S. Roque, op. cit. pp. 26 y 27. 

(17) 

(18) 

"Un nuevo espacio político-ideoloqico (el caso de 

Baja California):. Jacobo, Malina Edmundo, Coloquio 

cultura de frontera e identidad nacional, Mexicali, 

e.e., 1981. 

11 Reqiones económicas medias, que abarcan varios 

municioios, respetando los límites estatales y que se 

complementan muc~-q veces entre si 11 Bassols~ op. cit. 

pp. 98. 

(19) Como ya ha podido observarse, compartimos la propuesta 

metodológica de Jorge Bustamante e intentamos 
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c.plicarla 

(20) 

(21) 

(22) Gonzélez, O. Efrain. "Econ6mias regionales del Perú". 

documento fotocopiado s/f. 

(23) La Frontera Nómada: Sonora y la Revolución Mexicana, 

Aguilar Camin, Héctor., edit. siqlo XXI, México 1979 

(24) "La Frontera México-Estados Unidos, Fernéndez, Raúl. 

ed. Terranova, México 1980. pp.171. 

(25) 11 La cultura de la Frontera" Monsivais Car!os, en 

Estudios fronterizos, ANUIES, México, 1981 1 pp. 290. 

(26) Historia y vida cotidiana, Heller Agnes, Ed. Grijalbo, 

México, 1985, p.p. 40. 

(27) 11 Procesos de Comunicación y Matrices culturales, 

itinerario para salir de la razón dualista•, 

Barbero, Martin, FELAFACS-Gustavo Gilli, 1987, pp.194-

19!":0. 
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(29) 

lo que produce directamente el despliegue de la 

esencia hLtmana o es condición de ese d.esplieque", 

Heller op. cit. pp. 28. 

"Cultura y Formación Económica .Social"., Bate, Luis, 

ed. de Cultura popLtlar, Menico. 1978, pp.39. 

(30) "Lo concreto es el conjunto de todos los hechos ••• 

total id ad siqni 1' ica: real id ad como un todo estn.tcturado 

y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 

racionalmente cualquier l1echo (el .;1ses de hechos, 

conjunto de hechos) .•. · Si la realidad es entendida como 

concreción!' como un todo que posee SLl propia est1-uctura 

(y por tanto no es alqo Caótico), que se desarrolla (y, 

por ende, no es alga inmLltable y dado de una vez y pa1~a 

siempre), que se va creando(\·~ en consecuencia, no es 

un todo perfectamente acabado Y variable solo en sus 

partes sinqulares o en su disposición) de tal 

concepción de la realidad se desprenden ciertas 

conclusiones metodolóqicas que se convierten en 

dit-ectt-.í.z hcu1--.ística y principio epistemolóqico en el 

estudio!' descripción!' comprensión~ ilustración y 

valoración de ciertos sectores tcmatizados de la 

realidad, tanto si se trata de la física o de la ciencia 

literaria, de la biología o de la economía política, de 

problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones 

prácticas vinculadas con la regulación de la vida 
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hum.;¡na o de las relaciones sociales". "Dialéctica de 

lo Concreto''. Kosik, Karel, ed. Grijalbo, col. teoria 

(31) Bate, LLlis. op. cit. pp. 75. 

(32) "La sociedad Posindustrial" Touraine, Alain. ed. Ariel. 

(33) Para Jorge BLtstamante en la frontera norte definir lo 

que es la cultura nacional no ofrece problema alouno ya 

que "La cultLtra nacion•d se dei'ine por contraste con la 

otredad cultural de los extranjeros con los que se 

convive e interactua cotidianamente. Culturalmente 

hablando, en la frontera lo mexicano es lo no gringo •.. 

La aceptación de los valores es mayor en las ciudades 

norteñas 11 ~ en Revista Cultura norte, 

No. 6, 1988, pp. 32. 

(34) Monsivais, op. cit. pp. 295 y 299. 

(35) "Sociología de la vida cotidiana" .. 
::.,~;;, 

año vo 1. I ' 

Heller Aqnes, ed. 

peninsula, Madrid, España.1977, pp. 111. 

(36) Tamayo-Fernández, op. cit. pp. 117. 

(37) Para abundar sobre el problema de los medios y de los 

fines ver~: 11 Etica de la Revolución"" Marc:use, Herbert, 
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ed. Taurus, EspaFía, 1969. 

(38) Mannv Lund, .op. ¿it~ pp.126~ 

(39) Es un lugar comón dentr6 de 1a sociología, 

antropoloqía, Economía, Psicoanálisis, principalmente, 

encontrarse con el concepto de institución como 

fundamento de muchos de sus estudios. Por ejemplo, para 

el marnismo las instituciones están en relación con el 

desarrollo económico, el cual constituye la base social 

oroanizadA en instituciones socioeconómicas~ de las 

cuales se desprende un conjunto de instituciones (el 

estado, el derecho, la moral, etc.) que vienen a 

representar la superestructura de la sociedad 

11 Sociolagía política 11 ~ Duverger, Maurice~ ed. Ariel~ 

México, 1987). El funcionamismo entiende a las 

instituciones como organos sin los cuales la sociedad 

no podría funcionar, comparadas éstas con los órqanos 

de un ser vivo (incluso a la sociología se le denominó 

la ciencia de las instituciones). Para el 

estructuralismo las instituciones conforman la 

estructura social ("Grupos, orqanizaciones e 

instituciones'', Lapassade, George, Ed. Gedisa, México, 

1985). El psicoánalisis aborda el problema de las 

instituciones referido a organizaciones hospitala1-ias, 

carcelarias y la función de la osiquiatria en la 

sociedad contemporánea. Por ejemplo, para Frcud las 
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instituciones son fundamentales para la formación de la 

conciencia moral del individuo ("El malestar en la 

'• 
cultur,¡;., Freud, Siµmund, Alianza Ed.ito1-ial, MéHico, 

1984). Mau Weber define al instituto como una 

asociación instituid,¡;. racionalmente con arreolo a 

fines y cuyas acciones se ralacionan con el poder 

("Economia y Sociedad, Weber, Max, Tomo I, ed. Fondo de 

Cultura Económica, México). 

(40) Weber, op. cit. pp. 42. 

(41) Heller, op. cit. pp. 187. 

(42) Gramsci, Antonio, Pasado y Presente. ed. Gedisa, 

Espa~a. 1977, pp. 139. 

(43) Garcia Canclini, N. et. al., Politicas culturales en 

América Latina, ed. Grijalbo, col. enlace, 1987. 

pp. 26. 

(44) Ver Canclini. op. cit. pp. 22 y sig. Esto seria válido 

por lo menos para la frontera norte. 

(45) Proqrama Cultural de las fronteras. Op. cit. pp. 3-4. · 



CAPITULO 3 

(1) "El réoimen de Porfirio Diaz se estableció en Sonora 

bajo el dominio de tres politices y caudillos: Luis E. 

Torres~ Ramón Corral y Rafael Izabal, que gobernaron 

la entidad de 1879 a 1911, alternándose en el poder y 

n~nca permitier·on el acceso a nincuna otra persona''• 

••sonora Tierra de C~Lldillos 11 , c~pitalismo y dominación 

en Sonora'' (1880-1984), López Dchoa Marco A. s/ed. pp. 

28. 

(2) Historia General de Sonora. "La estrateoia económica 

de los callistas", Cap. IV, José Carlos Ramirez, 

Ricardo León, Osear Conde, Vol. V, Gobierno del 

Estado de Sonora, pp. 69. 

(3) "La modernización de la aoricultura mexicana 1940-1970~ 

Hewitt Cynthia, ed. Siglo XXI, pp. 264. 

(4) La industria más sobresaliente era la vinculada a la 

~gricultL1ra. es decirp ~groindustriasp y al 

procesamiento de alin•entos, lioada a la oanaderLa. 

(5) El cual estaba conformado por los herederos de la 

Revolución Mexicana, distinouidos representantes de la 

332 



burguesia terrateniente-comercial. 

(6) Fuente: Sonora: priricipales indicadores 

sociodemográficos, tablas abreviadas de mortalidad, 

1970-2000, Gobierno del Estado de Sonora. 

(7) Agenda Estadistica 1988-1989, Gobierno del Estado de 

Sonora y la Nueva Industrialización en Sonora, el caso 

de los sectores de alta tecnologia, Ramirez José Carlos 

(Coordl, México, 1988. 

(8) Hewitt, C. op. cit. pp. 264. 

(9) El pensamiento Marxista y la ciudad, Lefebvre, 

(10) 

Henri, ed. extemporáneos, México, 19 pp. 36. 

"Hipótesis acerca de la historia económica Y 

demográfica de Sonora en el periodo contemporáneo 

(1930-1983)". Ramirez, José Carlos, Cuadernos del 

viejo Pitic. Coleoio de Sonora, México. 198 • pp. 31. 

(11) Ibidem, pp. 54. 

(121 Historia General de Sonora, op. cit. p.p. 

(13) Los cambios en el norte de México: el caso de Sonora, 

"comportamiento de la agricultura sonorense", Taddei, 
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Cristina. Escuel~ 1988. pp. 19. 

(14) Hewitt, 

(15) Ibidem. 

(16) 

(17) El not-oeste de México,~un' esft.'10.i.o -geoi:¡ráfico

económico, Bassols, B., Anoel, ed. UNAM, pp. 473. 

(18) Los grupos de poder económico en Sonora, Vázquez, 

M.A., ed. UNJSON, pp. 94-95. 

(19) Salas, Porras. et. al. op. cit. pp. 106. 

(20) Ibidem, pp. 83. 

(21) Los grupos de poder ..• op. cit. pp. 116. 

(22) Ramírez, José Carlos, op. cit. p.p. 50. 

(23) A0 cnda Estadística, 1988-1989. op. cit. 

(24) Hewitt, C. op. cit. pp. 128. 

(25) Ibídem. 

334 



126) lbidem. PP~,265. 

(27) Para ampliar la.información.ver'las obras citadas de 

Ramírez, 

(28) He•ütt, C. op. cit. pp~ 274. 

(29) Para esta descripción tomamos como referencia el texto 

de Marco Antonio López Ochoa. va citado. 

(31ZJ) 

(31) 

Programa Operativo Anual, 1984, Gobierno del Estado de 

Sonora, pp. 297. 

Se toma como referencia directa la investiqación 

realizada por: Astiazarán, Hall, M., López. Herrera, 

D.~ Boutiller~ Zulema~ 11 Sin1bolos sociales y cultura en 

Hermosillo", 1989, inédito. En este trabajo los autores 

aplicaron una encuesta para determinar cuales son los 

principales símbolos, sus representaciones '/ 

significados en la ciudad de Hermosillo. Aplicaron 600 

cuestionarios, estratificando a la población entre 

sectores de acuerdo al luoar de residencia. En los 

resultados se anotan los procesos de adecuación y 

sintesis de los símbolos y sus prácticas~ 

caracterizando así las formas culturales en la reqión. 
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(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

"Cocina Sonorense", Camou, H. Ernesto (coord.), 

Instituto Sonorense de Cultura, 1990, pp. 177. 

"Princi.pales orientaciones cul tLtrales: c?nCLtesta sobre 

consumo medios de comunicación e instituciones 

culturales", aplicada en la ciudad de Hermosillo en 

los meses de mayo y junio de 199~. como parte del 

trabajo de campo de esta investigación. Los datos 

completos se presentan en el último apartado de este 

trabajo. 

Nuestra muestr~ -a definió considerando tres estratos. 

Directorio CIRT, Cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y la Televisión, 1989. 

Los datos y po1"centajes que se presentan fLteron 

tomados de: Santini, Saul, Gala=, Sandra. "Los medios 

de comLtnicación en Sonora 11 ~ ensayo para la materia de 

Cultura y Comunicación II, (análisis hemero9réfico y de 

archivos). carrera de Ciencias de la Comunicación, 

Escuela de Psicolaa!a y Ciencias de la Comunicación~ 

Universidad de Sonora. Se toma como referencia la 

primera sentana de enero de cada a~o. Se clasifica al 

origen de la propr<'mación de acuerdo <11 luoar do1>de se 

estima fue producida. 
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(37) Reyes, B. Mat-ía, D. y García, B. Isabel, "principales 

orientaciones de la cultura de Hermosillo", apartado 

referido a los medios de comunicación, Centro de 

Investioaciones Económicas y Sociales de la Universidad 

de Sonora, noviembre de 1990. Se considera para el 

promedio y anélisis dos semanas de los meses de marzo~ 

abril, aoosto y septiembre. 

(38) Tarifas i Datos. Medios Audiovisuales, editado por 
Medios Publicitarios Mexicanos. marzo de 1990. 

(39) Cable Notimex de fecha 15 de octubre de 1990. 

(41Z!) Santini-Galaz, op. cit. 

(41) Reyes-García. op. cit. 

(42) Tarifas y Datos, op. cit. 

(43) Televisión en Hermosillo. Esquer, Sánchez, M. basado en 
la encuesta Radio, Televisión y Prensa, segunda 
edición, No. 3, marzo de 1989, documento fotocopiado, 
Hermosillo, Sonora. 

(44) Ibidem. 

(45) CIRT, op. cit. 

(46) Ibidem. 

(47) Tarifas y datos. Medios Impresos, editado por Medios 
Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V., Noviembre de 
1989. 

(48) Convenio de Colab-~ación Cultural, Gobierno de Sonora. 
INBA, Ciudad de t1éiüco, 2 de Mayo de 1981Z!. 

(49) Proqrama Operativo Anual, 1984, Gobierno del Estado de 
Sonora. pp. 224. 

(50) Ibidem. 

(51) Ibidem, pp. 295. 

(52) La Cultura en Sonora. Rodríguez, Espinoza, H. Gobierno 
de Sonora, 1985. pp. 9 
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(53) lbidem, po. 51-52 

(54) lbidem, pp. 313 

(55) Ibidem, pp. 327 

(56) Plan Est•tal de Desarrollo 1986-1991, Gobierno de 
Sonora, oo. 125. 

(=•7) lbidem. 

<=·8) lbidem. 

(59) lbidem. 

(60) Boletín Oficial del Gobierno de Sonora. lunes 26 de 
diciembre de 1988, pp. 11-13. 

(61) lnstitL•to Sonorense 
segL111d<1 'Jersión ~ sin 

(62) Ibidem. pp. 28. 

(63) lbidem. pp. 33 

de Cultura" 
fecha, pp. 

documento fotocopiado, 
20 .. 

(64) "Lineamientos Generales de Estrateqia y Acción para 
Elaborar el Proorama del ISC. 1989-1991. docto. 
fotocopiado, sin fecha. 

CAPITULO 4 

(1) Aoenda Estadística de Hermosillo. Sonora. H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, 1985. 

(2) La cifra varia, con respecto a los resultados del 
Censo de 1990 (preliminares), 18,606. En el Censo 
se establece una población de 4q9,472. 

(3) Dirección de Evaluación Estadística del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. "Ciudad de Hermosillo, 
Población y clasificación socioeconómica por colonia", 
documento fotocopiado, sin fecha. 
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A N E X O 

ENCUESTA: CONSUMO, MF.DIOS DE COMUNICACION E 

1.- Colonia: 

2.- Sexo 01/M 
02/F 

3.- Edad: 

4.- Ocupación: 

5.- Escolaridad: 

INSTITUCIONES CULTURALES 

6.- ¿Cuántas veces a la semana va de compras? 
01, Todos los días 
02~ Das días a la semana 
03, Un día a la semana 

7.- ¿Cuánto tiempo ocupa para hacer sus compras? 
01, Una hora a la semana 
02, De 2 a 5 horas a la semana 
03, Más de 5 horas a la semana 

8.- ¿Para usted qué siqnifica comprar? 
01, Satisfacer Necesidades 
02, Ocupar el tiempo libre 
03, Demostrar los gustos personales 
04, Se expresa las diferencias sociales 

9.- ¿Dónde acostumbra hacer sus compras? 
01, Tienda de la Colonia 
02, Supermercados 
03, Mercados municipales 
04, A los vendedores 

¿Cuál es su pre+erido? 

10.- ¿Cu~ndo ust€d v~ rle compras? 
~1~ Nada m~s conipt·a 
02, Le resulta aqradable 
03, Se enter·a de cosas nuevas 
04, Comparte con oarientes/amiaos 
05, Otros 

11.- ¿Qué artículos prefiere adquirir? 
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liH, Nacionales 
02, EHtranjet-os 

lF'c11··qtté? 
1211, Mejor c~lidad 
1212, Costumbre 
1213, Status 
1214, Facilidad para adquirirlos 
1215, Otro 

12.- ¿Qué piensa de la facilidad de adquirir productos 
norteamericanos en las tiendas y supermercados de 
Hermosillo? 
1211, Nos modernizamos 
~2~ Evita ir a Estados Unidos 
1213, Es beneficio para la economia familiar 
1214, Es ·indiferente 

13.- ¿Cómo se entera de las ofertas que anuncian los diferen
tes comercios de la ciudad? 
1211, Publicidad en medios de comunicación 
1212, Directamente en las comercios 
03. Por otras personas 
1214, Otros 

14.- ¿Hace compras en los Estados Unidos? 
1211, Si 
1212, No 

15.- ¿Con qué frecuencia? 
01, Semanal 
1212, Quincenal 
03!'1 Mensual 
1214, Ocasionalmente 

16.- ¿Qué canal de televisión prefiere? 
1211, 23 (2 de México) 
1212, 1121 (13 de México) 
1213, 4 (7 de México) 
1214, 12 ( loc¿,l) 
1215, 6 (local) 
1216, Cable 

¿Por-qué,.:" 
1211, Más completa 
1212, Me identifico can los contenidos 
1213, Es más entretenido 
1214, Ofrece mayor opción de programas nacionales 
1215, Par su contenido extranjero 
1216, Otro,; 

17.- ¿Qué estación de radio escucha reoularmente? 

A.M. 



IZl1, Radio Capital 
02, Super Q-59 
IZl3, Re<dio Unison 
04, Radio VH "correcaminos 11 

IZl5, Re<dio Amor 
06, Rcidio Mil 
07, Radio Ambiente 
IZIB, XEDM 11 la DM" 
IZl9, La Poderosa 
112l, Radio Festival 

F. M. 

01, Radio Sonora 
02, Estereo 100 
12)3, MB .Estereo 

¿Por qué? 

~1, Por su música variada 
02, Por su música en inqlés 
IZl3, Me identifico 
04. Por SLt música en eEpa~ol 

18.- ¿Qué periódico acostumbra leer? 
IZI!, Sonorense 
02, Imparcial 
IZl3, Nacione<l 
04, Otro 

¿Por qué? 
01, Informa mejor 
IZl2, Más completo 
IZl3, Me identifico 

19.- ¿Qué tipo de programación prefiere? 
IZl1, Nacional 
02, Loc¿:~l 

03, E:-:trc1njer·a 

20.- ¿Que importancici tienen los medios de comunicación en 
Sll VidR diariR? 
IZl1, Mucha 
02, Poca 
03~ Nada 

¿Por qué? 
011 Son parte de la vida moderna 
IZl2, Me me<ntienen informe<do 
03, Aprendo cosas nuevas 
IZl4, Inteq1·an a la famili<'I 
05, Otros 

341 



21.- ¿Qué medio de comunicación l.e parece más importante? 
IZll, T.V. 
02~ Radio 
1213 .. Prens~ 

1Zl4, Otro 

22.- ¿Piensa que la cLtltura en ·son'ora·.· es i1:iual a la del resto 
del país? 
IZll, Sí 
1Zl2, No 

23.- ¿Qué costumbres han tenido mayor influencia en Sonora? 
IZll, Nacionales 
~2 .. Norteamericanas 

¿Poi- qué? 
IZli, Por la cercanía qeoqrafica 
02, Porque son mejores 
03~ ~~r que es más moderna 
1214~ Por QLte somos mexicanos 
1Zl5, otros 

24.- ¿Conoce las instituciones que difunden la cultura en 
Sonora? 
01, Sí 
1Zl2, No 

25.- ¿Cual de estas iG. ~ituciones tiene mayor importancia 
para la cultura sonorense? 
1Zl1, Casa de la Cultura 
1Zl2, Instituto de CultLtra Sonorense 
1Zl3, Academias de la UNISON 
1Zl4, Proqrama CLtltural de las F1-onteras 
1Zl5, Otros 

26.- ¿Participa o ha participado en actividades culturales 
organizadas por alquna institución? 
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27.- ¿Le gustaría que Sonora formara parte de Estados Unidos? 
1Zl1, Si 
02, No 

28.- ¿Le qustaría que se pudiera pasar a E. U. sin 
documentos? 
IZli, Sí 
1Zl2, No 

29.- ¿Qué piensa sobre la integración de la economia 
sonorense a la norteamericana? 
IZll, Necesaria 
02~ Na se va a da1~ 

1Zl3, Ya esta integrada 
1Zl4, Sería benefico 



05, Seria perjudicial 
06, Otn:> 

3©.- Estaría de acuerdo en que se diera· el libre comercio 
entre Méxicq y Estados Unidos? 
©1, S.i. 
02, No 
©3, No SC1be 

¿Por oué? 
01, Podriamo5 comprar todo lo que quisieramos 
02~ Venderí¿imos más nuestros productos 
03. No tenemos mucho que vender 
04~ Estaríamos en desventaja 
©5, Sonora se beneficiaría 
06, El p~ís saldría de la crisis 
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