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IHTRODUCCION 

A través del planteamlento y desarrollo de la lnvest1gacl6n acerca 

de la LOGICA DB LA URBANI ZACION KA'ZATLRCA -sus Actores Hlst6r lcoe-, 

t1urqleron una !Serle de problemas teórlco-metodológlcos que fue 

necesario ir precisando para poder aprehender al objeto de conocl

mlento en sus diversas manifestaciones. 

oesde el lnlclo del trabajo se consideró que el estudio de caso 

no podla ser desarrollado sln la previa comprensión del referente 

territorial; por e9ta razón decldlmos asumir la cuestión terrltorlal 

como concepto rector del conjunto de soportes materiales, advirtiendo 

que entre la totalidad (el terr 1 tor lo) y cada una de sus escalas 

(reglón, ciudad-campo), prevalece una lntei:acclón constantemente 

tegulada tanto pot leye3 fl5icas como soclale6. 

Bajo la interacc16n de esas leyes, el territorio experimenta 

transformaclone:s que se acel~ran o retardan en función -predominante

mente- de las formas concretas de valorización imp1.1estas por la 

división social del trabajo, razón que explica el desarrollo 

heterogéneo del territorio, cuyo resultado objetivo es la coexisten

cia de reglones con fuerzas productivas especializadas y de mayor 

dinaml:smo en compatación con otras sumidas en el estancamiento 

permanente, relación dialéctica de la que da cuenta la le-y del 

desarrollo desigual y combinado. 

Dentro de estas manifestaciones producidas por el modo de 

producción capitalista, tal vez adquiera mayor tra~cendencia la 

separación entre campo y ciudad, convirtiéndose ésta en el soporte 

territorial prioritario para la génesis del plusvalor social, debido 

a la lmportancla que en lo sucesivo adquieren la industria y los 

servicios, mientras aquél queda relegado y Onlcamente algunos 
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espacios rurales reciben inversiones aprovechAndose la existencia de 

recursos especlflcos. 

Ba -preclsaaente- a partir del predo•lnio de la ciudad, que la 

apropiación, destrucción y transfounación de los soportes territoria

les son subnualdas a la lOglca de la valorización, proceso gen6rlco 

que en sl aisao constituye la esencia de la urbanlzaclOn capitalista 

y por consiguiente define la idcntidaO de los sujetos especlficos, 

determlnAndose asl la función histórica de los actores centrales de 

las relaciones sociales de producción (capital, trabajo y Estado). 

Las premisas anteriores se retoman en el primer capitulo para 

establecer el referente expllc~tlvo de lan transforaaclones experl

aentadas por la totalidad territorial y sus partea, aBumiendo que 

sem.ejantes cambios son m!s vertlgirio:so:s a partir del proceso de 

urbanización registrado en la:s Formaciones sociales en q11e ca 

dominante el modo de producción capitalista. 

Despu~s de la elaboración conceptual del primer capitulo, 

realizamos un estudio de caso expuesto en el capl tulo 11 (Aprop1ac10n 

y TranaforaaclOn del Bspaclo Kazatleco); aqui se hizo un recuento e 

lnterpretaciOn históricos respecto a las transformaciones territoria

les generadas por el coaercio importador y la manufactura durante el 

slqlo XIX en la actual ciudad-puerto de Hazatlan, Slnaloa. 

Por medio de dicha investlgaclOn axribaaoa al conocialento y 

precinlOn de las intervenciones que tuvieron capital, trabajo y 

sntado en la trannforaaciOn de enta parte del territorio, habi6ndone 

llegado a conforaar un sistema de soportes materiales caracterizado 

poi:: su "temprana urbanización", dado el impetu de eapeclflcas fuerzas 

productivas. 

Pero esa •temprana urbanización• -producto de la estrategia del 
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capitallallO europeo paz:a controlar nuevos territorios- experlaentó 

una a9uda depresión hasta provocar callblos radicales en el desarrollo 

de las fuerzaa productivas; durante esta fase recealva la confronta

clOn de "casatenlentes• e lnqulllnoa, destaca co1a<> el acontecl•lento 

mAs relevante de la urbanl:lac1ón aa%atleca y que es motivo de 

exposición en el capitulo 111. 

Kn e1 capitulo IV el contenido estA delimitado por loa sucesos 

al9nlflcativo:s do una faae caracterizada por el ascenso cualltativa

aente diferente de las fuerza:s productivas, fenómeno que slm.ultAnea-

11Cnte "º correlaciona con la expansión del alatema de soportes 

urbanos. En eae escenario intervienen nuevos !Sujetos sociales, 

diferenclAndose plenaaente de los de la fase receslva precedente; 

tanto el Estado, como el "lnvaeor de terrenos• y el capitalista 

ln1M>bll lar lo, son los actores centrales de la.is prActicas urbanas del 

periodo apuntalado po~ pe~ca y turismo. 

La lnvestl9aclón incluye un quinto capitulo que tiene como 

objetivo, explicar los fen6aenoe ocurridos en una ciudad cuya "mane.ha 

urbana• esta sin construir on un 53.6' (OOBlllRHO DllL SSTAOO os 

BIMALOA, 1989), alentra5 la fuerza de traba:Jo contlnOa padeciendo loa 

efectos da la apropiación ptivada del suelo urbano. Me-..1i&S hay 

lmportantee expretslone5 que definen un moDento diferente de la 

conforaa.ciOn llk'tzatleca: la5 acciones urbanas del narcotrAf ico, las 

disputan lntercapitali:stas respecto a las prioridades del desarrollo 

de •-.09aproyectos" turisticoa que lapactar&n al crecimiento de la 

ciudad, nueva8 "1nva5lones" de terrenos junto a la demanda de 

iserviclos y reivlndlcaclones populares por la qestlón urbana, sin que 

falten las acciones de lae polltlcas estatales. 

A la anterior descrlpclón de la foca.a coao est~ integrada la 
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investi9aci6n LOGICA oa u UllllJllllllACJDm KAUTLSCA -sus actores 

81at6r1coa-, debelM>a agregar que el desarrollo del trabajo niguló 

esta hlpóteals central: 

La conforaaciOn de la ciudad de Hazatlén no obedece a hechos 
fortuitos ni tampoco representa un resultado natural, a.1a bien 
ea exprea16n espacial de la dlvlai6n territorial del trabajo, 
situación que presupone especificas formas de valorlzaciOn con 
la lntervenclOn de actores-sujetos sociales concretos en su de
sarrollo hlatOrlco. 

La propoalclOn precedente ae apoya en varias hlpOteals COllPleaen

tarlao, cuyos objetivos especlf lcos buscaron coaprobar la exlatencla 

de un procet10 general de conformación de la ciudad a partir de fases 

particulares, cada una de 6staa con su propia lOqlca y protaqonlstaa. 

Ante ello presupuslaos que: 

a) ee da la apropiación prlvada del suelo con todos loa ~asgos de la 

acuaulación oriqlnarla del capital; 

b) la relevancia lnlclal del espacio m.szatleco derivó de au operAclón 

co•o soporte territorial del comercio importador en el siglo XIX, 

mismo que ante la debilidad del mercado interno de8ple90 un conjunto 

de disputas por el control de las actlvldade21 productlv1us en el 

noroeste aexlcano; 

e) la debilidad o lnexiatencla de un aercado interno, asl corr.o la 

ptopia necesidad de rcproduclrne, indu,eron a capitales i11portadores 

e industriales europeos a tapulsar la aanufactura; 

di l• concentración de la propiedad territorial tras el acto de la 

acuaulaciOn originarla obstaculizó el desarrollo de la ciudad; en 

este contexto aurqen coao protagonistas antaqOnicos el "propietario 

de fincas de renta• y el •tnqulllno•; 

e) a mediados del stqlo XX el poder del terrateniente urbano registra 

una p6rdlda relativa por diversos factores: 

e.1) los capitales generados en penca y turiamo presionan para que 
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la cluda4 creciera,. reivlndlcaclOD que oculta 1a disputa de eso• 

capitales por la 9anancla; 

e.2) del satado que ase9ura la acu11Ulac16n orlglnarla ae transita al 

Bstado con acciones laportantes en la conformación urbana: leyoa de 

inquilinato, expxoplación de fincas o haclendaa urbanas y dealncorpo

raclón de terrenos federales para hacer frente a las necesidades de 

reproducclOn social,. de Molinera destacada a la reproducción de la 

fuerza de trabajo; 

e.3) apaxecen las f19uraa del •tnvasor de ter::i:enoa•, y ya caal a tres 

cuartos de aiqlo, eaorqe el capital lnmoblllario,. hechoa que derivan 

en una expannlOn inusitada de la ciudad; 

f) la conforaaclOn aazatleca del Oltlmo cua:i:to del siglo XX necealta 

comprenderse en función de: 

f.1) la apllcaclOn de polltlca~ estat•les tendientes a producir y 

dlstribulr condiciones Generales para la ReproducclOn social; 

f.2) las aovillzaclones populares por la re9ular1zaciOn de la tierra 

y la de¡aanda de servicios uxbanos; 

f.3) la presencia del "capital lleqal" del narcotr~fico que disputa 

la renta a los •capltalees leqales•. 

Bate cuerpo hlpotfttlco, adea&s de hacer posible el xeconoclaiento 

de la tendencia general que ha experlaentado la conformación de la 

ciudad, si•ult6neaaente contribuye a ldentlficar el impacto terrlto

rlal de laa pr6ctlcas UEbanaa de capitales, Batado y sectores de la 

fuerza de trabajo en perlodos e:speclflcos; en el contexto de esa 

correlac16n e11 auy slqnlflcativa la altexnancia de periodos de 

cxeclalento y recesión de aus fuerzae productivaa. 

Pero esl entre eeoe doe proceaon deataca una 1ntei:conex10n auy 

estrecha, mayor eis la existente entre la particularidad-objeto de la 
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1nve11tl9acl6n y 11u totalidad. Kllo noo lleva a expllcltnx que 

com.prendeaos a la cludad de HazatlAn en función de la especlallzacl6n 

que le aslqna la dlvlalón social del trabajo en el entorno territo

rial,. aspecto central de la reflexión para poder comprender las 

exprealonea pattlculareo que el desarrollo capltallata evidencia en 

el espacio objeto de eotudto. 

Poi: Qltlw.o, ea neceaar lo dejar cona tanela de loa ejes mediante los 

cuales ae de8arrolla la eKposlc16n: ~e buscó identificar las fases 

.as algnlflcatlvaa de la confotaaclón llWIZatleca, objetivo que lapuao 

la nece~l4ad de efectuar una coaprensl6n qeneral ~ustentada en la 

presencia de etapas partlculatea. 

Kn esa doble dlrecclón resultaba lapresclnCHble la evidencia 

eaptxlca; al concur8o del seguimiento h1st6r lco-emplrlco fue preciso 

lncozporarle la lnte.:pretac16n, ya que sin la expllcaclón conceptual 

el sentido coatln amenazaba con aegulz zeforzando el car6cter altlco 

de una ciudad coao Kazatl&n. 

Bn qu6 aedlda prevalece alqu.no de loa ejea del bataalento 

hlstórlco-eaplrlco-teórlco. ea algo que a la cz:ltlca coapete seftalaz, 

pue:s pox. nuentra parte hubo conclencla de estar trabajando en loa 

campos correapondlente:s hasta lleqar a la eaencla de los proceeoa. 

Por ello podeaos sostener que la confor .. clón terrltorlal en cada una 

de suo escalaa no xepresenta un hecho fortuito, •lno obedece a 

practicas entxe sujeto• ooclaleo especlflcoo en t1e111>0 y eopaclo. 

1sata es la 169lca del denarrollo de nuest.:an ciudades en cuanto 

partea del terrltorlol 
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capitulo I 

TSllDDICIA DI: LAS ftUBl'OIUUCI- 'nllllITOllIALU 

1. .Acere. de la caeat:16n t:arr l. t:orJal 

coao toda realld&d o .probleaa en la sociedad capltallsta, la 

cWtatl6a tezrltorlal aparece encubierta por el sentido co•6n que la 

relaciona -prepondocanteaente- con anpectois f.lslcos de la naturaleza; 

debido a eatas clrcunatanclas, cuando ne plantean te-.aa vinculados 

con el terrltorlo, tor•lnan enfatlz&ndose las caracterlstlcas 

relacionadas con la M<>rfologla,. cll.a, subsuelo, ataóafera, recuraon, 

etc. 

Has no hay que atribuir tanlca•ente al nentldo coratin que el 

conocl•lento en torno a la c:oest:16n terrltoz:lal no trascienda el peno 

do la11 aparlonclao, ya que tallbUn 1011 trabajo" clftntlflcoo han 

cont:lbuldo a destacar 1011 coaponentea flDlcoa, en lo. medida que 

conalderan la deaqrlpclOn y ™llt.1.l~ de loa recursos y 

fen6aenos coao la preaina detetminante del trabajo cientlf ico acerca 

de entoa te.a.e. 

Al aaparo de esta foraa de hacer ciencia ee poetula la prioridad 

del ACQntecl•lento eaplrico dando relevancia a su lóqlca natural, 

donde las leyes flzsicas eerlan la:s Onlcas reguladoras de lae 

potencialea y realezs transformaciones; asl lo:s factores ajenos a la 

lógica flsica quedan deecartados en cuanto fuerzaa iapactantes de las 

tranaforaacloneo que van aconteciendo. Sl tr.ataalento enfAtlco acerca 

de la lógica fl5lcall11ta lleva l11¡>llc1ta la relvlnlllcaclón de la 

n.outralidad dol evento,, c;¡ue entre atrae connotaclonea. hace referencia 

al dezsconoclalento do fuerza& exó9enao que pudieran reporcutlr en las 

transforaa~~ones de la materia. 

sata forma de acercarse al conocialento taabl6n conducir• a 
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co191Preader loa caabloa terrltorlales en funclOn de una serle de 

aucealones lineales, naturales, por lae que debe paear la saater1a, 

y cuyo resultado flnal ha.ria posible un deamrrollo ar.Onlco, 

ho90g6neo, equlllbcado, entce los dlat1ntos eleaentoe constltutlvoa 

4el ten 1 toE lo. 

Bl. avance de la •deaertlf 1cac10n terrltorlal" provocada por loe 

111Pactos de la urbanlzaclOn; la destrucción de la capa de ozono 

debido al uso lrraclonal de plagulcldaa, peaticldaa, fertlllzantes 

.y la aobEeexplotación de los recursos foce5talen; la contamlnaclOn 

del alie. a9ua y eueloa; el deapobla.mlento del CAaPo y la concentra

clOn deao9rAflca en unas cuantas ciudades; loa cambloa conductuales 

eurgidoe en los habitantes de las concentraclonea urbana~, son 

algunos de lo5 proble»aa que evldenc1an loa alcances llmltadoa de la 

reflexión auatent.ada en teoxla.& aagnlficodocaD de loD aspectos 

flslcoa en cuanto lactorea dete.xalnantes de la.a transfotaaclones 

tenltoE1alea. 

De alguna .foz: .. la pr.eocupaclOn por la pi::esexvaclón de la vida ea 

el planeta y lae lucbae por •ejores niveles de vlda en las cludadea, 

han lapactado a laa i::eflexlones e111.plr iataa hanta logxu que ae aauaan 

~poalclones huaanlotaa• en defenea del hollbi::e y la naturaleza. 

Obvlaaente eaU replantea1til11:nto también xeaulta insuficiente para 

aEEla..E al conoclalento 4& la totall4ad de facto<ea que 4Dte<alnan 

la tendencia de l~' caabloa teri::itorlales, entre elloD el cai::Actei:: 

de las prActlcaa sociales doainantea. 

Pues, blen, retoaan4o laa evidencias que aporta el conociaiento 

apai::le.AClal, el aaterlalloa.o hlatórlco buaca explicar el cosaporta

alento de loa fen6-.eooa Mata apEebendex au eael'>Cla; pa.xa el caso 4e 

lao .tz:anafozaaclonea tercltoc lalea, inlclal11ente debe comprenderse 
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al ter:rltor:1o y la sociedad, coao loa constituyentes funda.ent..lea 

de toda Por:aaclón Socl•l y donde c&c:Ja C09P0Rente r:eaponde en su 

o~ganlzaclOn lnlclal a un conjunto de leyea eapeclflcws que tienen 

como finalidad la z:egulación de la esencia en loa caapoa respectivos. 

Sin embargo, el peso de eoas leyeo especlflcao ea relativo, dada 

la constante interacción sociedad-naturaleza; en función de esta 

prealoa, la coaprenolOn de los fenóaenos de esas realidades ex19e la 

ca.pronal6n de la le9alldad particular, eal colOO la lnteracclOn de 

una con la otra. Siqulendo este procedimiento, la expllcac16n de loa 

cambloa de la totalidad texz:ltoxlal ea 11.Ucho ... conalatento y Ayuda 

a una aejor: aprehens16n del objeto de conocl•lento. 

Desde la perapectlva anterior non parece lncueatlonable que laa 

conloraacloneo q<eolóqlcas, hedafológlcas, hldroló9lcAs, y en fin, 

todo11 loo recurisoo naturales del terrltorlo est6n re91doa por un 

conjunto de leyes, cuya lOglca interna es de car&cter flsico, aunque 

en cuanto l•n oocledadeo van trannforaando la naturaleza 

las catec¡or las del oEden natural no desaparecen para dejar lu9ar 
a las categorias socia.les, :sino que 11UChaa de ellas puan -
sufriendo variaciones rnsulta.ntea de au articulación con las 
categortas aoctales-, al estrato de lo eoclal (COnAOGJO, 
1987:26). 

En la aedlda que las Foraac1ones sociales ee apropian de la 

naturaleza, la conforaaciOn terrltorlal deja de eatar aujeta a la 

lnt:luencla. exclualva de la regulación flolcallnta, ya que lao 

relaciones sociales do•tnantes aceleran o contienen la aproplaclón, 

deatrucc10n y tzansfor1aacl6n de los soporteB materialeis y eus 

recursos, proceso que por cierto :se expresa deslqualmente, dado que 

Conforae avanza la hletor la, hay un crecl•lento a&a r&pldo o IMa 
lento de las fuerzas p,coductlvas, on tal o cual sector de la 
sociedad, debido a las diferencian en lao condiciones naturales 
y la5 conexlonea hlatOrlca5 (HOVACK, 1986:89). 

Seaejantes diferencian son deter•lnantes para la coaprenaión de 
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loa fenóaienos, ya que 

Ml todoa loa eleaentoa constitutlvoa de una coea, Di todos loa 
aavectos de un •contcclalento, nl todos loa factoz:ea de un 
proceao de deearrollo ae dan en el aiaao grado o la misa.a 
propot'ción. Ademls, en condiciones ma.terlalea diversas, la •la11a 
coaa au•atra lncUcea dlatintoe de desarrollo (llOVACK, 1986:92). 

Ahol'a bien, en la perspectiva de estas pre•iaa.a expllcatlvaa del 

deaariollo deal9ua1 de loa procesos ¿qu6 cat'acterlattcaa presentan 

laa tianaforaaclones de un terrltorlo bajo el predoainlo de las 

ielaclonea sociales de producción capitallata? Tal vez el aspecto de 

mayor lmpoctancla radique en que el capital decide lDt.eE:venlr en 

.cpael.loa esp¡i:cloa, r99lone•, donde le ea factible eatablec.er procesos 

de valorlsaci6D (LIPlET~, 19?9) 1 aprovechando la localización 

dealqual de los recurso~ naturales y la fuerza de trabajo, verdaderoa 

pllarea para la 9eneraci6n del pluavalor social. 

e~ resultado de la laplaAtación de esos particulares procesos 

de valorlzaclón, surgen los contraate~ en la tot•1ldad territorial, 

donde la collblnac16n de "reqionea desarrollada•" y •aubdea.arrolladas• 

conDt1tuye uno de loa fen6aenoa ala a19nlflcatlvoa; 

La exlatencla de una deteralna la exlatencl• de la otra ••• el 
subdesarrollo re9lonal subsiste como un f en6aeno universal del 
capltallsllO (HAllDKL, 19691. 

A esta exlatencla le ea coneu.tJtanctal la dlvla.lón territorial del 

trabajo, 

donde, por ejemplo, el capital coaerclal q~blerna las leyes de 
reproduccl6n 3ln penetrar aln embarqo propiamente en la 
ptoducci6n; tal re9ión ne diferenciarla de otra donde el capital 
ha penetrado en el propio sistema productivo, donde ser la el 
capital industrial -en aentldo amplio, porque la agricultura 
t•iab16n es una lllduatrl•- al 1e11pon11able por lil rep~oducct.On del 
11iste1YJ asl, aucealvaaente, l•s diversas formaa de rep:roducc16n 
del capital confor .. rlan •re9iones• dlstlntas (DK OLIVBIRA, 
1971:3ll>, 

a. •Lo dlylnlOo tergltg¡:lal del tgoba:lo, la aalgnaciOn de 
raaoa p11ctlculares o reglones particulares de un pala, reclblO 
un nuevo l•pulao con el r~glaen aanufactutero, que explota todaa 
laa partlcularldadea• (MARX, 1987b, Toao 1, vol. 2:430). 
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Pues, bien, al la •reglón• representa una ear.al• auy importante 

l'<'U ~nallzar loe lll(>actos producidos por la dlvl11i6n territorial del 

trabajo, ea de amyor tr•21cende.ncia la aepuac16A. 1r:revera1ble del 

caapo y la cll.Miad, a ralz de que esta 0.ltlaa ae convierte en el 

aleteaa fund:aMntal de 11oportea 11aterlalea para la 94tnea1a del 

plusvalor social en función del C4r&cter 011trat69lco quo las 

relaciones aociales asignan a la lnduatria. 

&ata y no otra es la causa que acelera o retarda la serle de 

tranaforaa.cionea que registran la tota11dad terr!torl~l y cada una 

de aus eacalas de an~llsla, proceso que en al •lamo constituye la 

esencia de la urbanlzac16n; en eate contexto ea de v1tel traaa.nden

cta establecer un parentenla explicativo .reepecto a l•a caracteriatJ

ca" de e"" sbteu do soportee JNteriales .&e destacado U.& cilld..SI 

en el conjunto de tranafora¡sclones territoriales provocados por la 

urbanización capltaliatm. 

2. caracter de la ciudad capltallata 

Bn cuanto objeto de conocl•lento,. taabitln la r.tuo.d ha atraido la 

atención de dlveraois eopectaliistae pceocupados por expllc•r sus 

rasqoa esencJalea; para loa objetivos de la presente lnvestlgaclóA, 

se reacata la relevancia hletórica que adquiere la concentración de 

las p:rActlca.a aocl•l•a en loa soporten urbanoa, bajo la bege.an.la de 

loa procesos qeneradorea del plusvalor lnduatrJal. 

La anter lor. pre•iaa pareclora no enfrentar cuestloa.a•ientoa 

sustanclalea respecto a la caracterización del proceso (arbantzaclóa) 

a que conduce la co1111.:>lldaclón hegelklnlca da la ciudad sobre el 

campo. Donde aparecen dlfexencias radicales es aobre la esencia de 

la propia ciudad1 Hanuel caatella y R•llio Pradllla Coboa repre15enta

~lan -•n nuestra oplnlón- loa aportes ala atqnlflcatlvos de esta 
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pol6•lca. 

No obstante q~e.caatella (1985:480) advertla •1taltaclonea auy 

1-portantes y errores teóricos• a au libro eacrlto en 1970-71, las 

~ectlflcaclonea pzoaetldas nunca llegaron a aodlflcar las concepclo

nea b&atcaa de este eapeclaliata. Reconoció confusiones producldaa 

pOE 

la deflnlc16n de lo urbano en t6ralnos de reproducclOn colectiva 
de la fuei:za de tt:aba:Jo, y de la ciudad en t6r•lnon de unidad 
de este proc9ao de reproducción (1..b..1.d:t82); 

por al perslatleran dudas todavla enfatizaba: 

lo eaenclal de los probleaaa que_9e estlaan urbano& est• de 
hecho ligado a los probleaaa de •consu.ao colectivo•, o lo que 
loa -..rxlataa llaaon la organización de loa medios colectivos 
de la reproducción dr, la futuza de t.raba:Jo. Es decir de los 
.. citos de conauao objetlva-.ento eocializados y que, por Eazor~s 
hlatOrlcaa eapoclficaa, son eeenclal.ente dependientes en cuanto 
a au pzoducc10n, dlatrlbuciOn y qeatl6n, de la 1Dtervenc10n del 
llatado ( J..tWI.: UJ). 

Otra de aua preclaiones era respecto a que 

una ciudad concreta (o un centro de población, o una unidad 
eapaclal deterainada) no ea 8ola.aente una unidad de consumo. se 
halla natural110nte, compuesta de una gran diversld~d do 
prActlca.e y de funclonea. Exproaa, de hecho, la aocledad en au 
coDjUnto, aunque a trav6s do la forma histórica eapoclflca que 
representa. Asl, pues, cualquiera que quisiera e11tudlilZ una 
ciudad (o una serlo de ciudades), deberla estudiar igualaente 
el capital, la producción, la dlatrlbucióo, la polltlca, la 
ldeolgla, etc. HAs todavla, no ae 9uede coac>render el proceso 
de consuao aln vincularlo a la acuaulac16n del capital y a las 
relaciones pollticas entte laa clases (l..2..LJ1r483). 

Al no desarrollar estas Oltima5 ideas, y si en caDb1o, destacar 

el •conouao colectivo• y la •reproducción de la fuerza de trabajo" 

COllO lo "eoenclal de lon probloM.o que oe ootlaan u.rbanoo•, la 

fragaentaclón del objeto de conoci•lento y lao aablgQedades ganarian 

terreno. Lo anterior se evidencia cuando castells interroga •¿qu6 es 

lo que oe llaaa unidad urbana?", respondiendo: 

Bste t6ralno de la pr:4ctlca social y adalnlatratlva de"lqna U~ 
bien -se convendré en ello fAcllaente- cierta .. tdad realden
Cl•l, un conjunto de habltacioneo con los •servicios• correspon 
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dlentea. Una unlctacS uxbana no ea una unidad en t6ialnoa de 
produccl6n. Poi' el conti:ailo presenta cierta eapeclflcldad en 
t6ralnoa de realdencla. en t6r•ln.oa de •cotldlanldad". Ea, en 
.auaa, el espaclo cotldlano de una fracclon dellaltada de la 
fuerza de tEabajo ••• ae trata del proceso de repEodacclón de 1a 
faei:aa de traba'º (J..b1A:488. subrayado del autor). 

A aanera da conclualOn aobre la .. t•rla encontraaoa qua: 

PodDlllOa, puea, traducl'C de nuevo en t6ralnoa de repz-odaccl6n 
colectiva (objetlwamente aoclallsada) de la fwersa da trabajo, 
la ailyorla de laa realld.clen connotadaa por la noci6n do u.rba110 
y analizar 1- anidadas urbanaa y loa p:i:ocoaoe vlnculadoa con 
ellas coeo unldildms de reproducción colectiva de la fuerza de 
traba.1o. ea el. modo de producción capltallata ( lJU.d_: 489. 
Subray~o del autor)~; 

da acuerdo a dicha perspectiva conviene tener preaente laa pz&ctlcll!li 

de las cllllaea aoclalea en Eelaclón con el Kstado, ya que 6ate 

•deviene (en) verdader:o orqanizador del pr:oce:so de con:sullO en au 

conjunto•, lo que Sapllca •deovalo1:lz.ar una parte del capital ~.oclal 

por 1nvers1one:s aln provecho" (lJUj1:504,505)~. 

La ser le de lapreclelonee, inexactitudes y contz:adlcclonea de 

eato5 razona•lentos tal vez pueda explicarse por: la slqulente ca:6n: 

"uestro trabajo ha aiOo influido .,ar una cle:rtA lntarpretac16n 
de Al.ti\aaser '.:.,ª que poi: los trabajos 4el pz:o~lo Althueeer) 
tendlente a con:strulr un c"n:Junto teórico codificado y foreall
zado antes de lr hacia la l~vestlgac16n concreta, lo cual 

ª "¿Qu6 es una cladal:J? En :su :sr.ntldo actual, no puede aftr 
.,.s que una connotación gen~: lea de las unldad~s urbanas, de los 
dlfe:rente:s géneroe de unldadea", l..b.1d, p. 489. subrayaOo del 
autor. 

> Kl edificio te6rlco de castells no sólo dencan:sa en 
lnexactltudes, pue:s tra:s reconocer (p. 499) las ~reclelones 
aarxletae al concepto consumo (productlvo, laproductlvo, 
lndlvldual y de lujo o suntuario), teralna lqnor~ndolas y declde 
usar la propia del "consu•o colectivo"; aslmlaao, deja sin 
r:esolver la contradlcclón planteada acerca de la 1nte:rvena16n 
desvalorlzadora del Entado por la:s "inversiones sln provecho" en 
la producción de "bienes de consumo colectivo•, ya que sostlene 
la alaultánea elevaclOn "de la tasa de pt:ovecho del aecto:r 
privado•. Ks del todo inexacto que el gasto piibllco se ejerza aln 
provecho, en la aedlda que las inversionen realizadas hacen 
poslble la acumulacl6n capitalista y en consecuencia la z:eproduc-
c16n aoclal. -15-



conduce Dáceaarla.ent• a Un.il yuxtapoe1c16n de foraallamo y de 
emp1r1amo, y va •dar por ello a un callejón sin salida. Lo que 
estA en juego en de hecho el entllo •1s90 del trabajo teórico, 
la marcha eplste.oló91c• en cuestión. Hay que optar, de una 
pa:r:te, entre la ldea de una "G:r:an Teorla" Cinclueo aaxxlstiil), 
que se ver:iflc4 a contlau..cl6a en el eaplrla-.o, y de otra, la 
proposlclón de un trabajo te6rlco que produce unoa conceptos y 
aus z:elaclones hlat6rlcas en el lntez:lor de un p1:oceao de 
descubrl•lento de las leyes de sociedades deter•ln&daa en su~ 
IM>doa especlf lcon de e:xlstencla (CASTBLLS, 1965: 481). 

Adeals, ha de agr:eqarse que la concepción par:clallzada que deriva 

del penaaaiento caatellaiano obedece a la indebida fra~ntac16n 

del "tleapo del capital", privlleqlando la fase del consuao, por lo 

cual puede aeftalarse que caetells reflexiona a la aa.nera de loa 

econo•latais y pensadores clb.slcoa que no conaideran al capital coao 

proceso 9lobal, !Sino que sobrevalor.110 la circulación en la obtención 

de la 9ananc1a. Contr• eata tendencia teórica conviene recordar que: 

La reproducción en el concepto adecuado a todos loa caabioa de 
las reproducciones fora&lee del capital. Producción y c1rcula
c16D aparecaa coao eacancionaa de la reproducclón ••• Kl proceso 
total de producción incluye, tanto el ptoce30 de la clrculaclón 
propia.ente dlcho. Ccnatituyen loe don grandes capltuloa de su 
aovl•lento, que se prttaenta co.a totalldAcJ de esos doa proce•oa. 
Por un lado eata el tiempo de trabAjo1 por el otro el tiempo de 
clrculaclón. Y el conjunto del movl•lento ap.arece co.o·unld•d 
del tiempo de tr&bajo y de circulación. Bata unl4a4 •ia .. es 
.ovl•iento, proceso. El capital se presenta coao esta unidad, 
en proceiso, de producción y circulación (DB OJOVAMNI, 1964:166, 
189)•. 

Tal vez una de lan crlttcnD .a~ elaborada a la contribución de 

caatella y sequldorea, es la realizada por Pradllla cobos, Eaillo 

(1984) ¡ caela una ele lao p<e111eae y conceptoa ele aq116l "ºn 8011Ct1eloo 

al an&llsia poraenor izado para conocer la con:slstencia teór lea, 

lle9ando a deaoatrarise la existencia de un conoc1a1ento fraga.entado 

• sobre el particular, Harx (198'1b,. To.o 11,. Vol. 4:186) 
h•b1a externado: "Kl ciclo del capital, definido no co.o acto 
alelado,. sino co90 proceao periódico, se denoaina au rotación. 
La duración de esta Oltlaa ee haya dada por la euaa del tleia¡>o 
de producción y el tleapo de c1rculac1ón del capital. Eata su.a 
de tiempo conatltuye el tle111»0 de rotaclón del capital". 
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respecto Al 19()acto de las pr6ctlcaa tu:banaa•. 

Pradllla propona que 

para deaclfrar la foraa, estructura y funclon .. lento de una 
cludAd c•pltallat• conteaporAnea, debe110a pactlE de la autonoala 
de au producción industrial coao proceso econ6alco doalnante y 
de aua soportes, y al lnterlor de ella, la de loa soportes de 
la g1:an industria llOnopollsta doalnada por el capital financiero 
11..IU.d.: 12 7 I • 

8n eata perspectiva del a.aterlalla.o hlatOrlco ea posible 

comprender a la cladad 

coao foraa do•lnante del alateaa de aoportea aaterialen de la 
aocledad capltallota, ea la oxpreolón torrltorlAl del conjunto 
de relaciones econ6•1caa, polltlcaa e ldeológlcaa fundaaentalea 
y doalnantea en esta foras de or9anlzsclOn aoclal en la fase 
actual de su deaar1:ollo, y refleja loa efectoa de cualgule1: 
proctuso noclal, que en ella, o fuera de ella, ocurre y, 
particularmente, de cualquier l90Vllizac10n que luche por lapc.ner 
sus relvlndlcaclonea e lntorecas en cu.a.lqulera de las esferas 
de la vlda isocial; en decir, de cualquiera de lais aan1fe8tac1o
nes do la lucha de claooo (PRADILLA, 1987:2021. 

&ate alatema de aoportea aaterlales de la voraaciOn Social debe 

C)arantls.ar la reproducclOn de la totalldi!d y no anlcaaente de l• 

fuerza de trabajo COIM> es el supuftsto teórico central de c.atells; 

por ello eis de fundasaental laportancla el coiaprender la unidad 

lndlaoluble de pro<lucclOn-dlotrlbuclón-consUAO, ya que la ciudad en 

cuanto expresión de la dlvlslón terrltortal del trabajo Incluye los 

soportes para la acu.ulaclón capltallsta, prealea que necesarlaaentc 

1wpl1ca la xeproducclOn de los dlvereos aC)enteis aoclaleis de las 

pr4ctlcaa urbanas. 

• L•a practicas urbanas •aertaa ~odas aqwellaa re11lls.4aa 
por 1011 COlllPOllentea de todas laa clases aoclalea, concontzadas 
t.rrltorlAlmeate en ln cladlMI y 11ue, c.._ expresión de 1-
contradlcclonen de las clases soclales del r69l..,n capltallntA 
de prodacc16n, tienen lagar ea for- jerau¡als.c!a en t.oclaa 1-
lDAtanclAS de la vlda soclal 'urbana', alendo doalnantea y 
detoral-tu •1111"11- 11ae se -- .., torno • la pro4DCc16a ., 

·-1:eall1U1C10n de laa aerc:anclaa. Estas prktlcaa 11e concentzan ea 
1- tres alv.,les 4., l• lacba de clASu: ec~ca, 1deol6glca y 
polltlca, slendo enta Clltlaa fund-nu1• (PRADILLA, llll-
1:.1.t..t..14l0-4Jl. Subrayada d•l autor). 
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Sn eae sentido -por ejemplo-, cuando la pro110cl6n de la vivienda 

por p.11:te del setado ap.as:ent• beMflclar sólo a la fuerza de traba:So1 

en esencia se estA contribuyendo a reproduci.r laa relaciones noclalea 

do•lnantcus en eu con:Juntoir puea de esta fora11 el capital contar& con 

una aercancia ala productiva (la fuexza de traba:Jo), pudiendo 

tncre.entar la productividad que va a traducirse en aayores taaas de 

explotaclOn. Las escuelas, hospitales, centroa recreativos, drenaje, 

transporte, electr lcldad, redes telefónlca:s, a9ua potable, carreteras 

-entre otroa soportes-, operan en la lógica de lA reproducclOn aoclal 

y no 6nica11ente en el renglOn del fetichlzado •conauao colectivo•. 

Pero no e6lo la fra9w.entactón de los proceaoa. en la concflpclOn 

cAstellolana ha oldo r~dlcal•ente cuestionada por Pradllla, taOlb16n 

tenlan que ponerse en entredicho lae elaboraciones conceptuales. Y 

para ello nada .e:Jor: qua emc>czar con la •piedra clave de un frAqll 

edificio teórico•, lon med1oa de connaeo colactlvo: 

Por diferentes caainos anallticoa o por la vl4 de la acoptaclOn 
lapllcita de la teo~izaclOn, Lojklne~ Topalov y caetalla lleqan 
a establecer una ldentldad entre el concepto de con4lcloaea 
cianaE•l- de la prodacclón elaborado por Ha.rx para caracter 1 zar 
laa comunicacionen, el tr~nsporte y el al.acenaalento en el 
capltaliaao, y el de "medloe da COIUJG9D colect.lvo• (Lojtlne y 
Cantel la), o al de •equtpaale.nto11 colect:.lvoa• ('fopalov), 
t1.cuftadoe por ello• (PRADILLA, 1984:205. Subrayados del autor)•. 

•&atoa autoren (Cantell8, Lojkine, TopalovJ •convierten la 
dlal6ct1ca aater lallsta en un alaple 'uego aecAnlco de identlda
dea cuando, en un ~e9undo aovlaiento, reducen todas laa •condl
clones 9eneralea 1 o 'necesarias•, al concepto 'aedloa de consuao 
colectivo•, canteo que peraanece en el anAllala, en el que 
engloban todo lo que feno.enoli>C)icaaente -es decir, ideol691ca
aiente-, les parece como •colectivo•: vlalldad, transporte, 
co.unlcaclones, energla de todo tipo, ceaenteEioa, •alud, 
educaclOn, recreac16n, vivienda, etc., colocAndolo en el centro 
de la •teorta• y al que dedican todo el esfuerzo de elaboración, 
asuat•ndolo como el coDL .. pto ~eneza1 ••• a1 •f•cto ~und ... ntal de 
esta qenerallzac&ór1 conceptual .acanlclata, ea el de produclc un 
•concepto• que igno~• -oculta, por tanto- laa relaciones 
capitalistas de producción y los antagonla.os entre las clases 
ooclale8" (PRADILL•, 1984:209-2101. 
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COnceptuallzados al margen del proceso de valorlaaclOn, loa 

•medios de consuao colectivo• aparecen cual en.telequlas de uao 

generalizado en la aocledad y con ello la 1ntervenc10n del Eatado en 

la producclón-dlati:lbuclón-qestión de los servicloa uz:banoa queda 

encubierta poz: la z:aclonalldad de una presunta •neutralidad social•; 

6sta no es a&s que otra de las aitlficaclones de castolls r seguido

res, dado que el anillsla hlat6rlco de la lntervenc16n eatatal en la 

polltlca UZ'bana, aueDtra que se asl9na prioridad selectiva a la 

producción de coadlclpaea generales y oopor~en para asegurar la taaa 

de 9anancla y contener la lucha de cla.tsea. 

Tras exponer el trat~•iento teórico-explicativo que ttarx da a las 

coadlclonea q:eneralea <le l• producción, PracJllla puntualiza los 

raa9os fundamentales relegados por loa teOrlcos de loa HCC: 

coao ne observa claraJMinte en la lectura de loa textos de Harx, 
el de •condtclonos generales de la producción•, es un concepto 
particular que designa en for .. pz~clna a aquellas actlvidadea 
externas al proceso lnaedlato de prodocc16n y valorlsac16n del 
caplt.l, diferente a sus condiciones particulares, producidas 
por a9entea sociales y procesos diferentes, paro que agregan 
valor al producto o le tranaalten el euyo propio, particularmen
te en la clrculaclón de laa aercancla:s entre la unidad producti
va y la de intercallbio aezcantil. Por el caricter especifico del 
concepto construldo, Harx se cuida .uy bien, y con toda la 
razón, de generalizarlo 3 otr~ condiciones taab16n generales, 
nacasarlas a otroa instantes de lo econ6aico o de la reproduc
ción de la vida social, pero diferentes -lo relteraaos- al 
pEoceao l......tlato de pEoducc16a (~:201-208). 

Pudieran seguirse contraetant'lo loe aportes de Castells y Pzadllla, 

pero no vaaos a reproducir la:s nu11erosas diferencias entre ellos; m.!t.s 

bien prevalece el 1nter6s de guiarnos poz el aporte del dltlao que 

ayuda a coaprender la ciudad en cuanto alsteaa he9e.Onlco de aoportea 

materiales de las practicaa que establecen los actores o a9entea de 

la nocledad capltalleta. Ho obstante los ele19entos ya avanzados tsobre 

el particular, en pertinente realizar un par6ntesis al respecto. 

3. Loa acto:i:ms eoclalea de 1• confor8iM:l6D arbanil 
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A eetae altuxaa del dlacurao expuesto es de eeperar que no haya 

dudaa respecto al car~cter de las transforaaclones terrltorlales, y 

de aanera pox deaAs relevante, a la conforaac16n de l• cladad. como 

se ha aoatenldo deade el lnlclo del capitulo, aquellas adeaAa de 

obedecer a una ze9ulacl6n natural, tallbl6n reeponden a la lnterven

clón de fuerzas aoclalea correspondlentes a especlflcas relaciones 

de pz:oducclón. 

Son, preclaaaente, eatas fuerza15 o claaea aoclales las que 

establecen una diversidad de prActlcae, que de •cuerdo a 1a aacala 

analltlca, pueden tlpificacse como teErltm:lalea, zeglonalea o 

uE.banaa; lndependlenteaente del nivel de reflexión, lo que destaca 

como constante son las contradlcclones inherentes a los procesos de 

valorización concentrados en la ciudad. 

Sl blen es cierto que eataa contradlcclonea se expresan preponde

xanteunte "-en torno a la producclOn y reallzaclór. de las aei:canclas" 

(D..Wl.t..A,, nota 5), ello no es exclusivo de ese campo, pues su expresión 

en ocasiones es -.acho ... intensa e~ lo polltlco e ideoló9lco; de 

acuei:do a eota preal3a, en dichas px6ctlcaa participa "el conjunto 

de las clase& enfrentadas por laa relaciones sociales capltallstae• 

IPRADILLA, 1984:430). 

Tal enfrenta•lento en nln90n 90aento deeaparece, por el con ti ar lo, 

tiende a exace1:bause dado el antaqonlsao de lnte1:eacs entxe loa 

actores del proceao de valoElzaclón, capltal y ~rabajo. Sln eabar90 

el desenlace de eata per.anente conf1:ontación est~ en relación con 

la capacidad .edladora o 1:e9uladora desplegada por el E:atAdo, eae 

ente que e1ter9e y se cona~llda a partir de loe intereses de la clase 

doalnante, pero que hablando en nollbi:e de la sociedad, elabora e 

lapone la raclonalldad justificadora para aparecer colltO entidad al 
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.. r9en d• la confrontación social. 

Conoclda la identidad de loa actorea centrales de l~a relacton•a 

de producc10n capitallata, procede conocer al9unaa caraotertatlcaa 

de au lntervenclón territorial. En el lnclao anterior menclonabaaoa 

que el capital no participa de aanera general sobre el territorio, 

ya que lo hace en foraa eelectlva, teniendo coao prioridad loa 

espacios en que resulta factible el deaarrollo de loa procesos de 

valortzaciOn. 

Adea&a de la selección espacial que efect6a la lnveralón capita

lista, el actor gen6rlco no concurre coSM> tal, aino que lo hace a 

trav6a de la •peu1onlficaclon• de oujetoa eapeclflcoe, bajo cuy6 

hege•onla va consoltdancioae la dlvlalOn territorial del trabajo. 

oraclas al control oatablectdo el uuJeto do11:lnante a:oe9ura la 

retención de parte ot9nlflcat1va del pluDvalor generatdo DOclalaente-

De esta fon•a, !51 la división territorial del trabajo hace posible 

la ident1flcac16n de los sujetos capltall~taD que participan en el 

reparto de lu plua9ananclao en el terr 1 tor lo, loo fen6aenos 

q:eneradoe por la eeparaclón del caia¡>o y la ciudad, eon a.U. al.a 

declolvos para el predo•lnlo de loe capltale~ industrial, comercial, 

flnanclero, etc. Toda esa dlvereldad de eujetoa entra a luchar por 

obtener ventajas en la dtstr1buc16n de la 9anancta. 

Dentro de e:sos •peraonaje:s laportanten• neguraaente lon que 

vinieron a connoltdar el caracter de la cludacl C4pltallota, han oldo 

el acaparador de la propiedad de:¡ suelo y el lnverr:slonlnta 1nJaOb111a

rlo; con el prlaero cobró au9e la especulación urbana en función de 

la ficción de loa precloa 1.-puesto:s a un objeto carente de ~coao 

es la superficie flslca,. aunque por su valoc de uag resulta indispen

sable a la sociedad. 
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Pero eota eapeculactOn fue mucho _.a dec1a1va a ratz de la 

tr•naautaclOn del especulador de la propiedad urbana al ser superado 

por el capitalista 1n.abil1ario, quien ya no se concreta a poseer 

el •objeto bruto•, sino que lo a:o1tete a transforaaclOn iaedtante la 

pro4ucc10n de un particular tipo de aercanctas, acatando en todo 

1101Mnto las leyes del aercado y la del valor. 

Debido a esa trana•utaciOn htstór tea, el capl tal lnMObiliar lo 

adquiere una relevancia notable en la conforaaclOn de la cllld:-.1, pues 

no 6n1caaente destaca co110 uno de sua prota9onlstas centraleo, slno 

que taab16n ter•lna siendo i~ortante en la urbanlzaclOn capitalista 

por lanzarse al reparto del pluevalor social, reteniendo renta e 

1nter6a, circunatanciazs aediamte laa: cu&lea: expolia tanto a eue 

"heraanoa slaacaea•, como a la fuerza de trabajo. 

Sata, co•o cabe recoxdar, es obligada a concentrarf!e en los 

suburbios urbano:s, tr&s haber sido deapojada de suo aedios de 

producción en el Allblto rural y lanzada a engroaar lan olas atgrato

rias. Con ou arrivo a las ciud&des, la fuerza de trabajo no sólo va 

a contribuir a la reproducción del siste11a eoc1al en BU conjunto, 

sino que adea.ls coaio fuerza antaqOnica al capital, participa de las 

contradicciones fundaaentales de toda Formación social sublsu•ida a 

las leyes del modo de producción capitalista. 

son eotao contrad1cc1onoo lao que peraean la conforiaac10n de lao 

ciudades capitallstazs, donde la .as relevante de ellas acaso sea la 

existente entre el car4cter colectivo de los procenos productivos y 

la apropiación privada del plusvalor qenerado nocial•ente. Bajo la 

influencia de ersta contrad1cct6n central, la fuerza de trabajo debe 

enfrentar otros conflictos que atentan contra su propia reproducclOni 

por un lado el per•nente uso de la presión del •e:t~rcito industrial 
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de reserva• contra loa trabajadores en activo, con el fin de .. Mener· 

bajo riqurozso control el aalaglo dlrocto. altuacl6n que torna dlflcll 

la sana procreación biol09ica, educativa,. eat6t1ca, recreativa, 

cultural, polttica e ldeolóqlca, dado el alsero pa90 que reciben a 

cilllblo de la venta de nu fuerza de traba1o, quedando imposibilitados 

para resolver necesidades b..\aicas. 

Haa no (:mica.ente la contenclOn del salarlo directo -y desde 

lue90, la explotacton experlaentada durante el proceso productivo

atenta contra la reproducción de este iapo~tant1Dlao integrante de 

la sociedad, tallbi6n e• conviorton en amenaza la carencia de 

concUclonea gent1ral.ea para la repzodacci6a de la fuoru de t:rabajo. 

Desde el 11tO•oento de la ll~qada de laa m.lgraclonea rurales, la 

aayorta de la población de las ciudades capltallstaa quedó expuesta 

a la lnexl5tencla de terrenos paza conatrulr sus e~pacloa dedicados 

a la procreación biológica, a la reposición de energias, a la 

protección contra las incleaencias naturales, entre otras necesida

de!S. Dicha inexistencia ae explica porque de por aedio ocurre la 

apropiación territorial, aconteciaiento que constituye uno de los 

acto8 lnicialei:s de la acuaulaciOn originarla del capital; es por esta 

causa que la fuerz4 de trabajo ha quedado expuoota a eufr ir las 

consecuencias de eeta manifestación de la8 .relaciones sociales 

prevalecientes. 

Bn la 11edida que e8tas relaciones no 15on estAticae, sino de 

car.6.cter peraanenteaente antaqónicas entre lois lntercu,ee de las 

clases 80Ciales, esa" consecuencias a que queda expuesta la fuerza 

de tr:aba:Jo no son definitivas, pues ella ala.a ee ha vleto obligada 

a desarrollar una diveraidad de luchas por conquistar el acceoo a la 

vivienda y a los •servicios urbanos• 
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De eata forma, el an•llaia eapirlco debe demoetrar loa alcancen 

del impacto producido por la 1ntervenc16n de loa traba,adorea en la 

conforaac16n urbana, intervención que obvia.ente tiene ll•ltea 

hlatórlcoa, pues ae concreta a reivindicar intereses inlffldlaton, sln 

que hayan aldo cueatlonadaa laa relacionen aoclalea que ponlbillt~n 

el car&cter social de loa aoportea urbanos y la apropiación privada 

del espacio. 

Bl reconocer estas llaitantes no conduce a concluir que dlchu 

luchas obedezcan a causales meramente aub,etlvlstaa como durante 

aucho tleapo habrlan de enfatizar sicólogos, &oc16logoa funcionallis

tas e hlator lóqrafoa, co.u tampoco puede caerse en el extre.-o opue~to 

de considerar que eataa ex~realonea relvlndlcatlvaa conatltulan el 

anuncio de la eaerqencia de un nuevo su,eto z:evolaclonario, ae9fan las 

caracterlzaclonea iniciales de caatell~ (1983). 

Dada la interconexión de elementoa que ae aanlfleatan en eutaa 

luchas, resulta -..a Otil para el conoci•lento y la acción, rescatar 

las evidencias y catudioa que sobre aotines, aaqueos y revueltas de 

la •rancla e 1n9lateri:a pi:eindustrialea, han realizado hlatotiadore:s 

aoclalea COIOO RUDK (19791, THOKPSON (19841, HOSSSAWll y loa an&llala 

acerca de la aociead contempor&nea, realizados por HABKRHAS (1989). 

caal en todos esoa casos encontraaoa qu~ tales aconteci•ientoa no 

han aldo acciones irracionales de la plebe, el populacho, la turba, 

o la 1MUJa, alno comportamientos colectivos provocados por la 

exptopiaclón de la propiedad territorial, la voracidad de coaercian

tefS, el 6xodo de caapc!linoa ain futuro en la agricultura, la carencia 

de condiciones de vida digna en las concentraciones ut:bana:s, o en fln 

la a9udlzaclón de lois conflictoa en la vida cotidiana a(m de los 

palae11 lndustriallzadoa, por no hablar de las nuaerosa:s contradlccio-

nes en loa subdesarrolladoa. -24-



Es oportuno aclarar que al aludir al actor tEabajo en nln96n 

momento ae le concibe de .. nera ho.aqlmea, por el contrar lo la 

ldentlflcaclón de varios aujetoa evita caer en el aanejo arbitrarlo 

del concepto; ahora blen, al henos aoatenldo piri:afos arriba que 

a4ea6a de la he9e110nla hetero96nea de los capitales industrial, 

coaerctal y flnanclero, tallbl6n el ln1te>blllarlo !aponen loa rasgos 

esenciales a la ciudad capitalista, de la •laaa foraa puede coapro

barae la lntervenclón de dlveraoa sujetos del ti:aba:So, dependiendo 

al el riefer:ente lnlclal lo comstltuye la fuerza de trabajo con 

relación laboral o el •ejt!lrcito lnduat:rlal de reoe:rva•. Aabaa 

cate9orlas dan la pauta para reconocer las accloneis concretas de este 

actor sobre la confor-.aclOn urban•. 

Ya al ~rlnciplo de este 1nc1ao .encionAbaaoa que l~s prActlcaa 

urban&a entre las clases sociales -con sus ~rotagon1staa centrales, 

capital y tr.;abajo- exacerban las contradicciones, dada la diferencia 

de intereses; asi•lsmo, reconoclaaos que para regular y contener el 

conflicto que a11enazarla a lae1 relaclonee zsoclalen doalnantes, se 

erlqe el Katado reveatld.o de su racionalidad aedladora y con la 

pretensión de legltlaarse en no=bre de la "et~re~ aocledad". 

AdeM8 de csae, •pr6ctlceirs•, el Et1tado cap1talinta tiene un 

protagonlsao de prlaera linea en la conforaaclóon territorial, y de 

forma a.Aa eepeclfica. en la transforaaclOn de la ciudad cap1ta11ata. 

Sobre el partlcular hay que aenclonar el papel decioivo que deseapefta 

en la consolidaciOn del modo de producción capitalista, mediante 

acciones collO la legallzaclón de la apropiación territorial, la 

pro.ac16n de la lndustrlallzacl6n y ~obre todo, en la producción de 

condlcionea qeneralea de la reproducción eocial. 

Rata Qltllloiil acclOn tuvo que ~sumirla el Batado liberal desde 
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lnlclos del slqlo XIX, ante la necesidad de condlclonea generales y 

el retralalento capitalista para crear soportes 1.presclndlbles a 

la producción, dlatrlbuctón y conauao -.ercanttl; sin ellas el propio 

proceso de acu•ulación ae hubiera obstaculizado. Bs por ello que en 

calidnd de •capitalista colectivo", el papel histórico del Estado es 

por dellA.s tra5cendente, pues gracias a su lntervenclón 5obre el 

te:n:itorlo pudo conaolldarae un especifico aodo de producción 

social". 

Poco a poco eaas condlclonea qene~alea parcelan trae "autonoalzan

do• de la esfera estat&l, pero lo que estaba ocurriendo real.ente 

era que loa aonopolloa capitalistas empe:zaron a reivtndlcai: "eu 

derecho• para partlclpar en la producción de lnftaeetructura aqclcola 

e industrial, carreteras, puertos, telecomunicaciones, generación 

el6ctrica, energ6:t1cos, los slsteaas de agua potable y drenaje, 

paviaentación, vivienda, etc. ¿Poi: que ezse calftblo? ¿Acazso loa 

capitalistas. ya no deseaban que el Entado continuara •de:svalorizc\ndo

loa•? Slapleaente advirtieron que por el control a que ha conducido 

la concentración econó•ica, tentan la oportunidad de buscar la 

rentabilidad en un nector antezs deadeftado. 

Has no ae crea que el ca~ital entró de lleno a la producción de 

sopoi:teis maiterialezs, aaa bien su intervención ha isido selectiva, 

dando prlorldad a los aiste-.as de aayoz: rentabilidad. Aquelloa que 

no garantizaban plusgananclan a corto plazo fueron quedando a cargo 

~ Bn función del caracter hizstórico de eea intervención ea 
que nos parece iapz:eclao el julclo de los te6rlcoa del •capita
lismo 11onopollata de Estado" (CHE), para quieneis la inversión 
p(abllca canalizada a la producclOn de coD41clone• 9enera1ea 
teralna dosyolorl:zando al capital. Bl o'!nc\lisla concz:oto deauestra 
todo lo contrario, ya que :sin la serie de aopoz:tea materiales 
producidos por el Estado, la realización •ercantil en el aercado 
ae hubiera dificultado. 
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del astado neollberal, al que ae exlge 1ncreaentar y mejorarlos, 

debido a au efecto 0.tll en cuanto condlc10Dml geaerale• de 1• 

Eeproduccl6n soclal, aunque ataultaneamente haya cuest1ona•lentos al 

•qasto p(lbllco• cuando se ejerce para resarcir el oalarlo Indirecto 

de la poblaclOn trabajadora. 

Y no es que el capital no requiera de una fuerza do trabajo en 

condlclones aceptables de reproducción, sino que su inter6s cuando 

aucho :se centra en los aectorea que le aon neceaartoa par• la genera

ción del plus valor social. De aqul la tAclta aceptación a loa 

proqraiaaa eatatales de producción de condlclonea generales para la 

EeproclucclOn de la fueraa de trabajo. 

En ca:ablo,. cuando laa necesidades de reproducción provocan que los 

sectores del •ejército industrial de reserva• se vean obli9adoa a 

realizar acciones •atentator iaa• contra la t.iacrosanta propiel.!.!~ 

territorial, no faltan las vocea que reclaaan la intervención de la 

fuerza pQbllca para mantener •el orden y la paz social•. Dependiendo 

de las •mediaciones• v19entes,. aer6 el tipo de respuesta de los 

orqanlsmos quardlanes del Estado: ahora solapando las acciones de 

desesperación,. ahora pro11<>Vi6ndolaa subreptlciaaente o en la aayoria 

de los casos, ejerciendo la fuerza bruta de la represión. 

con el contenido de este inciso, considera.as haber reforzado las 

proposiciones formuladas respecto a que en las transforaaclones 

territoriales no hay que considerar exclusivamente las explicaciones 

de las ciencias naturales,. ya que los cambios tallbl~n se aceleran o 

contienen en función del tipo de relaclone8 que eatablecen los 

actores centrales de toda eoctedad, coao ocurre en aquellas P'or11acio

nea Sociales en que es doainante el llOdo de producción capitalista. 

Pues,. bien, como nos Interesa corroborar la concreción hlstórlca 
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de la pxobleaétlca conceptual haata ahora desarrollada, ve110a la 

pertinencia de explicar qu6 ha pasado con lan trannforaaclonen 

terrltorlalea de una ForDBclón Social coao la aexlcana. 

4. Tranafor111telonea terxltorlales en la roraac16n Social ttexlcana 

Aunque la conquista eapaftola provocó la aubordlnaclón de laa 

actlvldades aaterlale15 y e15plrltualen de loa pueblos ·lndl9enaa, con 

ello no deaapAreclei:on de lnaedlato algunae de 1Sus pr•ctlcaa; dui:ant• 

el proceso fueron deflnl~ndoae nuevaa relaclonea 15oclalea a trav~a 

de la artlculac16n de dletlntol'5 WKXSoa de producción (propiedad 

coaunal, vestlqloa feudales del atraso eapaftol con respecto a otros 

pal8eo Ms avanzados, aanlfeataclonea precapltallstaa) que coexl:sti

tlan con tendencia a deoaparecer ante la ccnaolldac16n de las 

relaciones d~ producción capital lata. Has estas relaclonea no 

1.pllcaron un alto desarrollo de laa fu~rzaa productivas, alno que 

generaron una •correlación entre e!SOB factores desi9ualmente d.eaarro

lladoa en el proceso hlstOrlco"', t.al y coao lo ha puesto de aanlflea

to Hovack (1986:89) al explicar la lOglca general de eaoa procesos. 

Durante casl cuatrosclentos anos la For114cl6n social Hextcana ha 

tenido coao actor de su desarrollo a esa peraanente artlculac16n de 

fuerzas correspondlenteo a dlstlnto:s aodos de ptoducciOn, coexisten

cia que no podi:1an prevalecer lndefinldaaente, ya que el capital 

teraln6 nubordlnando tanto al territorio coao a la nocledad. Bn eata 

per:apectlva J:ecor:d~aoa qu.e deiu~e la colonia loa "'cr lollos" disputaban 

a loa •penlnsulatee" la aproplaclón del excedente econOalco y el 

control polltlco, pues paEa los primeros con~tltuia una prioridad 

el desartollo lndependlente de la Mueva Bspafta rerspecto a la 

aetr6poli; en caabior para los segundos lo .As lapo1tante cons1etla 

en continuar extrayendo riquezas de la Aa6rica dominada con el fin 
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de a11egur•r 1• acu-.alaclón en ultr-.r. Dentro de esa disputa por el 

futuro de la ror .. ción Social correspondió a loa criollos aglutinar 

el descontento de a.estlzos, esclavos e indiqenaa, hasta poner fin •l 

control de loa cepceaentantes de la corona. 

La lndependencla polltlca en la Mueva Espana puso al descubierto 

la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y laa 

relaciones sociales de producción, ya que 6ataa pro.ovian la 

lnstauraclón da un mercado adecuado para el cap1tallsao, y aquellas 

expresaban un atrano conaidcrable. Por ello,. detrAa del enfrenta•ien

to de liberales y conservadores, lo que en realidad estaba ocurriendo 

era la confrontación de intereses de fuerzas por dirigir el desarro

llo de la sociedad eaerqente. 

Bl triunfo liberal en la Guerra de Reforma y el epilogo del cerro 

de las campanas, fueron el desenlace hlstórlco a trav6G del que la 

articulación de llOdos de prC'dU1=C1~!l quedarta hegeaonlzaido en lo 

interno por las relaclonec capitali:stas de producción, y en lo 

externo a la división internacional del trabajo controlada por los 

palees que a ..,diados del sl9lo XIX Instauraban el doalnlo aundlal 

mediante la conquista de terrltorloa y exportación de capitales para 

aaequrar el aprovtsionaaiento de .ateria:s prt.as provenientes de las 

econoataa per1f6r1caa. 

Las polittcaa del gobierno juariata (restricción de fueroa 

ocleslAaticoa y prohlblclón a la 19leaia del control de ceaenterloa 

y cobro de obvenciones patroqulalen), asi como la dezaJDOrtlzaclón de 

bienes coaunales (Ley Lerdo) produjeron una revolución radical en el 

desarrollo de las fuerzas productivas: 

Bstaa leyes coaenzaron a aplicarse en 1859. Sin eabarqo la 
desa•ortlzaclón de bienes coaunalea no comenzó en la aequnda 
aitad del alqlo XIX,. aino qua databa del coaienzo de la 6poca 
independiente. Hidalgo y Horeloa fueron loa pri.eros en atacar 
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la propiedad co•unal de la tierra, y las facciones politicaa 
surgidas de la Independencia lucharon por destruirla (BARABAS, 
1987:200)•. 

Loa despojos a laa collUnidadea ind19enaa deben ser coaprendidoa 

COJM> aut6ntlcos actos de apropiaclOn, destrucción y transforaación 

de la natui:aleza y de las relaciones aocialfus que reeultaban 

anta90nlcas a la nueva división social del trabajo. Debido a esos 

despojos eapezO a liberarse fuerza de trabajo que iba a ser decisiva 

para el auge de plantaciones de cana de azocar, ca fe y otros 

cultivos, aai coJaO en la comstrucción de vias ff:rreas y en la15 

aanufacturas harinera, textll, zapatera, de fundiciones, etc. 

Semejante •liberación• talllbi6n puso al d~"cublerto que la 

propiedad del noporte aaterlal ( terr ltor lo) quedar la 3Ujcta a las 

transforaaclonea radicales ex1qldal5 por las nuevas circunstancias 

hlatOrlcaa; de esta forma, la Ley de colonlzaclOn vino a legalizar 

el despojo y asegurar la apropiación privada del territorio mediante 

el deslinde y venta de •tierras ociosas•, acción de la cual el &atado 

Hexicano fue su principal proaotor y regulador. 

A parte de leg•llsax la apxoplac16n de loa aoportea aaterlalea, 

el Ratado taabi6n foerJot6 l• lndoatriallsaclón y con el tendido de 

las vlan ft'.lrrea:s, el territorio recibió una aerle de lapactos 

trascendentales; otras acciones decisivas fueron la prlorldad 

-19Dada a lan lmpor:taclones y al. 11ometJalento de la protesta aoclal, 

polltlcaa que d~ter•inaron la relevancia de algunas re9ionen 

vinculadas al coa.ercio •undial -en el pi: laer caso- y en otra:s, 

llevaron •l anlqullaalento de lndlgenas -yaquls- para 9arantizar la 

apropiación territorial en favor de la ollgarqula~ 

•Para loa indlo:s e:sta tran:sforaación de la estructura 
econóalca :sólo et9nlflc6 un recrudeclalento del proceso coaenzado con 
la i1111lantación de la hacienda" (Bl\RADAB, 1987:201). 
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Paralelaaente a la apl1cacl6n de eataa polltlcaa estatales, iba 

consolld.&.ndose una foraa diferente de generación del excedente 

econOmlco, poniendo de aanlfiesto el desarrollo de un tipo de 

relaciones socialee a partir de la presencia del taller artesanal y 

la pequena manufactura, donde sobre'Jal tan las pr6ctlcaa entre un 

propleta.rlo privado de loa .edlo:s de producción y trabajadorea 

noaetldoe a extenaan jornadaa de trabajo. Servlan de soporte material 

a dichas prActlcas los naciente~ suburblon urbanos. 

Bajo estas clrcunstanclan se produce la revolución de.ocr.&.tlco

burguesa de 1910-1917, por aedlo de la que la burgueela teralna 

destruyendo loe restos ollqArqulco-feudalea de la hacienda e 

lnlclarla la lncor:poracl6n del territorio nacional a los proceeoe de 

valoi:1zac16n capitalista, •liberando• en fouaa atta acelerada a 111. 

fue1:za de t1:abajo rural en favor de los requer talentos de la 

aanufactura. 

Anlr.la•o, coalenza a el lalnar el control regional ejercido por los 

caciques, representando esta accl6n una contrlbucl6n de auaa. 

importancia para el desarrollo del -.ercado nacional. Pero tal vez el 

acto de aayor traecendencla fue la le9ltlailcl6n y leqallzac16n del 

poder de la nueva clase heqeMnlca, que apoyanciose en los batallonee 

obreros logra eoaeter a. las masas caape:slna:s, y luego a aabos 

:sectores, •acto maeatro• de consol14acl0n del Estado Maclonal. 

Las transformaclonns territoriales que ya eran evidentes desde el 

porflrlato cobraron auge a parth: de que el recientemente consolidado 

Kstado asuae una variedad de polltlcas: fundaaental-.ente, reivindica 

la propiedad original del suelo, sUb8uelo, recursos que se localizan 

en ambos, y del enpaclo a6reo, con la Onlca taxativa de fijar a la 

propiedad los llaltes que aenale el "lnter~s coaQn". 

-31-



Ho aenos trascendente es la pEohlblclOn estatal que establece 

hacla las litportaclonea, asualendo slaultAneaaente, la promoción de 

la lndustrlallzaclOn desde la d6cada de loa treinta; esta polltica 

habrla de lapactar radlcalaente al territorio, ya que con el proceso 

de UEban1zaci6n que derivó, la 96nesis del plusvalor aoclal tendrla 

en lo sucesivo coao soporte material central a la ciudad, en tanto 

el &abito rural irla experiaentando un acelerado re!egaalento. 

Junto a la proaociOn de la industriallzaclOn, tambl6n el Bstado 

lnlcl6 la producción de soportes béslcos, dada la carencia que la 

vor .. clón Social tenla de C4rreteras, lnfraestructura hldl'aOllca, 

puertos, ener96ticoe, 11 rserviclos pQblicoe", entxe otros, que en :su 

conjunto, eran hapresclndlbles para la producción, diatribuclórt, 

coaerclalizac16n y realización final de las aercanclas a trav6s del 

consu11<>. 

Pero todas esas acciones no lograron desarrollarse al margen de 

sustanciales contradlcclones, por el contrario 6stas aparecen como 

una constante del tipo de relaciones aoclalea de producción que lban 

reaflr.andorse. De eata manera, a pesar de la prioridad atrlbulda a 

la industria, el deaarrollo de las fuerzas productlvao no registró 

lo:s saltos cualitativos presupuestott, debido a que el proceso de 

valorlzac16n se centró en la manufactura y pequefta lnduatrla de 

bleneo duraderos y perecederos, relegando el sector estrat6qlco de 

bleneD de capital. 

Kn estaa clrcunstanclas "el negocio facll" de los capitalistas 

ante el .arcado cautivo y el protecclonlsao de las polltlcas 

estatales, con el tiempo evldenciarlan sus lialtantea ante las 

propias necesidades del modelo de acuraulaclón; pero no Onica•ente 

las causales internas explican el carActer del subdesarrollo que 
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adquirir• la Foraaclón Social Mexicana, tambi6n ea necesario 

co11Prender la influencia que ejerce la divlslón lnternaclonal del 

trabajo, en la medida que 

Las diferencias entre la acuaulaclón de capital y el ingreoo 
nacional de los pahses metropolitanos y subdesarrollados se 
ampliaron aQn .ta, ya QUe ahora lncluoo el mercado clAsico para 
las aaterlas prlma:s exportada:s por lo:s palzses chl llama.do tercer 
aundo oufri6 una declinación relativa, y la producción de esos 
paises fue conzsecuenteaente lncap~z de mantenerse al paso con 
el rltiao de crecimiento de lois palees lndustrlallzados (KA...,.DBL, 
1987:63)". 

Ademas de los la.pactos provocados por la divlslón internacional 

del trabajo, deben comprenderse los efectos slault~ncoo que en el 

plano interno oca:slona la dlvlslón :social del trabajo, con aanlfenta

ciones coao el desarrollo desi9ual entte la:s parte:s de la totalidad 

tera:1tor1al, ya que algunas reglones adquieren mayor dinamismo en 

comparación de otra:s, fenómeno que no obed~ce a la casualidad sino 

que reoponde a una de las leyes fundaaentales que ~egulan al modo de 

producción capitalista: 

Bl deoaxrollo dealgual entre naciones y regiones ea la verdadera 
esencia del cap1tallo1M>, del mlsao nivel del que es la explota
ción del trabajo por el capital. Si la tasa de ganancia fuese 
aleapte la misa.a en todas las reglones de una nación y en todos 
los paises del JaUndo, asl co11<> en todas las rasaas industriales, 
entonces ya no habria acuaulaclón d~ capital Ir.As la que fuera 
neceaarla por el movlalento de•ograttco. Y ésto podria ser 
aodlflcado en al por el laipacto del eeveto estanca•lento que 
laplicar la (HAMDEL, 1969). 

constituyendo el deaarrollo desigual y coablnado la caracte-

r lstlca e:senclal de la?S transformacionen tsntxe las partes de la 

•1a ley del valor lnexorableiaente obliga a los paises 
atrasados con un bajo nivel de productividad del trabajo a especlall
zarse en el mercado aundlal en forma desventajosa. Si, a pesar de 
este echo, desean embarcarse en la producción de aercanclas indus
triales de alto valor (en pequeftas serles y con costos colosales) 
estin condenados a venderlas con pérdida de su mercad.o interno, 
debido a que la diferenc1a de los eo8toa de producción comparados con 
los de los paises lndustrlallzadoa es de.a.alado grande, y que exede 
al mnargen noi:naal de ganancia en el .erca!lo doa6st1co" (HAHDBL, 
1987:74). 

-33-



Por .. ci6n Social Hexicana, taabi~n nus raegoo deben oer explicados 

en función de la ley del valor que requla la concentración de 

actividades productivas y fuerza de trabajo en unoe cuantos e:spacion: 

el del norte (Monterrey), la occidental (Guadalajara) y la ciudad de 

H6x1co con au Area conurbada del Valle de H~xico. 

coyunturalaente otras partes del territorio adquieren relevancia 

temporal coao fue el ca:so del "noroente" al ser conDiderado "el 

qraneEo de la naclon• (aediados del siglo XX), periodo en el que la 

agricultura tuvo que proveer de alimentos barato¡, a la eaergente 

lndustciallzaclón y contribuir con las dlvloas de las exportaciones 

a la adqulnlción de recur:sos tecnolOg!.cos requer ldon por la Formación 

Social; tsln elabargo, la elevada productividad agr lcola no se 

C)enerallzó en todoo loe espacios del "noroeste", :sino que 8U 

localización quedó circun3crlta a los distrito~ de rieqo del centro

norte ainaloense y en la coata-centro sonorennes~ 0 • 

caso dlstlnto al del "noroeste", son las req:ionee "sure:ste" y 

"Golfo" conelderadaa por el Estado aexicano como estratégicas para 

el desarrollo nacional (d~cada de loo ochenta), debido a la importan 

Para loo anos 1959-63 y 1965-69 el "noroeste" recibió el 
9.79' y 9.9,, respectiva.ente, del "qasto pC!bllco". Has la dlstrlbu
c16n al lnterlor de la reglón (de acuerdo a lao clasificaciones 
oflclales estamos hablando de Baja California, Baja california Sur, 
"ayarlt, Slnaloa y Sonora) aparece totalmente deoproporcionada en 
favor de Blnaloa, ya que ftn 1959-63, dicho Rstado acaparó el 40' del 
flnancla•iento federal, en tanto que en 1965-69 esa proporción creció 
al 43'· ¿Hacia qu6 rubros se canalizo dicha inversión en el territo
rio sinaloenee? Durante 1959-63 el orden de importancia fue: 
"lrrigaclOn" (40.11,), "caalnos y ferrocarriles• (25.13,), "petr6leo-
9aaw y "electrificaclOn" (20.01,); para el periodo 65-69 prevaleció 
eeta jerarqula, ya que el tópico Fomento Agropecuario •agricultura" 
(valga decir obras de lrrlgación) absorbió el 47.59,, "carreteras" 
y "ferrocarriles• el 28.86,, •petróleo-petroqulmlca" y "electricidad" 
el 9.36' (SECRBTARIA DE LA PRESIDEHCIA, 1964 Y 1970). La ccmtundencla 
de los datos no hace mas que confirmar la vlqencia de las leyes del 
desarrollo desigual y combinado y del valor, la prioridad del estado 
para producir COHOIClOMKS GRHBRALES y la "especialización" eepaclal 
como coneecuencla de la división territorial del trabajo. 
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cla de loa ener:g6t1coa en el aer:cado lnter:naclonal; el cr:ecl•lento 

al lnterlor de la reglón estuvo apuntalado por la concentracl6n de 

lnvetalonea p(lblicaa en unos cuantos eapacioa, oiencJo t:elegadaa otras 

actlvldadea productivas que tradlclonali.ente hablan desempeftado un 

papel relevante para la acuaulac16n regional. Par:alela•ente, el 

•booa• petrolero trajo consigo la destrucción de la natur:aleza 'i 

aayores penurias econ0•1caa para la población no e~leada en esta 

actlvldad, dada la enplral lnflaclonarla que ocaslon6 el •oro neqro• 

(ver trabajos de Bo1ls y Garza en BOILS, 1987), 

con la lntensiflcaclón de la crlsln en lors ochenta, tallbl6n 

.ontraron lnaonnlstencla •uchas de las ortodoxias oflclales, entre 

ellaa la claslca dlvlslOn terrltorlal en reqlones; sln ajustarse a 

euos crlter:loa, aurge la •frontera norte" con una extraox:dlnarla 

lapor:tancla entr:at6glc& collO conrsecuencla de loe proceso9 de 

relocallzaclón territorial l11pulaados por la dlvieiOn internacional 

del trabajo 1 :a.. 

La alusión muy general que hea<>a dado acexca de la existencia de 

dlfexenclas cualitatlvaa dentxo del conjunto de expreaiones que 

otiglna la lógica pxedoainante en laa transforaaclones territoxlales 

de la J!ormac16n social Mexicana, no hace Mis que con:statax la 

vigencia del fenOaeno •especiallzaci6n terxltorlal• orlqlnado pox 

la dlv1s16n social del trabajo. 

:a.~ "la localización y la xelocallzacl6n san medios esenciales 
de formar y caablar la relación de empleo en un continuo enfuerzo 
enpEesarial por: .antener la coapetltividad y contener la lucha de 
clases en el centro de trabajo. La movllldad en el espaclo no ea an 
lujo paEa el capital, alno una neceeidad. A lo larqo del tiempo la 
lntersecc16n del tcabajo y el capital en el espacio, coao una 
d1 .. ens16n critica del e•pleo, retroalimenta los destinos del capital, 
la evolucl6n de la tecnoloqla y, por aupuesto, la historia de las 
coaunldade8 de claee obre:ca• (STORPER y Richard Walker, 1983:20. 
Subrayado nuestro). 
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•n razón de ello ea factible ldcntlficar los lapactoa espaciales 

derlvadoa de la heqeaonla de especlf lcas actlvldades dealqual•ente 

4esarrolladal5 (aqr lcultura, lndu:strla, colllercio, burocracia, 

servicios financieros, turlstlcos, co•unlcaclonea, etc.), ya que en 

función de las pr6ctlcas concretas quie establecen aus actores, 

teralna per f l l6ndoee la confoi:-.ac lón de. loo renpect 1 vos soportes 

terr i tor: iales. Los plantea.al en tos antcr tormente a15cntado:s pueden ner 

comprobadon aedlante un breve acerca•lento hacla una de esas 

expresiones territoriales, como es el HOROESTZ. 

S. Trannfora.clonen terrltorlales en el •noroeste• 91exicano 

Hablar del HOROKSTB exige precisar el siqniflcado denotado por el 

t~ralno; en el sentldo co•On hace referencia a una de las reqlones 

9eoecon6alcas del terr:ltor:lo nacional (Hapa 0). Kn 1972 An9el Baasols 

Batalla publica uno de loe estudios M:s completos eobre el te.a, 

considerando que 

la alailitud de clia~a, historia y economla de ese extr:ei:ao del 
pala (penlnaula de Baja California) con las z:eglones de la costa 
aonor:ense y sinaloenae originan condiciones sl•ilaxes de 
agricultura, qanadez:: la, lndu:str: la, transportes y población 
(BASSOLS, 1972:119). 

Para este •lsao autor 

La laportancla del MOROBSTE queda deao5trada de inmediato por 
el alaple hecho de abarcar una qulnta parte de la extens16n 
total del territorio continental mexicano; pero no ea el 
anterior aspecto lo ~s destacado, slno su peso en la econoala 
nacional, creciente y deci:slvo en la aqrlcultura, ganader:la, 
pesca, mlnerla y comer:clo ll.b..1!1.:121) 12 • 

12 AdelMa de terminar por: incluir a Hayarit en la reglón -
cuestión que lnlclalaente ponla en duda-, con el tiempo Bassols 
Batalla reconocerla ltaltaclones a las lnvestlgaclones regionales 
basadas en la de:5crlpc16n de caracterlstlcas flslcas y cecur:5o:s 
naturales (rasgos pr:edoainantea de au estudio acerca del HOROBSTE), 
por lo que propone un "decAlogo" que contclbuya a explicar la 
conforsaaclón regional en función de loa procesan de valorización que 
tienen lugar en au lnter:tor, lo cual constltuyo la verdadera esencia 
del desarrollo regional (BASSOLS, 1986). 
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AREAS V CONCENTRACION DE POBLACION 

Y CIUDADES 

Alcas principales 

Atcu MCUnd.ari.is 

Límites de regfonu 

Oud.ldc1 lmporunte1 

Otru poblacionu de im .. oruncu1 

o 

• 

EL NOROESTF. 



¿Qu,, pecullarldadea presenta el deaan:ollo del KOROESTB para 

lleqar a ocupar un lugar destacado en la economla nacional, aeq6n lo 

apunta Baaesola? ¿CuAles son las caracter hstlcas del desarrollo de laa 

fuerzas productivas al lnterlor de la reglón y cóao se collblnan en 

su desarrollo desigual? ¿Qu6 lapactozs espaciales ha generado la 

división ooclal del trabajo? 

Bn esa parte del territorio no cabe la aenor duda que la existen

cia de recur~os naturales ha sido decisiva para establecer procesos 

de valorlzactón en base a la subsunc16n real del trabajo por el 

capital; playas, rios, suelos, sierras, plataforma aarlna, bosques, 

dealertos, cllaaa aeco-.edlterraneo-troptcal-Be•ltroplcal y conr1lde

rablea excedentes de fuerza de trabajo, son loa atractlvoa que para 

loa capitalistas posee la reglón. RealiceMoa, entoncea, un elemental 

reconoclalento a la lógica de la conformación de esos procesos. 

s.a. Desarrollo d" las fuerza.a productiva.a y dlvtaión terr:ltorlal del 

trabajo 

Al araparo del saqueo e:spaftol florecieron iaportantes centros 

alneros en las provlnclas occidentales de Binaloa y sonora; el oro 

y plata extraldos de El Roaarto, PAnuco, Conala y san lldefonso de 

ostlmui:l, a la vez que al i•entaron el flujo de riquezas hacia la 

aetrópoli, hicieron ponible que eeoa lugares adquirieran relevancia 

durante el perlad~ colonial. 

La supreaacla de los soportes ralnerois isólo fue dla.putada por 

centros comerciale~ y sedes de la gobernación provincial como las 

Villas de San Sebasttan (Concordia), santiago de Compostela, 

Chlaaetla, Cullac.\n, PetatlAn (Sinaloa de Leyva) y Ure15. Desde aqu61 

entonces ya lan avenidas o desbordamientos de lo3 rios Yaqul, Hayo, 

Sonora, Fuerte, Culiacan y Santiago, facilitaban cultivos y recolec 
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clón de producton agrlcolas en eapacloa que con el tleapo llegaron 

a tranaforaarse y conatltulr soportes fundamentales para la agroln

duatr 1a aexlcana. 

Pero an l co•o eaergieron var las concentraclonea en torno a la 

extracción •lnera, agricultura y control polltlco, el slqlo XIX 

presenció el aur9l•lento de villas y ciudades en lugares que haata 

ese entonces eran desdef\ados por •carecer de recursos•¡ el caso 

prototlpico en este contexto lo representa Hazatlán! 

las provincl.~a del palo aprovlalonadae por los puertos del 
Pacifico eran las ».enoa pobladas y las menos rlcae de H6xl
co •.. No obstante la pobre actividad comercial de loa puertos del 
Pacifico, Hazatlá• que era aln diacusl6n el a.As laportante de 
todos, reclbla a veces un fuerte movlmlento marltlmo, aunque 
&lesapre lneatable e irregular {LOPEZ CAKARA, 1987:198). 

El coaerclo importador de •ercanclaz europeas y la exportación de 

alncrales, cueros, aaderas, hablan loqrado iapulsar un puerto 

desconocido que en unos cuantos anos desplazó a los luqares llAs 

antiquos del Pacifico mexicano: 

Todos ellos, salvo Acapulco, no ecan en realidad sino puertos 
secundarios o compleaentarios del siateRMt raarltlllO y co•ercial 
que tenla poc centco a Hazatlan. Eran ouaymas, ~obre la costa 
de sonora, san Blas sobre la de H&yarlt y Manzanillo, instalado 
.As al sur, en Colima {LOPEZ CAHARA, 1987:156). 

ColllO cabe iraa91nar, la hegemonta que el comercio importa~or dió 

a HazatlAn despertó espectat l vas de expansión y contra 1 terr l tor lal ¡ 

desde este puerto el capital europeo -con los invasores francese~ a 

la cabeza- intentó apropiarse de la reglón, motivando la respuesta 

•llltar de las fuerzas liberales asentadas en CullacAn, El Fuerte y 

Hermos1llo, hasta que fueron derrotados en 1864. 

Bete particular aconteclraiento nos lleva a advertir que el 

HOROBSTB ha sldo escenario de la confrontación de fuerzas sociales 

que buscan el predoainlo de sus intereses, ya sea desde la escena 

internacional o en el Ambito endógeno; en el prlmer caso, las 
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invasiones francena y noz:teaaericana a la z:egión no exan Ua que 

expz:ealOn de la dlaputa lnte:tl11Periallsta poz: el control de terrlto

z:los. Poz: lo que hace al segundo anpecto, el eoMtlalento de loe 

pueblos callfornlos, yaqula, aayoa, coraa, hulcholea, aseguraba el 

despojo de la pz:opledad coaunal, llbez:ando al11t1lténeasaente (uerza de 

tz:abajo lndlgena requerida en lae haciendas. 

sin embargo, la apz:oplaclOn tez:z:ltorlal 6nlca1aente ez:a una de la:s 

aenale~ de que en esa parte del pala -como en la totalidad de bate 

ya estaba ocuz:z:lendo-, las fuerzas productivas del capltallsao 

eapezarlan a registrar un extz:aordlnarlo dlnaals-.o. 

Bn eata pexepectlva el capital lntez:naclonal deseapenó contz:lbu

clonea trascend~ntalea: alentcae en HazatlAn ·e1 coaerclo laportador 

se dlverslflcaba a la ..anufactura, aproplacl6n del ouelo y banca, 

desde 1892 lo~ f~rrocaz:rllea coaienzan a recorrer la ~uta Hogalea

ouaysae, llegando a Cullacan en 1895, a Hazatlén en 1906 y a Teplc 

en 1911. El tren vlno a romper la "coluana dorsal• del puerto 

lapottadoz:, asegurando el movlmlento -en meno~ tiempo- de mercanclas 

y fuerza de trabajo entr::e el mercado norteaaerlcano y la reglón 

NOROBSTB de H~xlco. 

Taab16n se xeallzan lnvo:r::alone8 extranjeras -destacando la:s 

norteaaer::lcanae- en Loe Hochl~ y cullacAn a trav6s de la oper::aclOn 

de la Unlted Sugar Company, Alaada Sugar Reflnlng Co., Slnaloa Land 

co., el lnqenlo de Teplc y nuaeroeae lnverelonee en sonora y Baja 

callfoxnla: 

Bn la d6cada de los ochenta del alglo pasado, el auge 1nmob1lla
tlo de callfotnla acelera el cz:ecllalento de la5 ptt.nclpales 
ciudades bajacallfornlanae, e8pec1alnaente de Ensenada. The 
Internatlonal Company of Hexlco urbanizó grandes extensiones, 
colonizó y especulo con las •ejoxes tlexras. La población estaba 
t.ntegrada pot amerlcanos, ingleses, italianos, franceses, 
judlos, aleaanes, noruegos, y sólo algunos pocos mexlcanoa. Hubo 
quienes advez:tlan el peligro de una "Hueva Texas", pues los 
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programas de colonización de las principales compantafJ conceoio
narlas discriminaban a loa mexicanos. El desarrollo de liil 
agricultura en el Valle de Hexicali, a partir de 1901, por la 
Colorado River Land Co. forma parte de la expansión de la 
agricultura del Valle Imperial (SALAS PORRAS, 1989:41). 

También en sonora fue manifiesta la influencia del capital 

norteamericano en el desarrollo de las fuerzas productivas: 

Las lineas ferroviatlas constt:uldas en Sonora como parte del 
magno proyecto de modernización y comunicación emprendido en el 
porfltlato, se pt:opusieron no 5610 unlr las localidades mas 
importantes entre sl (Hermosillo y Nogales, Cananea y Naco, 
Nacozari y Agua Prieta), sino sobi:::e todo respondei::: a las 
necesidades de comunicaclón que demandaba el complejo extranjero 
mineropecuai::: lo asentado en la entidad y garantizai::: una comei:::cla
llzaci6n fluida de sus pt:oductos hacia los E.U. M1, Agua Prieta 
y Naco se vinculan con las ciudades de Douglas y Bisbee -
Arlzona-, cumpliendo el papel de centros de paso de productos 
minerales, mientras que los productos del campo pasan por 
Nogales ... El complejo mineropecuai:::lo que referimos, de origen 
esencialmente norteamer lcano, se convierte durante más de 
cuarenta anos (entre 1880 y 1930 aproximadamente) en el eje de 
la vida económica y social de la entidad, subordinando a eu3 
necesidades a la agi:::icultura, el comercio, las finanzas e 
incluso los ingresos estatales (Alejandro covarrubia9 en SALAS 
PORRAS, 1989:83-84) 1 >. 

Ya en el siglo pasado -durante el deslinde, fraccionamiento y 

venta de terrenos por las "compai'Hos deslindadoras"- se puso de 

manifiesto el interés de los inversionistas norteamericanos para 

controlai::: las tlerras regadas por los grandes rlos del NOROESTE, 1os 

que al desbordarse enr1quec1 an el suelo dada la riqueza or:qAn1ca 

arrastrada. A esas ventajas de la fertilidad natural, paulatinamente 

empezaron a incorporarse ade1antos cientlf1co-tecnol6gicos. 

1 > HAs que nadie las "4c" -cananea consolidated copper Co.
simbolizaron esa concentración del poder: "logró consolldai:::, adem~s 
de la compai'\1a mi.neta, la3 plantas metalO.i:::gicas, los ranchos 
ganaderos, los comercios, los bancos, los servicios y en general 
todos los ramos de la econornla del naciente mineral de cananea. Esta 
misma articulación entre minas, latifundio y otros sectores pi:::opicló 
la lnexistencla de espacios donde el control de los capitalistas 
exti:anjeros no se hiciera presente, y se ubicaba en un mai:::co de 
relaciones sociales que traspasaba el tlmbito laboral y se lntroducta 
en todos y cada uno de los a3pectos de la comunidad", Elsa Pena Haas 
Y J. Trinidad ChAvez (BURGOS, 1985:125-126). 
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La lnnovaclón clentlfico-tecnoló9lca en la aqrlcultuxa reqlonal 

no representa un aconteclalento ocaalonal, .As blen conetltuye una 

cono.tante de los proce:sots productivos de la agricultura coaerclal 

vinculada directamente con el aercado nortea~ericano; de e~ta foraa, 

laB 9ananclae extraotdlnarlae del eector derivan de los mloeros 

oalarlo• y la elevada productlvldad por el uoo de oemlllao de alto 

rcndl•lento, x1eqo, fertlllzaclón, pla9u1cldac, tractorea, sembrado~ 

rais, trllladotas, jeep!!-, caeiones, equlpo aéreo de fu•lqacltm, 

canalco de rlnqo, ca•lno~, laboratorloe de invo~tlqaclOn, nelectas 

t6cnlcas de e"l)aque, 41.acena•iento y tran~potte, etc. 

A:slalsmo, las gananclao extraordinarias estén aseguradas por la 

cercania del mercado nortea11tetlcano; en este iumt1do para loa 

proceso!I de valorl~ac16n en la agxlcultura comexcial han sido 

determlnantes los factores de local>zac16n. oxglotacl6n de la fuerza 

dn traba1o y fcrtllldad~ 6 • 

MeaA!5 de la permanente reorganlzac16n cap1taliota de la agricul

tura, la qanaderia deetlnada a la cxpoz:tacl6n ei::s otro de los :sectore:s 

9ubaualdoa a la lógica de la obtención de plus9anancia5; aquella~ 

1-.Agenea altlca:s del crechllento del qanado bovino en un :sólo lugar 

para luego ser -arreado" a loo centro& de venta en sonora (Naco, 

Hoqales, Agua Prieta), eon parte del paeado:l.ª· Ac•c;ualmente predoml-

~• Para comprender este proceso ha Bldo fundamental la obra de 
HARX (19&1b), eobre todo la is,ecc16n s~xta "TtamsfoEaaclOn de la 
plu2u1anancia en renta de la tierra", Tomo lit-Vol. 8, pn. 791 a 1034~ 
Contrastando con el auge de la aqrtcultura co11.erclal, apax:ece la 
aayor parte del NOROESTE 8ualda en el avance de la desertlf lcaclón, 
la a9tlcultura tcapotalera con procedlalentoe precapttall3ta~ que no 
satisfacen tan elqutera al autoconsu~o. 

~-Fase conocida como "ganaderla exten~lva•, con~lstente •en la 
producc16n de novillos de dos a cuatro anos, para un Jnercado externo 
auy variable y poco !U!QUZ"o. 21 ganado pastoreaba libremente en 
aqostuderos ablertoa y se xeproducla de aanera natural, es declr, 
casi sin supervle10n o atenc16n de loe: propietarios. Una vez pot: afio 
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na la "ganader1a intensiva" o engorda industrial (fced-lots}: 

se confina a los animales para que adquieran el peso deseado 
(entre 300 y 400 kgsl en el menor tlempo posible, por lo que su 
al1mentacl6n se realiza en forma lntenslva, con base en 
concentxados o alimentos preparados con alto contenido de granos 
u oleaginosas (J. Trinidad ChAvez y Eduardo Ibarra en SARIEGO, 
1987:41-42). 

La modernlzac16n de la ganaderia sonorense ocurre después de las 

restrlcclones impuestas por el mercado norteamericano a consecuencia 

de la fiebre aftosa (1941-54); la primer medida modernizadora 

conslstl6 en reconstruir el hato ganadero 

con animales finos (lo que) permlt16 sentar las bases para 
integrar la ganaderla sonorense en esa nueva dlvlsi6n lnterna
clonal del trabajo que propiciaron los E.U.A, .. La producción de 
carne magra y la cria de becerros fue desplazada hacia paises 
que tuvieran una ganaderla extensiva poco eficiente, con lo que 
se propiclO en esta rama, una nueva divlsl6n internacional del 
trabajo. Esto fue posible poi:que los norteamericanos se valieron 
del sistema flnanciei:o intei:naclonal, a través del cual se 
canalizaron créditos hacia Héxico y otros paises de Centroaméri
ca (UUJ1:4J-42). 

Antes de la modernización ganadei:a, 

los productores controlaban y conocian pro(undamente el proceso 
completo de producción pecuaria, desde la gestación del becerro 
hasta la transacclOn que realizaba al novlllo como mei:can
cta •.. Actualmente la cr1a de beceri:os para la exportación y la 
preengorda son las actlvldades más generalizadas y que mayor 
atención reclaman de parte de los productoi:es de esta reglón. 
La mayorta de los ganaderos se ha especlallzado en esta fase 
1n1clal del proceso de producción de la carne y, en toi:no a ella 
han organizado sus recursos técnicos y ecolOglcos y, desde 
luego, sus formas y mecanlr:;mos de relación social ( I.b.ld.: 40-41}. 

Procede aclarar que eBta panorámica optimista de la qanader 1a 

sonorense no prevalece en todos los espacios del Estado y sólo es 

compartlda en mi11,ma parte en Hexlcall, pues no obstante que la 

actlvldad ganadera es muy importante para los munlclp1os nayaritas 

de Hayar, La Yesca, Tecuala, santiago y Compostela, las innovaciones 

se xea11zaban las coi:rldas para juntar el ganado de cada rancho y 
real1zax el marcado y castrado de los animales. En este momento se 
separaban las reses para la venta", J. Tr lnidad ChAvez ortiz y 
Eduardo lbarra (SARIEGO, 1987:40). 
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productivas aón no trascienden socialmente. Atraso similar encontra-

mos en la ganaderla sinaloense. 

La pesca representa otra actividad en que si blen es cierto no se 

re9listran cambios espectaculares como los producidos por la reorganl

zaclOn capitalista en agricultura y ganaderta, la importancia del 

sector se advierte por la procesos de valor izactón a que ha dado 

lugar en soportes como Ensenada, La Paz, Guaymas, Puerto Peftaisco, San 

Blas y HazatlAn, por aludir a los casos más slgnlflcatlvos. 

seguramente con la promoción de la acuacultura y la reprlvatlza-

clOn de la captura de especies antes reservadas a los cooperatlvlstais 

(proplclada por la nueva Ley Federal de Pesca), ademas del mejora

miento de las flotas atunera y sardinera (equtpadas con equipos mlts 

modernizados), las ganancias extraordinarias se retendrAn en mayor 

proporción, debido a que contlnOa prevaleciendo la oobreexplotaclón 

de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo. 

La mlnerla es otro de los sectores de las fuerzas productivas que 

han ejercido extraordinaria lnfluencla en la conformaclOn de algunos 

espacios del NOROESTE; despu~s de la sobreexplotaciOn de los soportes 

mineros en la colonia, los centros cuprtferos de Naco2arl y cananea, 

asl como las "salinas" de Guerrero Negro, todavla adquieren lmportan

cla en la generación del plusvalor social, no obstante el desempleo 

que ha provocado la ma.s reciente reconversión de los procesos 

productivos, pues por un lado se desplaza a los mineros, pero al 

mismo tiempo continOa succlonAndose el trabajo de la fuerza laboral 

en las numerosas empresas contratistas y de maquila a que se han 

trasladado fases importantes del proceso productivo (SARIEOO, 
1987:24). 

La apuesta histórica del capital-Estado para promover la lndus

trlallzaclón en la Formación Social Hexlcana, tuvo expresiones 
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particulares en el desarrollo de las fuerzas productiva~ del 

HOROBSTB,. ya que adeüs de estar estrechamente vinculada a la 

tranaforaaclón de productos prlraarios (agrolndustrla, procesadoras 

de allaentoa mar lnos), tamb16n se presenta el fenómeno aa.qul lador en 

sonora y Baja California. 

Batas industrian de tecnologia de punta controlada& directamente 

por el capital ti:asnacional explican en pacte el acelerado crecimlen-

to urbano de Tijuana, Hexicall, Nogales, Agua Prieta, Tecate, 

Hecaoslllo y pr6xlaamentc Topolobaapo (Lo~ Hochls); seMejante 

fenóaeno se confirma al revisar loa datoo censales y encontrar que 

a partir de 1970 la partlclpaclón ~e la lndustcla en el PlB de Baja 

california ea superior al peso de la agricultura, mientJ:a8 en Sonora 

la tendencia parece similar (IHBGI, AQuarioo Eotadlstlco4). 

Coao helllOD advertido, en la reglón ha prevalecido una permanente 

reox:gantzaclón de algunos px:ocesoa productivos dada la directa 

artlcul~ción que ..antlencn con el aercado norteamericano; en el caso 

de la 1ndustr la maqui ladora tal relación e:s mucho mAs evidente, 

conv1rt16ndose en indicador in~bjetable de la dlvisl6n internacional 

del trabajo 1 •. 

Los litorales con que cuentan las Daja Cal1fornla, Hayartt, 

Slnaloa y Sonora, son otros de los campos en que la lnverDi6n 

capitol1sta ha cetablecldo procesos de valorización; pero a penar 

de loe cientos de kilómetros de esos recursos naturales, exldte una 

1
• Agobiado por la calda de la taaa de ganancia el capital de 

los palses induetrializadoa se ve obllqado a relocalizar territorios 
que ofrezcan dos ventajas b~alcao: poseer excedentes de fuerza de 
tEabajo y cercan la (localización) con los mercados coaerclales de 
aayoE rotación. Bn cate sentido la nuperexplotaclón que impone a la 
fuerza de trabajo y los diversos apoyos que recibe del Estado, 
peralten a las empreaazs zaaqulladoras obtener fabulosas plusgananclae. 
Por esta razón el HOROESTB adquiere importancia. 
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rigurosa selectJvJdad de los "destJno playa" al extremo de que 

pareciera que OnJcamente Ensenada, La Paz, san Jose del cabo, Los 

cabos, san Carlos, Guaymas, Nuevo vallarta y Hazatlé.n, "han sJdo 

favorecidos por la naturaleza". 

Lo slgnlflcatlvo en este renglón es que la "industria sin 

chimeneas" se ha desarrollado por la Inversión extranjera directa 

(Los Cabos, san Carlos) o transferencias de ganancias de un sector 

al turismo (Ensenada, La Paz, Guaymas, Hazatltln), pero en ambos casos 

la contrlb1Jción de los apoyos estatales fue determinante para 

consolidar esta actividad en el proceso de acumulación capitalista. 

Y ya que hicimos mención a la transferencia de ganancias, donde 

mejor se advierte el fenómeno es en el caso del transporte, hasta 

llegar a constituir un poderoso sector tspeclallzado de la acumula

ción regional; no es nada fortuito que las flotas traileras, 

autobuses, camiones tortons y otros tipos, hayan sido directamente 

promovidos por ganaderos, terratenientes de la agricultura comercial 

y agroindustrlales de Tepic, El Rosar lo, Escuinapa, Culiacan, 

Guasave, Los Hochis, Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo, Nogales, Agua 

Prieta, Hexicali, Tijuana y La Paz. 

Pero si el transporte interreglonal representa un importante 

8ector de la acumulaclón capitalista, a la vez que hace posible la 

distribución mercantil para la realización de los productos, la 

actividad comerciRl ha resultado de vital lmportancla, expresándose 

e8ta realidad en una especie de "vocación" o especiallzaclón de 

algunas concentraciones terr.ltorlales que controlan y regulan el 

abasto (Nogales, Hexical i, Ti :Juana, Aqua Pr le ta, Hermos i llo, Cd. 

Obregón, Los Hochis y Culiacé.n). 

Herece una particular mención ahora que se alude al impacto 



terr1tor1al del co11ercJo, la real1zac16n mercantil de productos 

extranjeros a trav6a de las •zona5 libres", ya que bajo este r6g1•en 

e:e buacaba propiciar la peraanencia de aoenta•lentoa huunos. Bl 

crecimiento inicial de Tljuana, La Paz y varias ciudades fronterizas 

renulta 1nexpl1cable aJn considerar dicha actJvidad, al amparo de la 

cual fueron acuaul4ndose enormes ganancias. 

Un aspecto que amerita ser destacado ~n los procesos de valoriza

ción que tienen lugar en el NOROESTE es la tendencia a dtyer3lflcar 

la inversión, •edlante la tranafercncta de plusganancias a sectores 

totalaente ajenoe a la actividad inicial, pero en plena concordancia 

con la lógica rep.t'oductora del capital. Ani puede advertJrse la 

constitución de poderosos sectores financieros en Hexicall, Hermosl

llo, Cd. Obregón, Guasavc y culiacAn, cuyos directivos son a la vez 

importantes ganaderos, agroindustr tales y terratenientes de la 

agricultura comercial. 

Por 6ltiao es necesario •encionar el enorme Impacto territorial 

que ha provocado en el HOROBSTE la "economla ilegal•, ya sea porque 

stnaloa foraa parte del "tr!Angulo de oro" donde se cultivan miles 

y al les de hcctaceaa de aaapola y 1aar ihuana, o independientemente de 

la producción, porque todo la reglón aJrve de "corredor" a la 

circulación de droga nacional y la proveniente de audam6r1ca. 

A ralz de lao acciones anttnarcotréflco del gobierno de Salinas 

de Oortarl hubo reconoci•iento of iclal a una actividad que era del 

conocimiento pOblico en e5ta parte del pais¡ la producclón-comercia

llzaclOn y venta de estupefacientes dió origen a grupo3 de considera

ble poder económico-pollclaco-politlco que 3e convirtieron en grave 

peligro para el Estado de Derecho, segOn palabras presidenciales. 

Loe •narcoe" fueron adquiriendo tierras fértilee o transformando 
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laderas (utilizando tecnolo9la aofiaticada) de la Sierra Hadre 

Occidental para el cultivo de enervantes 1 "'; tamb16n en el medio 

urbano llegaron a apropiarse del suelo y poseer hoteles, reetauran

tes, bares, dlscoteques, construir fraccionamientos, dlstrlbuldoras 

de autos, casas de bolsa y diversos co•ercios. coao podrA advertirse 

todos ellos son glros en que el •1avado de dinero" representaba el 

fin tlltlmo. 

Puede sostenerse, pues, que el ataque al narcotrAfico no es 

ocasionado simplemente por eer comslderado Gnemlqo de la salud 

pOblica, sino porque tiende a convertirse en peligroso rival de los 

•capitales le9ales 11 y su estado que Onlcamente aceptan a •tas 

personas de bien" en la di~puta de las plusganancias en la reglón. 

Secla dificil afirmar que exista ef:lipaclo del NOROESTE en que no haya 

Dido efectuada alguna inv~rs16n del narcotrAfico, pero indiscutible-

•ente que las ciudades slnaloenseis, algunaa de Sonora y Tljuana 

parecen tener prioridad para el "capital ilegal". 

&n base a loa eleuaentos expuestos en este apartado podemos 

i:eaflrmar que la intervención capitalista en el territorio no se hace 

de manera homog~nea, :sino :siempre buscando e:stablecer concretos 

procesoe de valorización en función de la división social del 

trabajo, tendencia que no lleva mas que a fortalecer la espec1aliza

ci6n y desarrollo desigual de los ~oporte8 aateriale9. seguramente 

ª"' Unlca~ente en sonora, Salinas de Gortarl anunció en Hermosl
llo la entrega de mas de 50 mll hectareas a campesinos de tierras 
decomisadas a narcotraficantes: "Actuaremos con energia sobre la8 
propiedades que van adquiriendo y que podlan, parcela, gozar de 
lapunidad y seguirlas usufructuando. Aquellos que se vinculan con el 
narcotrAfico ser&n tamblen, en el marco de la ley, afectados en sus 
blenes ••• Lo que queremos es que ya no toque a H~xlco (el narcotrBfi
co): que ya no pase por nuestro pals, que ya no afecte a las faallias 
mexicanas y senos contra la isegur idad del B:Jtado", "El Sol del 
Pacifico•, 8-VI-1989. 
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en esta perepectlva el caso paradl9aA.tlco de la lntei:accl6n de eetos 

fenOmenos, haya 5ldo el desplazamiento del 6mblto rural y la 

htu~eaonta desiqualaente prevaleciente entre las concenti:acionea 

urbanais. 

Sin embargo hasta aqui pareciera quedar la iapreeión de que 

solamente el capltal e1S el actor central de la conformacl6n del 

HOROBBTE, lo cual parcialraente es cierto, sobre todo cuando reconoce

aos que la acu•ulaclón de capital deacan1Sa sobre la explotación de 

la fuerza de trabajo; Jllile no debe olvldaree que esta relaclOn se haya 

per•eada pos: el ~eraanente conflicto de intereseis, pte:sentAndose 

JIOaentos en que la conftontaclón busca deflnlree en contra de loe 

lntete:see dominantes y en esas circunstanciais, aparece "el Arbitro 

estatal". 

88te no perelgue en exclusiva •regular• o •amortiguar• el 

conflicto entre las clases, sino que al intervenir en el territorio 

lo hace para foaenta'I la hegemonla del capital sobre el trabajo, 

produciendo la .. COHOICIOHKS HKCBBl\RIAB Pl\RA LA RKPRODUCCIOH SOCIAL. 

Dicha propoeic10n ce la que a contlnuactón ee de9arxollaª 

S.b. Intervenclón del B.stado Kexlcano en el Moroe9te 

Ya a mediado5 del siglo XIX pueden ser identificadas acclonee 

enpeclficas de la lntetvenclón del Kstado mexicano en el HOROESTE, 

que de alguna forma eran parte de las pollticas gubernamentales en 

e lernes; negura11ente la m.\n trancendental fue para gaEantlzax la 

pi:opled•d privada de la tierra. Con lae Leyes de Reforma de JuArez 

ldeaamortizac10n de lae propiedades clericales) quedaron libree los 

terrenoe bajo propiedad de jenultae, franclecanoe y otroe •leloneron 

asentados en las Baja Callfotnia, Hayarlt, G1naloa y Sonora. 

Luego, con Manuel oonzAlez y Porf lrio Diaz, las ~companlae 
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deslindadoras" norteaaer1canas recibieron autorización para fraccio

nar y vender el suelo bajo el pretexto de foaentar la •colonlzacJón"; 

el HlnJstro de Fomento y Colonización tuvo bajo su responsabilidad 

legalizar la apropiación privada de la tierra~•. 

Ademas de fomentar la apropiación territorial, el régiMen 

porfirista autorizó concealonea al ferrocarril Hogales-Guaysaas¡ 

intentó dar respuesta a los reclaaos oligarcas de auaymas y Kazatlcin 

para construir los puertos reapectlvos; autorizó el WIO gratuito de 

aguu en loa grandes rios de la reglón; proaov16 laa lnveratones 

extranjeraa en m1ner1a, qanaderta, agricultura y manufactura, de tal 

forma que al aaparo de esta polltlca se desarrollaron manufacturas 

harineras, tcxtllee, calzado, ctgarros, jaboneras,. fundlcloncs, 

ingenios azucareros, cervecerlas, co.,p,:¡ftlas alneras e J.aipolsó la 

1-rtaclón -rcantll. 

Hao la intervenciOn estatal no propicio exclusivamente el 

desarrollo de l~s fuerzas productivas, aino que bajo la protección 

de la •paz porfirtsta• logró aantenerae el ao.etlalento del trabaja-

dor a jornadas exten:slvaa, a la vez que ne conculcaron los mAs 

elementales derechoe ciudadanos. 

~• Eate proceso arroja algunas peculiaridades co~o el permiso 
que Albert K. Owen recibió para fundar su colonla soclallsta •La 
Ciudad de la Paz" en lo que hoy es Topolobaapo (cerca de Los Hochla, 
1872-1891). Bn este lugar owen pretendta que los colonos se desarro
llaran bajo la utopla del soclaltnmo libertarlo, donde la propiedad 
la ejerciera la com.unidad. La Ciudad de la Paz quedaria unida con 
Hueva York a trav~s de ferrocarril, equivaliendo sus d1l'l\en!lione:s 
espaciales .'.'l las de la ciudad norteamericana, con la peculiaridad que 
se resecvaba una tercera parte del espaclo total para jardines, 
bulevares, plazas pOblicaa, bibliotecas, escuelas, centros de cuidado 
de nlftos y ancianos, campos deportlvos. A pesar de recibir permiso 
del gobierno de Hanuel GonzAlez para la construcción del ferrocarril 
(con ramales a Alaao:s y HazatlAn), la utopta de owen no se concretó, 
.as con el tlera,po Los Hochis y el ferrocarril Chihuahua-Pacifico son 
ejemplo antitético de la propiedad comunal sonada por ese socialista 
libertarlo CVM.AD29, 1984). -.50-



Con la calda de Dlaz y hasta finales de los treinta, vamos a 

encontrar un Estado Nacional en proceso de reorganización y fortale

ci•iento; ¿Acaso habla cambiado el caracter proteccionista aobre la 

propiedad privada del suelo? ¡Hol poz:que los z:eq1•ene8 po8trevoluclo

naz:1os expz:optaz:on a la oltqarquta taproducttva y obstacul1zadora 

paz:a el desaz:rollo de las fuez:zas productivas, favoreciendo a loa 

intereses de la buz:guesia. 

Poz: ~llo no debe extranaz: que tz:as la exproplac16n de latlfund1oa 

y naclonallzaclOn de propiedades en el HORORSTK, 

11.uchoa 1nversloniata5 pz:lvados !IC retiraron de H6x1co y se 
detuvo el flujo de capital externo que entraba al paiis ••• Pero, 
a pesar de todoa esto!I pz:oblemas y obstaiculoe, en algunos 
sectoz:es, los negocios mantuvieron su ritmo y haata se expandie
ron. Esto sucedió con laa exportaciones de invierno, en 
particular de tomatez:i. Durante la pr !mera guerra mundial, se 
~abarcaron hacia los •ercados de Entados Unidos, tomate, azOca.r 
y •lnerales en bruto. El cultivo de tomate :ie expandió un sonora 
y Sinaloa en la d6cada de los veinte. Empresas (Un!ted Fruit) 
e lndlvlduos de Estados Unidos empezaron a cultlvar y empacar 
tomates d~ntinados a la exportación y proporcJonaron cr6d1tos 
a cultlvadorea mexicanos p<ara que pr:odu::leran mAs vegetales, 
frutas y algodón para el mercado de Estados Unidois (Manuel Perló 
en BOILS, 1987:297-298). 

Al exproplaz: las grandes haciendas (bajo cobertura del articulo 

27 constitucional) y promover el "reparto agrarlo• 1
•, el Estado 

postrevoluctonar lo nacione1l l zaba la propiedad terr i tor lal en 

beneficio de la acuznulaclón cap1tallsta:a 0 ; pero no bastó con la 

1 • Tomando el caso de Sinaloa, advertimos que el reparto agrario 
auestra tendencia a la improductividad, en contraparte de la 
productividad de las tierras de riego que no fueron afectadas 
slgnlflcatlva•entc; de 1934 a 1979, Onlcamente el 8.39\ de la tlarra 
repartida es de riego y el 86\ de temporal-agostadero-cerriles 
(Baldemar Rublo Ruelas y Jaime F. Hlrata en DURCOS, 1985). 

"Bck:stein a.firmaba que los ejido8 colectivos eran .as 
eficientes que las grandes propiedades privadas, pero fueron 
relegados en el otorgamiento del apoyo estatal desde el régimen de 
AleMn. otro:s autores como Senior, hacen una de:scripclón menos 
favorable de su funcionamiento y, aunque concuerdan en su potenciali
dad, destacan la falta de capacidad de gestión e lndlsclpllna del 
campesino, lo cual a la larga, dice, !lignifica un deterioro de la 
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expropiación del auelo, porque a partir del gobierno cardeni:sta 

ei:apezarian a detsarrollarse acciones para el aprovechamiento del 

potenclal de los rlos del HOROSSTE. 

Correapondió a la coi:alaión de cuencas Hldrolóqlcas dar inicio a 

eatudloe, construcción de las primeras presas y organización de 

distritos de riego en los caudaloaos -y en oca15lones lncontrolable:s

rlo8 Colorado, sonora, Yaqul, sl Fuerte y cullacan, acciones que a 

la postre renultaron determinantes Pª'ª la concentracclón de los 

procesoe prod.uctlvoa de la agricultura comercial, en tanto eBas 

COHDICIOHBS no favorecieron a la inmensa mayor la de loe eapacios 

regionales. 

Tarabi6n en el ca8o de la ganaderta, la polltlca eatatal a:suml6 

acciones tendlentea a conaolldac la actlvldad y con ello fortaleció 

los proceeo8 de valorlzaclón en el !Sector; mediante los •certificados 

de lnafectabilldad" la burgueala agroganadera tuvo respaldo oficial 

para aumentar su poder, situación que incJuso propició la modlflca

clón de los patrones tradicionales de cultlvo~ 1 • 

productividad. Indudablemente ambos a:i.pecton (el retiro del apoyo 
estatal y los problem.as de ge:stlón} jugaron un papel e interactuaron 
reforzando ou decl!r.&c!6n reapecto a la empxesa capitalista, 5obre 
todo a medida que el auge exportador del algodón llegaba a su apogeo 
y planteaba exigenclan mayores sobre invernione5 en irriqac16n y 
asistencia t6cnlca, que fueron otorgados mayorltar lamente a favor del 
capital" (RIVSRA RIOS, 1987:206). 

31 Tomando como 1lustrac16n la Cuenca del Rlo Sonora, conocemos 
la magnitud del impacto espacial provocado por ese cambio: •En 1926 
el 77.6 por ciento de la supecflcle agrlcola de la reglón de la 
cuenca media ne cultivó con trigo, 13.4 por ciento con maiz, 5.B por 
ciento con frijol y sólo 1.3 por ciento con alfalfa. El Censo de 1960 
registra un 64.3 por ciento de trigo, 21.2 por ciento de malz y B por 
ciento de frijol. En el Censo de 1970 la tende~cla se refleja con 
toda claridad: el trigo sólo ocupó el 35.'1 por ciento de la supezfl
cle cultivada, el malz 13.8 por ciento, el frljol sólo el 2.2 poc 
ciento, mientras el conjunto de la superficie destinada a forrajes 
como alfalfa, cebada forrajera, sorgo forrajero, alcanzó el 22.5 por 
ciento• (J. Tr lnldad chavez ortiz y Eduardo !barra en SARIEOO, 
1987151). -52-



Ee oportuno destacar la capacidad que tuvieron los capitalletas 

de la a9rlcultura comercial y de la 9anaderla en el NOROBBTB para 

aprovechar al a&xlmo las prioridades del nuevo aod.elo de desarrollo 

social baisado en la suistl tución de importaciones, ya que con la 

transformación lndustr tal de mater las primas agropecuar las (que 

implica la generación de m&s plusvalor), conslquleron apropiarse de 

mayores ganancias y obtener beneficios extratt por la serle de 

estimulos fiscales inherentes a tal modelo. 

Mo menos evidente es la part1c1pac16n estatal en la promoción de 

la acumulación capitalista en la pesca; cabe recordar que inicialmen

te las 1nst1 tuciones gubernamentales del ri!gimen cardenlsta promovie

ron la organlzaclón de los peBcadores libres para constituir 

cooperativas; desde un principio el Estado permitió que los trabaja

dores organizados pudieran "asociarse" con los proveedores de 

instrun1entois de trabajo y capital para la captura de e~peciea 

reservadas a los trabajadores. 

Inicialmente fue autorizada la "asociación" con los japoneees, que 

lo Onico que dejaron fue miseria; el fenómeno se repetirla al 

eatablecerae la "aeociacl6n" con loa propt~tarios privados, relación 

de la que lo:s bcneflciarlo~ rcale::i fueron lo:t O.ltlmoe. oenpul!!~ y como 

resultado de una larga lucha, el Rstado "expropió" la flota camarone

ra de los empresarios privados para anignarla a loe cooperatlvlatac. 

Bn esta serie de dcclsioncs de la polltlca gubernamental no se 

advierte mAs que la inviabilidad de forna:s de organización productiva 

que no tenqan como meta la reproducclOn del siatema en eu conjunto. 

'l ya que l lnea~ arriba hemos hecho referencia a que algunos 

capitales en el HOROESTB 8Upleron optimizar las ventajas' del modelo 

de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, conviene 
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tener preisente que la 1ndustr1al1zac16n extensiva del periodo 1940-50 

experimentó una ligera transformación a partir de 1960: 

las industrias productoras de medios de producción (cuya 
producción ne destina a alimentar el proceso productivo) 
empezaban a imponerse, desde los sesenta, sobre los tipos de 
producción destinada al consumo personal. El incremento de su 
participación en el total de su producción indu8trlal se produjo 
a expensas de la partlclpaclón de las industrias de bienes de 
con8umo no duradero. Esto algnlfica que la transformación de la 
estructura de producción se verificaba con cargo a lo que Harx 
llamó el sector I; lo que constltula la expresión material del 
salto experimentado por la tasa de acumulación (RIVERA RIOS, 
1987:23):0.::1. 

Es en eee contexto -precinamente- de exenciones impoeltlvas y todo 

tipo de incentivos por parte de la polltica e5tatal, que se fueron 

preparando las CONDICIONES NECESARIAS para la proliferación de esa 

eispecle de hongos de la relocalizaci6n territorial de los procesos 

productivos, la:s maquiladoras; no obst;e.nte que ya exist!an los 

referente:s juridlcos a que hace referencia RIVERA RIOS en la nota 22, 

el Estado Mexicano expidió el •Programa de Industrlallzaclón 

Fronteriza" (1965) que ayudó a gatantizar el de:spotiamo del capital 

internacional sobre los trabajadorts asentados en la franja fronter i-

za (IOLESIAS, 1985; Al:'cella Tánorl y Alejandro Espinoza en BURGOS, 

1985). 

Ho bastaban los a.arcos normativos en un territorio carente de 

infraestructura, por lo cual tamb16n el Estado emprendió la produc 

ªª "Hacia f inee de los a~os cuarenta se perfeccionaron tarabien 
los :slstema:s admlnl~trativos de la Ley de Industrias Huevas y 
Necesarias, que concedió exenslones completas del pago de impuestos 
de exportación, importacl6n, renta, utilidades, timbres y contribu
ciones federales y locales, por un plazo de cinco anos. En 1955 se 
expidió un nuevo articulado de incentivos a la industria: la Ley de 
Fomentos e Industrias Huevas y Hecesarias, que otorgaba franquicias 
sobre el impuesto general de importación de impuestos aduanales, 
aplicablee a insumos, equipo y bienes de capital; el impuesto del 
timbre; la liberación hasta del 40\ del impuesto sobre la renta; el 
impuesto general de exportación y algunas exenciones mAs, cuando la 
empresa tuviera excedentes exportables• (RIVERA RIOB, 1987:42). 

-54-



clón de COHDICIOHES NECESARIAS PARA LA REPRODUCCION SOCIAL. E3 por 

e:stos al'ios que se construyen: la carretera internacional Noqales

Guadala:Jara, los nuevos aeropuertos y puertos regionales, las plantas 

termoel6ctrlcas y la geotérmlca de Hexlcall, las plantas distribuido

ras de PEHEX, término de las carreteras transpenlnsular y la 

Hazatl~n-Hatamoros, lmpul:so a la red de caminos vecinales, entre 

otras CONDICIONES GENERALES DE LA PROOUCCION y CIRCULACION. 

Ya en el apartado anterior seftalamos qu~ la polltlca estatal de 

•zonas de libre 1mportac10n" contribuyó no sólo a colonizar, sino 

a desarrollar formas de acumulación de capital en base a la reallza

clOn de productos del mercado internacional. Ahl mismo aludimos a que 

el turismo de los "destinos playas" logró consolidarse gracias a los 

apoyos estatales como han sldo el flnanclamlento credltlclo, la 

modernl2acl6n de aeropuertos, partlclpaclón ".!conOmlca en las 

promociones turlsticas, permanente mantenimiento de los accesos a los 

espacios de csparclmlento, actuallzaclón del personal a trav~s de 

cursos en las Comisiones Hlxtas, etc. 

El recuento de las acciones que materlallzan la intervención del 

Estado en las transformaciones del NOROESTE quedar1a Incompleto de 

no reconocer la partlclpación determinante de las esferas gubernamen

tales en el desarrcllo de la educación para todos los niveles, el 

funcionamiento de modernos centros hospitalarios, construcclón de 

unidades habltaclonales por ISSSTE, INFONAVIT y orqanlsmos locales, 

extensión de las redes de aqua potable-drena1~ y electr1ftcac16n, 

acciones directamente vinculadas a la REPRODUCCION DE LA FUERZA DE 

TRABAJO. 

En función de los elementos expuestos no hay la menor duda para 

sostener que la lntervenclOn estatal ha sido factor determinante en 
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el desarrollo y consolidación de los procesos de acumulación 

ocurridos en el NOROESTE, importancia que se sustenta en la produc

ción de las CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REPRODUCCION SOCIAL. 

Pero slmulttmeamente hay que mencionar que esa importancia se 

corresponde con la responsabilidad que el Estado ha tenido al 

fortalecer el desarrollo heterog~neo de la reglón, pues la Inversión 

pObllca se ha canalizado de la forma mtts dlscrimlnatorla hacia los 

Estados y actividades productivas como lo demuestran las propias 

estadlst1cas oficiales (ll..llllXJL nota 10). 

Adverti•os que no obstante el reconocimiento a la intervención de 

loe actores capital y BBtado en la8 transformaciones territoriales 

del NOROESTE, la explicaclOn requiere lncluir aspectos relacionados 

con la partlclpaclón del actor trabajo, sin el cual loe procesos de 

valorización que han ocurrido no hubieran podido desarrollarse 

hlstOricamente. Por ello es necesario una breve ~xpo81c16n sobre el 

particular. 

5.c. SubordlnaclOn del trabajo en la conforaaclOn del KOROKBTB 

Para entrar a este apartado debemos sei'ialar que gracias al 

pluevalor generado por los trabajadores -y del que :1e apropian var iot1i 

capl tales- la acumulación regional ha exper !mentado una pujanza 

extraordinaria con respecto a otra9 reglone~ de la Formación social 

Mexicana. 

Adelltfi9 de esta participación que en si 1111isma es trascendental para 

el desarrollo de la reglón, la fuerza de trabajo tambien ha sido 

orillada a realizar acciones en la perspectiva de ~ue sus interet1ies 

ocupen un lugar laportante en el escenar lo de las practicas sociales; 

sin embargo, de entrada hay que reconocer el carácter deelgual de las 

luchas populares tanto en el espacio como en el tiempo, y que de 
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alguna forma conzstituyen expresionets del tipo de fuerzas productivas 

prevalecientes. 

Tal vez por la relevancia de la tierra en cuanto soporte 1W1terial 

de los proceaos productivos, las luchas e lnvaslones agrarias han 

sido frecuentes e importantes; la herolca ree.lzstencia -ha:sta e.er 

dlesmados- de los pueblos yaqul-rnayo, laa combativas movilizaciones 

campesinas para demandar el reparto agrario, las diversas tomas de 

tier1:a -en ocasiones con de1:ramaaiento de sangre- y la diversidad de 

acciones de loo obreros a9r lcolas, e irven de testimonio de las luchas 

del trabajador del campo cont~a la apropiación privada del suelo y 

la explotación capltallota. 

Al :i:eno del 11ovl11lento obrero, ademas de las con15tante1S lucha15 por 

mejorar salarlos, la dieminuclón de la jocnada de trabajo aparece 

como una de las principales banderas; aunado a ello e:sta la relvindi-

cación de condiciones de trabajo menos insalubrc:s, denuncias contra 

la atroz explotación, el reclamo para nacionalizar los recursos 

naturales, vivienda, ~eguri1ad social y educación para los hijos. 

semejantes acontecimiento5 ya eran perceptible5 a finales del 

slqlo pa5ado; bc\steno~ con aludlr a los lnlclos del movimlento obrero 

nayarlta en 1694-i916 (GUTIERREZ ARRIOLA, 1985), la serle de huelgas 

en la industria manufacturera de Hazatlc\n a prlnclpios del :slglo XX 

(RAHIREZ HEZA, 1966), las permanentes lucha9 en los enclaves 

azucareros de Los Kochls y Cullacc\n, la sólida combatividad de los 

ferroviarios de Empalme y desde luego las ejemplares movilizaciones 

de los minero3 de Cananea (a partir de 1906) contra los capitales 

norteamericanos de la cananea consolldated copper c. Estos ca5os 

remotos aunados con las lucha:s a lo largo del :siglo xx::a::a sirven 

En las maqulladoras se han realizado aut~nticas ::Jornadas de 
lucha proletaria -donde las mujeres como principal recurso explotado
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co•o constancia de las luchas obreran, aunque nean d~biles y se 

11anlflesten aisladamente. 

Aunque han ter•inado siendo presas de las contradicciones 

capitalistas que permean todas las opciones instrumentadas dentro de 

su propio seno, los cooperativistas lograron convertirse en aut~nti

cos protagonistas en lucha por sus Intereses; la •liberación• que 

conquistan en 1981 respecto al control que sobre ellos ejerclan los 

armadores, pronto 8e fue diluyendo hasta provocar nuevamente su calda 

en las "fauces" de loe exarmadores (mediante la coneervaci.On y 

transformación de las capturas), el corporativi3mo ee:tatal (financia-

miento y comercialización), pero lo mttts grave, en :su incapacidad para 

reproducir el capital, dada la fascinación que ~ste les provocó a 

trav6s de 105 repartoe millonarios dilapidados en el consumo 

improductivo. 

Bn otro orden de ideas procede recordar que el 6x1 to de la 

agricultura comercial pre:supuso entre otras prlllctlcas, la apropiación 

territorial por parte de los capitales y en perjuicio de la fuerza 

de trabajo del Ambito rural, ya que 6sta fue despojada de su medio 

de trabajo natural o se le asignaron tierras 1mproduct1~as; al no 

contar aquella con opciones para subsistir en su entorno natural y 

5er demandada por las actividades asentadas en las nacientes 

conforuclone8 urbana:s, no tuvo mtus que emigrar en busca de trabajo. 

Pero he aqui qne el espejismo de las ciudades no resolvió las 

asumen una decisiva participación; tnmbi6n los obreros de la Ford
Hermoslllo han demostrado que no obstante la lntenslf lcac16n de la 
jornada de trabajo y la constante innovación de los procesos 
productivos, la conciencia de clase perslete, lmpulstrndolos a 
defender sus conquistas, lo que loB ha obligado a reeistlr no sólo 
los embates del capital, sino a la complicidad del gobierno federal
CTH. BURGOS (1985) copila trabajos acerca de la respue3ta contemporA
nea de los explotados en la reglón. 
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necesidades de empleo de e:soa e•igrantes, por el contrario au 

situación soclal empezó a compllcarse en la medlda que 6nlcamente un 

porcentaje •enor se integraba a las actlvldades productivas, en tanto 

la mayorla pasaba a engrosar el ej~r~!to lndustrlal de reserva. 

otra de la:s necesidades que los expulsados del campo no pudieron 

satisfacer en los soportes urbanos, fue la de la vlvtenda; original

mente estuvieron confinados a vlvlr en condiciones de hacinamiento 

dado el control que los terratenientes urbanos mantenlan sobre el 

suelo, aunque la desesperación y nuevas oleada:s de ea..lgrantes, 

terminó obligando a los nuevos habitantes de las ciudades •a toaar 

la tierra• para construir un techo donde vivir. 

En este contexto, los numerosos casos que continOan reglstr~ndose 

cotidianamente en la reglón hallan como referencia histórica las 

jornadas combativas de la Colonia Libertad en 1930 (Tljuana}, las 

luchaS clasistas del movimiento inqullinarlo de HazatlAn (1935-36), 

las movili~aciones de la naciente poblactón de Los Mochls contra el 

imperio de Francl3 B. Johnston, la3 invasiones de la fuerza de 

trabajo concentrada por el desarrollo a9rolndustrial de Cd. Obregón, 

la conurbaclón Guaymas-Empalme, Nogales, Hexicall, los lomerlos de 

la Paz o hasta casos como el de GuamOchll que se desarrolla como 

asentamiento urbano a partir exclusivamente de invasiones, por sólo 

mencionar unos cuantos casos de un fenómeno 9enerallzac!o en la 

urbanización del NOROESTE. 

Los impactos de la fuerza de trabajo sobre la conformación urbana 

(como expresión de las transformaciones terrltorlales) no han sldo 

originados tan sólo por las tomas de tierra, sino que también 

adquieren importancia las posterlores acciones en busca de •aervl

cloo pObllcos" y leqalizaclón de la tenencia, ya que al combinarse 
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todos eatoe factores con laa politicas estatales y la intervención 

capitalista sobre los soportes materiales, han producido en 6:stos 

cambios cualltatlvos que van de su estado natural a un artiflclal. 

Pero tratando de precisar el slqnlf lcado qlobal del conjunto de 

accione8 populare15 en las transformaciones terr 1 tor iales, no hay duda 

que ellas han tenido como pr lor ldad la conquista de CONDICIONES 

INDISPENSABLES PARA LA REPRODUCCIOll DE LA FUERZA DE TRABAJO. y mAs 

que lnterroqar en qu6 medida esta meta está materlallzada o no, debe 

advertirse que en Oltima instancia su consecución no es ajena a la 

lógica de la reproducción de la totalidad social. 

6. La •aicroescala• en el anAllsls de las tranBforaa.clones terrlto

xlaleB 

En función de los elementos expuestos en el capitulo no queda la 

menor duda para confirmar que la totalidad territorial (incluida cada 

una de sua eacala9) se transforma a partir de la conjunción de 

factores naturales y sociale:s; en todo caso el anttlhsl:s de lan 

escalas seleccionadas contribuye a poner de manifiesto los impactos 

y particularidades producidos por la divlslón territorial del 

trabajo. 

Desde e:sta perspectiva y manteniendo como referente explicativo 

el contenido del presente capitulo, procedemo:s a investigar cuAl ee 

la eeencla de lao tranoformacioneo terrltoriale5 en una mlcroe15cala; 

con los siqulentee capltuloe de LOGICA DK LA URBAHIZACIOK KAZATLRCA 

no eepetaaos w.Aa que coi:i:obot:at: que la conforaa.clón de esta parto <liol 

territorio no puede comprender.se sln la intervención de -sus Actoree 

Htat6ricos-, aunque los soportes naturaleo hayan de:semperiado una 

importante función para el establecimiento de particulares proce9o9 

de valorización. 
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capitulo Il 

APROPIACIOH Y TRAHBl'ORKACIOH DBL ESPACIO llAZATLBCO 

1. Ublcacl6n y antecedentes de la Ciudad y Puerto de Mazatliln 

El munlclplo de Hazatl~n, del cual ets cabecera la ciudad homOnlaa, 

se encuentra en el noroeote de Héxlco, al 5Ur del Estado de Slnaloa 

(Mapa 1) entre los meridianos 105°56'55 11 y 106°37 1 10" longitud 

oeste y los paralelos 23º04'25'' y 23°50'22'' latitud norte. Esta 

ublcaclOn geogr.\flca determina un clima tropical-lluvioso en el 

verano con temporadas de oequla prolongada, reglatrAndose temperatu

ras medias al ano entre los 24° y 25° en las zonas elevadas y la 

planicie contera respectivamente; en general su cll&a es semlcAlldo 

y eem.li5eco. 

Aunque por extensión territorial (3068.48 Kms.2) el munlclplo 

ocupa el noveno lugar en el Estado, en lo que respecta a la división 

terrltorlal del trabajo es uno de los tres más importantes junto a 

los espacios agrolndustrlales de cullacan y Los Hochis (Ahome). 

Hazatl4n colinda por el norte con el munlclplo ganadero de san 

Ignacio y el estado de ourango; al sur encontramos el municipio de 

Bl Rosar lo y el Oce4no Pacl f leo; al or lente el municipio de Concordia 

y al poniente con el oce~no Paclflco. Para flnes admlnltrativos el 

municipio se halla dividido en s1nd1catutas (Mapa 2). 

En la ciudad de Hazatlttn el suelo es completamente plano, 

exceptuando pequenas elevaciones sobre el nivel del mar como las del 

vlgla, Heverla, casamata, El crestón y Loma Atravesada: "Lo plano 

del territorio que pr~ctlcamente ha sido de relleno y de poca 

elevación sobre el nivel del mar diflculta el deaagQe". La altitud 

promedio sobre el nivel del mar es de escasos tres metros, circuns 
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MAPA t 
Slnaloa: división municipal 

SONORA 

MUNICIPIOS 

001 Ahorne 
002 Angostura 
003 Badlraguato 
004 Concordia 
OOS Cosala 
006 Culladn 
007 Cholx 
008 Elata 
009 Esculnapa 

OC(ANO PACIFICO 

010 El Fuerte 
011 Guasavc 
O 12 Ma7.atlin 
013 Mocorlto 
O 14 El Ros:nlo 
O 15 Salvador Al\'audo 
016 San Ignacio 
017 Slnalo;i 
018 Navob.to 

División 
munlclp;d 
Carreteras 
principales - . - . -
V!;is férreas l++++t+H 

DURANGO 

FUENTE: SALINAS CHAVEZ (1991). 
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tanela por la cual en la época de lluvias gran parte de la ciudad 

enfrenta inundaciones, dada la coincidencia de las precipitaciones 

con las mareas altas (GOBIERNO DEL ESTADO DE SJNALOA, 1985). 

Antes de la conquista espaf'lola el actual municipio comprend la 

algunos asentamlnetos lnd 19enas sometidos al "Seftorlo de Chlametla"; 

debido al carttcter semlnómada de esos grupos no se cuenta con 

importantes veetlgios culturales. La riqueza de animales, frutos 

silvestres y recursos marinos, permitlan a esas tribus reproduclraQ 

en función de la caza, recol~cción y pesca. En contraste a las 

herencias arquitectónicas de los pueblos indlgenas del altiplano 

mexicano, las tribus de estas latitudes vivieron en simples y 

temporales construcciones improvisadas de varas trenzadas y forradas 

de lodo. 

Luego, durante la dominación espaftola, la penlnsula mazatleca 

quedarla como un simple puesto de observación y viqilancia del 

Presidio de Villa Unión, de:sde donde parttan relevos militares para 

mantenerse alertas en el cerro del Viqta ante el acoso pirata en esta 

zona del Paclfico 1 • Para llegar del Presidlo de Villa unión al cerro 

del Vlgla (aislado de la penlnsula hasta 1832) era necesa~lo 

atraveBar en canoa el estero •La Sirena"; entrado el siglo XIX se 

opto por la ruta terrestre que bordeaba el estero "El Infiernlllo" 

para llegar a punta camarOn y de ah! continuar por la orilla de la 

playa hasta Bah1a de San Félix o Puerto Viejo {Playa Norte}. La 

actual cabecera municipal careció de relevancia en la colonia, siendo 

la hoy Sindicatura de Villa unión el lugar de mayor importancia dada 

1 SARAVIA {1980) permite conocer diferentes denominaciones 
del lugar (Pueblo de Mulatos, Presidio de HazatlAn, Puerto de San 
Juan Baptista de Hazatlán); y de sus recursos destacaba la 
"segura ensenada en que puede surq l r mucha cant ldad de naos", ps. 
271 a 276. coneultar tambltn OL6A (1980). 
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su calidad de "presidio" o puesto de vigilancia del virreinato. 

Aunque el carácter estratégico de la penlnsula deberla haberle 

deparado mejor suerte durante la colonia, la inexistencia de 

minerales ahl llevó a los espaftoles a mantener este espacio en un 

cierto olvido; a ésto también contribuyeron, entre otros factores, 

la extensión de las marismas y lagunas, carencla de áreas cultivable:s 

y falta de agua dulce. Ante dichan clrcunstancias, la Villa de san 

Sebastl~n (Concordia) y el Mineral de Nuestra Seftora del Rosario (El 

Rosario) alternartan la dlrecclón polttlca, comercial y minera de 

la reglón en el periodo colonial. 

Pero si Hazatlán no ofrecta minerales, en cambio contaba con las 

ventajas de su bahia, cualidad descubierta por el comercio: en las 

apacibles aguas de Puerto Viejo o Bahla de San Félix empezaron a 

descargarse "rnercancia3 d~stinadas a los comerciantes de san 

sebasttan y Real del Rosario" (OLEA, 1980:140), adquiriendo también 

por ahi auge el embarque de minerales hacia Europa; a partir de 1820 

tendran lugar una serle de acontecimientos que producirtan importan-

tea transformacionea territoriales: 

De un simple pueeto de obeervaclón que tenla ah! el gobierno e 
lonlal, se convirtió en el Puerto de ma5 movlmlento en la costa 
del Pacifico ..• las ventajas de su bahta, que lo haclan muyw 
per lor a chametla y Alta ta, hizo que la~ cortes espanolas lo 
abrieran al comercio en 1920, aunque la medida quedó 51n efecto 
con el estallido del Plan de Iguala, mas al lndependlzarse el 
pats, la Junta Gubernamental lo declaró puerto de altura, y cit 
de entonces empezó a poblarse capidamente convlrtlendose en i 
población mas importante de Slnaloa (HAKAYAKA, 1983:206). 

Bajo esa situación y después de no a¡>arecer en la primer Con:~t!tu-

clón del Estado de Sinaloa (articulo 31, diciembre 15 de 1831), la 

nula relevancia del espacio mazatleco pronto quedaria remontada por 

la supremacla regional suatentada en el comercio importador. Fue 

hasta la segunda Constitución del E•tado (enero de 1852) cuando se 
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consigna (articulo JO) al Puerto de Hazatlán con la categorla de 

rango correspondiente a los centros poblaclonales 

importantes de Sinaloa (OLEA, 1985). 

2. Apropiación del nuelo y producción de soportes urbanos 

Al ser declarado puerto de altura el espacio que comprende la pe-

nlnsula de Hazatltm tuvo a la Bahla de Puerto Viejo como punto 

central del lnclpiente movimiento comercial en esta reglón del 

Paclflco Mexicano; de ah1 trasladaban las mercanclas Blgulendo la 

vereda al ple del Cerro de la Heverla hasta llegar a la aduana, justo 

donde pxinelpla el Cerxo de la Cruz. Esta actividad dl6 origen a la 

Calle Principal (Hapa J), vla que sirvió de soporte para el estable-

cimiento de ca~as importadoras, predominantemente europeas. 

Debido a que el traslado de minerales desde Rosario y concordia 

a la B~hla de Puerto Viejo y de las mercanc1as deponltadas ~n la 

Calle Prlnclpal a esos lugare3, debla enfrenta~ el extenso recorrido 

y peligros por la arenosa bahia hasta Punta el camarón, luego salvar 

lagunas y bordear el estero El lnf iernlllo para por f ln encontrarse 

en la~ "tierras seguras" del Presidio de Villa Unión, en 1828 

Don Vicente ortlgosa, veclno y comerclante de la Vllla de san 
Sebastlén (Concordia) y la casa comerclal de fletes del Rosario 
lnfluyeron ante el gobierno de Héxlco, conslgulendo se a?:>andona
se el fondeadero de San Féllx (Puerto Vlejo) y se cambiara a 
la ensenada sur en que hasta la fecha ha quedado 2 • 

con el cambio de la zona de atracadero se ahorraba considerable 

tiempo a la exportación de mlneraleB y a la dl5trlbucl6n de mercan-

etas llugadas de Europa, pues en lo sucesivo el movimlento comercial 

tendrla su base en la Bahta del Fondeadero (hoy Playa Sur}, pasaba 

a la aduana y de aht a las casa importadoras de la calle Principal; 

2 SOUTHWORTH (1898:73). En este ano queda establecida la aduana 
al ple del Cerro de la Cruz, el que habla estado separado de 
tierra por el paso de las aguas marinas en olas Altas hasta que 
•n 1832 fue ter~aplenado, -66-
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de éstas se distrlbuia a la reglón siguiendo la Calle del Astillero 

hasta la Puntilla; de aqul partla la ?uta acuAtica por el estero La 

Sirena hacia las poblaciones del sur, o también :se utilizaban recuas 

para el traslado a diferentes poblados del noroeste. 

Con esos cambios en las zonas de atracadero, el movimiento 

comercial deflnló la primer traza del que habrla de convertirse en 

importante soporte territorial del comercio importador; mientras en 

la calle Principal quedaron establecidas las grandes casas comercia

les, por la Calle del Astille?o tenla efecto el traslado terrestre 

de mercancias (Hapa 3}. 

Paulatinamente la despoblada pen1nsula iba creciendo segOn lo 

evidencian distintos indicadores; la apacible población de 966 

habitantes en 1765~ dedicada todavia a la caza de venados, recolec-

clón de frutas, pesca de subsistencia ~· pequeftos cultivos, aumentó 

a 2000 •almasM en 1804, "siendo las dos terceras partes de mulatos 

libres y la una de espa~oles"•; en tanto que para 1850 ya resid1an 

en la cabecera municipal cinco mil, no obstante la elevada mottalidad 

en 1849 a causa del "cólera morbus"ª· Despu!s de mediados de siglo 

31 Reporte del obi:spo de Durango, don Pedro Tamatón y Romeral, 
en su •oemosttaclón del vast1simo obispado de La Hueva Viscaya 
-1765", citado por (SARAVIA, 1980:262). 

4 Capitén Jc:é Esteban, Teniente Gobernadot de HazatlAn, en 
escrito dirigido a las Cortes Espanolas para apoyar la solicitud 
de que se concediera a Hazatlán la calidad de "puei:to de altura", 
citado por (OLEA, 1980:140}. La alta población mulata :ie 
atribuye a la decisión de los conqulstadotes para dejar en zonas 
de dificil sometimiento ind1gena, algunos "cuerpos de apoyo" a 
la vigilancia territorial. 

• NAJ<AYAHA (1983). Respecto a los residentes extranjeros, ~sta 
era la situación en 1854: franceses (90), espanoles {56), chinos 
(20), alemanes (18), italianos (17) y otras nacionalidades hasta 
completar 250 (SOCIEDAD HEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, 1859). 
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la población registró incrementos nucesivos como consecuencia de la 

demanda de fuerza de trabajo y la pujante manufactura, hasta llegar 

a ser en 1900 la pr inclpal concentración demogrc\fica en el medio 

urbano del noroeste mexicano•. 

Para 1854 la población económicamente activa comprendia: 

slrvlentes domésticos -401-, costureras -254-, comerciantes -247-, 

marinero5 -200-r zapateros -115-r carpinteros -79-r panaderos -60-, 

albafHles -46-r aguadores -40-r carboneros -34-r etc. (SOCIEDAD 

KEXICAllA DR GEOGRAFIA y ESTADISTICA). Debemos oenalar que la 

ocupación creció corno consecuencia del desaz:rollo de las casas 

importadoras y de la manufactura; tan sólo la Fundición de Slnaloa 

empleaba por lo menos 150 operar los mas aprendices, la fAbrica de 

hlladon y tejidos •1a Bahla" 75 obreros, Careaga Hnos. y Cla. 200r 

la fábr lea "El Olas del Amor" lSOr coppel Hno~. 45-50,. la ca9a edito

rial de Higuel Retes 30 operarlo9?. 

¿En qué condic1one9 habitaba la población? Este era el panorama 

en 1854: 

El nOmero de fincafS pertenecientes a particulares construidas 
en general de ladrillo o sea adobón son en nOmero de cuatros
cientas. Ademé.s hay 380 casuchas de lo que aqul llaman palo 
parado y arcones, colocados en distancia cada uno y rellenadas 
sus dl9tanclas con lodo, piedra y traza5 de ladrillo y todo ~sto 
ripiado forma de paredr techadas la mayor parte de ellasr una9 
con zacate y otras con teja (SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y 
ESTADISTICA, 1859). 

La localización de las viviendas a mediados del siglo XIA ya 

expresaba una tendencia segregacionista del espacio; mientras las 

•Con 17,852 habitantes en su área urbanar Mazatlán superaba en 
concent~aclón demográfica urbana a Tepic (15,488), Hermosillo 
(10,613) y cullacAn (10,380). Ver cuadro I-Al (UNIKEL, 1976). 

La dlsper9lón de referencias estadistlcas dificulta el cono
cimiento preciso sobre la ocupaciónr pero nos atrevemos suponer ~ 
por entonces el desempleo era inexistente dada la constante demanda 
de fuerza de trabajo. Las cifra& citada aparecen en SOUTHWORTH 
(1898). -69-



calles Carnaval y Ptlnclpal, empezaton a operaI como limites a las 

mansiones de Olas Altas y faldas de los Cerros de la Heveria y la 

Cruz, hacia el norte y muelles fueron surgiendo las casuchas 

populares. Este es el primer polo de creclmlento de lo que con el 

tiempo serla la ciudad de HazatlAn (Hapa 3, letra K). 

Con el crecimiento demogriat.flco fue ostensible la carencia de 

Viviendas, y no es que Hazatlllin no tuvlei::a terrenos, slno que la pro-

piedad territorial habla teqistrado un paulatino acaparamiento 

privado. Aprovechando la inexistencia de lmpcdlmentos jurldlcos para 

participar directamente -sln lntermedlarlos- en el Cabildo , los 

comerciantes lograron que el Presidente Ju~rez autorizara el FUMOO 

LBGAL de la ciudad de HazatlAn; dentro de las formalidades del caso 

se consideró que: 

el crecimiento de los pueblos obliga a tener tierras disponibles 
para la extensión de los mismos a fin de que sus gobiernos 
puedan realizar mejoras comunales sin sufrh: penosas interferen 
clas de tttulos de propiedades particulares. 

Un total de 934 hectAreas comprendió el Decreto de Benlto JU~rez, 

publicado el 28 de agosto de 1867 con las siguientes especif1cacio-

nes: 

Partiendo de la cumbre del cerro del Camarón una 11 nea recta que 
va hasta el extremo occidental del camino que va de Mazatlán al 
venadlllo, y de ahl en linea recta a la cumbre oriental de la 
Loma Atravezada; de esta cumbre que comprende la3 tres islas que 
se encuentran a la entrada del estero de Urlas y del punto donde 
termina esta linea en las I3las, otra a la Punta de la Baterla, 
y de aqui siguiendo la costa al sur y al oeste hasta terminar 
en el cerro del Camarón ... con las condiciones slgulentes: a
mera. La parte de dichos terrenos que sea Otil para el cultivo 
se divldlrA en lotes, y se distrlbuir~n éstos gratuitamente, y 
de la manera m~s equltatlva entre la clase pobre de la ciudad 
reservando el Ay~ntamlento el resto para ejidos" (GOHZALEZ, 
1982:364 a 366). 

Sln embargo, algo raro habla ocurrido con la apropiación de los 

terrenos comprendldos en el Decreto de creacl6n del FUNDO LEGAL, ya 

que el Hlnlstro de Fomento, Colon1zac16n, Industtla y comercio del 
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Gobierno Federal, 1mstruye al Ayuntamiento a que "reparta equltatlva

mente en lotes pequenos" la mlnlma superf lcle existente, pues segOn 

las autoridades mazatlecas "la mayor parte de dichos terrenos esta 

reducida a propiedad particular" ("El Pacifico", 26-XIJ-1868, AGH). 

Bl Hlnistro tambl~n precisaba que la concesión 

no se extiende al terreno ocupado actualmente por las a9uas del 
mar ••• Las Islas que se hallan al H.E de la ciudad a la entrada 
del estero de urlas se fraccionaran en lotes para dlstrlbulrlos 
entre varias personas {aunque el gobierno se reserva el dominio 
directo sobre ellos) ..• Las aguas potables que se encuentran 
en dichas islas, quedan a beneflclo de la ciudad, :sin que m 
nlngOn tiempo pueda el Ayuntamiento ni autoridad alguna del 
Estado, arrendarlaa, venderlas, nl enajenarlas ("El Paclflco", 
9-Xll-1868, AGH). 

¿CuAl habla sido la maniobra? EL Ayuntamiento nollclt6 a la Fe-

deraclón autorizara el Fundo Legal oobre una superflcle que •lsterto

aa.ente resultó pertenecer a propietarios privados. 1No pudo ocurrir 

aejor maniobra para legalizar la apropiación territorial1; estaba en 

la Presidencia Municipal el Dr. Lui:i zunlqa; reqldorefl: Julio Valade, 

Francisco OuhagOn, Jo:s6 Harla Ferrelra, los senore:s Horqado y cort6s; 

slndlcos: severo Hedrano y Santiago Calderón. 

Y entre 10:1 que pudieron legalizar sus propiedades con la creación 

del Fundo Legal, destacan familias que como veremos en el siqulente 

punto controlaban el comercio, la naciente manufactura o la explota

ción minera en el noroeste; pueden mencionarse los Paredes, Echegu

ren, Esplnoza de los Honteros, Tellerla, De Clma, carrillo, cannoblo, 

collar, ceballos, GOmez Rublo, Pena y eena, somellera, Felton, Haae, 

F4rber, Coopel, Fuentevllla, careaga, Hedrano, Ferreira, Horgan, 

entre otro:s. 

Ante:s de proseguir con la exposlclOn h15t6rico-emp1rica cabe inte

rrogar acerca del significado de esa maniobra. ¿Con:Jtltuyo un aconte

cimiento aislado donde se evidenció la habilidad de las familias 
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citadas? La respuesta es negativa, ya que semejante maniobra no era 

otra cosa mAs que •1a exproplaciOn de la aasa del pueblo despojado 

de la tlerra•, acción que en si representa •e1 fundamento del .odo 

capltallnta de producción• (H.ARX, 198'1b, Vol.3:459), y sln la cual 

el capital dlficllmente desarrolla su personlf1cacl6n hlstOrlca. 

Pero la apropiación capitalista trajo consigo la concentración del 

suelo mazatleco y la poblaclOn no encontró soluclón a la necesidad 

de vivienda, estando obligada a reproducirse en las condlclones f i

jadas por los acaparadores del suelo. conocedores de la potenclall

dad de la tierra para generar Optimas rentas, los capitalistas engen-

draron al •casateniente•, personaje(s} dedicado(s) a la construcción 

de casa~ y vecindades puestas en rentaA. 

Bajo estos intereses la población fue creciendo en medio del 

hacinamiento en lo que pudiera llamarse el segundo polo de expansión 

hacia 1871 (Hapa 4), cuyos llmltes eran al norte la Calle de 

Tiradores (hoy zaraqoza>; oeste, la calle Prlnc!pal y olas Altas; al 

e:ste, calle de los Cocos (Aquiles SerdAn) y al sur la calle del 

Ciprés, 

El creclmlento de la concentraclón mazatleca hlzo evldente la e-

xistencia de p-:oblemas que demandaban una pront~~ soluc16n; en el caso 

de calle y banquetas, 

estas Oltlmas construidas a dlferentes nlveles, unas mas altas 
que otras; aquellas mAs anchas que éstas; cada constructor o 
propletarlo las construia a su arbltrlo; sln importales un 
comino el dificil paso de los transeOntes; y los pavimentos de 
los arroyos de las calles estaban apisonados con empedrados o 

• "La clásica vivienda mazatleca del siglo pasado eran cuar
ter ias corridas que se componlan de un cuarto, que la hacla de sala 
dormitorio; en el dla se levantaban camas y catr~s para transformarla 
en sala; habla un corredor que era el comedor y luego un cuarto 
informal habitado como cocina, patio y letrina, ya que se carecla de 
drenaje. Eran miles de casas de este tlpoM, HIOUEL VALADEZ LEJARZA, 
cronista de la ciudad, entrevistado el 29 de marzo de 1988. 
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barro, que en la época de lluvias se ponlan intransitables, por 
los profundos lodazales que se formaban (SAKCHEZ HIDALGO, 
1959:29). 

Por ese estado de la vialidad los comerciantes solicitaban rel-

teradamente al Ayuntamiento que arreglara las calles en que estaban 

establecidas sus negociaciones; tomado al azar encontramoB el reque

rimiento de los comercios instalados en la calle Principal para que 

sea acondicionada, a lo que el Comisario de la Hacienda Municipal re-

comendaba: 

El presente dictamen se refiere a la solicitud de los senores 
comerciantes que tienen sus establecimientos sobre la Calle 
Principal. Los solicitantes piden de esta Corporación que mande 
nivelar y empedrar el trazo de dicha calle comprendida deade la 
Botica de Beaven ha~ta la casa de Bcrtrand Hnos., trazo que en 
la estación de aguas es intransitable por la cantidad de 
lodo ••. , debido a su mala nivelación y empedrado .•• La exlgencla 
de lou solicitantes eu justa y racional; y considerando la 
escasez de fondos, proponen a la corporación adelantar el dinero 
necesario (ARCHIVO MUNICIPAL DE HAZATLAN, EXP. 341, 1-V-1867). 

Otro grave problema era la inexistencia de agua potable en aqu~l 

espacio rodeado de agua salada: 

Respecto de agua, (HazatlAn) carece de agua potable y la mAs que 
~e consume en la población, es la que queda depositada en algu
nos lugares fuera de ella, de los derrames que verifican los ce
rros en los tiempos de lluvia: de ellos tamb16n ne aprovechan 
las personas acomodadas y las depositan para su consumo en alji
bes o cisternas que tienen fabricados en sus casas•. 

Despu6s de var los proyectos fue hasta 1886 que la Comparlia Abaste

cedora de Agua del comerciante espaftol Francisco Echeguren y del tam

bi~n espanol Antonio Paredes (propietario de minas y terrateniente), 

por fin inició el tendido de 22 kllOmetros dt: tuberla (de "El Pozole" 

-Villa Unión- a HazatlAn), concluyendo las obras en mayo de 1890. La 

Fundición de sinaloa produjo la tuberia; el Ayuntamiento aceptó todas 

• SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA y ESTADISTICA (1859). Los "ojoo 
de agua" fueron por mucho tiempo la Onica fuente de abastecimiento, 
uiendo el de "San Germán" el más rico. Estaba en el cruce de las 
actuales calles de Carnaval y Canizales. 
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laa condiciones leoninas de la empresa10 ; extendió los apoyos ne-

cesarlos y los empresarios hasta consiguieron la expropiación de te

rrenos militares en el Cerro de casamata, lugar en que quedaron los 

tanques de déposito. La red de agua potable no le sirvió al pueblo 

para saciar la sed, ya que para sus necesidades sólo fueron instala

dos hidratantes pO.bllcos, mientras la zona resldencial dispuso en 

abundancia del vital liquido. 

Ya desde 1868 se reclamaban parques y jardines para la ciudad: 

Bn todas las poblaciones del mundo, sus habitantes procuran 
desde luego la posesión de teatros, carreras, jardines, paseos; 
es decir de todo aquello que viene a aliviar las fatigas, el 
aburrimlento o que sirve en la vlda para gozar de momentos, de 
sola-:., de dulce expansión y de alegria .•• Hazatltlin población que 
aon no lleva cincuenta anos de existencia, se encuentra por asl 
decirlo en sus primeros a~os de vida. Habiendo debido su origen 
a las especulaciones meramente mercantiles, se ha ido ensanchan
do m~s y m&s hasta formar la ciudad mas hermosa y mas culta de 
las que existen en el litoral del Paclflco; sin embargo se nota 
en ella la falta de aquellos atractiVo3 de que se disfrutan en 
cludades menos conslderables, porque no hay ni un sólo jard1n, 
ni una sola alameda ••• Hasta ahora el camino de la Bateria, Olas 
Altas y Bahla de Puerto Viejo, son los parajes frecuentados por 
los que buscan alguna distracción. Los sitios son pintorescos 
es una verdad, porque la vista del mar siempre es agradable con 
sus montanas flotantes, sus nubes que limitando el hor:izonte 
representan diversos y variados paisajes ("El Pacifico", 12-XII-
1868, AGN). 

Haciéndose eco de esos lamentos, el coroerclante e industrial ale-

IM:n Jorqe claussen encabezó la construcción del paseo que actualmente 

lleva :su nombre 11 , uniendo la Bahta de Puerto Viejo con el paseo 

i.o GONZALEZ (1982) expone pormenorizadamente este atraco en las 
ps. 362 a 364. ¿Reaultaban extraflas semejante6 practicas? De ninguna 
manera ya que los Echeguren y los Paredes eran parte de la clase 
explotadora, usurpadora de la propiedad comunal y dedicada al trafico 
de minerales, ademas de sus "negocios llcitos". 

11 "Iba don Jorge de un lugar a otro de Hazatlan; siempre pro
yectando y realizando mejoras pUbllcas, ¡Cuanta deuda de mi pue
blo con el seftor Claussen! Los trabajos de saneamiento, reforestación 
y embellecimiento de HazatHrn; se debieron a él. Tuvo ml amada 
ciudad, si no con dinero de don Jorge, sl debido a la dirección y 
dl:sciplina de éste, un gran paseo alrededor del cerro de la Neverla, 
al cual con mucha justicia, dieron su nombre; y aunque sin la~ 
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Olas Altas, zona residencial de los mas connotados comerciantes, ban-

queras e industriales de la época. En lo sucesivo, los mazatlecos y 

sus visitantes pudieron disfrutar de las riquezas escénicas del mar 

desde este paseo que tuvo que abrirse "rebanando" una parte del Cerro 

de la Heverla; también fue construida la Glorieta Germanla y el 

kiosco de la Plazuela Repóbllca serla donado a la ciudad por los co-

merclantes alemanes. 

Los hospitales clvil y militar que primero se construyeron en el 

Estado, estuvieron en Hazatlan; asl de 30 médicos existentes en Sina

loa "Hazatlén tiene 11 ..• Cullacan 10" 12 ; en el campo de la educa-

ción, "Las escuelas primarias y los estableclmlentos secundarlos par-

ticulares y p~blicos exi3tentes en el Hunlclplo de Hazatlan en ese 

mismo ano de 1974 eran 30, daban lnstrucclón a 664 nlf\os y 645 nif\as" 

(SOUTHWORTH, 1898), 

La "alimentación esplrltual" resultó lmpresclndlblc para los capi

talistas europeos: la Plaza Hachado quedó convertida en el centro de 

reminlscenclas y suspiros por las "creaciones espirituales" de las 

respectivas "madres patrias". En 1868 pr:lnclpl6 lo que habria de ser 

floreciente y pujante actividad cultural en esta parte del pala: 

Por fln la sociedad de Hazatlán ha gozado en 3U 3eno y por la 
primera vez, de la satisfacción de tener una compaftia de ópera 
(el 22) ... La primera compo9icl6n que se ha puesto en escena .•• 
fue la hermoslsima del célebre compositor Verdi, llamada la 
'Travlata o Dama de las Camellas•, el argumento de la obra es 
inmoral hasta el exceso, pero la mó.slca en buena ("El Pacifico", 
26-XII-1868, AGN), 

esperanzas de obtener ganancias económlcas, el senor Clauseen fue 
acclonlsta de las emt•resas de gas, agua y luz, gracias a las cuales 
Hazatlén ganó un puesto entre las poblaciones importantes de Héxlco 
en los comienzos del siglo -XX-" (VALADES, 1985, Vol 1:81). 

12 "EL Occidental" de cullac~n, abril 26 de 1892 (AGN). Las 
lnstltuciones de beneficiencla pó.bllca tuvieron un fuerte impulso con 
los alemanes Jorge Claussen y G:!i,~~n Evers. 



El Teatro del Recreo recibió a la 50c1edad de abolengo, pero pron

to eerla reemplazado por el Teatro Rublo (actual Angela Peralta) para 

responder "a gustos y exigencias estéticas" de la rancla burguesla; 

en contraparte a estas reuniones, el pueblo disfrutaba las festlvlda-

des carnavaleras. 

A partir del Oltimo cuarto del siglo XIX, la ciudad registró un 

inusitado creclmlento en todos sus soportes: las canoas, carretas y 

"aranas" tiradas por caballos y mulas, empezaron a ser desplazados 

por vehlculos de mAqulnas de vapor, asl el trAflco mercantil y el 

transporte de pasajeros de La Puntilla a la Aduana (al ple del cerro 

de la Cruz) fue mAs rápido desde 1874; la famllla De Clma tuvo el 

monopolio de e3te servicio. 

En 1877 ya se rumoraba la llegada del ferrocarril para mejorar la 

transportación hacia el exterior de la ciudad; hasta ese momento el 

traslado era muy accld~ntado y rlesgoso, aunque entre la competencia 

de dlllgenclas y l.J.s llnea9 de vapores marltlmos "muchos excurslonis-

tas prefieren ir a Hazatlán .•. por tierra firme" ("El occidental" de 

cullacan, 26-IV-1892, AGN). El alumbrado pObllco era una relidad en 

1890, anos por los que se haclan prueba::s para lntroduclr la 

pavimentación con "el plso Hac Adam" (SOUTHWORTH, 1898). 

3. LoD sujeto3 de la transformación mazatleca en el siglo XIX 
3.a. La trans•utación inconclusa del capital y su l1tpacto territo

rial 

No obstante las diversas alusiones a los impactos espaciales que 

provocaron los importadores y la manufactura en Hazatl~n, la persona

lidad de ambos requiere ser mejor conocida con el f ln de comprender 

la verdadera dimensión histórica de estos sujeo~ del capital en la 

conformación de la ciudad. ¿Quiénes eran, qué representaban, cómo 

intervinieron en la transformación territorial, sobre todo, cómo 
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extendieron su poderlo por varios Estados circunvecinos? Encontramos 

una pista lnlclal: 

El peso que tienen los alemanes en la vida económica del puerto 
se advlette en un tn~oIIM> del ~inlatto tealdente ptualano, Ue\
ffart, segOn el cual en 1846 existen en Hazatlé.n una casa fran
cesa, dos norteamericanas, dos espaftolas y seis alemanas todas 
ellas en manos hanseé.ticas (HEHTZ et als, 1982:131). 

La identlf icaclón concreta de esos sujetos constituye un recurso 

slgnlflcatlvo para explicar las caracterlsticas particulares de la 

intervención de los capitales tanto al interior de la ciudad como en 

una vasta zona de influencia en el noroeste mexicano. Es por ello que 

procedemos a la exposición detallada de los casos mas relev~ntes. 

Uno de los pr !meros capl tales asentados en Hazatlén es el de Juan 

Cristóbal Farbet·, comerciante, "corredor de aduanas, rematista 

p(lbllco, experto en el arreglo y llquldaclón de averios de todas 

clases"; no obstante esa diversidad de actividades, el giro principal 

de este alemAn lo constituyó el monopolio de la "venta de pólvora 

indispensable para la minerla de la reglón". Pudo apropiarse de 

varias minas y haciendas en Sinaloa (HENTZ et als, 1982:132; SOUTH-

WORTH, 1898). 

Guillermo Haas & co. -de origen alemAn- instala el "Huevo Hundo" 

en la calle Principal en 1827; lnlclalmente empezó sus operaciones 

asociado en Haas, Uhde y cta., teniendo por actividad prlnclpal la 

importación mercantil de Europa, USA, China y Japón; también las ope-

raciones de préstamos bancarios fueron otro de su giros, ademAs de 

controlar minas en El Rosario e lnlciar la plantación de cereales, 

cana de azocar y pl~tano en la hacienda "El Roble" -hoy sindicatura 

del municipio de HazatlAn-; su lnfluencla regional tuvo alcances 11-

mltadoo (SOUTHWORTH, 1898). 

En cambio la "Casa Helchers" establecida en 1646 ~or Enrique 
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Helcher5 de Bremen, Alemania, alcanzó 1ncue:st1onable poderlo a través 

de la asoclaclón con rivales débiles; bajo este mecanismo fueron 

lncorporAndose capitalistas alemanes como Jorge Helchers, Celso Fuhr-

ken, Enrique Gabln, Hugo Hertens y seglsmundo Thannhauser. La casa 

Helchera "funciona como casa comercial, bancaria y companla naviera"; 

desde Europa y Estados Unidos "traen ropa, linos y seda3; además se 

importan herramientas para la mlnerla y la agricultura, sombreros, 

panuelos, muebles, esteras, camas, catres de hierro, armas de fuego, 

cartucho, tuberla, etcétera" (HENTZ et als, 1982; SOUTHWORTH, 1898). 

Los Helchers fundan la fttbrlca de hilados " La Bahla" en 1664, 

convlrtléndola en importante manufactura por el control de calidad 

de los productos; 75 obreros de alta calificación operan la 

maquinar la inglesa y americana mas avanzada de la época, COi1 lo Gual 

las mantas, rayadillos, drlles, mezclilla y :tona de esta fabrica 

tienen una gran demanda en el mercado regional. La casa Helchers 

logró la representación exclusiva de varlds empresas extranjeras, y 

pudo participar en la dirección de compafHas mineras -cuando no 

alcanzó su apropiación- en Sinaloa, sonora y Durango, ~ademas posee 

fincas cafetaleras en Chiapas" (HENTZ et als, 1962; SOUTHWORTH, 

1898). 

Bl contrabando de minerales fue una de las causas que explican el 

poder de la Casa Helchers: 

Aunque la exportación de plata en barras esta prohibida oficial
mente, una foto de las instalaciones de la casa Helchers muestra 
una gran cantidad de estas barras ll~tas para su exportación. 
Al igual que otros comerciantes extranjeros y nacionales, la e 
sa Helchers sabe aliviar las cargas arancelarias que le impone 
el estado mexicano dedicándose al contrabando, para el cual 
cuenta incluso con pequeftos barcos propios. El contrabando se 
facilita porque la aduana dista mucho del lugar donde se des
cargan las mercanclas. A la casa Helchers se le atribuye el caso 
mAs famoso de contrabando realizado en Hazatl~n, en la embarca
ción "Indla", en el que se hacen cómplices varios funcionarios 
del puerto (HEHTZ et als, 1982:133-134). 
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A tal grado llegó la bonanza de los Helchera que se muestran •ge

nerosos" con la ciudad de HazatlAn a la que donan el kiosco princi

pal, una parte del hoopltal militar y otras obras. Con ld~ntlco poder 

al concentrado por la casa Helchers, encontramos en 18(8 la "Hercerla 

Alemana• de Teodoro Heyman y César Bertheau; realizan 

ventas al menudeo de mercerla, ferreterla, loza, juguetes, alha
jas, relojes, herramientas para la agricultura, etc. AdemAs fa
brica muebles flnos, ofrece colecciones de cuadros, acuarelas 
y pinturas, surtidos de cristaleria y obras de ebanestcria y 
carplnterla, asl como instrumentos musicales (HEHTZ et als, 
1982: 134). 

La Hercerla Alemana representaba compafHas de blclclctas, seguros 

contra incendios, navieras, cervecerlas alemanas, compaftlas de ace

ros; sus relaciones abarcan los puertos del Pacifico e interior del 

pals, •sobre todo con los Estados de Sinaloa, ourango, sonora, Chia-

pas, chlhuahuil y Baja California" (HEHTZ et als, 1982:135; SOUTH-

WORTH, 1898). 

Otra importante negociación alemana fue la de WOhler, Bartntng y 

Cla. cuyos giros comerciales ~on muy parecidos a los de las casas 

anteriores, aunque destacaban las fuertes transacciones bancarias y 

el ofrecimiento de los recursos técnicos mAs avanzados para el anA-

lisis qulmico de minerales; desde este Oltlmo campo pudo ejercerse 

una considerable influecla en las companlas mineras de Baja Califor

nia, Slnaloa, Durango y Teplc (HENTZ et als, 1982: 137; SOUTHWORTH, 

1898). 

Ademas de esas poderosas casas alemanas, es necesario mencionar 

a los propietarios de "La Torre de Babel" (Juan Bautista Hernandez, 

Joaquln Redo y los espanoles Hendla); "La Oroguerla Italiana" de Lula 

s. Canobblo y Cla.; "El Estado de cantón" de Teodoro P1ezan y Cla.; 

"La Hercerla Hueva" de los espaftoles Echeguren; "Las Fabricas 

de Franela" de Clprlano TlrAn y Antonio Reynaud, y otras negociaclo-

nes mas pequenas. -80-



Los montos del movimiento lmportadoI hasta ahora resultan 

dlflclles de precisar, ya que los registros estadisticos varian 

considerablemente de una fuente a otra; donde parece haber consenso 

por las fuentes, es respecto al senalamiento de que a partir de la 

tercera parte del siglo XIX hubo un paulatino incremento de 

lmportaclones, destacando el predominio de la flota inglesa en la 

transportación marltima de mercanclas europeas: 

Las Onlcas lmportaclones no europeas que tenlan algunas veces 
cierta importancia eran las que provenian de China, transporta
das, por supuesto, bajo pabellón de otros palses 1 >. 

A pesar de las "lagunas" del registro oficial, a Hazatlan 

debe conslderar~ele -escribia un cónsul- como el punto central 
del comercio en la costa occlder1tal de México, sobre todo des
pués que Acapulco perdió su lmportancla (LOPEZ CAHARA, 1961: 
148). 

En esta perspectiva, 

Hazatlan no era sino el depósito de numerosas provincias del 
pals que cubrian casl toda ia parte occidental de H~xico. Estas 
provlncia:s eran principalmente: colima, Sinaloa, sonora, la9 dos 
Californias, una parte de Chihuahua, Durango y Jalisco 1 .... 

Pero si las casas comerciales iban concentrando poder económico, 

polltico y la propiedad territorial, en torno al movimiento marltimo 

mercantil surgió el monopolio del descargue y transportación: ademas 

13 LOPEZ CIJiARA (1987;15J):"Cada ano parten de aqu1 para san 
Ftancisco 20 pequenos navios con una centena de toneladas cada uno, 
cuyo3 cargamento3 consisten en ma1z, cebollas, frutas, puercos y 
pollos. La casi totalidad de estos navios regre5an vaclos; no se 
traen aqul sino objetos de consumo corriente que faltaban a su 
partida y cuyo valor es ln3lqniflcante", ll2.lJL p. 151. En contraste 
con el movimiento de productvs primarios hacia san Francisco, 
HazatlAn fue un importante soporte portuario para el t'tafico de 
minerales a Europa. 

14 l.121.d., p. 14.9. "Hazatlan era, como Tamplco, al mismo tiempo 
el depósito de mercanctas y el centro de todas las operaciones 
comerciales. Como en Tamplco, las grandes casas de importac16n y de 
exportación estaban directamente inst~ladas en Hazatlán, y las 
ciudades del interior, como Guadalajara, sólo tenian sucursales o 
comisionistas que 5e ocupaban de la distrlbuclón de los artlculos", 
I.hlJL p.149. -Bl-



de dedicarse a la importación de efectos navales, carbón, harina y 

madera de Callfornla y Oregon, careaga Hnos. y Cla. contaban en 1880 

con "29 lanchas para la descarga de los vapores y buques vele"rozs, 

slendo ellos los ~nlcos duenos de este lmpoctante y continuo servl-

cio", donde mlnimamente trabajan 200 operar loa (SOUTHWORTH, 1696:64)¡ 

la lnfluencla de esa empresa se extendla a los puertos secundarlos 

del Golfo de callfornla y gran parte del lltoral del Pacifico. 

¿Qué ocurr la tras la instalación de una casa Importadora en 

Hazatl&n? Buscaba establecer sucursales en las poblaciones cercanas 

milis importantes, y en las pequenas procuraban asociarse con oligarcas 

locales, que terminaban desempenandose como empleados de las grandes 

negociaciones asentadas territorialmente en HazatlAn. En otros casos 

ofreclan pré5tamos o aprovisionamiento directo de instrumentos de 

trabajo, como mecanlsmoB de inserción en actividades productivas 

dentro de la zona de Influencia. cuando las deudas no eras cubiertas 

opoi:tunamente sobtevenla el despojo de las propiedades respalda-

das 1 •. 

De esta forma fue consolldéndose la presencia hegemónica de esas 

casas vinculadas al capital eutopeo. La concentración y centraliza

ción d~l poder económico, polltlco y territorial que iba logrando, 

generaba reacciones cuestlonadoras a la hegemonla en auge; en 

Durango, Sonora, Nayarlt -sobre todo Sinaloa- 1 las "fuerzas vivas" 

no ocultaban su3 opiniones en contra. Sirva para ilustrar, la3 

"advertencia3 velada3" en cullacán: 

Entre las diversas industrias matei:iale~ del Estado, es 
indisputable que el comercio extranjero ha formado hasta aqul 
su principal riqueza por los abundantes derecho5 que percibe 

1
• "Asl a través del financiamiento •.. , el capital comercial, 

tanto alemán como de otros orlgenes, generalmente los controló" 
(HENTZ et als, 1962:226). 
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anualmente la aduana mar i tima de este puerto (Hazatlan) •.• 
muchos mayores frutos se hubieran ya recogido de ese comercio, 
si el gobierno federal comprendiendo los intereses generales de 
la nactón y atendiendo también a los particulares del Estado, 
lo hubiese ensanchado, abriendo el puerto de Altata (CuliacAn) 
al comercio de altura. Convenimos, pues, en que el comercio es 
una lndustrla laportantlsl-.a para Slnaloa; pero tcneaos taabl~n 
la per:suaslOn de que no es esta la Onlca riqueza con que cuenta, 
porque la agricultura y la •lnerla rivalizaran algOn dia ven
tajosamente por sus cuantiosos productos con los de aquél raao 
("El Pacifico", Hazatlán, 12-XII-1668, AGtf}. 

Respecto a su entorno inmediato, el despoblado espacio mazatleco 

de la colonia habla sldo "liberadoº de la subordinación territorial 

y adminlstratlva con re3pecto a La Villa de san Sebastlán (Concordia) 

y El Rosario, para convertirse por influencia del poder económico 

importador en la concentración territorial mtts dlnttmica y moderna del 

occidente mexicano. Seme::lante "modernización" contrastaba con el 

predominio rural en la mayor parte de la Formación social Hexicana, 

y aparecla más que nada como resultante de la dlstrlbución mercantil 

de enclave establecido por los paises imperiales, para quienes 

resultaba vital la distribución de mercancla3 y el control de nuevos 

territorios en el mundo. 

En estas clrcunstanciae, no Onicamente el capital mercantil apare-

cla como el sujeto central del auge mazatleco durante el periodo im

portador, también hicieron acto de presencia otras figuras; con ellas 

se constltuian la verdadera esencia de la "grandeza mazatleca", ya 

que el actor social "capital" adqulrta personificaciones distintas 

através del capital coaerctal (H-H'), productivo (P-P') y dlnerarlo 

(D-D 1 ). ¿Cómo hablan surgido los nuevos sujetos?. 

La producclón mercantil surgió como una actividad de diversifica-

clOn de las casas comerciales aprovechando el lnexlstente mercado, 

pero sobre todo como una necesidad para enfrentar la disminución de 

ganancias ocasionada por los costos de transporte marltlmo; estas 
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circunstanctas favorecieron el auge de la manufactura e hicieron 

posibl~ mejorar las condiciones de reproducciOn social. 

En este sentido la dlversiflcacOn hacia la industria en los casos 

de la Casa Helchers, la Hercerla Alemana, de WOhler-Bartnlng y Cla, 

entre otros, representaban un verdadero salto hlstOrico de las 

fuerzas productlvas y de las relaciones de producción capitalista; 

mas éstos no eran los 6nlcos casos: 

En 1862 Francisco Loubet fundó la que llegarla a ser Onlca dentro 

de su género en el pals, la Fundlclón de Slnaloa; se introdujeron los 

Oltlmos avances tecnolOglcos del vlejo continente y la fuerza de 

t1:abajo recibió alta callficaciOn. Por presiones pollticas y econOml-

cas, pt:onto la empresa pasó a manos del senador y oligarca Redo, 

vendiéndola en 1883 a Ferrelra y Cla; la FundlclOn es nuevamente 

recuperada por la familia Loubet a través de Alejandro, quien se 

asocia con los espanoles Echeguren. La empresa abarca dos manzanas 

(82 mll ples cuadrados, frente a las calles de Arsenal, Independencia 

y Olas Altas), puede responder a todos los ped1do3: 

dlflcllmente se le podrla igualar ... Hay clientes en todo el 
Estado, Durango, Chihuahua, Jalisco, Colima, Chiapas, sonot:a y 
en algunas RepOblicas de Centroamérica. surte de estructuras a 
la3 minas e ingenios además produce todo tipo de estruturas. 
La empresa cuenta con más de 150 obreros de base que ganan en
tre tres y cuatro pe~os dlarlos; los operarlos reciben 50 cen
tavos tras rigurosas pruebas (SOUTHWORTH, 1898:86). 

Las materias primas y maqulnarla utlllzadas por la Fundición de 

Slnaloa, fueron importadas tanto de USA como de Europa; del vecino 

pals del norte, la empresa local careaga Hnos. y Cla le trala carbón, 

Heyman sucesores (propletar los de la Hctcer la Alemana) surt ta el 

acero de la compaf'l. la Janns y la casa WOhler Bartnlng y Cla. 

pt:oporclonaba productos qulmlcos, asl como asesor las. con la penetra-

clOn de esas empresas en sonora, Durango, Chihuahua, empezarlan el 
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aprovisionamiento de carbón y materiales ferrosos extraldos de la 

reglón, mantenl6ndose la dependencia qulmlcotecnológlca del exterior. 

Tambl6n hemos mencionado a la fabrlca de hilados "La Bahia 11
, pro

piedad de Helchers sucesores, como una de las lndustrlas avanzadas 

del ramo textil en el pals; operó en función de la lmportaclón abso

luta de productos qulmlcos y maqulnarla, aplicando los m6todos 

vlqentes en las fAbricas europeas; sus productos pudleron competir 

ventajosamente en los estados clrcunveclnos a Slnaloa. La materia 

prima se captó de los cultlvos reqionales. 

Los terratenientes Hontero Sucesores fundan en 1870 la fábrica de 

cigarros y puros "El otos del Amor"; el tabaco proviene de sus 

haciendas nayarltas, la maquinaria era norteamericana y ocupaba por 

lo menos 150 obreros sin contar a los peones del campo. 

Proveniente de Alemania, la famllla Coppel emprendió la explota

ción de la tenerla y curtldurla de cueros para exportación a Europa; 

en 1975 instala fábrlca de calzado en las calles de carnaval y san 

German -hoy canlzales-. Unicdmente en la fábrica emplea en promedio 

45 trabajadores; compra qanado o se asocia con los ganaderos de los 

municlplos de san Ignaclo, El Ro~arlo y norte de Nayarit para 

asegurar la materia prlma; la maqulnarla y productos qulmlcos los 

lmpotta de USA y Europa. con el fin de garantizar la dlstrlbución de 

la producción, coppel Hno!S, lnicl.6 la lnstalaclón de comercios, ante

cedente de la actual cadena de tiendas en el occidente mexicano. 

Procedentes de Vermont, USA, Felton Hnos. adquieren una manzana 

por la calle del Astillero, lugar en el que para 1871 ya cuentan con 

manufacturas de fósforos, escobas, hielo, producen todo tipo de 

muebles de madera. con la apropiación de grandes extensiones tienen 

ase9urado el aprovlslonamiento de recursos madereros; explotan 
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algunas minas del municipio de concordia (La Trinidad, cinco senores, 

Refugio, La Colorada, El Guaco y Victoria). 

La coni5trucción de lanchas y barcasas se consolidó como otro g:iro 

importante de la manufactura mazatlcca; la inicial actividad 

emprendida en 1821 por el comerciante y minero Bernardo Andrade, 

vecino de Concordia, continuarla bajo el control de los armadores 

careaga Hnos. y Cla. y la familia Hedrano. La importancia de los 

astilleros locales creció por todo el Paclflco, ya que a parte de la 

producción de unidades, se efectuaban reparaciones de cualquier tipo 

de lanchas, barcasas y barcos. 

En abril de 1861 don Pablo Retes funda en Hazatlan la empresa ti

pograflca mAs importante del noroeste mexicano, •caea Editorial, ea

peletla y Llbrerla de Higuel Retes y Cla": 

contaba esta empresa con treinta operarlos a un lado estan las 
prensas siendo de dos cilindros, cinco de pedal y dos de otros 
slstemas. Las prensas y maquinaria se mueven a vapor. El depar
tamento de encuadernación tiene los aparatos mas modernos al 
cuidado de entendidos operarlos. Dudamos que en muchas ciudades 
de los Estados Unidos se puede competir con el trabajo de los 
seftores Hlguel Retes y Cia., en este ramo. Siguen las maquinas 
de rayas y lo concerniente a grabados, estereotipo~. Por fin 109 
talleres donde se fabrican los sellos de goma (SOUTHWORTH,1898). 

Ya en la tercera parte del siglo XIX, surgieron otra5 pequena3 ma

nufacturas, tanto en la cabecera municlpal como en algunas de l~s 

sindicaturas actuales: Guillermo Haas echaba a funcionar en 1875 el 

ingenio "EL Roble" en la hacienda homónima; los ingleses watson se 

lanzaron a la explotación comercial de plantaciones diversas en "El 

Walamo" -sindicatura de Villa unión-; en esta Oltlma el espaftol ce

ledonlo corbeta buscaba competir con la poderosa fábrica "La Bahla 11 

a travé9 de su empresa de hllados y tejldoa "Villa Unión"; también 

en la Sindicatura de Slquelros se constituye otro lngenlo; mientras 

en la Sindicatura de La Horla adquirió auge la producción de mezcal 

y la talabarteria. -86-



A partir de 1882, el alemtlin Jacobo Lang funda su fábrica de 

cerveza en el puerto, allá por la Bahla de Puerto Viejo y desde 1900 

la "Cervecerla del Pacifico" nació bajo el impulso de los alemanes 

Jorge claussen1 •, Helchers sucesores y German Evers. Las manufactu 

ras jaboneras, aceiteras, panificadoras, producción de canteras y 

mármoles, fueron otras de las diversas empresas que surgieron en 

Hazatlán, sin olvidarnos del funcionamiento telefónico y los 

carruajes de vapor, la industria eléctrica, negocios a cargo de la 

familia De Clma. 

En este contexto de crecimiento manufacturero y predominio 

importador, no resultó nada ocasional el establecimiento de la primer 

sucursal bancaria en todo el noroeste (BANAHEX, Agosto 1889), ya que 

los prestamlstaa y monteplos fueron incapaces para satisfacer la 

demanda crediticia ante el extraordlnar lo despunte de las fuezas 

product l vas. 

En baae a la descripción del paulatino establecimiento de la:s 

casas importadoras y la fundación de manufacturas en el municipio de 

Hazatlán a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, puede recono-

cerse la presencia de una relevancia regional, apuntalada por el 

capital europeo, preponderantemente alemán, realidad que produjo una 

serle de impactos regionales, contándose entre los mAs siqnlflcativos 

el de6plazamiento de las Villas de san sebastiAn y El Rosario como 

soportes de la concentración de actividades comerciales, pollticas 

y administrativas en la parte sur de stnaloa. 

A partir de 1640 encontramos una tendencia hacia la concentración 

y ope:raciOn de esas actividades en la cabecera municipal de l1azatltrn; 

1
• Antes de morir donó 15 mil acciones de la Ce:rveceria al 

Ayuntamiento, las que sin problemas fueron traspasadas por siete rt. 
pesos a la casa Echeguren. ¡Una verdadera ganga! de las autoridades 
municipales del gobierno encabezado por Guillermo B. Gómez (GONZALEZ, 
1982). -87-



Onicamente continuaron manteniendo importancia los soportes 

territoriales de la explotación minera, pero pronto los pr~stamos, 

asociaciones y despojos, permltleron a los capltallstaa asentados en 

el puerto ejercer un control progeslvo de la actividad minera. 

Pero además del desplazamiento de la 3upremacla del entorno 

inmediato, también se empezó a disputar el control que otras 

concentraciones hablan adquirido en función de su carttcter de 

soportes de gobernaciones provinciales, centros mineros, comerciales 

y agricolas en los Estados de ourango, Nayarlt, sonora y slnaloa. 

Semejante disputa no era atta cosa más que la lucha de los capitales 

europeos por controlar nuevas reglones en plena etapa del reparto 

imperialista del mundo; no importaban los medios, ya que además de 

las maniobras económicas, también desde Hazatlán los franceses 

controlaban militarmente el sur de sinaloa y al intentar avanzar 

hacia el norte, fueron derrotados por las fuerzas liberales asentada3 

en cullacán, El Fuerte y Hermoslllo en 1864. 

Has si la estrategia militar no favoreció a los capitalistas 

europeos para controlar territorios del noroeste mexicano, el poder 

de las casas comerciales si alcanzó a conformar una región de 

influencia que habrla de terminar en los primeros anos del siglo XX; 

el soporte territorial de todo este proceso lo representó Hazatlán. 

Ahora bien ¿qué factores hicieron posible el establecimiento, 

desarrollo y consolidación de esa supremacia?. 

Contestar que ello obedeció exclusivamente al poder de las casas 

importadoras nos llevar1a a la simplificación de los procesos, cuando 

estos en realidad son en extremo complejos. Estas casas carec1an de 

"vida propia" y su importancia estaba en relación al proce5o de 

circulación de mercancias producidas por las industrias alemana, 
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1nglesa, francesa, espaf'iola, y en menor med1da norteamer1cana, china, 

japonesa, las que por cierto hablan entrado al contcol del capital 

financiero, de aqu1 que no resulte axtrana la existencia de secciones 

prestamistas en las casas establecidas en Mazatl~n. Como parte de 

economlas de paises en pleno auge industrial, las casas importadoras 

deblan impulsac la caplda realización de las mercanclas, pues sólo 

asl podlan contribuir a la reproducción del capital en sus naciones 

y retener la cespectiva tasa de ganancia. 

Al trasladarse a terrltorlos con mercados atrasados, las casas 

comerciales estuvieron en postbilldades de acelecar la reallzacl6n 

mercantil, no obstante el obst~culo que continuaba representando la 

dlstribuctón. Sl este obstAculo en el caso de HazatlAn era muy 

negativo en función de la tardanza que lmpl icaba la transportación 

marltlma, de alguna manera mediaban factores favorables al lncremento 

de la ganancia: la propia lnexlstcncla de la competencia, la 

corrupción en el control aduanal que lmpedla gravAmenea fiscales 

:reales, mano de obra ba.ratislma, y sobre todo, la pol1tlca oficial 

fomentadora a la libre lmportaclón. 

81 los ptéstamo~ y asociacioneB de las casas importadoras con los 

mlnetos reprc~entaban slqnos de p:r::Actlcas lmperlallsta~, el acto ver

daderamente trascendental para la consolidación temporal de la hege

monla de esos capitales lo constituyó la transfexencia de ganancias 

para la fundaclOn de empresas productoras de mercanclas lmpresclndl

bles a la reproducción social; en este contexto destacan varios ras

gos: la producción mercantil va a estar dlriqlda fundamentalmente a 

asegurar los productos b~slcos para la reproducción de la fuerza de 

trabajo, aunque hemos de recordar que también pudieron producirse 

instrumentos de trabajo requeridos en la operación de lngenlos, mi-

nas, astilleros, carruajes. -89-



Sin embargo, desde entonces procedió a importarse la maquinaria 

más avanzada del momento accionada por vapor, lo que en realidad 

propició un salto considerable de las fuerzas productivas; otros 

elementos a destacar son la constante innovación tecnológica y de 

conocimientos propios de las economias de origen, mantienen alta 

calJfJcacJOn en los operarlos, quienes no obstante los av<o1'n~~ 

t~cnicos incorporados, continuaron sometidos a jornadas extensivas 

de 12 horas con :i:alar los bajos y sln disfrutar de prestaciones 

laborales. 

Encontramos, pues, que tanto el comercio como la producción 

mercantil se convierten en pilares de la relevancia alcanzada por el 

soporte terr 1 tor tal mazatleco -ya sea en lo endógeno o en la 

hegemonia regional-, representando un acontecimiento histórico 

tracendental, pues •!entras la riqueza de los caudale~ f1uvia1es y 

la potencialidad aqrlcola peraaneclan incu1tas en Sonora, Slnaloa y 

Mayar i t, la lnfluencla de capl tales europeos habla provocado un 

desarrollo lnusltado de las fuerzas productivas al instaurarse la 

transforaaclOn mercantil. 

3.b. A pesar de la dispersión el Estado favorece la transforma.c!On 
espacial 

Has la importancia que asignamos a la intervención de los sujetos 

capitalistas debe relativizarse en función de las acclones estatales, 

que aunque no expresan una polttica coherente, a través de su 

diversidad dejan entrever cierta tendencla en la partlclpac16n 

territorial de un Estado aón no consolidado. Con todo y el carActer 

disperso de tales acciones, algunas resultan fundamentales respecto 

al carActer del desarrollo histórico de la Formación Social Hexicana; 

aqul interesa exponer parte de esas acciones que impactaron la 
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confo<macl6n de la cludad de HazatlAn, 

lnlclalmente cabe :recordar que fue la .Junta Gubernamental del 

Héxlco <eclén lndependlzado la que oflclallza el acue<do adoptado po< 

las coxtes Espaftolas respecto a declarar "puexto de altura" a 

KazatlAn, con su zona de atracadero en la sahla de san Fél lx o Puerto 

Viejo. Como se ha seftalado esa zona de embarque-descarga cambia a 

la Bahla del Fondeadero en 1828 después que las autoridades federales 

consideraron fundamentadas las gestiones de comerciantes y mineros 

de concordia y EL Rosarl.o; a ralz de estos cambios la vlalldad 

interna se modlflcó, asl como las rutas que conduelan a diferentes 

lugares en el noroeste del pals . 

Sin embargo uno de los aconteclmlentos determinantes para la 

conformaclOn mazatleca fue la conces lón del Fundo Legal por el 

gob1ei:no de Juai:ez; la api:oplac16n de facto que pi:eced16 a ese 

acuei:do jui:idico ha foi:mado parte de las prAct1cas consustanc1ales 

a la acumulacl6n oi:1g1nai:1a de la cual el Estado no es aj~no, sino 

un actoi: celltral ati:avé~ de la legallzaclón de la pi:opledad teri:lto-

r1al, pues 

a pai:tlt de 1655, con el triunfo de los liberales, se implantan 
nuevas teformas. Ptimei:o, la Ley JuAtez, que r:estrinqla los fue
i:os ecles1Ast1cos. La Ley Lei:do de desamor:tlzación de los bienes 
comunales en 1656 que sólo coi:on6, a nivel federal, la!J leglsla
clones locales que defend1an los 1ntereses patt1culare~ de los 
hacendados (BARABAS, 1961:200}. 

otra de la9 acciones estatales vei:daderamente ttascedentales en 

la relevancia adqu1rlda por Ha=atlan como soporte terrltorial del 

comer:c1o lrnpor:tador, fue el predom1n1o de una politlca gubernamental 

favorable a la llbte lmportac16n mercantil, dada la lnexlstencla en 

el pais de un apai:ato productivo; desde la colonia estaba en vlgencla 

tal modelo y bajo su amparo, la producción de otros mercados logró 

peneti:ai: a una Fotmac16n social que iba entrando a la regulación de 
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las leyes del intercambio mercantil. Debido a esta polttica estatal 

los lmportadores asentados en Hazatlan lograron consolidarse a tal 

grado que entraron a la disputa por el control terrttorlal y la con

solidaclón de un mercado regional. 

Y sl en 1828 el Gobierno Federal habla autorizado el cambio de a-

tracadei:o de Bahla de Puerto Viejo a Bahta del Fondeadero, en el 

periodo de JuArez los mercaderes rectblan respuestas posltlvas a sus 

sollcltudes para el desazolve del Area del movlmlento portuario: 

El ejecutivo nombrarA una comlslón de ingenieros que estudie y 
forme el presupuesto del dique u otras obras que contengan el 
azolve que sufre la Bahia del Puerto de HazatlAn, por las co
rrlentes que entran en ella entre la Isla de la Cueva, y la Pe
nlnsula del Portugués, procurando que los estudios queden con
cluidos, y se dé cuenta con ello3 al congreso 17 • 

A pesar de los intereses antlnaclonales y anti-republicanos, los 

grupos económicos avecindados en Hazatlán, hablan obtenido varios be-

neflclos del régimen juarlsta. Por su parte, Por.flrlo o1az intervino 

en apoyo de los intereses capltallstas en el puerto: fomentó las in-

qu1etude5 para con5truir los a5tillero3 m~s importantes de América 

Latina, autorizó la constucclón del Puente Juárez (de la Puntilla del 

A3tillero a los llano3 de la Loma Atravezada), con lo cual se supera

ba el ob.Stáculo natural de la deoembocadura del estero El Inflernlllo 

cau~ante del alolamlento parcial de la penlnsula. 

Una nueva ampllaclón del puente JuArez fue autorizada por Dlaz en 

1906, juoto cuando se termina el tendido de v1as para la llegada del 

ferrocarr 11 Sud-Paci f leo. Ambos aconteclmlentos lmpl lcaron la 

superación i::eal del ai5lamlento terrestre de Mazatlan: en lo sucesivo 

las exportaciones de productos prlmarlos al mercado norteamericano 

17 Decreto del Congreso de la Un16n, firmado por Juárez a través 
del Ministro de Fomento, Colonlzacl6n, Industr la y Comerclo, "El 
Pacifico" noviembre 28 de 1868 {AGN). 
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tenian otra alternativa para ahorrar tiempo y costos. Asi terminó la 

hegemonla del transporte martttmo que favoreció a 109 "capitales 

mazatlecos•, y motlv6 luchas por un puerto artiflclal, marina 

mercante y astilleros 1
•. 

3.c. La fuerza de tEabajo, un protagonl:sta que no puede ser relegado 

sl en el inciso anterior sostuvimos que el auge de importadores 

y la manufactura asentada en el Hazatlan del slglo XIX es lncompren-

sible sln la concurrencia de un conjunto de acciones estatale~, con 

mucha mayor razón semejante desarrollo sólo puede comprenderse por 

la intervención de la fuerza de trabajo en la reallzaclón de las 

mercanclas -lnlclalmente, el caso de los empleados de las casas 

importadoras- o en la transformación de materias primas o productos 

mercantiles -caso del establecimiento de las manufacturas-. 

La concentración de los procesos de comerciallzaclón y producción 

en la cabecera municipal de Hazatlan trajo como consecuencia la con

centración de fuerza de trabajo; el crecimiento social de esta clu-

dad pasó de lo5 5 mil habl tantes en 1850 a 17, 852 en 1900 (~nota 

6), cifras que nos ayudan a recordar el caracter de una concentraclón 

i.• cuando los diferentes instrumentos de regulación urbana 
contemporaneos consideran el area del estero de Urias como la zona 
de desarrollo potencial para la industria, consolidan las 
inquietudes del siglo xrx que estuvieron a punto de fructificar 
cuando la CompafHa Naviera del Paciflco casi consigue los apoyos 
federales, de no haberse desatado lag pugnas económico-politlcas 
entre los accionistas: el vicepresidente de la RepO.blica Ramón 
Corral, Luis Hartinez, los hermanos Canobbio, Lui5 Anzac, 
Franscisco Valadés, entre otros: "El negocio de la Naviera tan ajeno 
a la polltica, llevó al propio senor Corral a comprometedor campo; 
y como no pudo contener los impulsos de inconfesables propósitos 
polltlcos, cometió atropellos mercantiles dentro de la empresa con 
mi padre y otros a::soclados, con lo cual sólo ganó la enemistad de los 
mazatlecos, quienes de esa manera quedaron preparados para los 
acontecimientos revolucionarlos que luego vendrlan" (VALADES, 1985, 
Vol,1:76). -93-



urbana muy avanzada con respecto a su entorno regional~•. 

Pero esos avances no se traducian en condiciones favorables a la 

reproducción de la fuerza de trabajo, la que vlvia totalmente hacina

da en casas de renta de unos cuantos casatenlentes. No obstante que 

algunas fuentes (SOUTHWORTH, 1898) destacan el "car~cter apacible" 

y "buenos modales" de los operarlos mazatlecos, la verdad es que e:rns 

condiciones de vida fueron provocando alqOn malestar entre obreros 

textiles, tabaqueros, fogoneros, tipógrafos, albanlles, etc., quienes 

fundan en 1875 la Sociedad de Artesanos Un1dos de Hazatlán. 

Aunque la creciente membresla buscaba reforzar los lazos de ayuda 

mutua, la influencia de obreros extranjeros contratados por los ca-

pitalistas asentados en el puerto y del oran circulo de los obreros 

del D.F., iba provocando un cierto despertar de la fuerza de trabajo, 

pues sl ellos produclan la riqueza nl slqulera contaban con vtvlenda, 

Habrla de trascurrir tiempo para que esas inquietudes conduje!an a 

la clase trabajadora a reivindicar mejores condiciones de vida en su 

ciudad, en tanto continuaba produciendo plu5valor y lo5 empleados 

realizando las mercanclas de las casas importadoras. 

4. Algunas conclu~lones parciales 

Dado que a partir del inicio del movlmlento armado de 1910 ocurri

rán aconteclmlentos que ponen f ln a la hegemonla que la ciudad 

alcanzó en la reglón durante la segunda mitad del siglo XIX, 

necesitamos puntualizar algunas conclusiones sobre tal periodo, en 

base a los indicadores ofrecidos; dentro de los elementos a 

considerar esttl el hecho hlstór leo de que la producción de soportes 

1
• Para fines del elglo XIX Men el sur de Slnaloa ee encuentran 

instalados el 74.19' de los establecimientos manufactureros en todo 
el Estado, de los cuales el 58. 6% corresponden al municipio de 
HazatlAn" (RAHIREZ MEZA, 1987:10). 
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materiales de la ciudad constituyó una prioridad de la reproducción 

social; antes de la instalación de las casas importadoras, la 

naturaleza prActicamente ofrecla todo a los pocos habitantes. 

Con el desarrollo de nuevas fuerzas productivas se hizo evidente 

la apropiación del suelo, destrucción del habltat natural y 

transformación del entorno material para adecuarlo a la exigencias 

de un estadio distinto de las relaciones sociales de producción 

capitalista. 

La principal caracteristica que encontramos en la producción de 

este nuevo conjunto de soportes materiales es que representan una ex

presión cualitativamente elevada de las fuerzas productivas, las que 

más que guardar correspondencia con el e~t~do del deaarrollo general 

prevaleciente en la Formación Social Mexicana, estuvieron influencia

das por el capitalismo europeo donde la revolución industrial 

generaba grandes transformaclonea terr i tor tales, cuyo pr lnclpal rasgo 

lo const 1 tu la la subord 1nac16n de 1 campo a las concentraciones 

urbanas, destacando en ese proceso el predomlnlo de la manufactura 

como principal actividad generadora del plusvalor soclal. 

En esta lógica histórica, el cambio radical experimentado por el 

lnhósplto suelo mazatleco en trln3ito hacia una moderna ciudad en el 

siglo XIX, fue consecuencia -entre otros factore3- del desarrolllo 

de avanzadas fuerzas productivas que dieron origen a la temprana 

uz:banlzaclón de este espacio, contrastando con el atraso que ofrecian 

las fuerzas productivas en el noroes:te y en vastas partes del 

territorio nacional. 

No e5tA por demAs enfatizar que ese desarrollo de las fuerza9 pro

ductivas, asi como las transformaciones del espacio mazatleco, son 

lncomprenslbles sln la concurrencia de un conjunto de acciones del 
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Estado, asl como de la riqueza producida por la fuerza de trabajo. 

Pero a la te.apra•1a urbanización .azatleca le fueron consustancia

les una serle de contradicciones: mientras la zona residencial de 

Olas Altas y la zona comercial-manufacturera pudieron disponer de 

abundante aqua potable, alumbrado público, calles pavimentadas, 

letrinas, paseos, teatro, hoteles, que dieron mayor realce a la 

arquitectura alemana, francesa e italiana de las mansiones, por el 

contrario, en los barrios populares eran notorias las carencias de 

servicios básicos en medio del haclnamlento de la población. 

Además la aqudlzac\ón de las contradicciones sociales no Onlca

mente puso de manlflesto el desarrollo deslqual y combinado de la 

ciudad, sino que también der lvó hacia la concentración de los sopor

tes materiales en la cabecera municipal en perjuicio de la reglón de 

influencia de HazatlAn. Con amba~ expresiones más que instaurarse una 

caracterlstlca particular de la urbanización mazatleca, lo que ya se 

manifestaba corresponderla a la tendencia general de la urbanización 

capltallsta, de la cual Hazatlán no es más que un caso concreto. 

otro aspecto que merece ser destacado del desarrollo urbano de 

HazatlAn en el slqlo XIX, son la serle de dl3putas lntercapltallstas 

poI el control territorial; hemos conocido las estrateqia5 de lndole 

econ6mlco y qeopolltlco, faltando aludlr a la apropiación del suelo. 

Este constituyó uno de los principales objetivos en toda la reglón, 

y en el caso de ]e']. cabecera munlclpal, la lmportancla fue de tal 

maqnltud, que hasta nuestros d1as sigue pi:evaleclendo el poder de los 

especuladores del suelo urbano. 

Ya en el periodo que venlmo2 tratando, el hacinamiento de la po

blación trabajadora obedeció a que comerciantes, 5US empleados de 

confianza y manufactureros, se apropiaron del suelo, impidiendo la 
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solución al problema de la vivienda. Este ob3taculo social no era 

otra cosa mAs que expresión de las expectativas capitalistas para 

retener renta e lnter~s, lo que conslguleron al construir casas y 

vecindades para rentar, sin que mediara autoridad alguna para re

gular ese mercado. En estas practicas encontramos uno de los 

fenómenos urbanos mAs relevantes de la conformación mazatleca del 

s1glo XIX. 

Por entonces la respuesta de la población trabajadora ante los 

elevados alquileres fue casl Lnexlstente, ya que esta claee apenas 

venta dándose formas elementales de organlzaclón, a través de las 

sociedades de resistencia y ayuda mutua, mismas que si en su momento 

no alcanzaron a trascender, fueron el germen de la lnusltada 

efervecencia social en el HazatlAn del primer tercio del slqlo xx. 
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capitulo 111 

CASATBKIKllTBB S IHQUILINOB, LOS PROTAGOHIBTAB SN LA RSCSBIOH 
HAZATLECA 

l. Del auge a la recesión 

con la llegada del slglo XX ocurrlO el decreclmiento de las 

actividades productlvas en HazatlAn, y con ello terminar.on las 

aspiraciones de los capitalistas europeos para ejercer el control 

territorial exclusivo, cuyo soporte geopolltlco mas importante en el 

Pacifico habla sido ese puerto. ¿cual era la razón de este cambio 

abrupto con respecto al auge del siglo XIX, que todavta en la 

actualidad lleva a algunos herederos de aquellas familias a suspirar 

poz: la "gz:andeza mazatleca"? 

Brlgida Van Mentz (1982:134) nos dlce -a propósito de la Casa ttel

chers- que "la revolución de 1910-11 y sobre todo la primera guerra 

mundial que interrumpe las relaciones con Alemania, complican su 

exist~ncla". En la medida que estos acontecimientos afectaron a la 

totalidad de capitales asentados en Hazatl~n, tenemos que encontrar 

explicaciones generales del proceso que frustró la concentración 

histórica de la "trinidad" capitalista. Por principio, habrá de 

reconocerse que la presencla de los capitalistas europeos en Hazatl.lin 

era una necesidad para la realización mercantil, hallando su 

justlflcaciOn en una situación mundial: 

La revolución de 1846 y el descubrimiento de lo!J yacimiento3 de 
oro en callfornla produjeron un repentino ensanchamiento cuali
tativo del mercado capitalista muncHal. Zonas enteras de Europa 
central y oriental, Oriente próximo y el Oceano Pacifico se a
brieron de repente como mercados para rnercancias de producción 
capitalista. Este tremendo en5anchamiento del mercado (por sus 
proporciones segur amente el mayor que e 1 cap 1 tal ismo ha exper 1-
mentado desde su nacimlento) espoleó con fuerza una lndustrlali
zación extensiva y una nueva revolución tecnológica: el paso de 
la mAqulna de vapor al motor de vapor, de la manufactura a la 
producción industrial de capital fijo. Esto, a 3U vez, lmpl1c6 
un incremento muy fuerte de la tasa de crecimiento de la pro
ductividad del trabajo (es decir, del plusvalor relativo, de la 
tasa de plusvalo<l (HANDSL, 1966:19). 
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Bajo la influencia de estaB circunstancias la economla capltallsta 

-en plena fase impei:lalista- habla registrado uno de loe crecimientos 

m¿s espectaculares con la alternancia de cortos estancamientos, sin 

alcanzar a afectar la tendencia general; en cambio 

el capltallsmo entró en un periodo de crlsls estructural pro
longada tras el estallido de la primera gueri:a mundial, crisis 
que, en Oltima instancia, puede explicarse por una agudización 
cualitativa de las contradicciones internas del sistema (es 
decir, precisamente por el funcionamiento de las leyes de 
movimlento del sistema) (HA.NOEC., 1966:56). 

Dada la influencia decisiva de los capitales europeos en Hazatltm, 

la calda de la tasa de ganancia al flnal de la onda expansiva en a

quellas cconomlas, asl como las secuelas de la conflagración mundial, 

fueron factores que lnfluyeton para que lmpottadotes y manufactuteros 

asentados en el puerto cerraran los florecientes negocios; en algunos 

casos los capitallstas son llamados por sus respectivos gobiernos: 

"Huchos de ellos volvieron, otros regresaron para liquidar y ver qué 

rescataban de sus negocios 11 i.. 

AdemAs de los impactos originados por la crisis ecónomico-politica 

del sistema capitalista mundial, no deben set olvidadas las presiones 

suf~ldas por los europeos en territotio mexicano como consecuencia 

de las disputas que les presentó la apropiación territorial e inver-

siones notteamericana~ a finales del siglo XIX y cuya expteslón mAs 

s ign i f icat i va lo con!' t l tuyó la l leqada del f errocar r 11 que de esa 

forma rompió la "columna vettebral" del trafico mercantil rnarltlrno 

hacia Hazatlan. 

De la misma magnitud, o tal vez mas lmpottantes, son los factores 

endógenos que lncldieron en el fln de la supremacla importadora; a 

ralz de la serle de "despojos legales e ilegales" contra los 

~ MIGUEL VALADES LEGARZA, cronista de la ciudad de Hazatlan. 
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oligarcas de la mlneria, del poder adm1n1strat1vo y comercial, los 

capitalistas portenos hablan provocado la animadversión tanto popular 

como de vastos circulas del poder regional. 

Valga, simplemente, recordar que Hazatlán no sólo operó como 

soporte material de la acumulación capitalista europea, sino que 

destacó en cuanto centro de apoyo loq1stico a santa Ana, Haxim111ano 

y Porfirio Dlaz. A raiz de estos sucesos, con el inicio del 

movimiento armado de 1910 emigraron 

los caciques pollticos y los ricos ast como las familias de e· 
bos. Los primeros, por su complicidad con la contrarrevolución 
y el huertlsmo. Los segundos, temerosos por ser objeto de las 
represalias por los privilegios que en negocios de todo género 
tuvieron durante la temporada del porflrlsmo domlnante ... Las 
antiguas y poderosas empresas mercantiles europeas cerraron sus 
puertas. Los almacenes chinos desaparecieron (VALADES, 1986, 
Vol. II:ll). 

Sin embargo el factor determinante que puso fln a las aspiraciones 

de la "grandeza mazatleca", provino de la reorganlzación del Estado 

postrevolucionario; durante la colonia y el Héxlco independiente del 

siglo XIX la Importación mercantil no tuvo re2trlcclones oflclales, 

politlca que a la postre resultarta completamente favorable a la 

instalación y desarrollo de las casas importadoras en Hazatlán. Esta 

estrategia experimentó modificaciones en la década de 1930, ya que 

desde entonces se adoptó como polltica prioritaria del Estado el 

fomento a la industrialización de la Formación social Mexicana, deci-

slón que Implicó el fin de la libre Importación. 

De esta manera y en base a la concurrencia de factores externos 

e Internos, fueron desapareciendo la::i: grande::i: casas Importadoras, las 

compa~las de comercialización mar1tima e importantes manufacturas 2 ; 

2 "mucha riqueza pasaba por Hazatlán. All1 se hicieron grandes 
fortunas como las de los Jecker, Hacklntosh, Barrón, Echeguren, 
Hendia, Aguirre. La casa Helchers tenla simulado aljibe, un pasadizo 
subterráneo; y alll llegó a almacenar un tesoro en barra de oro. 
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Onicamente quedaban comercios organizados por empleados de aquellas 

casas importadoras y pequeftas manufacturas productoras de bienes de 

consumo no duradero como la cervecera, aceitera, panaderta, de velas 

y parafinas, hojalaterias, plomerias, pastas y harinas, aguardientes, 

escobas, ladrilleras, mosaicos, etc. 

La agricultura y pesca de subsistencia contribuian de alguna 

manera en 1930 a "amortiguar" los impactos derivados del desempleo 

ocasionando por el cierre de negocios y del arribo de nuevos 

inmigrantes atratdos por las fantastas de la "grandeza mazatleca". 

En este panorama de estancamiento productivo se habla consolidado 

el poder de los casatenientes y especuladores del suelo urbano; ellos 

tenian asegurada la aproplaclón de la renta en tanto que otros capi

talistas perdian presencia en el reparto de la tasa de ganancia. Los 

Gómez Rublo, De Cima, Hontero, Hendla, Paredes, somellera, Canobbio, 

Llzérraga, Rico, Tellerla, Ponzo, Pefia, Herrastl, Fuentevilla, 

Felton, Hedrano, Haas, hacian sentir su capacidad de negociación para 

que las ciudad no se extendiera, como lo demandaba el crecimiento de 

la concentración demográfica~. 

La calle Gutiérrez Nájera y La Ceiba parcelan una especie de 

"cinturón de castidad"; rebasarlo implicaba enfrentar la violencia 

y furia de 103 potentados. Pero fueron precisamente estas circuns

tancias las que hicieron poslble el surgimiento de las luchas 

lnqulllnarlas de 1935-36, mismas que a su vez constituyeron la expre 

Hucho metal amarillo dió La Sierra Madre Occidental a los pal ses 
europeos. HazatlAn sólo fue el tránsito mudo, seco e infortunado de 
los codiciados, pero fugaces metales de brillo cambiado por los 
metales de tcabajo que no pose1a Héxico" (VALADES,1986, Vol.11:42). 

~ Para la defensa de sus intereses esos casatenlentes y espe
culadores crearon la poderosa Unión de Propietarios de Fincas Urbanas 
de Hazatla.n. 
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siOn del largo proceso organizativo que la clase obrera mazatleca 

emprendió desde 1875. 

2. Las dlflclles condiciones de reproducción de los trabajadores y 
sus luchas lnqulllnarlas 

Por las particularidades del desarrollo econOmlco que alcanzo Ha

zatlln en el siglo XIX, alguien podria deducir que a sus habitantes 

le5 correspondió disfrutar de condiciones de vida favorables; pero 

la deducclOn formalista de estas premisas no se relaclona con los 

acontecimientos reales y para ello basta recordar el hacinamiento 

eMtremo en que vlvia la población trabajadora, llegando al grado de 

que tres o cuatro familias habitaban una cuarteria habilitada como 

vivienda. 

Mientras duro el auge del comercio importador y la manufactura, 

el crecimiento demográfico y de la fuerza de. trabajo se convi:tleron 

en significativos indicadores de la concentración de aquellas activi

dades; mas como el capitalismo impone sus propias leyes, la demanda 

de fuerza de trabajo tendrid que tei:minar revirtiéndose en contra de 

los propios trabajadores en función del desempleo provocado al seno 

del ejército industrial de reserva. 

Tal habla sldo la demanda de fuerza de trabajo pata el desa~rollo 

de actlvidade9 concentradas en la ciudad, que el fenómeno v1no a re-

percutir en la propia relevancia que Hazatlán adquir16 como la prin

cipal concentración demogtaf ica del med1o utbano en el noroeste del 

pals, acontecimiento ya ev1dente en 1900, aeqO.n ee deduce de loa 

registros estadisticos de Lul~ Unikel (~ nota 6, capitulo 11). 

En este contexto y no obstante la contracción poblacional que 

producen aconteclmlentos como el movimiento armado de 1910-17 y el 

desmantelamiento manufacturero, desde 1921 fue irreversible la 

transición de Hazatlán hacia una sociedad urbana en contraste con el 
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entorno eminentemente rural (comparense Gréflcas A, B, y e). como es 

de sobra conocido esa -transición no sólo se expresa en cambios 

demogrllficos, sino que conlleva a la comple:lidad de lao contradiccio

nes citadinas. 

Era bajo todas estas ch:cunstancias que la clase trabajadora asen

tada en el puerto venia desarrollando una serle de acciones para re

vertir condiciones adversas a la reproducción de la fuerza de traba

jo. La semilla sembrada con la constitución de la sociedad de Arte

sanos Unidos de Kazatllln (1875) darla ous frutoo en 1930 al fundarse 

la Federación de Uniones Obreras y Campesinas de la Hunlcipalldad de 

Kazatllln. 

Por entonces la influencia del anarcoslndicalismo se dejaba sentir 

a través de las acciones directas ejercidas por los sindicatos de la 

Federación cuando alguna de las organizaciones afiliadas enfrentaba 

problemas laborales; al conjunto de los tr'ibajadores eran com(Jn las 

jornadas extensivas, los miseros salarlos, latJ carenclaa. de c;ondlclo

nes favorablea. para su reproducción, evidenciadas y agudizadas por 

el poder de los caa.atenlentes, quienes eln cons1derac16n alguna ea.ta

blecian continuos aumentos a las rentas de la vivienda, tornando m~s 

criticas las condiciones de vida de la poblnc16n hacinada. Si 103 1n

qull1no5 5e velan lncapacltado5 para cubrir lo5 aumentos o se re~15-

t1an a 5U aceptación, los casaten1ente5 o 5U3 3ervldores lanzaban a 

la intemperie a las famllia3, 

Bajo tales condlclones adversas a la reproducción de la fuerza de 

trabajo y en medlo de la aguda cr1Si3 provocada por la huida de los 

capitales europeo5, al seno de la Federación nace el Sindicato Revo

lucionarlo de Inquilinos (SRI); esta organización amplia de las masa5 

trabajadoras no sólo surge luchando por el congelamiento de las 
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Gráfica A 
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Gráfica B 
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Gráfica C 
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rentas, slno que asumió la defensa de la. poblac16n expuesta a los 

desalo::loa. 

cuando no lograba evltar los lanzamientos, con hachas, plcos y 

barras procedian a romper los candados colocados por los servidores 

de los casatenlentes, "reinstalando a la familia desalojada". Estas 

acciones directas despertaron slmpatlas entre la población y con ello 

el Slndlcato Revolucionarlo de Inqulllnos pasó a ocupar un lugar 

central en las movlllzaclones sociales de este periodo'. 

La agrupación lnqulllnarla no habla tenido respuesta favorable a 

sus qestlones para rebajar las rentas en 50\; a finales de 1935 los 

sindicatos de la Federación acordaron que el Sindicato Revolucionarlo 

de Inquilinos pasara a desarrollar acciones diferentes a la gestión 

con autoridades y reinstalación de desalojadoa. Ello provocó una res

puesta inmediata de los propietarios de casas que manifestaron 

estar de acuerdo con rebajar el JO' de las rentas que pagaban 
actualmente los elementos trabajadores, siempre que el gobierno 
del Estado haga una rebaja proporcional en las contribuciones 
que se les tienen fijadasª. 

El Comlte Ejecutivo del SRI, encabezado por Brigldo Vlzcarra, puso 

el ofrecimiento a conslderac1ón de la Asamblea General que unAnlme-

mente acordó una consigna: "¡HtraLGA DE PAGOS I ", procediendo de 

lnmediato a nombrar el comité de Huelga~. Al conocer la respue~ta 

4 Ademas de la propia fuerza tran5mltida por los slndlcato5 de 
la Federación y de la incorporación de las masas simpatizantes, el 
Sindicato RevolucJnnarlo de Inquilinos supo aprovechar las 
experiencias de los movimientos inqullinarlos del Dlstrlto Federal 
y Veracruz. creemo:.3 que Salón Zabre fue una de estas "correas de 
transmls lón". 

ª "El Demócrata 6lnaloense", octubre 19 de 1935. La promesa 
condicionada de rebaja sólo protegerla a los obreros que pagaban 
hasta veinte pesos mensuales, cuando el salar lo mlnlmo mensual apenas 
se acercaba a los cincuenta pesos. 

• Integraron eata 1notanc1a organizativa: severlano Hedlna, 
Enrique Flores, Salón Zabre, Antonio L, Lópaz, Ha, dal Roaarlo Ov1dlA 
y Alfredo Romero. -107-



inusitada de una población que se tenian como .. ejemplar por su 

docilidad•, la Unlón de Propietarios de Fincas Urbanas de Hazatlán 

suplica: 

a los 1nqu111nos, por ser de urgente necesidad, que conceda una 
prórroga para solucionar el conflicto, en virtud de que la ma
yorla de los propietarios están en el extranjero, y los cobra
dores o encargados de sus flncas no tlenen poder nl representa
ción legal para resolver el asunto en forma que constituya una 
obllqaclón para los propietarios ("El Demócrata Slnaloense", 
octubre 23 de 1935). 

No obstante que los inquilinos "han esperado pacientemente a que 

sus peticiones se acepten sin necesidad de recurrir a los medios ex

tremos" ("El DemOcrata ... ", noviembre 2 de 1935), los propietarios 

permanecen irreductibles y sólo prometen negociar en la medida "que 

el gobierno local les reduzca las contribuciones, sin ponerse a con-

sider que las rentas que por lo general cobran son excesivas" (I.b...l.J1). 

Habiendo llegado al el i max del con f 11 cto, la hue lqa deberla 

imponerse a partir del dia nueve de noviembre de 1935; bajo el 

encabezado LOS JKQUJLJHOS SB DBCLARAH EH HUKLGA, "EL Demócrata 

Sinaloense" (noviembre 8 de 1935) describe las acciones iniciales: 

Bn la madrugada de ayer un grupo numeroso de inquilinos anduvo 
tocando puertas, y al preguntar de adentro quien llamaba res
pond1an estentóreamente: ¡No PAGUEN RENTAS! Y seguian luego su 
camino rumbo a las viviendas siguientes para efectuar idéntico 
procedimiento. Además, pegaron en las fachadas de las casas ex
citativas de lndole semejante aconsejando a sus moradores que 
sl algOn cobrador, de alquileres se conducl~ con grosertas con 
ellos, porque no les cubr1an las rentas, les hicieran caer la 
fuerza de sus punos sobre los rostros 7 • 

7 Hasta los indeclsos hubieron de decidirse cuando conocieron 
que la huelga lnquilinarla buscaba la disminución de rentas en SO,, 
extención del alumbrado público y llaves de agua en los barrios 
proletarios, reacondicionamiento de vecindades, descuentos en las 
tarifas de luz y agua, arreglos de calles, banquetas y drenaje para 
los barrios proletarios, luchar por una nueva Ley Inqulllnarla, 
demandar la donación de vivienda y servicios para la clase trabajado
ra desempleada, oponerse a las Leyes oficiales que atentan contra los 
intereses de los trabajadores, solidarizarse con tod'>S los sindicatos 
en lucha, etc. ("El Demócrata. ·.:; 68 ~ovlem.bre 8 de 1935), 



Algo increible estaba ocurriendo en la apacible ciudad mazatleca, 

pues grandes contingentes recorrian las calles en muestra de algara-

bla que sólo contrastaba con las expresiones populares en los car-

navales, nada mas que ahora hacia acto de presencia la bandera ro1i-

negra: 

Después de la manifestación del primero de mayo, la organizada 
ayer por el Sindicato Revolucionarlo de Inquilinos ha sido una 
de las m~s grandiosas y nutridas que se hayan registrado hasta 
ahora. A la hora de reglamento, numerosas corporaciones, e~pe
cialmente de la Federación de Sindicatos obreros y campesinos 
de esta munlclpalldad se reun!eron en la sociedad de Artesanos 
Unidos, llevando muchus inscripciones alusivas en tela roja, 
excecrando la inicua explotación que de largos anos han sufrido 
los trabajadores. AdemAs iban muchas banderas rojinegras. Todas 
las uniones proletarias y los vecinos de Hazatl~n, se agregaron 
al grupo de manifestantes con mujeres y niftos habiendo llenado 
como cinco cuadras. Vimos ahi a troqueros, zapateros, gente de 
mar, y "cromianos", empleados de comercio, federales, municipa
les y del estado, carpinteros, trovadores, choferes, cantine
ros, etc. En las eaqulnaG, los oradores, por cierto con mucha 
cordura y sin ofender a nadie, atacaron con energta a los desal
mados cobradores de fincas que en menos de un par de anos se han 
hecho ricos esquilmando a la clase proletarla y dej~ndo sus 
pocilgas en tal estado, que si no es por las actividades de la 
Unidad Sanitaria y del Departamento de Obras Públicas, ya se 
hubiesen caldo matando a los infelices moradores ... La manifes 
tación fue ordenada y numerosa, y los orqanizadores deben 
encontrarse satisfechos•. 

En los dias siguientes los 1nqu1llnos no cedieron, por el contra-

rlo las actividades proselitistas de los diferentes slndlcatos de la 

Federación consolidaban el despertar de las masas trabajadoras. Pero 

también tuvieron que hacer frente a constantes amenazas de la poli-

•"El Demócrata ... ", noviembre 18 de 1935. Para este periódi
co, "La actitud de la muchedumbre, de la masa anónima de Hazatlan, 
no nos extraf\a. Es la misma conducta que han seguido los pueblos 
cuando cansados de ser vejados, explotados y escarnecidos, recurren 
a los extremos para recuperar sus derechos olvidados por una legisla
ción anticuada o francamente complaciente para con los rentistas", 
editorial del 12 noviembre de 1935. En cambio para el panfleto 
"Vanguardia", los "comunistas son responsables de haber roto la 
tranquilidad del pueblo mazatleco" y "los inquilinos persiguen 
obscuros intereses", lema repetido reiteradamente en la publicación 
dirigida por el mayor Alfredo O. Gonz~lez. 
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cla, maniobras de transacción, difamación por denuncias contra "las 

acciones alteradoras del orden p6bllco de los comunistas seguidores 

de Solón Zabre", desplegados amenazantes de los fincatenientes. Y 

en lugar de que cundiera el desanimo entre las masas movilizadas, los 

inquilinos sallan fortalecidos con lo cual las partes involucradas 

se velan obligadas a encontrar rApldas soluciones: en el caso del 

servlclo de luz y agua, la empresa Alfa 

desea que todo se arregle sin perjudicar los intereses de la 
empresa ni los derechos y prerrogativas del póblico consumidor, 
que es el que paga tales servlclos, sln la necesidad de llegar 
para ello nl a la violencia ni a la destrucción ("El Demócra
ta ••• ", dlclembre 3 de 1935). 

Otros en cambio permaneclan aferrados a sus intereses: el vocero 

de los ca9atenlentes y mayor propietarlo de casas (Manuel Gómez 

Rublo) "propone rebajar las rentas a un 30\i y no al SO\ como lo piden 

los lnqulllnos ", descuento que sólo podr1a amparar a quienes paguen 

renta hasta por veinte pesos mensuales ("El Demócrata ... ", diciembre 

3 de 1935). Pero tanto las propuestas de la empresa concesionaria 

de los servicios públ leos como las de los casatenlentes fueron 

rotundamente rechazadas por la Federación de Sindicatos de Uniones 

Obrera5 y campe3lnas; dicho rechazo obedec1a a que en concepto de la 

reunión plenaria 

no ofrece ventaja3 para lo5 con5umldores pobres, adema5 no pre
cisan el porcentaje a que se reduclr1an las tarifas para el ele
mento trabajador•. 

Ante la firmeza de la lucha inquillnarla y la lneflciencla de la5 

autoridades municipaleg, la unión de Propietarios de Finca5 

•"EL Demócrata ... ", diciembre 9 de 1935. La asamblea reiteró 
que la rebaja de alquileres deberla ser de SO\, instalación de 12 
hldrante3 pObllcos y 50 focos para el alumbrado público. 
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urbanas 1 ª y la empresa concesionaria de luz y agua exigen definicio-

nes al Gobernador Provis lonal del Estado, coronel Gabriel Leyva 

solano, quien les contestaba: 

Habiéndoseme pedido ••• declaraclones categóricas sobre la forma 
en que resolveré el problema de los inquilinos de dicho puerto, 
bástame decir para conocimiento de los diferentes sectores de 
dicho lugar que mi actuación se ajustará a las leyes vigentes, 
interpretadas por el espir 1 tu de justicia social que debe norrnar 
los actos de todos los gobiernos sinceramente revolucionarlos 
("El Demócrata ••. ", diciembre 31 de 1935). 

A mAs de dos meses y medio de !nielada la lucha lnqulllnarla se 

rumora un pronto arreglo a las demandas del movimiento, pero el Co-

mlté de Huelga reitera la firmeza de la lucha emprendida: 

por nlngUn motivo dejarán cobrar a los empleados de Alfa, duei'ios 
de casas terrenos en la zona de la gente proletaria y descono 
cen los arreglos verbales ... no intentan vivir indefinidamente 
sin pagar; m~s exigen que se reduzcan las cuotas de acuerdo con 
los puntos anotados en sus peticiones. En ninguna casa, CON o 
SIN BANDERA ROJA, dejarán arrimarse a los cobradores y para ello 
redoblarán la vlgllancla ("El Demócrata ... ", enero 23 de 1936), 

Los rumore5 acerca del pre5Unto fln de la huelga inquillnarla no 

estaban infundados, pues justamente por esos d1as el Gobernador Pro-

vislonal Lcyva solano emitió el decreto del 20 de enero de 1936 por 

el que se modificaron los articules relativos de la Ley Inquillnarla 

del 26 de enero de 1932, reconociendo "El alquiler de casas de uti

lidad pOblica" (articulo 2o.) y aunque "El término inquilinato a que 

esta ley se refiere es indefinido, ningún propletarlo puede exigir 

la desocupación de su casa en tanto el inquilino esté al corriente 

en el pago de sus rentas"11. 

10 Que ya para entonces se encontraba dividida en tres grupos: 
el mlnorltarlo en número pero más poderoso por reunir a los mayores 
casatenientes reacios a cualquier arreglo si antes no dlsminuian los 
impuestos estatales, un grupo mayoritario dispuesto a negociar el 
descuento de alquileres hasta el 30~ y los casatenlentes con pocas 
propledadess en posición de un arreglo proporcional a los salarlos 
de los inquilinos. 

11 "EL Dernócrata ... 11
, enero 24 de 1936. Si bien es cierto que 

la Ley de 1932 era inoperante, con el Decreto de 1936 quedaban 
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También interviene la Secretaria de Agricultura y Fomento para 

precisar al Slndlcato Revolucionarlo de Inqu111nos 

que es de exclusiva competencia de esta secretarla todo lo que 
concierne a las tarifas y a ella debe dirigirse exponiendo sus 
quejas para resolver lo que proceda ("El Demócrata ••. ", enero 
26 de 1936). 

Ante los nuevos acontecimientos donde se manifiesta ya una 

partlclpaclón mAs decidida del Estado, el S1nd1cato Revoluclonarlo 

de Inquilinos convoca a una reunión pO.blica-marcha, resultando 

multitudinaria. se consulta al pueblo "si deben o no aceptarse" las 

consideraciones contenidas en el Decreto del Gobierno del Estado: 

varios miles de personas componlan la enorme caravana destacAn
dose los estandartes de las principales agrupaciones de trabaja
dores de la municipalldad ... La inmensa columna que llevaba va
rias cuadras hizo una protesta ante el pasquln "Vanguardia" que 
ha denigrado a los trabajadores l lenandolos de lodo ... El 
mecé.nico José Romero dijo que respecto a la acusación de "Van
guardia" de ser el movimiento lnquillnarlo un movimiento 
comunista aunque no lo eran lo aceptaban con honor ... una fogosa 
inquilinar1a excitó a la muchedumbre a no desmayar, previniéndo
se que si los hombres ten1an los tamal'\os suficientes para 
afrontar las situaciones pellqrosas, las mujeres tampoco le 
temerian a nadie siempre y cuando se tratara de defender una 
causa noble como es la del inquilinato ... Salón Zabre censura con 
acritud a los duel'\os de la Fundición Hazatlán, porque hacen 
trabajar más de doce horas a sus operar los, dándoles un 
raqultico jorna1 12 , 

Sobrevienen varios acontecimientos ante la dec1~16n de las masas 

por mantener la lucha; los inspectores de pollcta sólo duran horas 

o pocoe d1as en el puesto, la unión de Propietarios de Fincas advier-

te que no proteger A a los miembros que no suscriban la demanda de am

paro ante la Ley Inqullinaria, aumenta la campal'\a anticomunista 

protegidas de aumentos arbitrarlos las casas que no cobraran rentas 
de treinta y cinco pesos mensuales, locales pequel'\os para industrias 
menores a cincuenta pesos, las rentas en vecindades que no sobrepasen 
quince pesos y el arrendamiento de los pisos en los que hayan fincado 
personas distintas al dueno y cuya renta mensual no pase los siete 
pesos cincuenta centavos. 

12 "El Demócrata ... ", enero 27 de 1936. Por aclamac16n gene
ralizada se decidió continuar la huelga lnquilinarla. 
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centrando los ataques en Solón Zabre, nadie se atreve a detener las 

acciones espectaculares de los inquilinos, ee presentan diversas 

huelqas y la lucha mazatleca adquiere relevancia nacional cuando la 

Unión de Propietarios de Fincas Urbanas de Hazatlan publica en "EL 

Universal" (enero 23 de 1936) una condena al movimiento 1nqu111narlo 

de veracruz, el Distrito Federal y Hazatlan; bajo el encabezado 

HUELGA DE INQUILINOS O ROBO DE RENTAS declan los casatenlentes: 

ésto que queremos llamar por su nombre, denomJnase, en castella
no por lo menos, una palabra de dos silabas: ROBO. Y robar, ya 
que no "holgar" es lo que pretende con las apellidadas huelgas 
lnqulllnarias 1 >. 

No obstante que la confrontación aocial iba en aumento, la~ ne-

qoclaclones continuaron y ahora el Oobirno Estatal asumla una parti

cipación m~e activa con casatenlentes e inquilinos para buscar solu

ciones inmediatas. Has las contradicciones sociales er~n de tal maq-

nitud que Onicamente hacia falta una pequefta chispa para que se des

bordara la ira popular; y el detonante fue la masacre de obreros en 

el rastro por agentes de la policfa jud1clal del Estado encabezados 

por el secretarlo del Ayuntamiento, Pedro L. Navarro 14 , 

1 > Repzoducido en "El Demócrata ... ", enero 29 de 1936. "Excél
slor" tambl~n editorializó en contra del movimiento 1nquilinario: "La 
base fundamental del comunismo radica en la abollclón d e 1 a 
propiedad privada, y eso es lo que hace el Gobernador de SJnaloa al 
expedir su decreto, para resolver 'con criterio absolutamente 
revolucionario' una huelga de inquilinos", editorial del 27 de enero 
de 1936, reproducido corno inserción pagada en "El Demócrata ... ", 
enero 31 de 1936. 

14 El Sindicato de Obreros del Rastro y Similares anunció una 
huelga de la cual deslate antes de empezar. Pero ya "Los representan
tes de la Ley" hablan reclutado esquiroles o "trabajadores libre~" 
para que de inmediato reemplazaran a los huelguistas; los vecinos del 
rastro, contigentes de apoyo de otros sindicatos e inqullinos 
hicieron acto de presencia solidarla, cuando "algón intemperante se 
arrojó sobre el gendarme Luis y forcejeo con él para quitarle el 
magnifico 'cerrojo' corto de caballerrta que cargaba ... Pronto 
llovieron laa piedras y los pollcfas que hasta esos momentos se en
contraban en la calle resguardando la entrada, huyeron al interior 
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Numerosos grupos asistieron al edificio de la Federación de Sin

dicatos de uniones Obreras y campesinas en la calle de Harlano Es

cobedo para velar a los caldos, en tanto "las banderas rojinegras 

ondearon a media asta en los edificios de las diferentes agrupaciones 

obreras locales". Los bancos y comercios cerraron durante lunes y 

martes, mientras la población perrnanecla en las calles: 

varios carros cuyos automovilistas no quisieron lr a encerrarlos 
alegando que eran particulares, fueron destrozados de sus 
llantas a navajazos por algunos grupos. No menos de seis mil 
almas formaron parte del cortejo. Los féretros lban en hombros 
de elementos trabajadores, y una gran orquesta tocaba a cada 
rato una solenmne marcha fúnebre .•. nunca se habla registrado 
un sepelio tan imponente como el de ayer tarde ("El Démocra
ta •.. ", febrero 18 de 1936). 

Sol6n Zabre es llamado por el Presidente cardenas y el 27 de fe-

brero "El Demócrata Slnaloense" cabecea su pr lncipal 1nformacl6n NO 

BXISTE YA HUELGA DE IHQUILIHOS BH HAZATLAH. La Federación de Slndi-

catos de Uniones Obreras y Campesinas de la Huniclpalldad de Haza

tlAn, el Sindicato Revolucionario de Inquilinos y el Comité de Huelga 

declaraban: 

En vista de la aprobación que el Gobierno del Estado ha hecho 
del convenio celebrado el dta once del presente ante el e.Presi
dente Municipal entre la Federación referida y la Unión de: ro
pietarios de Fincas Urbanas y terrenos de Hazatlán, cuyo resul
tado ha sido la disminución de las rentas en los términos y for
ma que se especifican en el pacto referido, da por terminada 1 
huelga que hablan decretado con fecha '1 de noviembre del ai1o 
próximo pasado contra los p:ropletarios de fincas urbanas y mani
fiestan que, encontrando las rentas fijadas equitativamente, ex
hortan a todos los componentes de las agrupaciones que :represen
tan y al público en general a da~ fiel cumplimiento del convenio 
celebrado, pr!nciplando a pagar las rentas desde este mes y abs
tenerse en lo absoluto de cualquier acto que pudiera ser inter
pretado como desorden o falta de cumpl lmlento al comp:romlso es-

cerrando un hoja de la puerta, y comenzaron los dispa:ros", con un 
saldo de tres muertos y varios herld(.¡s ( 11 El Oémocrata ... ", febrero 
17 de 1936}. Inmediatamente salón Zabre se dirigió al Presidente 
Cárdenas solicitando castigo para los respon~ables de la masacre de 
ese domingo 16 a las 15 horas. 
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tlpulado ya que carecerla de razón de ser, en vista de las 
ventajas que se han conseguido paca la clase trabajadora 1 •. 

convocados al local de la Sociedad de Artesanos Unidos, los 

miembros del Sindicato Revolucionarlo de tnqulllnos escuchan al re

presentante presidencial quien les explica sobre la imposibilidad de 

dar respuesta lnmedlata a la baja de cuotas en luz y agua, ya que las 

de la luz se hablan aprobado recientemente y por ley sólo pueden mo

dlf lcarse hasta dentro de cinco anos: 

P1d16 por lo tanto, a los ahl reunidos, como una muestra de so
lidaridad para el gobierno ya que han logrado la rebaja de las 
rentas, que depongan su actitud y eliminen los motivos de difi
cultad, colaborando asl con la polltica oficial del gobierno del 
general Cérdenas 1 •. 

Con la intervención cardenlsta, la movilización lnqu111narla ya 

no volverla a recuperar la presencia lograda en las luchas de los ex

plotados contra los arrendatarios de viviendas y asl el Sindicato 

Revolucionarlo de Inquilinos fue siendo desplazado por el control 

corporativo del Estado a través de la CTH que constituyó la Unión 

1
• Fueron testigos de esa declaraclOn el enviado personal del 

Presidente cArdenas y representante de la secretarla de Gobernación, 
Lle. Alfonso Francisco Ramlrez, y el Gob.!!rnador Interino, Lle. 
Hlguel Gaxlola, ("El Demócrata ..• ", febrero 22 de 1936), El convenio 
del dla once precisaba descuentos del SO\ para las rentas de uno a 
ocho pesos mensuales; 40\ para rentas de ocho a quince pesos; 30\ 
para pagos de quince a veinte pesos y 25% para rentas de veinte a 
treinta Y cinco pesos al me5. se qestlonarla exención de contrlbu
clones a las ca!HlS de renta que cobren entre uno y quince pesos 
mensuales; para casas de qulnce a veinte pesos, la contribución sera 
de cuatro al millar sobre el valor catastral registrado y para las 
casas rentadas de veinte a treinta y cinco pesos, los impuestos se 
cobrarAn de seis al millar ("El Demócrata ... ", Feb. 11 de 1936). 

~·"El Demócrata ... ", febrero 26 de 1936: todos quedaron satis
fechos (con las aclaraciones dernendadas) y termino el conflicto d:? 
la luz. En cuanto al caso del agua, ha quedado pendiente entre tanto 
la secretar la de Agr !cultura y Fomento resuelve i::especto a la 
reducción de tarifas, lo que seguramente sera pronto, ya que tiene 
en su poder todos los datos necesarios. Seguramente se concederA la 
reducción, especialmente en las casas proletarias. Luego que las 
nuevas cuotas lleguen, el Alfa ofrece implantarlas y poner las llaves 
pOblicas que sean necesar los" ( I..b..l.dJ. 
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Inquilinaria de Casas y Terrenos Urbanos de Hazatl4n, procediendo a 

hostigar a cualquier militante del Sindicato Revolucionario de 

Inquilinos por considerarlo "mal elemento" 1 "'. 

3. La ciudad del periodo receslvo 

Ahora bien en esta perspectiva de confrontación entre casatenien-

tes e inquilinos ¿qué habla pasado con la conformación mazatleca en 

la fase receslva7 A excepción de los asentamientos semiurbanos "La 

Esperanza" y "Urias 11 , hasta 1913 la mancha urbana no habla crecido 

mAs allA de la Calle Tiradores (hoy Zaragoza, ver Mapa 5}. 

Durante los siguientes 15 af'ios, uno que otro terrateniente 

empezó a vender lotes localizados al norte de esta Ultima calle, 

motivo por el cual la ciudad avanzó hasta la avenida Gutiérrez 

NAjera. También a ralz del relleno inicial de marismas fueron 

estableciéndose los primeros asentamientos en lo que luego serian 

conocidas como colonias Gabriel Leyva (Mapa S, zona de crecimiento 

1930). 

La caótica red de drenaje empezó a crecer, como ocurria con los 

metros cuadrados de pavimentación; el transporte urbano accionado por 

motor fue desplazando "arañas", tranvias y carruajes de vapor. 

Pero si el ferrocarril consiguió impactar al crecimiento de la 

estructura urbana 1 • y terminar con el aislamiento terrestre de la 

1 "' Entre otros hostigados, la señora Emilia Rojas queda 
expulsada por ser "mal elemento que está entorpeciendo a la 
Unión Inquilinaria", oficio del presidente del comité ejecutivo 
de la Unión al Presidente Huniclpal Santiago Paredes Jr., agosto 19 
de 1940, expediente # 9 del Archivo Municipal. El "pecado" de doña 
Emilia consistió en haber formado parte de la dirigencia del 
Sindicato Revolucionario de Inquilinos. 

1 • La concesión del gobierno de Dlaz a la em?resa norteamericana 
incluyó la venta de terrenos; ahl en los llanos de la Casa Redonda, 
el consorcio ferroviario entregó lotes a 40 trabajadores para que 
construyeran sus casas, todo ésto alrededor de 1902. 
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peninsula mazatleca, no menos trascendentales fueron la extensión del 

servicio telefónico a sectores más amplios de la población, ya que 

antes el reducid~ grupo de importadores era el Onico beneficiarlo del 

servicio conceslonado a los De Cima a finales del siglo pasado; la 

construcción del 'aeropuerto ·hizo realidad la transportación aérea 

desde 1922 hasta la operación de Hexlcana de Aviación en 1936. 

En pleno periodo depresivo la ciudad recibió por parte de la in-

tervención estatal un significativo apoyo para el crecimiento de su 

estructura urbana, al mismo tiempo que despertaba expectativas para 

la reactlvaclón económica; en la década de 1930 principiaron las o

bras de construcción del puerto, ya que bajo el dominio importador 

la Bahia del Fondeadero (hoy Playa sur) en realidad estuvo operando 

en forma rudimentaria. Las obras iniciales fueron el "muelle fiscal 

y el rompeolas'11·•, arrojando estas pr !meras acciones, entre otras 

ventajas, la ampliación de la ciudad hacia el sur en un ltrea de 50 

hectáreas de terrenos ganados al mar. 

Otro signo de que el capital ya no continuarla siendo el actor 

preponderante en la conformación de la ciudad, lo constituyo la ex-

pedlc16n de la Ley lnquillnaria del 6 de febrero de 1937 por parte 

del Gobierno del Estado de Slnaloa, con la que se buscaba regular el 

contrato de inquilinato, demanda central de las movilizaciones inqul-

linarias de Hazatlán a finales de 1935 e inicios de 1936. 

1 • "La segunda etapa en 1953 a 1958 en la que se terminaron los 
rompeolas, se profuncHzó el puerto {canal, antepuerto y dársenas) por 
medio de dragados, se construyeron almacenes y accesos terrestres 
(entre ellos la avenida del Puerto y la espuela del ferrocarril): y 
la tercera en los afios 1960 a 1967 en la que se prolongaron los 
muelles fiscales y de cabotaje, se construyeron bodegas y patios, se 
mejoraron los accesos carreteros y ferroviario, y se terminaron los 
accesos para oficinas" (SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL, 
1975:100). Ast con la construcción del rompeolr1s de la "Isla del 
Chivo" a la Isla de la Piedra y del Cerro "EL Crestón" a tierra 
firme, q~ed6 finalmente conztruido el canal de navegación. 
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4. Los protagonistas en la recesión aazatleca 

A diferencia del papel relevante que desempeftaron los capitales 

comercial y productivo en el desarrollo de la ciudad mazatleca du-

rante la segunda mitad del siglo XIX y primeros aftas del XX, de 1910 

a 1940 se observa un prolongado estancamiento de las actividades pro-

ductivas, hasta llegar a la desaparición de los capitalistas impar-

tadores y un cierto desmantelamiento de varias manufacturas; aque-

llos capitales usurpadores de la propiedad territorial pudieron ob-

tener elevadas rentas con el engendramiento de la figura del casate-

niente, pero sobre todo, prácticamente hablan logrado contener el 

crecimiento de la ciudad, situación que tornaba mtts dificil la 

reproducción social. 

Tal como se ha mencionado ese auge descansó en la riqueza produ-

clda por una fuerza de trabajo en continuo crecimiento, pero despro-

teglda respecto a las condiciones elementales de su reproducción; el 

ejército industrial de reserva en proceso de integración en la con-

centraclón mazatleca tuvo que sobrevivir en medio del hacinamiento 

provocado por el acaparamiento de la propiedad territorial y el poder 

de los casatenlentes, circunstancia que dió origen a las luchas 

combativas del Sindicato Revolucionarlo de Inquilinos. La presencia 

de esta organización constituye acontecimeinto que merece 

destacarse por varias razones: 

Se convierte en testimonio objetivo de la intervención obrera 
en el desarrollo mazatleco; por la particularidad de la lucha in
qullinaria puede reconocerse la actuación de un verdadero mo
vimiento social, ya que luchan por intereses propios contra un 
enemigo como el casatenlente, tiene en común una 5ituaci6n socio
económica, espacios compartidos, pasado similar, pero sobre todo 
desarrollan una educación sustentada en la solidaridad de los ex
plotados. 

b. Todos estos rasgos inducen no sólo a reconocer la identidad del 
movimiento lnquilinario, sino a ver en su presencia el ascenso 
de las luchas sociales en contraparte del estancamiento produc
tivo y de la ciudad misma. 
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Por lo que se refiere a la intervención estatal durante la rece

sión del ambito mazatleco, destacan algunas acciones verdaderamente 

trascendentales para el desarrollo de una sociedad sustentada en la 

propiedad privada de los medios de producción. En tal sentido la 

adopción del modelo basado en la sustitución de importaciones y el 

fomento a la lndustrializaci6n, terminó por cancelar los suenos de 

grandeza de los capitalistas importadores. 

otro rasgo relevante de la intervención estatal es el del rol 

protag6nico en la producción de Condiciones Generales para la 

Reproducción Social, que en el caso de HazatlAn cobra evidencia con 

las obras de construcción del puerto, hecho que impactó al creci

miento de la ciudad en 50 hectAreas. 

En la misma dirección habr1a de destacarse que con acciones como 

la promulgación de la Ley tnquillnaria en Slnaloa, el E3tado no sólo 

buscaba contener los reclamos populares contra el casatenlente, sino 

que permite visualizar la adopción de un conjunto de medidas para 

asegurar condiciones favorables a la reproducción de la fuerza de 

trabajo, 

También reviste especial significado la mediación estatal en el 

caso de los conflictos entre las clases antagónicas, pue5 como con 

las movilizaciones lnquilinarias ~e advierte que el malestar social 

tiene limites para ser expresado y cuando surgen acciones que pueden 

ir mAs allá de lo permitido por el sistema, entran en operación un 

conjunto de mediaciones destinadas a controlar la efervecencia 

popular; fue el "gobierno socialista " de LAzaro CArdenas el que puso 

término a las movilizaciones inquilinarias y con ello el Estado 

mexicano dejaba al descubierto su caracter clasista. 

Pero tras estas acciones gubernamentales sobrevendrAn otras que 
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al conjuntarse con la acción protagónica de algunos sujetos capi

talistas y de la fuerza de trabajo, coadyuvarlan a la reactivación 

de un nuevo ciclo expansivo en la economla porten.a, proceso que 

también se tradujo en acelerado crecimiento de la ciudad. 
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Capitulo IV 

NUEVAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y EXPANSIOH DE LA CIUDAD 

l. Pesca y turismo en el nuevo periodo expansivo 

Para comprender el acelerado crecimiento que la ciudad de Haza

tlán exper !mentará desde mediados del siglo XX hasta la década de los 

setentas, es necesario revisar los acontecimientos relacionados con 

la reactivación económica que ocurre tras el eatancamiento de la pri

mera mitad del siglo. 

La ciudad-puerto de Hazatlán forma parte del litoral del Golfo de 

California o Har de Cortés, cuya totalidad conforma un rico ecosis

tema marino debido a condiciones climatológicas, corrientes marinas 

y plancton; los habitantes de esa ciudad por largo tiempo tuvieron 

A la pesca como actividad de subsistencia e irrelevante comercio. 

Serla a ralz de la potencialidad camaronera descubierta por empresas 

japonesas en la década de 1920, que surgió el interés entre los 

sinaloenses -obvio es hablar de los mazatlecos- por "aventurar" en 

las capturas del crustáceo. 

Después de los 10 a~os que duraron las concesiones del gobierno 

federal a empresas japor1esas para explotar los recursos pesqueros, 

en 1939 el general Abelardo Rodr1guez planteo al Presidente Cárdenas 

"la cancelación de las conceclones de pesca extendidas a empresas 

japonesas en las costas del Pactfic~" (GILL, 1983:216); ese reclamo 

no sólo estaba motivado por actitudes nacionalistas, sino por andar 

involucrado en el negocio. 

De la pesca ejercida libremente, el gobierno cardenista pasó a la 

promoclOn de la organización cooperativista que habrla de tener la 

exclusividad en la captura de siete especies reservadas: totoaba, 

cabrilla, ostión de placer, langosta, abulón, tortuga y camarón. 

-122-



Pero los cooperativietas se vieron obliga os a trabajar en ASOCIACION 

con los japoneses -inicialmente-, dada la carencia de barcos; en esa 

relación permitida por el : Est8do Hexi ano, los cooperativistas 

pusieron mucho trabajo y los .,japonese 

ganancias, mismas que no ~auS~r-~n lmpact 

obtuvieron considerables 

en la econom1a local; sin 

embargo, s l contr lb~,y~~On .~·despertar ex11ectatlvas entre la pobla-

c16n. 

Es por 1949 que algunos empresarios locales adquieren 50 unidades 

usadas en USA para la pesca de sardina, as que luego fueron adap

tadas a la captura del camarón; nuevamente la figura de ASOCIACION 1 

favoreció a los "tiburones privados" cont a los "pececillos" del coa-

perativismo, ya que mientras los armad >res empezaron a acumular 

ganancias, los trabajadores reclbian (en 1!Specie} un bajo porcentaje 

del total de capturas, mismo que a conti uación los propios empre

sarios adqulrlan a precios inferiores a los prevalecientes en el 

mercado. Una rentabilidad completa para j!l capltal:z. 

La comercialización fue favorecida por la elevada demanda del ca-

marón en el mercado norteamericano al cuil quedaria subordinada la 

cotización; pero entre "captura" y "comercialización" los armadores 

también retuvieron ganancias por "conserv.ición" y "transportación", 

practicas que por una ocasión mas y desd~ la particularidad de los 

1 De 1950 a 1962 cada cooperativist<1 firmaba contratos par
ticulares de "asoclac16n" con determlnadc·(s) armador(es), siendo 
hasta el último a~o que la relv1ndicac161 económica logra unificar 
a las cooperativas del Pacifico en tor o a la firma del primer 
convenio-Ley con lon capitalista~ del rano. 

2 Para tener una idea de lo que realmente significar~ la pesca 
en la reactivación económica de Mazatlán, basten estos datos: en 1955 
se capturaron por la asociación coa erativas-armadores 3,383 
toneladas; de éstas casi una cuarta parte correspondJO al camarón en 
tanto el valor producido por el crustace) ascendió casi al 90% del 
precio del resto de las capturas. Para 1979, las capturas fueron 
alrededor de 47,501 toneladas, manteniénlose similares porcentajes 
del valor a los de 1955 (GOBIERNO DEL ES"ADO DE SINALOA, 1981}. 
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procesos históricos permitla constatar que la propiedad de los medios 

de producción asegura la apropiación del plusvalor social. 

Otro principio que resulta constatado a ralz del desarrollo de 

los armadores en cuanto nuevo sujeto del capital es el relativo a la 

reproducción de este actor del desarrollo social, para lo cual lnicl6 

la transferencia de ganancias al desarrolllo de astilleros, congela-

doras, empacadoras, procesadoras de alimentos marinos, hasta diver-

slf lcar la lnverslón en la década de 1970 a las actividades turlsti-

cas y de bienes ralees. 

Conviene recordar que algunos de estos capitalistas proven1an del 

periodo importador, lográndose adaptar a las nuevas circunstancias; 

asl encontramos que de la curtldurla de pieles en el siglo XIX los 

Coppel pasaron a la conservación y transformación de alimentos mari

nos; los De Cima experimentaron transmutación similar; los Azcona, 

Hedrano y Ceballos alternaron la inversión en astilleros, congclac16n 

y procesamiento; el espaf'iol Julio Berdegué que "habla llegado con una 

mano ateas y una adelante" pronto se convertirla en cabeza del pode-

roso grupo armador, turlstico y neolatlfundista urbano>. 

Por mas de treinta ai'\os los armadores pr 1vados fueron los verdade-

ros bene[iciarios con las capturas, conservación, transformación y 

comerciallzaciOn de las especies marinas: para ello contaban con los 

medios de trabajo, los recursos f1nanc1erog, la fuerza de trabajo so-

2 Con menos nensibilidad que otros capitalistas que han acu
mulado fortunas en base a la explotación de los trabajadores y la 
depredación de los recursos naturales, este personaje se jacta de 
haber entreqado sus esfuerzos para hacer de Hazatlh.n una ciudad 
moderna en abierto contraste con el "pueblo blcicletero que se opone 
al progreso.,. ¡Qué fuera de Hazatlan sin el Cld -su hotel-!", 
("Noroeste", agosto 31 de 1989). Es precisamente Berdegué, biólogo 
pesquero, uno de lo~ ~articlpantes directos en la extinción ostlonera 
de Teacapan (Escuinapa) y también uno de los responsables en 
embarques ilegales de mariscos a Los Angeles, hasta que su antiguo 
jefe fue capturado y procesado en aquella ciudad. 
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metida a condiciones leoninas, y si el Estado habla reservado las es

pecies a las cooperativas, no objetaba la "asoclac16n" de éstas con 

aquellos. 

Aparte de la pesca, otra actividad que incidió en la recuperación 

contemporAnea de HazatlAn fue el turismo; al finalizar la segunda 

guerra mundial y luego la de corea, los norteamericanos fueron a la 

bOsqueda de climas y atractivos para el descanso ocasional. Al con

tar con hermosas playas y un clima semltropical, cuyas temperaturas 

en lnvlerno oscilan entre los 15° y 20ºC (situación muy diferente a 

las nevadas en terr~torio norteamericano, canadiense y el frlo extre

moso del norte de K6xlco), pronto HazatlAn fue la atracción de ese 

turismo. 

Con el fin de explotar la potencialidad ecónomica de esta emergen

te actividad, comerciantes, armadores, propietarios de astilleros e 

inversionistas extranjeros (sobre todo de USA), emprendieron la cons

trucc16n de trailers-park, boongalow::s, hoteles (Freeman, De Cima, Las 

Arenas, Agua Harina, Las Rosas, Playa Hazatl<\n, etc.), restaurantes, 

bares, agencias de viajes, empezaron a operar vuelos directos de va

rias ciudades del sudoeste del vecino pais hacia Hazatl~n, adquirió 

auge la pesca deportiva, y a31 suce9ivamente, quedó consolidada la 

actividad turlstica. La inverslon privada pudo reproducirse con faci

lidad en la medida que aprovechó una serle de estimulas estatales de 

fomento al patrón de acumulación capitalista: créditos, subsidios, 

exenciones impositivas. 

Al mismo tiempo debe registrarse la producción de soportes 

materiales por parte de Estado, que vinieron a favorecer la 

consolidación de las actividades turtsticas: construcción de la 

carretera Nogales-Guadalajara (1944-1957), modernlzaclón del 
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aeropuerto para darle calidad internacional, poderosa planta 

termoeléctr lea, carretera HazatlAn-Durango, instalaciones portuar las, 

telecomunicaciones, entre otras acciones relevantes. 

En base a lo hasta aqul expuesto puede af lrmarse que la ciudad de 

Hazatl~n experimenta una recuperación económica después de mediados 

del siglo XX; sin embargo, como lo evidencian los registros censales 

del municipio en las décadas de 1960, 1970 y 1980 la ocupación tendió 

a concentrarse en el sector primario, básicamente en .. pesca", ya que 

la "agricultura" del entorno mazatleco es irrelevante en comparación 

con la actlvldad del sector en las cuencas hidrológicas del centro 

y norte de Slnaloa. Por estos mismos registros conocemos la dr~stlca 

calda que fue experimentando ese sector (ver Cuadro I). 

Los ramos "comercio y "se~vlclos" también destacan -a diferencia 

del comportamiento descendente del primario- por el porcentaje de la 

PEA que emplean; aunque el crecimiento absoluto ha sido constante en 

las tres décadas aludidas, en su expresión relativa se manifiesta la 

sucesión de ciclos muy contrastantes. Respecto a la "industria 

manufacturera", éste sector ha dado más ocupación en términos 

absolutos, sin que ésto implique su consolidación en los niveles re

lativos. Corresponde a la "construcción" ser el sector más dlnAmico 

y de crecimiento ocupacional sostenido. 

Como puede deducirse la recuperaclón del desarrollo mazatleco des

cansa sobre bases endebles, cuya tendencia es hacia la terciari"Zación 

de sus actividades tras la pérdida de importancia de su "especializa

ción pesquera". En este contexto debe agregarse que HazatlAn regis

tra anualmente ciclos depresivos conocidos como la "época del pioji

llo", consistentes en la inactividad pesquera de mayo a septiembre 

debido a la "veda" de las capturas del camarón y otras especies, ast 
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Cuadro 

POBLACION ECONOHICAKENTE ACTIVA 
DEL MUNICIPIO DE HAZATLAN 

(relativos) 

Actividad 1960 1970 1980 

TOTAL 35,130 48,897 84,140 

Agricultura, Ganaderia, 
Silvicultura, Pesca, Caza 35.5% 23.7'1, 13.1% 

Industria Extractlva • 4 .7 .1 

Industria Hanuf acturera 14.8 14.5 9.9 

Industria de la Constr. 5.7 5,4 7. 4 

Electr le., Gas y Agua • 3 • 4 .6 

Comercio 14. 3 12.6 13.6 

Transporte y Comunicacio. 8.6 5.9 6, 7 

Servicios 19.0 30.2 17.7 

Desocupados que no han 
trabajado .6 

Act 1 vid ad es Insuflclen-
temente Especificadas l. o 6.1 30.3 

1990• 

105, 562 

11.9' (I) 

20. 6 III) 

61. 7(II I) 

---------------------------------------------------------------------
Fuentes: VIII, IX y X Censo General de Población y Vivienda, DGE

SIC-INECI. 
* "Slnaloa: Resultados definitivos ... , XI Censa •.. ", INEGI 

( 1991). 
Nota: La tendencia hacia la "terclarizacl6n" es mAs que con

tundente. 
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como por la calda del flujo turlstlco de mayo a novlembre. 

Ademé.s de estas depresiones anuales, hay que tener presentes otros 

imponderables: los impactos depresivos que causan las temporadas de 

"bajas capturas", la dlsmlnuc16n de la demanda, calda de las cotiza

ciones lnternacionales por sobreproduccl6n, eventuales boicots del 

mercado norteamericano a productos pesqueros (atOn, camarón) y 

destlnos turistlcos de México, etc. 

Todas estas particularidades que ofrece la lógica del desarollo 

mazatleeo en su nueva fase expanslva -en extremo vulnerable-, no son 

mAs que expresiones de la especialización primario (pesquera)-ter

claria (comercio-turismo) ocasionada por la división territorial del 

trabajo inherente a un capitalismo subdesarrollado que termina pro

fundizando las contradicciones del desarrolllo social. Tras esta 

puntualización necesario pasar al estudio de los impactos 

espaciales que en el plano endógeno se f.ueron produciendo bajo el 

amparo de la fase de recuperación. 

2. Aumento poblacional en el nuevo periodo expansivo 

Como se ha visto a través del Cuadro I, en la década 1950-1960 la 

ocupación registró una importante reactivación, aunque ésta no fuera 

general sino apareciera concentrada en el sector prlmarlo por la 

relevancia que llega a tener la pesca. Este despunte de las fuerzas 

productivas fortaleció la concentración urbana, misma que en la 

"Gráfica e" (Capitulo III} expresa un incremento de la población 

a!lentada en la ciudad, con mayor dinamismo a lo que estaba ocurriendo 

en el pats y en Sinaloa (comparar Gráficas A y B, capitulo IIIl; 

precisamente en esta perspectiva es que encontramos a la "población 

urbana" de HazatlAn creclendo a una tasa media anual del 5.5'\ 

(década 1950-60), en tanto que para el mismo periodo la "municipal" 
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lo hacia a una tasa del 3.9, y la "rural" apenas sl registraba .s, 
(Grllflca Dl. 

Cabe suponer que esta tendencia demogrAf ica (decreciente desde la 

slguiente década) tuvo varias repercusiones en el futuro de la con

formación mazatleca; aquello era producto de un crecimiento social 

que hablan generado sucesivas mlgraciones al amparo de la bonanza im

portadora, aunque también deben contemplai:se otros importantes facto

res que tuvieron incidencia en el aumento demográfico. Por un lado 

habrA de recordarse que en variaa demarcaciones municipales adqui

r leron auge un conjunto de manufacturas tal y como habla ocurrido en 

la cabecera municipal. 

La ollgarqula acumuló riquezas con la explotación de los ingenios 

de El Roble (familia Haas), Slqueros, El Guayabo (famllla Tirado), 

las extensas plantaciones de los ingleses Watson en el Walamo, la in

dustria mezcalera y talabartera de La Noria, etc. 10ué decir de la 

influencia y poder de la fábrica de hilados "Villa Unión" del espat'iol 

Celedonlo Corberal; con el desarrollo de esas manufacturas la pobla

ción rural no solo se habla mantenido, sino incluso creclo. 

Algo diferente empezarla a registrarse con la grave crisis de las 

industrias regionales durante los primeros 30 arios del presente 

siglo, ya que muchas no pudieron mantener su operación, viéndose 

obliqadas a cerrar, quedando decenas de obreros desempleados en esas 

sindicaturas, mismos que engrosarlan las "oleadas" de la emigración. 

Aparte del desmantelamiento de la industria regional convler1e men

cionar otra causa de la emlgraclón rural en el municipio; ésta fue 

motivada por la persecución, agresiones y asesinatos que sufrie~on 

los campesinos por parte de los "guardias blancas" a sueldo de terra

tenientes opuestos al reparto agrario (1935-1945). EL grueso de esa 
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Gráfica D 

MUNICIPIO DE MAZATLAN: TASA MEDIA ANUAL 
DE CRECIMIENTO -1940 a 1990-
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poblac10n qued6' ".enganchada" cOmo "br~ce.ros" par.a enfrentar el 

déficit de f.:iecza· .·~e :.tr·~ba'jo'. e~·· 1a economla de 9ue;r,ra· de USA, otra 

minarla se desplazó.por la .reglón, asenténdose algunos de ellos en 

el puerto mazatleco. 

Dado que· la ciudad no habla registrado crecimiento significativo 

en sus limites flslcos, en gran medida por el poder que segulan 

teniendo los propietarios del suelo y casas de renta, la vida de la 

poblaclOn hacinada se hablan tornado lnsoportable 4 • Sln embargo, 

tras el inicio de la construcc16n de las obras del puerto, contlgen-

tes desesperados de la clase trabajadora empezaron a ocupar poco 

antes de 1930 dos areas de las tierras que se iban ganando al mar, 

fundandose los asentamientos luego conocido~ como Gabriel Leyva y la 

Col. LtJzaro Citlrdenas; asl apareció un nuevo protagonista del HazatlAn 

contemporaneo: el invasor de terrenos. 

3. Creclaiento de la ciudad por acciones especificas de BU9 actores 
3.a. La 1nvaD10n de terrenos, Onlca opción para las clases popul3res 

La experiencia de los invasores de las colonias Carlos I. Serrano 

y Lazara Cárdenas se habria de convertir en la práctica comOn de una 

población trabajadora sin condiciones favorables para su reproduc

ción; pero ésto Onlcamente adquirió relieve hasta la década 1950-1960 

en que las fuerzag productivas y la concentración demográfica 

registran siqnlficatlvo crecimiento. 

Para 1950 se dieron invasiones en lo que llegaron a ser las colo-

nias Reforma y Gabriel Leyva, destacando la participación de 

campesinos recién llegados a la ciudad, obreros de la construcción 

cooperativistas, trabajadores sindicalizados y empleados públicos. 

4 No está por demás recordar que esta forma de vida atentaba 
contra la propia salud de la población, ya que en varias ocasiones 
fue un factor proplclo para la proliferación de epldemlas que todavia 
en el siglo XX lleqaron a causar estragos entre los habitantes. 
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Estos nuevos asentamientos y los ya exietentes en las colonias L"zaro 

CArdenas, Carlos I. Serrano, Esperanza, "La Ceiba" y Montuosa, 

lntegi::aron en 1952 el Frente Unlco de Coloniae de Hazatl:tn•, 

organlzacl6n que durante la década fue declslva en las lnvaslones, 

como quedó de manifleato con los aconteclmlentos previos a la 

fundacl6n de la prlnclpal zona de creclmlento popular, la colonia 

"Benlto JuArez". 

Resulta que el Frente acordó en 1954 lnvat!1r varias hect~reas con-

tlguas a la colonia Reforma, donde ahora se halla la colonia Ferroca

rrilera; habla sido una acción inaudita ante autoridades y terrate

nientes, dada la excelente localización del Area con respecto a la 

playa. Aunque todavia no se construia la Avenida del Mar, las fami-

lias de Cima y Telleria al frente de los capitalistas portenos exl-

gleron el desalojo inmediato argumentando que eran terrrenos para el 

gremio ferrocarrilero, lo cual resultaba falso, pues ellos se 

apoderaron de ese espacio desde los tiempos de JuArez. 

A unas cuantas horas de mantenerse posesionados de los terrenos, 

el Area quedó rodeada por las pol iclas municipal y judicial del 

Estado; los invasores pi::ocedieron a ampararse para poder asistir a 

sus txabajos. La pxoteccl6n de la justicia federal fue expedita y ya 

con amparos individuales para los jefes de fam111a, intentaron 

turnarse en las salidas-entradas del espacio invadido; cuando el 

resto de cada familia quiso pasar no fue posible hacerlo, ya que los 

padres hablan ti::amitado amparos lndlvlduales, por lo cual los 

ª Los dirigentes del Frente provenian de la lucha campesina 
munlclpal, lnlclada dentro de las filas de la CNC; 105 sucesivos 
desacuerdoa en los lineamientos oficiales los lleva a la ruptura y 
forman la Unión Oeneral de Obreros y Campesinos de México, adherida 
al Partido Popular. Mientras Simón Jiménez CArdenas dlrlqia la lucha 
urbana en MazatlAn, LAzaro Rublo Félix se fue a organizar moviliza
ciones agrarias en las cuencas hidrológicas de Los Mochis y CuliacAn. 
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policias sólo respetaban a los amparados y no al resto de los 

miembros de cada familia. 

De esta foima, las familias quedaron fraccionadas con algunos 

miembros al interior del A.rea 1nvadlda y otros fuera del cordón 

policiaco. La angustia presionó a los invasores, pero con el apoyo 

del resto de las colonias integrantes del Frente pudieron aprovechar 

la pugna coyuntural entre los capital1etas demandantes de condiciones 

para el desarrollo de la ciudad y los terratenientes opuestos a ser 

afectados en la apropiación territorial. 

Asl logró negociarse ante las autoridades la dotación de lotes 

para cada una de las 90 familias invasoras en terrenos recientemente 

expropiados y acondicionados en la parte norte de la Loma Atravesada, 

origen del mayor asentamiento popular en HazatHm, la colonia "Benito 

JuArez"• (area centro norte del estero "El Infiernillo", Hapa 5). 

A pesar de que fue evidente la intervención del Estado en el sur-

glmlento de la colonia Juarez, no debe pasar desapercibida la con

signa del Frente: arrebatar la tierra a los capitalistas, 8ea en el 

caapo o en la ciudad, ya que aht radica parte de su poder. Hasta 1960 

el Fcente Unico de Colonias del Partido Popular logró convertlcse en 

eficaz interlocutor y negociador en la gestión municipal; a partir 

de 1963 la situación experlment~ un cambio considerable con la cons-

• En su art\culo perlodistlco "La Fundación de la Colonia 
JuArez" t"Noroeste"-suplemento "El Semanario"- abril 20 de 1985}, 
Enrique Vega Ayala ofrece algunos pormenores sobre el particular: el 
13 de abril de 1952 el gobernador Enrique Pérez Arce expropió "la 
finca rOstica nOmero R-0093, para el establecimiento de una colonia 
de casae habitación para el pueblo", publlcAndose el Decreto 
respectivo el 3 de Mayo siguiente. Por las presiones de los afectados 
( 8 propletar los de 56 hcctareas) y de la clase en el poder se provocó 
la renuncia del gobernador en movimiento encabezado por los entonces 
diputados Leopoldo sanchez Célls y Antonio Toledo Corro. El sucesor 
de Pérez Arce, Dr. Rlgoberto Agullar Pico contra su voluntad aplicó 
el Decreto, pues no habla otra alternativa ante el grotesco hacina
miento. 
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tltuclón -y posterior corporatlvlzac16n al PRI- de la Unl6n Clvica 

de Colonias Populares~. 

Ademés de ir ejecutando sus propia~ invasiones, la Unión Civica 

de Colonias recurrió a un mecanismo muy peculiar: "re-invadir" los 

terrenos que otras organizaciones iban ocupando. Para esta organiza-

ción el problema habitaclonal es irresoluble Din el esfuerzo de los 

propios afectados, de aqul que en cada nueva invasión la prioridad 

era el levantamiento de construcciones; posteriormente se pasó 

a luchar por los servicios urbanos hasta llegar a reivindicar la re

gularización de la tendencia. La capacidad de gestión y concreción 

de resultados que obtuvo la Unión Civlca -gracias a su inserción en 

el aparato corporativo del PRI-, la llevaron a consolidarse como la 

principal organización de colonias populares en Hazatltfin hasta la ac-

tual ldad. 

Ahora bien, adem~s de lo anecdótico y la crónica que pudiera se-

gulrse elaborando sobre lo5 invasoren de terrenos, la caracterización 

e5encial de estos sujetos sociales debe realizarse en función de que 

su bandera de lucha ha sido la ocupación del suelo, acontecimiento 

tras el cual: 1) devino la autoconstrucclón que hizo posible la 

1ncorporac16n de terrenos 1nvad1dos al mercado !nmoblliarlo; y 2) se 

constituyó la camarilla de promotores de invasiones que no Onicamente 

medraron con las cuotas de los invasores, sino que operaron como 

eficaz mecanismo de mediación y control corporativo en favor del 

poder establecido. 

7 Esta organización tiene como antecedente al Sindicato de Tra
bajadores Gastronómicos que solicitó (1960) la intervención del 
entonces Presidente Municipal Antonio Toledo Corro para que se 
asignara terrenos a la clase trabajadora en la parte occidental del 
estero El Infiernillo, apropiados por el acaparador urbano Ignacio 
Llzérraga (a) "El Chlcuras". De alguna forma se encubrió la ocupación 
del :.trea al no poder el personaje aludido acreditar la propiedad. 
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Sln embargo estos elementos no son todavia suficientes para com

prender la lógica real de la conformación contemporAnea de HazatlAn, 

dado que después de la invasión de terrenos fue necesario continuar 

luchando por los servicios urbanos y la regularización de la tenen

cia, campos en los que intervienen las instancias del poder estatal. 

Por esta circunstancia procede acercarnos a precisar las acciones 

estatales que impactarian a Hazatltm a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. 

3.b. Producir las Condiciones Generales de la Reproducción Social, 
responsabilidad que asume el Bstado Hexlcano 

Durante la exposición del SP.gundo capitulo pudo con\lcerse la 

intervención determinante que el Estado Mexicano tuvo en la 

relevancia alcanzada por HazatlAn en el siglo XIX, mediante acciones 

como legitimar la apropiación del suelo (Fundo Legal) o la plena 

libertad que disfrutaron los comerciantes extranjeros al amparo del 

modelo de desarrollo basado en la importación mercantil. 

Al modificar esa polltica estatal y ser reemplazada por el fomento 

a la industrlalizaclón y desan:ollo del m~rcado interno, la forma de 

acumulación capitalista portena sufrió significativos cambios hasta 

quedar especializada en el desarrollo de fuerzas productivas prima-

rlas (pesca) y terciarias (comercio y turismo>; pero estos cambios 

no implicaron la contracción de la "inversión pública" aplicada al 

desarrollo de la ciudad, no obstante haberse canalizado al noroeste 

(eufemismo conceptual del cual íorma parte Hazatlán) con una 

prioridad: desarrollar la infraestructura hldraUllca en los grandes 

rios del centro y norte slnaloense y sur sonorense. 

Pues bien, al afirmar que Hazatlé.n recibe un conjunto de acciones 

estatales que repercutiran en su conformación urbana a partir de 

mediados del siglo XX, procede que las mencionemos; mas no sólo nos 
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interesa su 1ndentlf 1cac16n, sino especif lcarlas en cuanto producto-

ras de CONDICIONES GENERALES PARA LA REPRODUCCION SOCIAL". 

Seguramente la construcción del puerto de altura sonado por los 

importadores del siglo XIX, constituye uno de los actos relevantes 

de la polltlca estatal en Mazatlan; contemplada en tres etapas (1930, 

1950 y 1970), por fin la obra pudo hacer posible la distribución de 

producctos hacia el mercado interno y al exterior. 

Además del manifiesto carActer de CONDICION GENERAL PARA LA DIS-

TRIBUCION-CIRCULACION, la construcción del puerto tuvo repercusiones 

directas en la conformación de la estructura urbana, ya que su 

espacio <;lUed6 ampliado en SO hectareas hacia la Playa Sur, segOn 

Decreto Presidencial del 31 de Octubre de 1957 (Mapa 5, ~rea de 

crecimiento 1957). 

Dentro de lao mismas CONDICIONES PARA LA CIRCULACION que el Estado 

lndustrlallzador iba produciendo, hay que m~ncionar las carreteras 

Nogales-Guadalajara (1945-1957) y la Mazatlán-Durango-Matamoros en 

los sesenta; el viejo aeropuerto de los treinta se volvió lnslgnif 1-

cante en comparación del internacional que se construye en 1972. Ya 

por estas fechas entraba en operación la central de telecomunlcaclo

nes más equipada del noroe'3te. 

Tal vez sln perder su caracteristlca de CONDICION PARA LA CIRCU-

LACION -aunque directamente vinculada al establecimiento de futuros 

hoteles, restaurantes, centros de diverslón y diferentes ramas de la 

actividad turistica-, la construcción de la Avenida del Har en 1958, 

fue un factor determinante para las actividades terciarias y el 

• Para los fines del estudio que venimos realizando se considera 
a este concepto de mayor utilidad que el de Medios de Consumo 
Colectivo. Ver la serie de precisiones que sobre el particular 
establecimos en el Capitulo I-lnclso 2, basAndonos en PRADILLA COBOS 
(198•, capituloII, "Los medios de consumo colectivo, piedra clave de 
un frAgil edificio teórico") y MONCAYO (1981). 
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crecimiento de la ciudad. Habiéndose concluido el primer tramo hasta 

"Punta camarón", en 1960 se amplia a "Punta sabalo" y en 1973 llega 

a "Los cerrltos", para de ahi unirse con la carretera Internacional 

a través· del entronque "Habal-cerrltos". 

Con la construcción de estas vialidades logró ampliarse -una vez 

m~s- el Fundo Legal, proyect~ndose el crecimiento de la ciudad hacia 

el norte; en este avance de la "mancha urbana" la invasón de ejidos 

fue una constante. No hay que realizar muchos esfuerzos para entender 

el significado de ese crecimiento, pues la expectativa lnmoblllaria 

se externaba a través de la perfecta conjunción con el vocero del 

poder municipal: 

generará indudablemente una plusvalla mucho mas considerable que 
la que ocasionó la construcción de la calzada Camarón-Sábalo de 
la cual es prolongación (Mario Huerta, Presidente Municipal, 
Primer Informe de Gobierno, 1972, Archivo Municipal). 

La construcción de vialidades, alumbrado püblico, colectores de 

aguas pluvlalea, tomas domiciliarlas de agua, redes de drenaje sin 

planeaclón hacia un sistema únlco, ampliación de avenidas, son otras 

tantas acciones urbanas de los niveles munlclpal y estatal que fueron 

desarrollándose durante los sesenta y los setentas. 

Pero la intervención estatal también se observa en acciones d1ri-

g1das a producir CONDICIONES GENERALES PARA LA REPRODUCCION DE LA 

FUERZA DE TRABAJO; en este sentido si las Leye5 Inqu111nar1as del go-

blerno e5tatal no mostraron mucha eflcacla para regular los contratos 

de lnqulllnato, la expropiación de las "haciendas urbanas" con la 

subsecuente fundación de la colonia Benito Jua~ez, la desincorpora-

ci6n -en favor del municipio- de los terrenos ganados al mar en Pla

ya sur, constituyen accione5 directamente vinculadas a la incorpora

ción del suelo al mercado, al mlsmo tiempo que se intentaba respoder 

a las urgentes necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. 
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Similar siqnificádo puede a.tribuirse a la gestión y construcción 

de los "multifaml~iares_~ ·_(finales de los cincuentas)¡ 200 casas en 

la Col. L6pez Hateos ( 1960-62); asimismo ha de mencionarse la 

construcción de las unidades habi tac lona les del FOVISSSTE e INFONAVIT 

(1974-75) 1 acciones que de alguna forma reafirmaron el crecimiento 

de la ciudad hacia el norte (mapa 5). 

La decisiva participación estatal también se evidencia con la 

construcción de soportes: educativos de nivel medio y superior 

(mediados de los setentas); hospitalarios (clinica del IHSS)¡ de 

abastos (mercado "Juan Cai:rasco"); dlverslOn infantil ("Parque 

Hartiniano carvajal"); deportivos ("Unidad Benito Juárez" y Unidad 

SAHOP); condiciones para la producción (parque industrial "Alfredo 

e. Bonfil 11 , terminal de abastecimiento "PEHEX" y la planta termoeléc

trica de 641,000 kw., por cierto en esos momentos, una de las mas 

potentes en el noroeste). 

Ademas de lo hasta aqul registrado es conveniente sefialar otras 

acciones del Estado Mexicano que terminaron impactando espectftcamen

te la conformación del Hazatlán contemporaneo, en cuanto expresión 

de la dlvislón territo:l.:il del trabajo; a:Jl como con el ejldo intentó 

fomentarse una particular forma de acumulación capitalista, algo 

parecido quiso hacerse al reservar la captura de siete especies 

marinas para los cooperativistas; mas esta pol1tlca no pasaba de la 

formalidad, ya que a través de la "a~rnclaclón" armadore5-cooperatl

vlstas, el E5tado en realidad promovió la acumulación privada del 

cap! tal. 

Este no representaba un aconteclmlento fortuito, má5 bien formó 

parte de la polltlca del Estado benefactor materializada a través de 

la serle de subsidios, facilidades, exenciones impositivas, créditos, 

-138-



que los capitalistas recibieron para consolidar la acumulación de 

capital y coadyuvar a su reproducción. A la tendencia prevaleciente 

en el Estado Mexicano, los capitalistas del sector turistico en 

Hazatl~n también supieron sacarle provecho. 

Es, pues, por el conjunto de acciones estatales enunciadas que no 

procede caracterizarlas -almplemente- en función del bien comOn; en 

cambio nos parece de mayor pertinencia afirmar que el Estado ha 

venido produciendo o promoviendo CONDICIONES GENERALES "para todos 

los procesos de trabajo sometidos al proceso de valorización 

capitalista", cuyo fin Oltimo es la reproducción del proceso global 

a partir de cada una de sus fases•. 

3.c. Kl capital lnaobiliario, poderoso actor del clclo expansivo 

Como nlngOn aspecto o fenómeno de la relidad permanece inmutable, 

el poder de los terratenientes urbanos de Hazatl~n experimentó 

algunos cambios significativos hasta llegar a presenciar en los 

setentas la aparición del capital inmobiliario. La apropiación 

territorial -en cuanto acción importante de la acumulación origina-

rla- no se habla mantenido totalmente improductiva, ya que el 

terrateniente de la na-ciente ciudad pudo quedarse con r~nta e 

lnteres en la medida que se dedicó a producir "cuarterlas• o 

vecindades en las que hubo de estar-se reproduciendo la población. 

Durante casi 100 a~os la propiedad territorial no registró trans-

formaciones trascendentales; éstas empezaron a manifestarse a partir 

• "Claro esta que, tratese de una u otra eventualidad, es lo 
cierto que esa participación o intervención estatal, en materla de 
condiciones generales que garanticen la producción y distrlbuclóncE 
objetos y medios de consumo, o que cooperen con ellas, o las 
incentiven o promuevan, da lugar a una acción material de las 
acciones de las instituciones estatales que ha de condensarse 
especialmente a nivel urbano, donde habita la fuerza de trabajo; 
condensación que supondrA un espacio construido trAtese de edlfica
cionea o de redes o de sistemas que se extienden en la ciudad" 
(HONCAYO, 1981:50). 
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de tres acciones: expropiaciones estatales, invasiones populares de 

carácter independiente o solapados por el Estado, y la decisión de 

los propios terratenientes de incorporar al mercado parte del suelo 

concentrado. Esto Oltimo no representó una acción humanitaria, sino 

que es producto del conocimiento que sobre la lógica mercantil tienen 

los propietarios para saber en qu! momento sus medios pueden producir 

ganancias sin necesidad de enfrentar presiones de distintos sectores 

(populares, estatales, y aOn de otros capitalistas) que velan en el 

"especulador de terrenoa urbanos", a uno de los obsti\culos para el 

crecimiento de la cludad 1 º. 

No fue por simple coincidencia, sino porque habla acaparado varias 

hectáreas para beneficio personal, que en la üdmlnlstraclón municipal 

de Harto Huerta (1972-74), hicieron acto de presencia los agentes 

lnmoblllarlos, acontecimiento que pondrá de relieve la escisión de 

renta e interéa para dar paso al protagonismo central del capital 

inmobiliario, como otro de los sujetos de la producción del Hazatlán 

contemporáneo. 

Precisamente, tan sólo en los anos 1972-74 se construyeron 19 

fraccionamientos privados que representan el 80.14\ de las hectáreas 

dedicadas a usos habltacionales de 1972 a 1982; aigulendo el ejemplo 

del "presidente fracclonador", varios terratenientes comprendieron 

que habla llegado el momento de disputar mayores rentas urbanas# 

1 ª En los informes de varios Presidentes Hunlclpales aparecen 
quejas contra ese poder; toman.do un caso al azar vemos que los 
"propletar los de los terrenos son los enemigos m.tiis di f tcl les de m 
polltica humana de mejoramiento para miles de familias proletarias. 
Estamos preparados para adquirir los terrenos y urbanizarlos, 
entendiendo que este problema ata~e a todo Hazatlán, para romper con 
este cinturón de miseria y convertir al puerto en el centro tu:r: istlco 
que todos deseamos'' (Segundo Informe del Dr. Trlpp Flore6, 1964, 
Archivo Municipal), 
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registrándose importante especulación inmobi11aria11 (Mapa 5). 

El auge inmobiliario tambi~n abarcó acciones tlplcas de despojo 

fraudulento~ ya que el mismo alcalde Mario Huerta "responsable" de 

aplicar las leyes en el municipio, pretendió expropiar un lote de 90 

mll metros cuadrados (en el Angulo que forma la colonia López Hateos 

y la Carretera Internacional) en favor de su recaudador de rentas 

-Raul Ledón Harquez-, a quien luego Huerta comprarla el lote a razón 

de un peso el mt2. se elabora la escritura e intenta registrarse el 

31 de diciembre de 1974, justo el dla en que Huerta conclula su 

gestión. La "expropiación" no prosperó por el amparo que obtienen 

Rafael Olivos de la Vega y representados, quienes desde entonces han 

venido denunciando la maniobra en desplegados perlodlsticos titulados 

"El robo del slglo". 

Afirmar que la aparición del capital lnmoblllarlo constituye un 

acontecimiento relevante para la conformación del HazatlAn actual 

-en otro nivel de aná:lisls la afirmación aludirla a la ciudad caplta-

lista-, es una proposicl6n que se deduce al verlficar la intervención 

de ese capital en la producción de zonas residenciales generadoras 

de rentas diferenciales por local1zacl6n (recursos eocénicos), 

:u. Propietar los de terrenos donde se construyeron Fraccionamien
tos Privados, en la cludad de HazatlAn, 1970-1985. 

PROPIETARIOS 

Ayuntamiento 
Mar lo A. Huerta 
Ignacio Llzarraga 
Carlos Tellerla 
Severo Montero 
Candelarlo Ponzo 

TOTAL 

HECTAREAS 

43.61 
40.60 
36.15 
46.75 

27'/.52 
113.95 

557. 95 

Fuente: HARTINEZ DEL VILLAR (s/f). 
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7.82 
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6.48 
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49.74 
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"privacidad y exclusividad", constructibilldad, "zonas de alta 

plusvalia", estilos arqultect6nlcos del mercado lnternaclonal,.entre 

otras razones que operan como seudojustlflcaclones para la retención 

de plusgananclas. Es de toda obvledad decir que en estos espacios nÓ 

hay problemas de seguridad p!lbl lea, agua, drenaje, pavlmentac16n, 

energta eléctrica, recolección de basura. 

El auge de la producción privada de una parte de la ciudad -sub

sumida a la lógica del capital inmobiliario- coadyuva a constatar el 

carActer social de la producción espacial, pues ese capital no incur

:slona a lae colonias populares; al producir asentamientos de "interés 

social" es porque las "racionalizaciones apaclenclales" de la pequena 

burguesia (o clases medias) le van a redituar el atractivo "interés 

flnanclero", sin que a cambio aquéllos cuenten con todos lo soportes 

que sl buscan producirse en las zonas de alta plusvalia. En esta dl

nAmlca de la producción social del espacio también descansa la con

formación de la ciudad mazatleca. 

4. ultimas puntuallzaclones sobre los actores del crecimiento de Ha
zatlAn en la fase expansiva 

Si la fase expansiva del desarrollo mazatleco contemporAneo des

cansó sobre fuerzas productivas especificas, no menos cierto es que 

en este periodo la ciudad fue escenario de prActicas sociales que ju

garon un determinante papel en su crecimiento fislco. La población 

hacinada en antlhiglénlcas vecindades y un aumento demogrAf ico ele-

vado en aquella que fue una de las principales concentrc1clones urba-

nas del noroeste, proplclaron el surgimiento del "invasor de terre-

nos". 

Este nuevo protagonista no pudo lr m~s allé. de la lucha por lotes, 

objetivo que en si mismo se convirtió en llmitant'= de la id~ntidad, 

pues bastaba conseguir el pedazo de tierra para que los vicios de la 
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propiedad privada terminaran por envolver a este importante actor de 

la ciudad contempor~nea, A tal 9rado lle9a la pérdida de identidad 

que sus movilizaciones son aprovechadas por el maridaje "lideres de 

invasores-corporativismo oficial". Pero con todo y esta limltante, 

las acciones de los invasores adquieren trascendencia por seguir 

incorporando valor a sus construcciones, condición esencial para que 

esos terrenos entraran al mercado lnmoblliarlo. 

Y pt:eclsamente en i:eferencla a esta nueva realidad que se convier

te en la fuerza reguladora de la ciudad, encontramos al capital inmo

billat:lo como beneflciai:lo central de la apropiación de plusganan

clas; al amparo de su predominio, la ciudad subsume el carácter de 

valor de uso que tienen los soportes producidos a la búsqueda y 

conquista de rentabilidad, acto tras el cual se producen soportes 

exclusivos destinados al capitalista que puede transferir ganancias, 

en tanto las clases populares quedan i:elegadas de los programas 

inmobiliarios por no ser "sujetos de crédito''· 

Sin embai:go, cuanto puede destacarse acerca de la ciudad de Haza

tlan en el creclmlento que reqlstr:a durante la fase expansiva apunta

lada por pesca y turismo, sei:A incompleto de no enfatizar la 1n

tervenc10n decisiva que el Estado tuvo en la producción o promoción 

de CONDICIONES GENERA.LES necesarias para la REPRODUCCION SOCIAL, mis

mas que no sólo vinier:on a satisfacer expectativas de consumo secto

r 1al o 1nd1vldual, sino apuntalar:on la producclOn, dlstribucc10n

clrculaci0n y consumo, actos fundamentales par:a la repr:oducción de 

la totalidad social. 
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capitulo V 

LA •CIUDAD HUBCA• OS LA RBCESIOM 

1. La crlsls generalizada no peralte excepciones 

Después del acelerado creclmlento de la poblac16n urbana de Haza

tlán en la década 1950-1960, en los siguientes 20 aftos esa cantidad 

de habitantes decrecl6 relativamente hasta acercal'.ee a una tasa medla 

anual de 2.8\ en el decenio 1980-1990 (ver Gráfica D, Capitulo IV), 

Ahora bien, por lo que se ref lere a la sltuac16n del empleo, los 

reqlstros censales de 1960 petmlten observar un decreclmlento de la 

partlclpaclón sectotlal, dándose la calda m~s s1.gnlflcatlva en "agcl

cultura ••• pesca", en tanto la 11 lndustr\a de la construccl6n 11 

sobresale como el ramo de consistente creclmlento. La tendencia al 

subempleo y desempleo queda de manlflesto con el impresionante 

aumento que presenta el indicador "actividades 1nsuf1c1entemente 

especificadasº. Esa tendencia parece consolidarse con los resultados 

del XI Censo (datos comparativos en cuadro I, capitulo IV). 

Et5tas cifras y nuevas acciones obrero-populares en busca de 

mejores condlciones de vida en Hazatlan, permiten advertir la 

presencia de otro periodo reces1vo cuyas pr lmeras s!'!f\ales deben 

ublcarse en la década 1960-1990. Puede sostener~e que la cr1s1s que 

por esos afios impacta a la Formaclón social Mexicana, no podia dejar 

de repercutir en cada una de sus partes, de tal forma que la 

concentración mazdLleca no pudo ser la excepción, sino la confirma

ción de que el modelo d~ desarrollo del Estado b~nefactor estaba 

agotado, dadas las necesidades de la reproducción capitalista. 

Tal vez convenga recuperar alqunas ensef\anzas derivadas de esta 

coyuntura critica; pr1nc1p1aremos por aludir "a lo que pudo ser y, 

sin embargo, canceló la posibilidad de que los cooperativistas pes
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queros entraran a la lucha por las ganancias del sector". Se ha sos

tenido en el capitulo anterior (lncloo 1) que las capturao pesqueras 

-bttsicamente camarón- fueron determinantes para la recuperación 

económica de HazatlAn, en la medida que contribuyeron a la formación 

de un patrón de ncumulaclón que favoreció a los armadores privados. 

De 1950 a 1980 éstos lograron imponer sus condiciones, contando 

en todo momento con la complicidad de los representantes gubernamen

tales: fue en este Oltimo ano que los cooperativistas del Paclflco 

acordaron no iniciar las capturas en septiembre si antes no se 

firmaba un contrato-ley mAs favorable a sus intereses. El conflicto 

se prolongó hasta febrero del 61 y como el Estado requerla de las 

divisas generadas por la exportación del crustAceo, el gobierno de 

López Portillo terminó acordando la transferencia de la flota 

camaronera a los cooperativistas. 

Las condiclonees técnicas de los barcos eran desfavorables -uni

dades desfasadas del desarrollo tecnológico- y lo Onlco que realmente 

benefició a 109 cooperativistas fue que la transacción se acordó en 

pesos y unos meses mAs ocurr la la fuerte devaluación con lo que a pe

sar de ser chatarra, los barcos registraron un "disparo" en su coti

zación. Ho obstante esta relativa ventaja, la conservación y procesa

miento Industrial permanecieron monopolizados por los capitalistas 

privados y el Estado. De esta forma las ganancias del camarón 

tuvieron que repartirse entre armadores, burocracia gubernamental y 

cooperativistas. 

Estos, cautivados por la fascinación de repartos millonarios, no 

tuvieron capacidad para reproducir al capital; su debllldad estuvo 

en el consumo lnproductivo y con ello cancelaron la oportunidad de 

que el cooperatlvlsmo pudiera dlversiflcarse, reproducirse y entrar 
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a disputar la distribucci6n de la ganancia. No alcanzaron a percibir 

los métodos mediante los que los armadores acumularon capital, ¿o se

rtl que el co~pera.tlvi;mo como el ejido no aplican mecanismos empt:esa

t:iales? ·A nuCst~o·auxillO lleqan los casos de "empresas p1:6spe1:as" 

de trabajo y pt:opiedad colectiva, con el fin de cuestionar que el 

coopet:atlvlsmO no'pueda rept:oduclr el capital. 

otra cuestión que ensena la coyuntura de la ct:lsls es lo concer

niente a la he9emonla establecida por los capitales benef lcladoo con 

la divls16n terrltorlal del trabajo; los lnverslonlstas vinculados 

al turismo mazatleco -aon en la crlsls- se autoconslderan como el 

sector al que la ciudad debe su pt:ogreso~; en este sentido la CANA

co ha planteado que la (:mica forma en que HazatlAn puede "amortlguar 11 

loa efectos de crlsls cortas y prolongadas es mediante el desarrollo 

del aparato industrial, el reforzamiento del tr~fico portuario, la 

conclus16n de ferrocarril ourango-HazatlAn, instalación de maquilado-

ras y el propio turismo, opciones que por cierto son cuestionadas por 

los capitales turisticoa. 

La razón de semejante cuestionamiento, esencialmente es una: los 

capltallota3 beneficiarlos de la dlvlol6n territorial del trabajo 

anhelan continuar siendo los acaparadores de la ganancia, en tanto 

otros consideran que al existir dlverslflcación productiva, habrá mé3 

qanancia3 por repartir. Estos enfrentamientos abiertos o disimulados 

obstaculizan la adopción de programas que potencialicen la recupera-

1 "Resulta absurdo que siendo el turismo la ónica actividad que 
sobrevive y alimenta la economia local, se le quiere marginar por 
'caprichos 111

, Fernando Fuentevilla Ruffo de la Asociación Hoteles y 
Empresas Turlstlcas de Hazatlan. Estos supuestos caprichos no son 
mas que el condicionamiento del Municipio a la promoción del turismo, 
siempre y cuando e505 empresarioa cubran el impuesto predial, el cual 
se resisten pagar desde 1991. Acerca de la arrogancia de los 
capitales turistlcos, vale la pena recordar la nota 3 del capitulo 
4. 
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clón de las fuerzas productlvan sltuaclón, que por lo demés no debe 

sorprender, ya que el capltallemo es incapaz de planificarse 

racionalmente, pues su Onlca raclonalldad reguladora es la lucha en 

busca de la ganancia y a partir de este principio, tBAlve3e qulen 

pueda! 

Aunque en el lnlclo del capitulo se mencionó que empezando los 

ochentas apareclan varias senales respecto a la contracción de las 

actividades productivas, para el sentido común eran lmperceptlbles. 

Apoyado en la apreclacl6n cotidiana del ama de casa, comerciantes, 

albaftlles, trabajadores Independientes, taxistas, promotores 

lnmoblllarlos, mOsicos y uluchos otros grupos s:ociales, se aceptaba 

vlvlr una situación de auge económico; pe~o desde 1989 la ilusión 

desaparece y a partir de 1991 el panorama económico se tornó 

desolador. ¿Qu~ habla ocurr !do durante 10 anos de recesión, no 

percibida por el sentido corn(rn de los mazatlecos? Exleten dos sucesos 

que mediaron la situación. 

A mediados de la década de los setentas, el Estado Mexicano des-

pliega en Sinaloa una ofensiva militar -operación Cóndor- contra el 

cultivo, comercialización y consumo de mariguana, amapola, cocalna 

y sus derivados 2 • En el perlado gubernamental de Toledo Corro (1980-

86) la "economia legal" observa el acelerado creclmlento de 

actividades tipificadas de "economia ilegal". 

La Impunidad del narcotrAflco hlzo posible que se fuera extendien-

do a trav~s de Inversiones en los m~s diver~os sectores: el reparto 

~ No fue casual que este despliegue militar se ordenara cuando 
estaban aumentando las "tomas de tierras" en el campo y la ciudad; 
tampoco es fortuita la coincidencia de la acción militar enrnomentos 
que las guerrillas de La Liga Comunista 23 de Septiembre se hacian 
sentir en el Estado. En realidad el ataque al narcotráfico sólo fue 
la coartada para encubrir otras acciones, pues los amos de la droga 
no fueron afectados con todo y lo aparatoso del despliegue militar. 
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de narcod6lat:es para protección y cobertura a la acción de los mafio

sos, distribución de ayudas económicas a cómplices y admiradores, de-

t:t:ama económica por festejos que sucedlan a la cosecha-venta de estu-

pefaclentes, en fin, éstas y oti:as pt:~cticas contrlbuyei:on a qenerar 

una "reactivación ficticia" de la economia sinaloense. HazatlAn no 

podia haber quedado i:eleqado de esa "aparente bonanza", misma que 

coadyuvó a amortiguat: los efectos de la crisis, situación duradera 

hasta que el Estado Hexlcano asumió la lucha contt:a el narcotráfico 

como cuestión de seguridad nacional. 

Ademtls de la "desaceleración" económica que produjo la lucha con

ti:a el narcotrAflco, HazatlAn también reslnt16 el crecimiento inicial 

y postetior fraude colectivo de una 11 comercializadoi::a" dedicada a la 

"especulación financiera", donde fueron victimados ingenuos de todas 

las clases sociales. Los altos intereses cubiertos lniclalmente -por 

arriba de las tasas bancarias- pi::ovoc6 el retiro masivo de depósitos 

bancarios, venta de capitales fijos en empresas , hasta llegar al ex

tremo que muchos jubilados vendieron sus casas, ante la codicia de 

los altos intereses. Pero vino la "de3aparlción" de la empresa 

fantasma y los capitales invertidos ''se esfumaron", con la fuerte 

calda del circulante en la economia mazatleca. Asi la crisis ya no 

pudo ser ocultada por "humos m~glcos". 

2. HazatlAn en las miras del narcotr~Elco; un intruso en la especu
lación urbana 

Las acciones 1nsti:umentadas contra el narcotráfico, 1n1c1almente 

dieron énfasis al peligro que repi:esenta para la galud pública; a 

contlnuaclón la PGR fue 11 asegurando 11 e incautando propiedades, cuen

tas bancai:las, ranchos, casas, fracclonamlentos. ¿Cuál era la dimen-

s16n real -no mitificada- del poder de los narcotraficantes'? c1rcuns

crib1endo la reflexlón a Hazatl~n, encontramo3 pocos casos en que 
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aparezca -directamente- como propietario algOn narcotraficante; 

aprendieron mecanismos para evadir futuras acciones confiscatorias 

del Estado. 

Entre éstos merecen mencionarse la figura del "prestanombre", la 

asignación de propiedades a familiares o aón la partlcipaclón 

mlnorltarla de diferentes personas en calidad de accionistas de una 

empresa. Al amparo de semejantes procedimientos HazatlAn contó con 

cuatro nuevas salas cinematogrAf icas, varios hoteles-restaurantes

bares por la zona costera, un deportivo, mlscelaneas, y sobre todo, 

adquisición de terrenos y construcción de inmuebles en dlstlntas 

partes de la ciudad. 

A este Oltlmo fenómeno intentamos dar seguimiento, debido a gue 

de 1986 a 1988 la sección del "avlso claslf lcado" en los periódicos 

estuvo saturado con anuncios de ventr. de terrenos y casas. Al tratar 

de interrogar sobre condiciones de compra, la respuesta era que la 

propiedad habla sido adquirida. El sigilo de las empresas promotoras 

no permitió consolidar el seguimiento, pero las subsecuentes "visitas 

de observación" nos enfrentaba a constatar el lnic1o de una construc

ción, la modificación de casa5, carpinteros trabajando caoba, alba

~llea pegando m~rmol o yesero3 elaborando grabados-acabados especia

le:i:. 

A través de ese reconocimiento pudimos constatar la incursión del 

•nar-cocapltal" en la apropiación territorial, ya que fue muy bien 

apren-dlda la mAxlma del mercado inmobiliario: "no hay mejor y mAs 

segura inversión que la adquisición de bienes ralees". Obviamente que 

la concentración que tenla lugar, con el tiempo deberla retribuir 

atractivas ganancias. 

Sin embargo, se reforzó la lucha contra el narcotrAfico y esos 
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ti:abajadoreei que mootrrtb~n o;:it1~f.:lC'C16n por tener empleo -mu:1 bien 

remunerado- empezaron a lamentarse y ya el "anuncio claslf lcado" no 

tuvo importancia similar a la de los anos acotados. Numerosas propie

dades quedaron incautadas, sobre todo a ralz del asesinato del 

11 coch11oco" y la persecusión a los Arellano Félix en 1993. 

Conscientes del gran vacio de información objetiva sobre la mate

ria -agravado por hermetismo de la PGR y la falta de registros de los 

"peces gordos" en el Catastro PO.blico-, establecemos el siguiente se

nalamlento hipotético en espera de condiciones favorables para el 

acoplo informativo; el creciente auge del narcotráfico en Hazatl~n 

-como en la Formación social Mexicana-, mas que ser reducido a pro

blema moral o de salud pO.bllca, debe comprenderse en cuanto expresión 

de un nuevo capital que entro a disputar la ganacia e intervino en 

la apropiación territorial, ya fuera en la ciudad o en e1 campo. 

Los "capitales legales" percibieron el poder de la "economia lle-

gal", en consecuencia demandaron extinguirlo, ya que como en el caso 

de HazatlAn "hace peligrar la industria sin chimeneas por el temor, 

mala imagen" del puerto ante los turistas. También en el plano hipo

tético afirmamos que el rugir de las met~alletas en muchos casos 

estaba dlrlgldo contra la oposición de los ''capitales legales'' a que 

un nuevo intruso entrara al circulo selecto de la "especulación 

urbana 11 :1. 

Ha llegado a tales extremos el poder de los "acaparadores leg,;¡les" 

~ En la perspectiva de este fenómeno, Hazatlan es la ciudad 
sinaloense que cuenta con el mayor "espacio baldio" (53.6%, que 
corresponde a 2087-20 has.) de la mancha urbana (3894-80 has); estan 
construidos 49,730 predios, en tanto 11,691 lotes permanecen baldios. 
De éstos últimos 11,292 son menores de 1500 mts2 y abarcan el 13.7' 
de la superficie baldla, mientras 186 son predios mayores de 5001 
mts2 que concentran el 83.3' del área baldia y el 44.6'\ de la mancha 
urbana. Por si fuera poco 12 propletar ios poseen 49 lotes que 
concentran una superficie de 313-71 has. (GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA, 1989). 
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que cuando el osado propietario de una discoteque de cinco estrellas 

"se robó a una de las mises de la hiqh society", uno de los "caballe

xos decentes" intentó salvar el honor de la clase, declarando que los 

"millones malhabidos" no eran garantla para que las inversiones 

dudosas se consideraran como patrlmonlo de los mazatlecos. 

3. La fuerza de trabajo ante la •ciudad hueca• de la coyuntura 
xeceslva 

Dentro de la serle de fenómenos que vlno produciendo la coyuntura 

receslva destacó el del incremento de invasiones de lotes y luchas 

por sevlcios urbanos; la producción estatal de CONDICIONES PARA LA 

REPROOUCCION DE LA FUERZI\ DE TRABAJO no pudo resolver el déficit 

habltacional, ya que para las autoridades continuaban teniendo 

pr lor ldad algunos trabajadores s l ndical iza.dos. En este contexto 

surgen nuevas acciones populares en lucha por mejores condiciones de 

vlda en la ciudad. 

con el fln de entender la verdadera dimensión histórica de este 

nuevo ascenso de las movilizaciones sociales -en contraparte al de

crecimiento económico-, es preciso senalar que fueron precedidas por 

una leve efervescencia de la lucha obrera. En e9ta ocasión (mediados 

de los setentas) la revls16n contractual, las firmas de contratos 

colectivos, reclamos de aumentos salariales y prestaciones priorita

rias como la vivienda, constltuian las banderas de varios sindicatos 

orillados a imponer huelgas. 

Por la organización, cornbativldad y movlllzaciOn demostrados, de

ben recordarse los contingentes de albal'\lles y obreros de la Fundido

ra y Laminadora. La ventaja de estas agrupaciones radicó en no haber 

permanecido aisladas slno estar vinculadas a las manifestaciones de 

descontento de la población. Otras huelgas del periodo son las de los 

trabajadores de Ensambladora Whlte -tractocamlones-, la de Fundlclo 
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nes y Talleres Rice, la de la Distribuidora Volkswagen y las de las 

congeladoras Reno y Pacifico; en todos estos casos se hlzo evidente 

la lntervenci6n de militantes y activistas universitarios que 

reivindicaban una "sociedad sin clases 11 • 

Paralelamente a las acciones obreras, en 1977 aumentaron las pro

testas populares por incrementos a pasajes urbanos y al precio de las 

tortillas; los habitantes de varias colonias rechazaron pagar cobros 

desmedidos por pavimentación, en tanto se demandaba la dotación 

1nte9ra de servlclos p~bllcos a los asentamientos populares. Del 

conjunto de esas reivindicaciones la m~s sentida era la exigencia de 

viviendas para el pueblo trabajador, pues los programas INFONAVIT, 

FOVISSSTE e INDECO no llegaban al grueso de las clases populares. 

Todas esas protestas populare~ dieron origen a una serle de movl

llzaclones; durante la lucha se forma el Frent~ de Defensa del Pa

trl•onlo Fa•lllar con el compromiso colectivo de luchar contra la 

carestla de la vida, apoyar las huelgas sindicales y defender la in

tegridad universitaria. Nuevamente Hazatlán era escenario de extraor

dinarias manifestaciones de albaf\iles, obreros d~ distintas ramas, 

amas de casa, jóvenes, ninos, pescadores, universltarlos, sol1c1tan

tes de vivienda, desempleados, colonos. 

consignas, banderas rojinegras y volantes daban constancia de la 

presencia de militantes formados en el "socialismo cientlflco 11
; pero 

también la población era intimidada "porque las fuerzas oscuras del 

comunl9mo alteran el orden", opinión sostenida por la iniciativa pri

vada y el obispo. Desde marzo hasta junio de 1977 ocurrieron 

multitudinarias manifestaciones populares que fuei:::on disminuyendo con 

el paso de los dias, sin que se hayan alcanzado resultados concretos. 

Huy a pesar de no haber conseguido logros materiales, resurgla la 
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solldarldad entre los sectores populares, de tal forma que cuando se 

invaden 103 terrenos de la hoy colonia "Tierra y LibMtad" el triunfo 

fue posible gracias a los numerosos apoyos dirigidos por la izquier

da, que permitieron consolidar al nuevo asentamiento, mientras que 

las autot:idades e lnlciatlva privada condenaban la acclOn, pues el 

capltal lnmoblliarlo habla permanecido esperando la deslncorporaciOn 

de la zona con el f ln de poder desarrollar un complejo turlstlco

comerclal de cuantiosas inversiones, no obstante que el espacio es 

en extremo insalubre ya que se localiza en la confluencia del arroyo 

•Jabalines" y el estero El lnfieznillo, desventaja que desaparecer la 

al incorporarse la valor1zaci0n por el trabajo humano. 

La colonia logra sostenerse con apoyos econ6mlcos y pollticos de 

la población, destacando por: su continuidad la so11darldad de los 

unlversltarlos, albaf\ile:;, obreros de diversos slndlcatos. Los pique-

tes de marinos que vlgllaban la zona termlnaron por abandonarla, se 

el lmlnaron bloqueos de la Junta Federal de Hejora5 Ha ter tales que 

lmpedlan el acceso de camiones con cascajo para rellenar las partes 

bajais de la colonia y al final se doblegó la ~oberbla del "gobernador 

obrero" que termln6 autorizando la instalación de tomas colectivas 

de agua potable•. 

otro impacto territorial que ocasionaron esas movlllzaciones popu

lares fue la tnvaslón de ter:renos cercanos a la colonia "Tierra y Ll-

• El "gobernador obrer:o" Alfonso Calderón rechazó varias sol1-
cltudes de audiencia para los colonos; durante los ~ltlmos dlas de 
su gestión se encontr:aban en Hazatlan, clrcunstancla que aquellos 
aprovecharon para bloquear completammente el tramo de la carretera 
Internacional que est~ frente a la zona lnvadlda, siendo ruta de 
vital acceso al centro de la ciudad. Tal fue la concentración del 
apoyo popular que el gobernante accedlO a la entrevista y tras sels 
horas de dlscuslones, aprobó una serle de demandas del aaentamlento 
popular. Esa misma noche "el milagro se hlzo" pues fueron instaladas 
tomas colectivas de agua potable, después que todo tipo de funciona
r tos habla obtacullzado la solución. 
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bertad", donde se fundarla la colonia "Rubén Jaramillo"(1981). La 

zona posee un alto valor estratégico dada su localización entre la 

avenida Insurgentes y el este:ro "EL Infiernillo"; pe:ro como en el 

primer caso, con el fln de que ese valor se potenciara, hubo necesl-

dad de lr rellenando y nivelando el espacio ganado a la marisma. La 

construcción de casas evldencló la trascendencia de la incorporación 

del trabajo en la elevación del precio de los terrenos. También a la 

izquierda le tocó dirigir este espacio, aunque las contradicciones 

entre los distintos agrupamientos y las t~cticas de la organización 

hegemónica -Unidad de Izquierda comunista-. propiciaron que el PRI 

terminara controlando el a~entamiento popular. 

No obstante los conflictos en que se han visto involucrados los 

protagonistas populares al construir nuevas colonias, la coyuntura 

de la crisis pone de manifiesto que la prioridad de sus acclo11es 

ya no son Onlcarnente las invasiónes de terrenos, pues también se 

lucha por introducción de servicios públicos y regularización de la 

tenencia. Pero en cuanto los recortes al gasto social hicieron sentir 

la intensidad de la crisis -repercutiendo en la disminución del sa-

lario lndlrecto-, las organizaciones reclamaron una mayor part1clpa

c16n en la gestión urbana, objetivo que presupone, ºdefender el dere-

cho de los colonos pobres a participar en la elaboración de polltlcas 

de plan1flcac16n urbana"ª· 

Has esos buenos propósitos fueron rebasados por la intervención 

territorial de otros actores con polltlcas más sólidas; de esta forma 

lo que aparecta como solución se torna en pesadilla para las clases 

populares. Tal presencia adquiere validez cuando la c.~pactdad de res-

ª Unión de Colonos de Mazatlán, Informe que presenta al primer 
encuentro de la UCOHAZ, noviembre 10 de 1965. Himeo. 
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puesta es muy débil o coyuntural en los directamente perjudicados por 

la carencia de CONDICIONES para la REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRA-

BAJO. Lo anterior requiere información adicional para conocer el 

"en9afto" producido por el Estado a propósito de la desincorporación 

de una area del estero "EL Infiernillo", asi como otras acciones en 

el periodo de translclOn del Estado banefactor al modernizador. 

4. Bntre el •engafto• y otras acciones del Estado en transición 

como ocurr16 con las familias fundadoras de las colonias "Tierra 

y Libertad" y "Rubén Jaramillo", otras más, lmposlbilltadas para 

acceder a los programas de vivienda estatal o del mercado inmobllia-

rlo, no tuvieron más opción que seguir invadiendo espacios fangosos 

de jurisdicción federal. El gran reto consistió en volverlas 

inmediatamente habitables mediante la prolongación de la jornada de 

trabajo familiar. Los márgenes del estero "El Infiernillo" atra-

jeron desempleados, emigrantes recién llegados a la ciudad, trabaja

dores subempleados -y en general categortan del ejército industrial 

de reserva-, con la tácita aceptación de autoridades. Bajo tal dina-

mica surgieron 18 colonias en espera de regularizar la tenencia de 

esa área. 

La e5peranza pareció veree favorecida con el Decreto del Gobierno 

Federal (noviembre 26 de 1982} por medio del que se desincorporan en 

favor del municipio 1,371,469 mts2.; la Federación firmo la ces!On 

respectiva con el Gobierno del Estado el 17 de Junio de 1983. El Hu-

niclplo elaboró el Plan Parcial de Regeneración del estero El Infier-

nlllo (1984-1986), en base a: 

1) Construcción de terraplenes o bardas para delimitar lo que será 
un lago artificial de 320 mil mts.2; 
2) Construcción de un puente en la sección media del estero para 
desfogar libremente las aguas del Arroyo de Jabalines; 
3) Dragado y relleno del estero en una superficie de 2.5 millones de 
mts.3; 
4) Regularización de la tenencia de la tierra; 
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5) Def1nlc16n de usos del suelo de la superficie ganada mediante 
rellenos; y 
6) Urbanlzac16n de calles, avenidas, Areas verdes 5 • 

Sin embargo, de esos af\os a 1991 los colonos se vieron enfrentados 

a una serle de maniobras de los niveles gubernamentales -municipal 

y estatal-; primero, en 1986, el presidente mazatleco Quirino ordaz 

Luna pretendió comprobarle a la Federación los gastos del crédito 

recibido amparAndose en la supuesta realización de las obras 

detalladas en el Decreto mencionado. Estando a punto de "lavarse las 

manos", el Partido Revolucionar lo de los Traba)adores denuncia las 

prActicas fraudulentas de las autoridades municipales contra el 

Gobierno Federal, recibiendo la propuesta de escriturar gratuitamente 

a los colonos de "Tiei:ra y Libertad" a cambio del silencio. Se exigló 

escriturar 12 mil lotes, propuesta no aceptada por las autoridades. 

La protección dii:ecta del gobernador Toledo corro a su amigo y socio, 

impidió que prosperaran medidas legales por el desvlo de recursos. 

A pesar de que ordaz Luna no habla cumplido con las condiciones 

estipuladas en el Plan Parcial de Regeneración del Estero, intentó 

fijar cobros sobre 10s cambios introducidos en las tireas fangosas por 

los propios colonos. Estos ya conscientes de que su trabajo y recur-

sos fueron factores que permltlei:on contar con "mejores condiciones 

de vida", lograron impedir otro atraco más de un capitalista del sec-

tor inmobillarlo habilitado como gobernante. 

A partir de 1989 el Estado asumió -en sus tres niveles de acción 

gube:z:namental- la real regeneración del estero; en tal dl:z:ección in1-

cla la construcción de campos deportivos, áreas verdes, construcción 

de bordo9 y vialidades en la parte media y márgenes del estero. Estas 

~ltimas 5e trazaron invadiendo espacios edificados por los colonos, 

• Ver diversos articulos de Simón Castillejos B. en el periódico 
"Noroeste" (Suplemento "El Semanario") y HAATINEZ DEL VlLLAR (s/f). 
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a los que actualmente se viene amenazando con reubicarlos dado el 

pellqro de inundación a que han quedado expuestos por las obras en 

construcción~. Lo sospechoso de tales acciones radica en que para 

las obras de vlalldad no se pieveen pellqroo, y sl en cambio para los 

habltanteo asentados en las orlllao del estero. 

Es indudable que tras la serle de contradlcclones que acompa~an 

a la i:egenerac16n del estero El tnflernlllo, la flnal1dad fundamental 

del proyecto radica en lncotporar parte del área a la especulación 

lnmoblllarla. Y esta no es una afirmación qratulta, pues no creemos 

que tenga slgnlflcado dlstlnto a la fljaclón del Fundo Legal y la 

deslncorporacl6n de los terrenos ganados al mar en 1957. con esas 

acciones el Estado reafirma el papel declslvo que ha desempenado en 

la consolidación de la aproplac16n territorial y en la conformación 

de ciudades como Hazatlán. 

En otro orden de ideas hay que reconocer que el Estado Mexicano 

-através de sus niveles de gobierno- no ha cencelado la producción 

de CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE 

TRABAJO; mas lo peculiar de esas acciones en la crisis es la 

prioridad asignada a la construcción de viviendas para los trabajado

res slndicallzados. Los programas del INFONAVIT, FOVISSSTE, INVIES 

Y FOHAHPO han demostrado ser útil paliativo ante el agudo problema 

habltacional, impactando de manera directa al crecimiento de la 

ciudad con las unidades "El Conchi 11
, las ampliaciones "HazatlAn 1 y 

II" y "Villas del sol" (al oi::iente), la unidad "Jabalines", la Col. 

Genaro Estrada, las ampl1ac1ones de la Col. Francisco V1lla Cal 

norte). 

~ Arquitecto Santiago León Lorda, Director de Planeación Hunl
cipal, "Noroeste", 24 de junio de 1991. 
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En el caso de las CONDICIONES PARA LA CIRCULACION han tenldo 

prioridad la ampllaclón a cuatro carriles en vlalldades importantes 

por el impacto directo que ejerce sobre el aforo vehlcular a la zona 

turlstlca, a los accesos generales de la ciudad, en el disparo de la 

especulación lnmoblllarla (caso mas evidente la avenida del Rlo 

Fuerte). En este contexto merecen registrarse obras como las avenidas 

Ejército Nacional, Insurgentes, Rafael Buelna, Gabriel Leyva, 

"desvlaclón" norte, el tramo hacia el aeropuerto y la entrada norte. 

La construccl6n de la autopista Hazatltln-Cullacan, contribuye al 

ahorro considerable de tiempo en el traslado de mercanclas y fuerzas 

de trabajo hasta Nogales. 

Respecto a las poslb111dades de la infraestructura portuaria dado 

su caracter de CONDICION NECESARIA PARA LA CIRCULACION, practlcamcnte 

el puerto mazatleco fue de5mantelado y sus equipos trasladados al 

fortaleclmlento de Topolobampo; la justlflcac16n de esas acciones 

pretende sustentarse en el carActer estratégico de este Oltlmo para 

la exportación agrolndustr lal de las cuencas hldrológlcas del centro

norte s1naloen:5e, asi como para facllltar el trAflco mercantil entre 

el sudeste norteamericano y la cuenca del Pacifico, incluido lo que 

pudieran exportar los lndnstr la les chihuahuenses a trav~s del 

ferrocarril Chlhuahua-Paclflco. En este mismo contexto, la prlorldad 

asignada a Hanzanllo ha repercutido negativamente en el movimiento 

portuar lo de HazatlAn (HALDONADO AGUIRRE, 1992). 

Pero sln duda alguna, de las acciones estatales emprendidas en la 

crisis, una de las de mayor trascendencia es la modernlzacl6n de la 

red de agua potable, obra realizada en el trlenlo municipal 1986-

1989. En ello participaron los tres niveles de gobierno, adema5 de 

la poblaciOn que fue obligada a cubrir cuotas -excepto los habitantes 
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de colonias populares-; dicha obxa se habla convertido en una de las 

necesidades m~s sl9nlflcatlvas debido al lmpacto. ne9atlvo que tenla 
. . . . . ' . -

sobre la reproducción social, pues tanto.afect8.ba a la clase trabaja-

dora como a los capitalistas -sob~e todo __ a los turiatlcos-, debido 

a gastos extras por transport-aci6n·_de·~·a9ua mediante pipas•. 

se9Uram~nte adqulrlra slmi_lar relevancia la construcción de la red 

de drenaje "Haza-tlan II", proyecto que vendrla a resolver otro de los 

problemas 9raves para el norte de la ciudad. con el recorte del gasto 

social, el financiamiento es lo tanico que esta pendiente; todo tiende 

a indicar que provendrl.I de organismos internacionales. Tanto la 

Comisión Nacional de Aguas como los gobiernos estatal y municipal, 

han declarado que la obra debe iniciarse cuanto antes, mas el tiempo 

avanza y no se concretan tales programas. 

Pero todavla encontrarnos otras acciones que por su significado 

ameritan quedar consignadas¡ ellas ae originan en la esfera municipal 

del Ambito gubernamental, correspondiendo al rescate del "centro his

tórico" y "formación del bosque de la ciudad", ambos del trienio 

1986-89. La primera es importante ya que abarca la zona m~s antigua 

de la ciudad, asentamiento de viviendas y soportes comerciales-

manufactureros del slglo XIX. A través de ese ce3cate se busca rede-

finir el uso de suelos, entrando como principal protagonista el ca

pital lnmobillario. En el sequndo caso e8 incuestionable el impacto 

de la obra en una zona ya de por si caracterizada como de plusvalla 

sólo al alcance de ••capitales exclusivo8 11
• 

No puede pasar desapercibida la acción cequladora del Estado en 

• RecoYde,.o¡; que la Hd tendida en t690 úntcamente comp•er1dl6 
el centro del espacio habitado hasta 1871, cuando la población urbana 
sobrepasaba los 15 mil habitantes; con las nuevas obras los 
mazatlecos tendcian resuelto el abasto del liquido hasta inicios del 
siglo XXI, pues de 900 se pasó a la recepción de 1650 litros por 
segundo. 
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la pi::oblem~tlca de las ciudades; fue -pi::ecisamente- al final del 

periodo expansivo que el Estado Hexicano desarrolló una polltica ac

tiva de "planeacl6n" urbana; en este contexto deben comprenderse re

gulaciones juridicas como la Ley General de Población, Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo de Centros Poblados del 

Estado de Slnaloa y los planes-programas a nivel local. De éstos 61-

timos cabe senalar que se elaboran: Primer (1950), Segundo (1954) y 

tercer (1960) Plan de Desarrollo Urbano a cargo de la Junta Federal 

de Mejoras Materiales. 

Sin embargo, fue hasta 1972-74 que se produjo el Plan Dh:ector 

para el Desarrollo de la Región Metropolitana de la Ciudad de Haza

tl~n, quedando definida la tendencia actual de la división social del 

espacio; de entonces a la fecha ese documento recibió vacias adapta-

clones y en febrero de 1991 se aprueba el Plan Director Urbano de Ha-

zatlán "conforme al cual el Gobiecno del Estado de Sinaloa y el Ayun-

tamlento de Mazatlán, participarán en la planeaci6n y regulación del 

desarrollo urbano de dicho centro de población"•. También se 

proyectan las tendencias del crecimiento de la "mancha urbana" a 

corto (1933}, mediano (1995) y largo plazo (afta 2000, Hapa 6). 

5. Bacenarlos poslbleo de la urbanización mazatleca 

Tratemos de imaginar los escenar\.os posibles que tendrtl la 

urbanización mazatleca en la perspectiva de la reorganización 

económica promovt"a por el Estado Mexicano; en med\.o de esas 

ilusiones fortalecidas por "triunfos" como la aprobación del Tratado 

de Libre comercio y la reciente admisión de México al qtupo de la 

Cooperación Económica de Asia y el Pacifico (APECl destacan una serie 

de contradicciones, que para el caso especl fice de la ciudad 

' "El Estado de Slnaloa", órgano oficial del Gobierno del Es
tado, febre~o 4 de 1991. 
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considerada obliga remitirse a los instrumentos rectores de la 

polttica gubernamental. 

En esta perspectiva nuevamente aparece como actividad prioritaria 

"el turismo", dada la incidencia que tiene en la captaci6n de divisas 

para el desarrollo nacional. La Secretar la del ramo ha fincado 

semejante estrategia en algunos "megaproyectos", de los cuales qued6 

excluido HazatlAn. Sin embargo, dentro de esta territorialidad hace 

tiempo existia una pugna de capitales privados por construir los 

complejos Las Harinas del "SAbalo"-"Hazatlán" y el "Costa Dorada", 

situación que se define en 1992 a favor de las primeras. 

Lo relevante de estos intereses enfrentados -considerando el lm-

pacto directo que pudieran producir en la recuperación económica-, 

es que cada proyecto influye sobre el crecimien~o potencial de la 

ciudad; mientras "las marinas" de los Coppel-Berdegué-socios 

extranjeros y grupo SIDEK estAn perfilando la especulación inmobilia

ria y crecimiento hacia suelos ejidales del norte de la ciudad 

(bAslcamente "El Venadillo"), los inversionistas extranjeros del 

"Costa Dorada" extenderAn la "mancha urbana" sobre el Area ejidal 

del sur de la ciudad (impactando de manera especial a la "Isla de la 

Piedra"}. 

En ambos casos la especulación inmobiliaria será la principal be-

neficlaria, sobre todo después de las reformas al articulo 27 cons-

tltuclonal, donde a cambio de unos cuantos millones, los ejidatarios 

empezaron a vender parte de sus tierras que seguramente alcanzarAn 

precios elevad1simos como ya se advierte en los emerqentes fracciona-

mientas exclusivos, las villas residenciales, hoteles en construcci6n 

e infraestructura para el turismo internacional en los espacios 

contiguos a Las Harinas del "SAbalo"-"HazatlAn". 
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Dentro de esta lógica de la urbanización mazatleca, la 

consideración de Hazatlán como importante concentración del Sistema 

de Ciudades Medias del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, permite 

preveer la recepción de diversos apoyos para consolidar su crecimien

to. Entre los de mayor relevancia que estA planteando el discurso 

gubernamental, destacan: solución al problema de los drenajes de 

aguas negras y pluvial, ampliación de la red de agua potable, 

r~habilitación integral del Centro Hlstórlco de la Ciudad, mejora

miento de los accesos sur y norte, pavimentación en colonias 

populares y obras de ornamentación "para mejorar los niveles de 

calidad de vida de la población" y aumentar "los atractivos a los 

visitantes" (Renato Vega, Gobernador del Estado, "El Sol del 

Pacifico", febrero 7 de 1993). 

Pero sl el discurso gubernamental pareciera estar lejos de las 

evidentes contradicciones entre lo que "se dice" y lo que "se hace", 

en el amplio espectro de las prácticas urbanas los capitales 

turisticos reclaman prioridad para la recuperación económica, aunque 

ante la reorganización anunciada por el Estado, esos capitales 

contlnóen prestando servlclos por arrlba de tas cotlzaciones de otros 

"destinos playa" del mercado internacional, y ademAs mantienen una 

calidad muy discutible, segón la frecuente queja de turistas 

nacionales y extranjeros, 

Con semejante calidad en los servicios turisticos, dlflcilmente 

podrán obtenerse ventajas ante la competencia mundial y a ralz de la 

calda de la pesca -no obstante que Sinaloa, y en particular Hazatlán, 

siguen ocupando el primer lugar en las capturas de camarón segQn los 

reportes de SEPESCA en enero de 1993-, pareciera que las demandas de 

la CANACO en favor de d 1 versificar las ,:¡r:t. 1 v lda<:JP.s produr.t 1 v,:¡s, 
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fortaleciendo la pequeña industria -incluidas las maquiladoras-, 

darian mayor solidez a la recuperación de la ganancia, escenario 

también incierto por la oposición de los "turisteros'! a.l _des_arrollo 

de maquiladoras, "coro" en el que no van solos; ;s-~~o QUe -.disfrutan 

del acompaf'iamiento oficial cuando se afirma (Delegado de Turismo) que 

Hazatlán debe consolidar su "vocación turlsticá" (¡1) por encima de 

cualquier otra poalbilidad. 

Has no sólo la lógica del desarrollo económico permanece subordi

nada al desenlace de la crisis; también el crecimiento de la ciudad 

continuará estando restringido a los intereses de los "engordadores 

del suelo", como metafóricamente son llamados los especuladores 

urbanos. Contra ellos -la historia de Hazatlán lo constata- poco se 

ha podido hacei:: y cuando un intruso -como el narcotráficante-

pretende disputarles el control de la propiedad territorial, exigen 

ei::radlcarlo por "el bien de la sociedad". A ellos no les importa ahu

yentai:: la inversión productiva, debido a los precios prohibitivos del 

suelo. 

En esas condiciones impuestas por la especulacit:n urbana ¿cómo lo-

qra mitigarse la carencia de espacios para la reproducción social? 

La producción inmobiliaria registra un sorprendente repunte con la 

construcc1ón de varios fraccionamientos en di.versas "áreas en 

engorda'', fenómeno acentuado a partir de 1992. 

Con la venta subrepticia a pai::tlculai::es, la expropiación antes de 

las reformas al articulo 27 y la desincorporación de terrenos de la 

nación, la población trabajadora excluida de los programas habitac1o-

nales del Estado, sigue autoconsti::uyéndose CONDICIONES HINIMAS DE 

REPROOUCCION. Esta tendencia seguramente va a prevalecer aún en el 

seno de los trabajadores sindlcallzados debido a la reorgan1zac16n 
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privatizadora que el Estado ha impuesto desde 1993 a organismos que 

como el INFONAVIT contribulan de alguna manera a·hacer menos grave 

el problema de la vivienda en México. 

A esta íiltima acción del Estado ·hay que _·agr·ega·r. la ·promoción que 

los niveles gubernamentales de Sinaloa y el--Huniciplo realizan, 

directa o enc~biertamente, para propiciar asentamientos que lleven 

a poblar la periferia. En este sentido destacan los casos de las 

colonias "Libertad de Expresión", "Genaro Estrada 11 , "Villas del Sol" 

y las ampliaciones "Hazatlán 1 y II", ttpolos" que se localizan en una 

especie de semicirculo discontinuo que va del norte al sur de la 

ciudad (Mapa 5, zona de crecimiento 1990-¿2000?). 

Ante las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores, 

puede advertirse que el "consentimiento estatal 11 ya no será un factor 

determinante para la solución de las CONDICIONES MINIHAS DE 

REPROOUCCION. La ideologla neoliberal parece haber decidle que las 

leyes del mercado sean las que hagan frente a problemas de la 

REPRODUCCION SOCIAL, 

Asi, la urbanización 1nazatleca enfrenta un escenario muy singular 

antes de concluir el siglo XX: mientras el capital inmobiliario 

emprende una agresiva producción del "espacio en engorda" y los 

ejldatarios se lanzan a comerclallzar el suelo, el Estado se 

"desdice" de decretos que en un momento fueron acordados para ayudar 

a reaolver la demanda de terrenos por el crecimiento urbano10 • 

10 En la nota 6 se señala que el Gobierno Federal 11 deslncorpdt 
más de un millón de metros cuadrados del estero El Infiernillo en 
favor del munlclplo¡ después el propio Diario Oficial de la Federa
ción (28 de febrero de 1992) publica un acuerdo de la Comlslón Na
cional del Agua limitando todo uso que se pretenda dar al vaso del 
estero y toda explotación que quiera hacerse del cuerpo de agua en 
general. Has luego interviene la Comisión Constructora de Sinaloa 
para autorizar "la aslgnac16n de algunos lotes que de acuerdo con el 
Proyecto de Regeneración del Estero, quedarán susceptibles de 
habitarse aunque con el riesgo de sufrir inundaciones'' ( 1'Noroeste", 
mayo 22 de 1992). -165-



CONCLUSIONES GENERALES 

La lnvestigacl6n acerca de la LOGICA DE LA URBAHIZACION HAZATLECA 

-sus Actores Hlst6rlcos- ha permitido verificar que la conformación 

de la ciudad-puerto de HazatlAn no representa un acontecimiento for

tuito o un resultado espontaneo como suele derivarse de la lmpres16n 

causada por el reinado del mundo eplfenoménlco. El cuerpo hipotético 

nos llevó a comprobar que dicha parte de la Formación social Mexicana 

ha venido produciéndose en función de practicas sociales concretas, 

cuyo fin Oltlmo consiste en el aseguramiento de CONDICIONES GENERALES 

PARA LA REPRODUCCION SOCIAL. 

Precisamente, y no obstante haber constatado tal premisa en el 

cuerpo de la lnvestlgaclón, procede recapitular que la lntervenclón 

de :sujetos especificos se concreta mediante acciones particulares que 

terminan impactando la transformación territorial; en este sentido, 

mientras el actor ºcapital" experimentó una serle de transmutaciones, 

uno de sus integrantes, el acaparador de la propiedad territorial 

sigue manteniendo a la ciudad como "espacio hueco", ya que aún en la 

actualidad mAs del 50'\ de la "mancha urbana" estA bajo especulación, 

con la emergencia de las empresas lnmoblliarla~, la expectativa de 

retención de la renta para el terrateniente tiende a modificarse por 

la intervención del capital inmobiliario Avldo de mayores intereses. 

Respecto a la lntervenclón de la fuerza de trabajo, caben recor

darse sus movlllzaciones contra las rentas elevadas, la invasión de 

terrenos, demanda de servicios públicos y gestión urbana, todas ellas 

acciones vinculadas a conquistar CONDICIONES DE REPRODUCCION, y 

aunque ese fuera el objeto C:lnal, cada acción va dando origen a 

protagonl~tas o sujetos especlflcos que desarrollan luchas y/o 

movilizaciones de relativa permanencia histórica, pero siempre 
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impactando a la conformación espacial. Un rasgo significativo en 

estos pz:otagonistas es que sus luchas ma5 intensas:.' ocurren en 

coyunturas de crisis, por lo cual la acción social· de· esos contingen

tes no 9uarda diz:ecto paralelismo con el comportamiento de los "auges 

económicos" y "crecimiento de la ciudad". 

Pero sin duda al9una, el actor central del crecimiento de una 

ciudad como HazatlAn, es el Estado que através de los niveles de 

9obierno legalizó la concentz:ación de la pz:opiedad territorial (Fundo 

Legal), hizo posible el auge comercial bajo la polttica del fomento 

a las importaciones, ha pz:oducido CONDICIONES GENERALES PARA LA 

REPROOUCCION SOCIAL, desincorporó y expropió llreas, ademas de aaumlr 

una función reguladora del crecimiento urbano. Como se~alamos, en 

cada periodo el impacto de estas acciones en Hazatlán sólo puede ser 

comprendldo en la medida que no se pierda de vista que el espacio 

objeto de e5tudio es paz:te inseparable de la Fcrmación social 

Hexlcana. 

Luego, entonces, la conformación mazatleca constituye un proceso 

histórico cuyas fuerzas motrices están representadas por las 

practicas entre los actores capital, fuerza de trabajo y Estado. En 

estos conceptos genéricos hallamos la identidad de los sujetos que 

a través del tiempo van transformando el espacio de sus practicas. 

Además de esta recapitulación relativa a los actores de la 

urbanización mazatleca, también es oportuno decir que la lógica 

predominante de dlcho proceso está determlnada por la comblnación de 

fase3 z:eceslva3 y expansivas que a través de su sucesión dialéctica 

constituyen la esencia de la urbanización de esta parte del terri

torio nacional. 

Esta interacción no es una caracteristica intrinseca a Hazatlán, 
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sino que forma parte de los procezsos reales y verdaderos mediante 108 

que se de8arrolla toda concentración urbana subordinada a las leyes 

del patrón de acumulación capitalista, lo cual implica que el campo 

dejó de ser el principal soporte territorial de la producción del 

pluevalor eocial, y en su lugar la ciudad adquirió prioridad en la 

producción de soportes y condiciones necesarla8 a la reproducción so

cial. Como cabe recordar esta prioridad estA definida por el desarro

llo de la industria y los servicios. 

Estos rasgos, esencia de la urbanización capitalista, ya podian 

advertirse en el Hazatlán del siglo XIX; ello pudo ser constatado en 

base al conocimiento de los casos en que ocurre la transferencia de 

la ganancia comercial al impulso de la manufactura, situación que 

generó una especie de "temprana urbanización", o sea, un soporte te

rritorial donde la producción del plusvalor social en las manufactu

ras portenas, era el rasgo distintivo de esa ciudad inmersa en un 

entorno completamente ruralizddo. 

Sin embargo, cuando la Formación Social Mexicana queda expuesta 

a los cambios urbanos inherentes a la industrialización promovida por 

el Estado, HazatlAn reafirma su transformación como ciudad, aunque 

ahora especializada en actividades delimitadas por la división terri

torial del trabajo. Fue ast como pudo constatarse que entre la par

ticularidad y la totalidad existe una unidad e interacción indisolu

ble, cuyo vinculo son las leyes reguladoras del patró:i de acumulación 

capitalista. 

Pero si la división territorial del trabajo ha llevado a la espe

cialización de nuestra ciudad-objeto de estudio, también pudo compro

barse que su configuración fisica (estructura urbana) no ha sido 

resultado de alguna cualidad inmanente, sino consecuencia de la 
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división social del espacio donde localizamos zonas con todos los 

servicios urbanos, mientras otros espacios carecen de pavimento, 

drenaje, alumbrado pOblico, seguridad, transporte, etc. 

Dado que la anterior tendencia no ofrece seftales de modificarse, 

y sl en cambio exacerba las contradicciones generadas por la división 

social del espacio, surge la interrogante por el futuro de la ciudad

objeto de estudio. La crisis existente en la Formación Social -misma 

que impacta a todas sus partes-, la especulación urbana que hace de 

Mazatlán una "ciudad hueca", los recortes del gasto social con inci

dencia negativa en la producción de CONDICIONES GENERALES PARA LA 

REPRODUCCION SOCIAL, el fomento a los programas de renovación urbana 

con la ingerencia hegemónica del capital inmobiliario, la ausencia 

de vigorosas expresiones sociales que luchen por mejores condiciones 

de vida, son f~ctores que denotan la tendencia dominante hacia la 

apropiación capitalista de la ciudad. 

Contra esa tendencia, la reorganización de la ciudad deberla dar 

preferencia a los usos habitacionales, las actividades productivas 

y reor tentar el gasto social a la producción de CONDICIONES GENERALES 

que coadyuven a la recuperación del salario indirecto, tras lo cual 

la fuerza de trabajo contarla con condtclones mtts favorables de 

reproducción. 

Sin embargo, este último escenario -que presupone una intervención 

decisiva del Estado en función de la participación que ha tenido en 

el desarrollo económico y urbano- se enfrenta al Estado reorganizador 

que brinda todas las facilidades a los grupos financieros para que 

procedan a producir CONDICIONES GENERALES PARA LA REPRODUCCION SO

CIAL; estos grupos aíin no dan una respuesta general, pues se 

concretan a invertir en ramos muy selectivos donde consideran que la 
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obtención de ganancias está asegurada. 

Reconociendo la pertinencia de las premisas anteriores no resta 

mas que decir: el capitalismo ha dado muestras de autorregulaclón y 

por ello consideramos que el futuro de la ciudad descansará en un 

nuevo periodo expansivo, donde la incógnita son la identidad y accio

nes particulares de sus protagonistas, aunque ya podemos advertir -a 

raiz de la ratlf 1caci6n del TLC y la incorporación del pais al grupo 

de la Cooperación Económica de Asia y el Pacifico- la hegemonia del 

capital financiero internacional, después que con el pretexto de la 

"desregulaci6n" el Estado Hexicano pr~cticamente ha dejado abiertas 

las puertas a las leyes reguladoras del mercado. 
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Anf!'JlO 1 

(a) POBLACIOH DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(1930-1990) 

POBLACION 
AllO ------------------ - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------

Total Ui:bana (') 

1930 16,552,722 33.4 
1940 19,653,552 35.0 
1950 25,791,017 42.5 
1960 34,923,129 50.6 
1970 48,225,238 58.7 
1980 66,846,833 66.2 
1990 81,140,922 71. 4 

Fuentes: IHEGI (1985-86; 1991). 

(b) POBLACIOH DEL ESTADO DE SIHALOA 
(1930-1990) 

POBLACIOH 

66.5 
64.9 
57.4 
49.3 
41.2 
33.7 
28.3 

AllO ------------ --------- -- - - - - - - - - - - -- -- --- ------------------
Total Urbana (''.) 

1930 395,618 22 .9 
1940 492,821 2i. 8 
1950 635,681 27.9 
1960 838, 404 38.1 
1970 1,266,528 48.0 
1980 1,849,879 56.7 
1990 2,204,054 64.1 

Fuentes: INEGI (1985-86¡ 1986; 1991). 

(e) POBLACION DEL KUllICIPIO DE HAZATLAH 
U921-1S90l 

POBLACION 

Rural ("I 

77 .o 
78.1 
72.0 
61.8 
51.9 
43.2 
35.9 

AllO ---------------------------------------------------------
Total Urbana (') 

1921 50' 569 49.9 so.o 
1930 54,3j9 59.6 40.3 
1940 63,198 57.1 42.8 
1950 76, 866 63.2 36.7 
1960 112, 619 73.7 26.3 
1970 167,616 79.8 20.1 
1980 249,988 85. o 14.9 
1990 314,345 88.9 11. o 

Fuentes: IV, v, VI, VII, VIII, IX, X y XI Censos Generales de 
Población y Vlvlenda, DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
SIC-INEGI. 
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FUENTES GENERALES 

(AGN) Archivo General de la Nacibn, secciones ºPresidios" y 
11 Publ icaciones" del Estado de Sinaloa, 

(AMM> Archivo Municipal de MazatlAn. 

Hemerograf\a diversa. 
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GUlLLEN ROMO, Héct.:•r < 1·3195·,: 
Ül'"!genes de lci .::risis pn Mé~.ic•:-o -1'34(1 198'.2-, Eds. Era
C•:olecr:it:•n Problemi\s de Mé~.1.:•:•, :::a re1mpres1i!•n, México, 
140 ps. 

GUTIERREZ ARRIOLA, Angel1na C13851: 
El mov1miento ob.-er·~· '"'" n~ Inst1tut1:• de Investi
gaciones Ecc·n~·n11cas, UNHM, Mé~.1c.:., 49 ps. 

HABEPMAS, Ji.il"gen ( 1'38'3-·301: 
Teeorfr:i. de la a•:o:-it1n co:omunicat1ya, Tc3urus, Tc•mos I y JI, 
Trad. M::1nuel Jtméne= Pad•:•ndo, Buen•:>S Aires, ps. 517 y 618. 

HELLEP, Agnes <1377): 
Sociolog~~ de la vida c~t1dian~, Eds. Penlnsul~, José 
Fcc•, Ivars y Enr ic F"ére:: Nadal, 8.:H'•:elonu, 418 ps. 

1985 Histc•l"ta y Y1da •:ot1d1ana -Aportac:1t.n al~• So:•!:1ol~
Sc:•ctal ista-, Ed. Gríialbo, Trad. Manuel Sa.•:r1stim, Mé'•.i 
•:..:•, lóE. ps. 
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HELLER, Agnes y Ferenc Feher (1987>: 
CromAtica politica: del roio al verde, ''La Jornada••, 12 
de abril, México. 

HERNANDEZ, Beatri~ y Enrique Cñlder~n (1987): 
Cree imienb:• actual de la pobl ac ibn en Mé!ieico, Revista 
de Ciencia y Desarrc•llc• #76, año XIII, sept-oct, Conse
jo Nacional de Ciencia y Tecnologla, México, ps. 49-65. 

HERNANDEZ NORZAGAPAY, Ernesto C l '383): 
Polltica dE' Estad.:. y trasnacic•nali::acH:.n del turismo: 
el •:.=!.so de lc•s servii:ic•s turisticos en Ma::atlAn, Facul
tad de Ciencias Pollticas y So•:iales-UNAM, Tesis de Li
cenciatura, Méx1c•:i, 126 ps. 

HERNANDEZ S., Ricardo C1987l: 
La Coordinad•:•ra Nacic•nal del Movimiento Urbano P•:ipular. 
su h1stc•rii\ 1'380-1986. Equipo Pueble•, Mé,..ico, 127 ps. 

HERRERA Y CAIRO, Sergic• ~1·~83): 

Tesoro en Ma=atlkn, Eds. Libros de México, México, 410 
ps. 

HOBSBAWM, Eric J. (1983): 
Mar"'=ismo e Histi:•rie1 Sc•cial, Instituto de Ciencias-Uní -
versidad Aut1!0noma de Puebla, Puebla, M1h:ico, 160 ps. 

IBARRA ESCOBAR, J•:i.-ge Rubén C 1'~82"1: 
La crisis actual de la industria camaronera. su reperclt 
sibn en el sur de Stnalon a partir de los SO's, Facul -
tad de Economiu-UNAM, Tesis de Licenciatura, México, 
163 ps. 

IGLESIAS, Norma (1985): 
La flo~ m~s bella de la maguil~dora, SEP-CEFNOMEX, México, 
166 ps. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGF'ArIA E INFORMATICA 
(INEGI>: 

1985/ 
85 

1985 

Estadlstic~s Hist~ricas de México, Tomos I y TI, Mév.ico 
864 ps. 
Anuaric•s Esti\d!sticos de los Est.t1dc•s de Ba;a Cal ifor
nia. Bajci. Calif·:·rnia Sur, Nayarit. Sinalc•a y Sonora. 
México. 

1'386a Sinalo~: 1::.u~df?l"MC•~ de lnf1:1rm~ar;:i. l A pl ~nene ibn, 
México, 2'30 p$, 

1987 EstructLtr.:1. €?con~·mic.:i de lc•s Estados de BaLO'\ California. 
BaJa Cal1fc•rnia Sul". Nayar1t. S1naloa y Sonoril, Sistema 
de Cuentas Na•:1c·nales, Mév.1cc•. 

1'388 Anuario Estr\distico de los Est,-..dos Unidos Me·dcanos 
1987, México, 838 ps. 

1990 Resultados Pl"Pltmtnares XI CenS•':I GPneral de Poblaci1-•n y 
Vivienda. 19go, México, ~83 ps. 

1991 SINALOA: F'lo>e.ul tadc1s Deftnit tVC•s XI l°'t>nso General de Po:• 
bl ;:i..: i bn y Vi v1enda. l ':1·:,o, V<:.•l-::, I y 1 I, Méx 1 co, 

KALMANOVITZ, Saleomt.in (1';j83>: 
El de~arrollo tal"d\o del capitAlicmg -Un pnfoguP crtti
co Qp lA te.:>l"L,__ de la dep~Qrt~!J.cia=, Siglo XXI, Cc•lr:·m-
bia, :-as p<:;. 

LACOSTE, Yves ~ 1~•771: 

La QPO!Jr,'\fl!.a: un al"m.=. P.o\'r'~Unl'r.:i, Ed. Anagl"nma,Tr-ad 
Joaquln Jc:•l"dl•, Mó,.1·:•:•, 15E.. ps. 

LEFEBVRE, Henr i ( 1'3G7 i: 
Obri\~ riP Hl?nY1 Lefe>tivl"e, Pero._, y L1ll•:•, Buen•:"=' Atl"es. 
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1971 De lo:• Yural a lo UY"bano. Ed. Penlnsula, Barcelona, 268 ps. 
1983 La Yevoluci~•n uYb.'.'nA, Alian:::!a Aditorial, 4a edi., TYad. 

Mario Nol la, Madrid, 1 ·39 ps. 
LIPIETZ, Ala.in <1'37'3): 

El c~pital y su espacio:•, Siglo XXI, Mé:..icc•, 203 pes. 
LOJKINE, Jean <1'386'•: 

El may:.;ismco, el Estado:• y ta Cuestit•n Urbana, Siglc. XXI, 
3era. edi., Trad. Féi i:-. Blanco, Mii>:r:ico, 342 ps. 

LOPEZ CAMARA, Francisco:• (1'387): 
La estructura econ~•mica y so:•cial de Mé·dco -en la época 
de la Pefnrma-. Siglo XXI-lla edi., México, 244 ps. 

LOZANO VELAZDUEZ, Gustavo c. l '384): 
La pr'c•duco:ibn del es~ic• uYbano y la crisis de la ciu
dad. Estudie• de o::aso; Ma::atl~n, Facultad de Economla
UNAM, Mé~ico, 184 ps. Tesis de Licencia.tuya, 

LUKACS, Geoyge ( 1'3E.'3): 
HistC•Yia y cc•no:ien•:ia de cla~e -Estudios de Dialéctica 
Marxifita-. Ed. Gri.jalbo, Trad. Manuel Sacrist~n, México 
354 ps. 

MALDONADO AGU I F~PE", Ser a f l n ( 1 ':;t92) : 
El comer.:io por Man.:._"'lnillc• y Mt1.::i\tl~.n -un E·~t1,.1di.:. compf' 
Yativo, Revista de? "Comerc1•:• Ev.teri•:•r" ttl, Vol. 42, ene 
re•, Mé·•;it:o 1 ps. l·l-::E.. 

MANOEL, Ernest (1963): 
The Dialectic of class and F"eg:_!.:-_l:' Belg1um, New Left 
Review ttlB, January-februayy, L;.nd•:•n, ps. 5-31. 

1'369 Capitalismo y desigualdAdes rer110n~1~~, Pevista ''Criti
cas de la E•:•:inom\a F'olltica", Mé·,.10:0, 22 p$. 

1987 El capitalismo tard\~, Ed. Era, 2a. reimpresi6n, Trad. 
Manuel Aguilar Mord, Mé't;ic•:•, 575 ps. 

1'386 Las ondas largas del desarrollo capitalista -la inter -
pretac U:•n marv.i5ta-, Siglo:. XXI - de España, Trad. Javier 
Maestro, Madl"'id, 115 ps. 

MARX, Carlos (1985): 
El capital (Libr•:i 1, Capitule· VI inédito), Siglo XXI, 
12 edi., Trad. Pedr•:• Scart•n, Mé·dco, 174 ps. 

1'387a Elemento~ fundament~leB pAra la o:rltica de la Economta 
PolltiCA ff1rttnr1r1i:;r:.p·l857-18':'·8'1, Siglo XXI, 3 Vols., 
Trad. P8dr·:o So:art..n, México. 

1987b El capital. S1glo XXI, B \.'•:•1'5., Mé:.-1•:0. (Edicibn a car
QO de Pedro Scarbn). 

MARX, Carlos y Federit::o Engels (1979): 
La ideolog\a al~mana, Eds. de Cultura Popular, 4a reim
presi~n, Trad. Wenceslao F"o•:es, Mé~.ico, 746 ps. 

MARTINEZ DEL VILLAF:, Mar e ial (S/ f 1: 

'=--ª--!'.h_~2H.~1t.,. poi' el 2'•:•:E>C::•:• <?-1 suel•:• ur""bano 1970-1'385. Es 
tudi9 de o:as•:•. Ma=atl~n, mime•.•, 11a=atll,n, Mé·:i•:c•, 93 ps 
mb!:" ane.,,c•s. 

MATHIAS, Gilbert•:• y Fiert·e Sa.\._-:1.1nd \l.)831: 
El Estadn s~bredQ~arrollado -dP l~s metY~pol is al ter
.-::er mund•:•-, Eds, Era, Mé·· 1•:•:•, 181 ps, 

MECHAM, J. LLoyc.J <1'3G8): 
Francisc·-· de IbarrG< <'.'nd ~IL1PV.f< Vi~·:C\ya, C:ireenwo.:.•d Pi-ess 
Publ ishers, N8W Y•:•r ~-, .2G5 ps. 

MELUCCI, AlbPi-tn; Pedi-o t-k•cte=uma et .:1ls (19BG1: 
F.:l mo:.vim1ento urb,O\n~ P'=~...!:".0 F·~v1sta de Estudt.:<5 F'•:•l ~
ticc•s, Nt1ms, 4-1, .:.o:tubi-e-1"385 ,;i maY.,..;.c.-1·395, Fa..:ultad 
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de Ciencias Pollticas y Sociales-UNAM, México, 128 ps. 
MENTZ, Brlgida von et als (1982): 

Los oioneros del imperialismo alem~n en Mé~ico, Eds. de 
Ja Casa Chata #14, CIESAS, México, 522 ps. 

MESSMACHER, Miguel < 1987): 
México; Megal ~·ool is, Consejo Nacional de Fomento Educa
tivo-Serie FORO 2000, Secretarla de Educaci~n P~blica, 
Mé:<ii:o, 281 ps. 

MEVER R, John (1970): 
Teol"\a econt.mica rE.>gional: un anttl isis de con Junto, Ed. 
Alian::a-Universidad, Col. Contemporllneos de la Teorla 
Econ~•mica, Madrid. 

MILLAN VALOES, Elio y Miguel Angel Ramll"eZ (1982): 
An1'1 i"=>is pe1ra L•na pol ltica pc•pular revolucionaria, mi
meo, Ma;:::atll\n, Mé-.:1cc•, 31 ps. (Ensayo en torno a la lu
cha popular y el µ·:.der de los tel"'ratenientes urbanos en 
Ma::atlAn>. 

MDCTEZUMA, Pedr·:• < 13811: 
Las ll1chas urbano:i-oopul ares en 1.:1 coyuntura actual, Re
vista "Teorla y Polltica" #5, julic.-sept., México, ps. 
101-1:01. 

t'IDCTEZUMA, Pedr-o y Bernardo Navarro (1980): 
Clase obrera. ejército industrial de reqerva y movimien 
tos sociales urbanos de las cl~ses dominada~ en Mé~1co: 
1970-1976, Revista ''Teorla y Polltica'' tt2, oct-dic., Mé 
xico, ps. 53 a 7-::.. 

198'3 La u..-bani::?acil:•n copular en la ciudad de Mé-.:ico, Ed.Nues 
trc• T iempc•-lnst i tu to de Investigaciones E 1:ont•m1cas-UNAM 
Mé:-; ico, 247 p-;:;. 

MOCTEZUMA, Pedrc..; Bernardo Navarro et als <1384): 
Mc.vimientr:• urbetno po::•pular, Revísta "Nueva Antrcipologla" 
#24, Vol. VI, .Junic., Mé-.:1cr:o, 168 ps. 

MOCTEZUMA, Pedrc•; Adriana Lbpe:: Mojardln et als (1'38'31: 
Democra21a y pc•der lr:u:~~l. Revista "CiudadP.s" H:2, ci.bril
jun10:•, Red Nacional de lnvest19ac1t.n Urbana, Puebla, Mi:!> 
xicc•, 64 ps. 

MONCAYO, Victor M,,-.nuel (1381.1: 
Forma urban~. Estado y \•al0r1=aci~n capitalista, Centro 
de Invest1ga•:1•:.•nes y Edu 1:a 0:it•n F'op1.tl¿\r, Col1:cci~·n Ter:·-
r la y Soc i~dad #4, Bog•:•tl\, Colorr:bii'.l, 36 ps. 

MONTAt.O, Jorge l 1·:is:J1: 
Los p•:·brc>s dt:> l-'\ •:iud.1d r-•n leos ~•sentC1mientos espL•ntA -
n¡:;::..:is, Stglc XXI, 4a edi., MéxicCJ, 2:24 ps. 

MORENO TOSCANO, Al1:Jandr~ C138~1: 

L<"- "crisis" en l;i •:t1.1d~d en MEXICO HOY, Siglo XXI-2a 
edi .. , 11é·d·:o, ps. 1~::-1-1& .. 

NAl<AYAMA A., Ant•:•n10 (19831: 
S1n<:1loa -un b•:•sguez.:• de su--~-, IICH-Cc•lecc1~.n 
Pescelte ffl8, Univers1rl~d A1.1tbnoma de Sinaloa, CuliacAn 
Mé:" l•:o, 335 ps. 

NOIJAO'., Georqe '1 ·:iRt: •: 
Par~ c~mprrnder la historia, Ed. Fc•ntamara, Trad .. Fran
•:1s•:C• Cust•, ::a edi,, Mé:•:1c•.:•, ::1:: ps. 

OLEA, Hé·-:.tor R. l l'38(1J: 
Los asentc1m1entC•S hum,;;.nos en Stnal oa, Universidad Aut•!:•
nc.ma d1: Sinalo.:•a, Culia•::bn, Mé·•,1cc•, ::'.31 ps. 
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1985 Sinaloa a tr-avés de sus Const1tuci•:•nPs, Instituto de In 
vest igac ic•nes Ju Y idicas-UNAM, MéY. i•:o, 352 ps. 

ORTEGA, Diana y Geyml\n Solinis (1'386): 
Ur-banizacil:·n iYr-egular- y planeaci~.n ur-bana, yevista 
''Renglones'' MG, ITESO, Guadalajara, Mé~ico, ps. 11-18. 

PEREGRINA, F"rancisco (1955.1: 
En el sur de Sinal•:oa, PYemi•:o de Novela 1'358 de "El Na
cional", Cc•Sta-Amic Editor, Mt-·.-::icc.. 

PERLO-COHEN, Manue 1 ( 1981 ) : 
Estado, vivienda. y estyuctura urb<:'lna en el cardenismo, 
Instituto de Investigacic•nes Sc .. :iales-UNAM, Méxicc•, 85 
ps. 

PODER EJECUT I va FEDEF~AL ( 1 '38':'.1 1 : 

Plan Nacional de Desarrollo 8'3-94, ''La Jornada'', lo de 
jun i•:Or Mé.x ic.:;i. 

POMPA Y POMPA, Antonio lCc11;.rdinador, 1'3(.01: 
Estudios Hi<5H:•r icos de Sinaloa -Mem.:or ias y Revistas del 
Congresc• Me-.:io:nn•=• de H1stoy1a-, Mé:.;ico:•, 430 ps, 

PRAOILLA COBDS, Emilio (1981·1: 
pesaYrollo o:apitaliqta d~pnndiente y proceso de urbani
zaci~·n en AméYio:a Latina, F:evista Interanericana de Pla 
nificacibn tl57, Vol. 15, marzc,, Sociedad lnteramericana 
de Planificao:ibn, Mé~ico, ps. 73-99. 

1984 ContYibucibn a la cr\ttc~ d~ 1~ ''tpny\~ t1rbanª'' -del 
''espacio'' a la ''crisis uybana''-, Un1veysidad Autbnoma 
Metyopolitana-X, México, 731 ps. 

1'387 Caoital. Estado y Vivienda en Ami'~· i•".'.C'I Latina, Ed. Fonta 
maYa #27, México, 306 p5. 

FRADILLA COBOS, Emil i..:• et als l198::): 
Ensayc•S sc.bre el pYoblema de la vivienda 1~n América La
~' Universidad Autt.noma Metrc•PC•litana-X, Mé.,.:ico, 470 
ps. 

PRADILLA COBOS, Emilio; Cecilia Castro GarcL:i. et als <1989'>: 
La cuestit·n urbana en 1.-:•s .-.o:hentas, Revista "Ciudades" 
#1 1 eneyo-mar:::o, Red Na•: l•:•nal de Invest igao: itm Uybana, 
Puebla, México, 58 p~. 

1989a Estüdo y pol\ticas teYr1t.~rialPs, Revista ''Ciudades'' #3 
julio-sept., Red Na.:ic.nal de Invest1gaci~m Urb;i.na, Pue
bla, Mé~1co, 72 ps. 

PUCCIARELLI CALLO, AlfJ"~do P. (\'384,: 
Notas SQbre la contrad1o:c1bn campo-c1t1dad y el proceso 
de urb~ni=~~ibn en l0s p;i.\seG cap1t~l1stas dep~ndientes 
Divisibn de Estuios de Posgyado-Facultad de Arquitectu
ra-Autogob ierno:o-UNAM, borradc.y, Mé--:i•:•:o, 35 ps. 

QUINTANILLA, Pafael Carl•:•s Cs/f1: 
Ma~atlhn ~n el tirmr~ y en l~ hi~toY1a -Mcnnayaf\a 1854 
~-, lnst1tuti:. Mun1•:tp~l de Cultuya F\:,pulaY, Ayunta
miento de Ma:atlAn, Mé~1~0. 

RAMIREZ MEZA, E<Qnltü ( 1"387): 
El m.::1vim1entc0 obreYo s1nal1:,t-n':'e. De sus .:i.ñc.s dE' i•:•YmB
•:it.•n a l~'l l"!t.:tp .. -,. de 10 1:ri!'>1'-" (\A75-~·33 .. p 1 Tesis d~ Mi\
esty'la Qn Hist.:.1"1.3 F'e91c.nal, LJAS, Cul1a.::bn, M·~·l•:•:•, 116 
ps. 

RAMIF'EZ SAIZ, Juan Manuel (190~1: 
Car~cteY y contYad1cciones de l¿ L~y Gener~l d~ A~Pnt~

mientos Hum.3nos, Cuadernos dr~ Invest19a•:1bn S•: .. :1al #8, 
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Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, M~xico, 158 
ps. 

1986 El movimiento urbano popular en México, Siglo XXI-lnsti 
tuto de Investigacio11es Sociales-UNAM, México, 224 ps. 

19'30 Identidad en el Movimiento Urbano Popular, Revista "Ciu 
dades" tt7, Red Nacional de Investigacibn Urbana, Puebla 
México. 

RAMIREZ VELAZOUEZ, Blanca et als <1989): 
Planeacibn. moderni:=.;i.cibn y territorio, Revista "Ciuda
des" tt4, oct-dic., Red Nacional de Investigacibn Urbana 
Puebla, México, 64 ps. 

RAMIREZ VELAZQUEZ, Blanca et als ll992>: 
Oinl¡mica urbano-regional en lc•s 90', Revista "Ciudades" 
tt13, enero-mar::•:i, Red Nacional de Investigacibn Urbana 
Puebla, Mé~ico, 64 ps. 

RETAMDZA GURROLA, Arturo <1987>: 
El proc~so de indu~triali:=acibn en México: el caso Si
naloa. UnivC?rsidad Autbnoma de Sinaloa, Cul iacb.n, Méxi 
co, 134 ps. 

RETAMOZA GURROLA, Arturo et als (1982): 
Monoqraf\a del E~tado de Sinaloa, Instituto de Investi 
gaciones de Ciencias y Humanidades, Universidad Autbno 
ma de Sinaloa, Culiacbn, México, 118 ps. 

RIVERA RIOS, Miguel Angel <1987): 
Crisis y rec•rqani::acie•n del capitalismo en Mé-.:ico, Ed. 
Era, lera reimpresibn, México, 227 pg. 

ROSALES AVALA, Si 1 van e• Héctc•r <t '387): 
Participaci~n popular y reconstruccibn urbana CTPpito 
1985-1987), Centro Regional de Investigaciones Multidis 
ciplinarias-UNAM, Mé~ico, 85 ps. 

P.OSOOLSKY, Roman C1986): 
Génesis y e~tructurC\ de El Capital de Marx -Estudios so 
bre l•:is Grundrio;se. Siglc• XXI-5a edi., Trad. Lebn M~mes 
México, 630 ps. 

RUDE, George (1979): 
La multitud en Ja HistoYta -Los d1sl11Yb1os p•:>pulaYes en 
Francia e Inglaterra 1730-1848, S1glo XXI-Espa~~, Ser1e 
''Historia de los Movimientos Social~s'', Trad. Ofel1a 
Castillo, 3el""a. F.'rli., Madrid, ".2'27 ps. 

1981 RevLtelta popular y conciencia de cl~se, Ed. Critica, 
Trad. Jord1 Beltrhn, Barcelona, 24~ ps. 

SALAS-PORRAS SOULE, Ale1nndra (Coordinadora, 198'3); 
Nuestra Fronter~ Norte, Ed. Nuestro Tiempo, Mé~ico, 17".2 ps. 

SARAVIA, Atanasio 1::.. ( 1'380): 
ApL1ntes nara la H1stor1a dP la Nueva V1~caya, Tomo III, 
Universidad Na.:1onal Aut~·n·:ima de Mé-.:ir:•:•, Mt>'<,lr:o, 380 p5 

SARIEGO, Juan Luis et als f1'387t: 
AntYopolool~ P H1~t0ri~ Qn 5onor~, Ruvista ''Nueva Antropolo
gic<", Nltm. ~.2, Vol. lX, UAM-1, Mé'•,l•::o, 158 ps. 

SAUSSURE, Ferdinand de r1345·1: 
Curs~ de Lingü1st1cn Gener~l, Ed. Losada, Tr~ducci~n, 

Prl:•lc•go y Not.:1s de Am¿~dc• Alons•:i, Buenos Aires, 378 ps. 
SCHTEINGART, _Marthu; _Joné_L1..11 s_Le::ama_et_al s r 1 '386): 

La cuesti~n Ltrbana, Pev1sta de Estudios L~tinoamerica

nc•S 01, 1ulio-d1•:. 1 CELA-Fa·:ultad de Cieno::1as F'c·liticas 
y Sociales-UNAM, Mé~1co, ps. 5-48. 

SCHTEINGART, Martha y Luc1ano d'Andrea (~Omp1ladores, 1991>: 
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Servicios urbanos. gestilm local y medie• ambiente, Cen
tro de Estudios Demogrhficos y de Desarrollo Urbano-El 
Colegio de México, México, 479 ps. 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA C 19EA) : 
Inversibn Pl1blica Federal 1925-1963, Direcci~n de Inver 
siones Pbblicas, M&~ico 1 ~57 ps. 

1970 Inversit.in Pl1blica Fedei-al 1965-1970, Oii-ecci6n de Invei
sic•nes Pbbl icas 1 Méxicc•, 242 ps. 

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL CSEPANAL, 1975): 
Plan Director de Desai-i-c•l lc• Metyopol itano Mazatlhn 1975 
Comisit>n Cool"dinadol"a de Puel"tO:•s, Mé~dcc•, 215 ps. 

SINGER, Paul C1987): 
Economla Pol\tica de la Urbaniz.:oici~·n, Siglo XXI-8a edi. 
Trad. Stella Mastrangelli:•, MéY.i•:•:., 178 ps. 

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGF~AFIA Y ESTADISTICA C 185'3): 
Apuntes Estad\'"°.t1cos del PuE?l"t•:, de Ma=atllln en el año 
de 1854. Tomo 7, Mé..,ico. 

SONNTAG, Heinz Rudcolf y Héctor Valecillos C1'383h 
El Est"-\dco en el O::<"\pit~l ismo cont:empoi-!meo, Siglo XXI, 
5a. edi,, México. 

SOSA LOPEZ, José de JesOs C1'38'3): 
Desarroll1::0 ecc•n.'::•mi<:o y cc•ri•:i::iri+_....é<Ci~·n Ul"b..,.na en América 
Latina. Revista "Comercio E·;;ter"i•:.r" tViJ, Vol, 39, 5ept,, 
Mé~ico, ps. 743 a 750. 

SOUTH~IORTH, J. R. C. 1 8'38) : 
Sinaloa Ilustrado -sus industri~~ comel"ciales. mineras 
y manufacturel"as-, P,.-ess o:if The H:i.cks-Judd Company, oc
tubre, edici~n bili11güe, San Francisco, California, 
USA, 102 ps. (Obra financiada P•:ir el Gobier"n•:i del Esta
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