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.f\0r'"fEC E: I)ENT'.ES 

Infltlellciados po r la c o n c e pc i ón rna r x i s ta cl.i si c a -ell 

la	 cu a l el proletariado Ia b r i l es el agente bá s í c o ele la t r a u s Io r rua > 

c i ó n s o c ia l » la rria y o r parte de la Inte l cc tua l ida d lJrc)Gresista. la.tif\O

a m e r ic a na y la casi totaliclad ele las vang ua r d i a s polIt i c a s , consicle

raron por muc ho t i ern po como tediosa y poco s ig n ificativa la d c no » 

minada "escena u r bana " y, en g ene r a l todos a q u e l l o s c onfl ic to s so

c ia l e s derivados de c o nt r a d i c c i.one s qlle se s i tua r a n rná s allá de la 

esfera de la producción. 

flastahace algunos lustros, el p lant ca m i ento rná s di 

fun d i.do en las organizaciones políticas de izquiercla po s tuIa ba n que 

rr las reivindicaciones ele c ori s u rn o por d e r i va r en 
una c ont r a d i c c í ón s ec unda r ia 110 pod r á n llevar a gene
rar un enfrentamiento e s t r at g i c o con el s i s t e rria , yé 

(ltle al tener el poblad o r una d cb i l inserción en e l 
s i s t e m a procluctivo y carecer ele c xp e r i e nc i a de orga
n i z a c i ón p r o l e ta ría (el s indica t o ), no lag r a rá tarnpo
ca acrecentar la c o n c i e ncia ele clase. ni identificar 
c Ia r arnente el. ene rn i go p r i nc i pa l ' l/ 

l!	 I~ AST RANA, Ernesto y Mó n ica T h e r elf.a l l , I':>an, tec ho y pod e r 
Ediciones Siap- Plant e o s , Buenos Ai r c s , Arg(~nti11a, 1974. p. p. 
42. 



- 11
 

E]	 a ba nd o no (lue h ic i e r o n la s fuerzas de i z.qu í c r d a y 

el	 rn ov i n i i e n to ob r e r o de éste fla.11CO de Iuc ha , dejó el CdI11110 libre 

IJara qtlC Sea la propia bu r g u e s Ia qu i e n detecte y t o rn e c o n c i c nc i a ele 

la	 i m po r ta nc i a y po tc nc ia lid ad política de los V,:i3tOS sectores invol\..l 

erados e11 esta "riu c va ' p r obl ern á t i c a.• 

f'(2uienes p r irn e r o se percataron de la c xi s t e nc i a d e 
las nu e va s aglomeraciones de c on s t r u c c i o ne s Liv iana s 
levan.tadas lal rna r-g e n! de los núcleos u r ba no s m á s 
i m p o r tant e s , Iue r o n los políticos s o s t e n e do r-c s del es
tab l i s hrn e nt llue inte nta r on captarlos l11ediatltep;Jlíti 
c a s de corte p opuIi s ta , en especiales a s i s t enc ial i s m o 

e s ta ta l , para c onve r t i r lo s en una rna s a de apoyo polí 
tico" y 

Es	 a partir de éstas e xpcr-i e nc i a s e i.nte nta ndo entre

gar una base "c ent ífí c a " a una práctica política e rnpfr i c a , que coí 

rn i enza a desarrollarse la llarnada teoría de la "marginalidad", y 

con ella nace el c o nc e pto -110Y tan difunclido en las ciencias sociales 

y en el discurso político- ele f'rrlarginales" que se usa para designar 

y	 FIU\NCO p Rolando. Los supuestos e c o nórn ic o s y sociales de la 
rn a r g i na l ida d y la a c c ión política de los grllpos rn a r g iria Les en 
Arn é r ic a La t ina , Ponencia encuentro sobre "1vlo v i. l i z a c i ó n Social". 
J.N.P. y Mini s t e r i o del T'r-abaj o . Quito, EC\.lador, 1974. 
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al	 m a r g cn de la sociedad, ta nto e n lo ecológico, C0111t) C11 Io e c on ó « 

m i c o , lo político y lo cu ltu ra l , 

E11	 efecto, la p r e ocupa ci n por estos sectores y laó 

e m e r g e n c i a junto a ellos de lo clue pos te r í o r m cnte s e rán d e no rnina « 

dos "rriov i m i c nto s sociales urbanos" 'l.!, están entonc e s ligaclos al 

"descubrimiento" en la postguerra de los "rna r g irra Lcs !", e o m o pro

b l erna teórico y práctico en Arn r ic a Latina .é 

.Ello, coincide con un m orn errto en que la clase obre

ra	 Ia tinoa m c r ic a na c orni en z a a manifestar un c ornpo r ta m i ento políti 

e o	 diferente a la europea, d ej ándo s e arrastrar por el p o pul i s rn o y, 

cuando la gu e r r i l la r u ra l , (lue buscaba repetir la e x p e r i eric i a c uba na , 

fracasaba en su intento por rnov i l i z.a r al campesinado. 

]) Ufi l i z a r crn o s este concepto operacional, para referirnos a un am
plio y heterogéneo sector social, cuyos n i v e Ie s de COnSl..l.r110 c s tá n 
prÓXilTIOS a los m ínirn o s socialmente necesarios para. s u s ub s i s t e n « 

c nc Iu e a sectores e l r o l c r , s u bp r c r d oia y clue i y d p ta iado al ol ta i a 
y a ciertos sectores de la p eque ña bu r g u e s ía baj a . 

'l.!	 Ente nd e mo s c o rno tal la definición dada por Ca stells;" s i s te
mas de prácticas contradictorias que c ont r-ovi c r t e n el orden esta
blecido a partir de las c ont r a d ic c i orie s específicas ele la I)rolJle
mática urbana". lv1ovimientos sociale s II r bano s , Siglo XXI 1::(1. 
Madrid, 1974. pp. 3. 
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bu s c a r u na r e s pu c s ta él. las po Lít ic a s gtll)t~rnarllentales, las fu e r z a s 

de i zqu i e rda c o m i e nzan a v i s ua l i za r la. i rnpo r t anc i a ele é~tos sectores 

y pi n qllC estrategia flpoblacional".c m e z a a construir lo sería un a 

c oxu-osrc ion SOCIAL DE LOS SECTORES POPUL!\.11~~S URI3/,i'J(JS 

Uno de los supuestos básicos (le la teoría de la rna r « 

ginalidad, e Iabo r a da por la DESAL 2/, sostiene que los 1I111arginales" 

están. fuera del sistema econórnico, desligados de la. estructura. de 

c Ia ses sociales, qtle tienen una c oriduc ta "a.n ón irna ' y, que a d ern á s 

por esto, son una masa política r e la tivarn ente homogénea y hasta 

cierto punto disponible. 

"Una de las ideas fuerzas en que se ha basado la 
problemática de la "rna r-gi na l ida.d' es la (le una espe
cificidad de la ideología de la práctica de los pobla « 

dores caracterizados I)or una falta de c a pac í da d de 
a utode f in i c i ó n c orn o gruI)os o clase s o c ia l , a pa t Ia , 
no participación en asociaciones, etc, Lle va nd o t od o 
ello a una no interiorización ele Io s valores ele la so
c ieclad " y 

'iJ Si5~la que s ig n ifi ca C'e nt r o pa ra el De s a r r ol Io Ec o nórn ic o y Socia.l 
ele a Latina, creada e n 1962 por c ke m a s e nl l\lnérica R, Ve Sa11
tiago de C11ile. 

y Sola r i , Ald o y otros. 'I'eo rfa , a c c i ón y d e s a r r-ol Io social en An1é

rica Latina. Siglo XXI Editores, Mcxic o , 1973. pp. 427. 



Se plantea por a l g un o s s e c t o r e s ele las clases 

d o m na n s , la ec s da d d c ra r a na s 1)(1 r a e vi ....i t e n e i intcg los ' '111a rg i clo JI 

ta r de esta m a ne ra qtle la s o c i c d a d se r e s q u e b ra j e , per<J ante la 

apatía de ellos se hace necesario ciue la p r o pí a s oc i e cla d s ca q u i e n 

e r e e los rn cc a n i smo s de pa i-tic ipací ón , de a hi' Cllt011C es la s política s 

de "prolTIocióll popul a r-'", "dc s a r r ollo de la c ornun i da d "; etc. Acle,,, 

111ás se plantea, por estos rn i s rno s sectores que, los p r ob l cma s 'C11 

la esfera del c onsum o , fuera de ser en g ra n m ed ida s o luc ionabl e s 

d e n t r o del sistema, p e r.m i t i r ia aglutinar, bajo SLl dirección e i nf'lu en 

cia a sectores que en la esfera de la p r o duc c i ón e s ta.ba n muy desa

gregados o manifestaban intereses 110 coincidentes y rriu c ha s veces, 

hasta francamente contradictorios. De tal rnan e r a , qtle se bu s c a 

utilizar este frente para dividir al rno v irn i e nto popula r , 0, por lo 

menos, para neutralizarlo; c onfo rrna d o una nu e va organización de 

masas paralela al sindicalismo 7.1. 

Sin embargo, la propia expe r i cric ia h i s tó r ic a se ha 

u ~:11 este s e nt.i do es Irnpo r tantc e s tud ia r la. i mpo r ta nc Ia estratégi
ca y táctica (!ue a estos sectores le otorga. ,la Derno c r a c ia Cris
tiana l e na , asesorada por la s a I , r r la h e e rno-.C'hi Do para ornpe g
n ía ele lospa r t ido s de i zqu i e r d a dentro ele las organizaciones po
pulares, en e s p ec ial elmovinlicTlto s i nd i c a l , Ver: Ge r rnaná , Ce
sar. El }~stado y las rna sa s rna r g ina da s en Chile. Mí rrie o , I3i
bl iot.eca F'Iac so. Quito. 



c n c a r g a do de d e m o s t ra r 1¡'1 Ia l s cda d y el c a rti c t c r i.de o l óg ic o ele é~t.os 

po s tu Ia d o s , h e c h o qtlC ha sido c vidcnc iad o por i nv e s t iga c ion c s clllpíri

c a s qlle se ha n realizado e n los ú lt i m o s a ño s en varias c iuda d e s de 

. .-'
1a r e g i o n , 

E~11 efecto, la c onc c pc i ón d e l rnundo pob l a c i ona l COll1() 

homog enca m cnte rna r g ina l al s i s t erna productivo Y' s i tua d o Iue ra de 

la c s t r uctu ra de clases sociales, ha sido r e i te r aclarn cnte reftltado.Y 

AÚ11 c ua ndo , las investigaciones han llegado a c onc lu s io n e s cliferentes 

y, hasta rriuc ha s veces contraclictorias, tocios los e s turl i o s ha n c o i nc i> 

lido en c i· e r as cosas, en t re as cua 1es esta e 1 c a rá c te r 1rct e rog eneoCl1 t 1 .-' " ' 

del sector aludido y la presencia en el rn i s m o ele respek1.1Jles porcen

tajes del proletariado industrial y de la pequeña burguesía baja: sec

tares éstos qu.e participan activamente en variadas activiciaeles de la. 

estructura económica de la sociedad, qlle 5011 partes Intcg r a n te s de 

la estructura social y qlle están v i nc u l ado s fH.Jr cliversoslnedios al 

s i s t erria de d orniriac Ión de la Io r mac íón social. 

!?J Al respecto pu e d en citarse las diversas Inv c s t ig a c i o n e s r ea l i za.da s 

en Sant.ia g o de Chile, por el I~(IUipo del CIDtf, [Jor Manu e l Ca s « 

tclls, pc)r (..:ésar Ge r m a ná , por Duq u e y F'as t r a na , IJor r;'ran;¿ Va11
de r s c hu e r e n , etc. En e o l ornbia la s r e a l i z a da s po r Ra m i ro Ca rdo
na , En l)crú las de José Ma to s Ma r . 
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La p riI11 it i va e onc e p tua l i za e i ó n a le a n :'.ó a 1111) lia d i Iu 

s i ón , pero en la a c tua l idad se 11a e v icl e nc ia do COl'11ü falsa. l~~ lla su r

gió a raíz de qtle e11 las p r i rn e r a s investigaciones o e s t ud i o s sobre 

la rn a l ad se tendió a e nt a r la rna r na lr-g iua id i d ific l11ccanicarrlcnte g i i « 

d ad c c o l óg i ca c o n la ma rg ina l idad s oc i o-ce c on órn i c a.• 

"El p robl erna e s t ruc tu r a l radica en la i nc a pa c ida d 
del aparato productivo respecto a la s irn ila c i ó n Octl

pacional de la poblac i ón ; por tanto, es I rn po r tu n t e 
no c onfund i r el fe nó m e no de la rn a rginalidacl (le ca
rác te r ec on órn i c o -oc upa c iona l J con sus rnan ife s ta c i o « 

n c s qtle s p r e rn a r g na secológicas, ya no i e rn los i l e 

e11 el sentido e c on órn ic o -ocupacio11al, lo son d e s d e 
el punto de vista ecológico y viceversa" Ji 

Pero volvierido a nuestro terna -la heterogeneiclad 

social elel mal denominado sector "marginal"- todas las investiga

ciones han demostrado que en las llamadas "c iudad e s pe r d íd a s " o, 

en el tugu r io , conviven variados sectores o clases sociales. 1~11 

efecto, en ellos se tiene desde la presencia de sectores del prole

tariado -en especial aquellos ligados a las industrias del sector me

nos d inárnic o ~ el s u bp roleta riada - integ rada bá s icarn cnte po r los 

trabajadores de la construcción y de servicios COl1 c s ca sa caliiica-

Ji LAI<'I~EA, Carlos. Mo virn i e nto s sociales u r b a n o s en Arn ó rica La > 

tilla: iriteg ión ~ r uptu r a ca • e Ouito , l)p.8.rac pol Ití lc-.oLACSO, Se d 



1 '''J- {

• ti' 1 b · 1 . 1 11" e: ·'1 te....: o 1~)' t''') qu e ña 1)ti r L,'
• 
u e s .(J. b a .1" a e 1011 - Y O S t r a a Ja ( o r e SIn( e p e n e .e 1 ' v '- --..... " 

<l r te s a 11o S , 1) eq\.1e ño s e o 1"11 e re i ~l. il t e s ~ e te. · 

En un estudio r cal i z a.Io e n las Ia v e l a s (le p~ío de J,l 

n e i r o e n Brasil, Martins (10), h a c orn p r obc d o qlte Io s hab i ta n tc s (le 

d ic ho s a s e n ta rn i cn to s se a r t ic u Lan al conjunto de la sociedad global 

'y ti c nd c n a funcionar exactamente COl110 los d e m á s sectores (le la 

"Lo	 rn s m o en la ciudacl, favela es, e ni q\13 la 110 

1x10(.10 alguno, u na simple aglorneración de un ida d e s 
horn og enea s , Sus rn o r a d o r c s se distinguen e n t r e sí 
lo rn i s m o que los ha b it.a.nte s de la c i udad , ya sea 
por el h e c h o que un o s son mejores e d u c a d o s qtle otros 
ya sea porque no todos perciben la rn i s ma renta de 
las furic i on e s económicas que d e s c rrip eña n o porque 
algunos d i s f rutan de mayor prestigio s oc ia l y ot r o s 
t i e n cn un sistema rn ej o r de v i d a , o ta.. rn b i e n porqtle 
las ocupaciones a qtle se d e d ic a n no son c ornpa r ahle s 
entre sí en t e r-rn i no s de nivel de c a l i f ic a c i ón qu e re
q ti i e re 11ff. .!1..1 

Por	 otro lado, Ca s t e l.l s !l/en sus Inve s t ig a c i o n c s rea

lizadas en l o s r'campanientos" -La r r i.o s periféricos suburbanos surgi

!..Q/	 1\1ARTlr~S, Carlos Estel)an. Integración social y rn ov i l i z a c i óri polí 
tica de la clase baja u r bana d e l Brasil. Rc vi s ta La t in o arn e r ic a na ele 
Ciencias políticas. }.... LACSO Vol 2 NCl, Sa ntiag o , 1971. 

l!/ IBID. pp. 58 
lJJ CAS1~I~.L.JLS, Manuel. Movim l ento de poblarlo r e s y luc ha ele clases 

e n Chil e . CIDU. U~liversi(lad Católica (le Chile. Santiago, 1972. pp. 
14. 
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d o s por invasión- de Santiago (le Cb.iIe , c o rn p r-ue b a que la. C() f 111)\.) s i 

c i ón s o c ia l de ellos es fund a m cnta lrnente obrera e n c lu s o o b r e r a i.ní « 

d u s tria l. Según el rn i s m o a ut.o r , se trataría de tf ••• f r a.c ci o n e s ob r-e « 

ras i nt c g r a d a s a i.ndu s t r i as vegetativas s u p e d i ta d a s a los i n t c r c s e s m o-. 

n o pó l i.c o s (••• y al sector de la c on s truc c i ón" ..
 

ba la presencia de un nú rne r o considerable de pequeña bu r gu e s fa y
 

e rn ple a d o s ,
 

Otras investigaciones !l/realizadas eu distintos pa i' 

ses ele Arn e r ic a Latina ta rnb i n llegan a conclusiones s irn i Ia r e s , deé 

tal fo rrna que ello nos p e rrn i t e aseverar, que la residencia COllSidc

rada "rria r g i naL" no n ec e s a r ia m e n te implica una s ituac ión ma rg ina l 

en la estructura productiva de la sociedad" ni en las a c t ividades 80

ciales ni en el s i s t erna de d o rnina c i ón , Muy por el contrario. estos 

sectores populares urbanos participan en múltiples a ctí.vidade s de la 

socieclacl global, rriuc ha s de ellas fu nc i onaIe s al sistema • 

.!.l/ Entre muchos otros se puede citar: Cardona, Rarniro. Las invasio
nes de terrenos urbanos. E:len1entos pa r a un d i.ag n ó s t ic o , 130gotá, 

1 :~9. Mat~s Mar, José. Las Barriadas limeñas: un caso de i~tegra
c i o n a la ví d a u r bana , En Ecuador los estudios sobre rfEl estrato 

popular u r ba n o realizado po r la Junta Nacional {le I=>lal1ifica.cióll ell 

diversas c iudad e s • 
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U I~I).\NOS 

Uria	 vez clilucidado el p rob l c m a de la c o mp os i c i ón 

social h e t c r o g e n ea , lo qlle a ho r a i nt e r e s a p r c gunt.a r s e es: ¿l-Iasta 

(1\~é	 plinto es po s ibl e c s p e ra r U11 c o m po r ta m i cn t o político r e l a t ivnm e n-

te ho m og e n e o de éstan1asa tan diversa? y e n el caso' cllte e s te se 

dé, ¿Qué orientación pol itica t i e nd en a adoptar? 

La Desal se encargó de d e fin i r las c ond ucta s de és

tos	 sectores como de bajo nivel de participación social, cosa que nCJ 

es a b s o lu ta m e nte falsa. En efecto, tal c orno lo p lante a T'ou r a ine W 

" a qu e l l o s que tienen b aj o s ing r e s o s , un e m pl eo 
i n e s ta b l c , una viv i e n da degradada y, sobre tocio, muy 
alejacla elel centro urbano d cb e n dedicar su ingreso y 
su t i e rnp o a las n cc c s i d a d e s más e l cm cnta l.c s , Su n i ... 
vel de cduc a c i ó n es bajo y, por lo tanto,· ta rn b iún su 
n ive l ele i nfo r rna.c i ón , su capacidad ele e l cc c i ó n y ele 
intc rvenc ón f'.í 

Sin	 ernba r-go , varias experiencias o procesos sociales 

W	 'I'OU RAIl'JE, Alain. La ma rg í na l id ad urbana. Revista Latino Arn c « 

ricana de Soc iolog ía , pp. 1130. 



ele Arn ó i c a La t i i ndic a r <lue el o i o C011t¿lCtO cotidianor na pareCcll p r p 

y el 11e e 110 d e e 0111pa r t i r pro1)1e 111a s s i r1'1i la r e s , p o s i b i 1ita (1u e s II jeto s 

con ifc r e nt c n s e r c e n el s s e rn a r odu c vo pu e d an e nd i i ón i t p ti generar, 

d da s c u n s ta nc ia s o ra Ie s , orn po r tam c n to s d e ipoe te r m i na c i r c yuntu c i t
 

1."." . "1
po i t ic o s 111as o rn e no s S11111 are 

Pero aún cuarid o a c e pte m o s que lo a nte r io r es vá l i « 

do, es muy elifícil, por no decir iIl1posible, detectar la o r i e u ta c ión 

política qtle esta conducta pue d e a s urn i r , ya que ella 110 sólo estará 

determinada por la posición frente al aparato productivo, sino tam « 

bién por otras c i rc un s tanc i a s rrltlY variables, c orno es la presencia 

al interior del sector, de un grupo h eg erriórric o fino marginal", por 

las p r opia s peculiaridades de la coyuntura po l.ític a , las cua l e s en to

dos los casos se presentan rna ti zada s por la. presencia <le los parti

1." " 
íd os po tic o s , por los c a udi l l o s populares y por las propias pr<-lcti

ca s del c l i ente l i srno elec toral tan d ifuridida s en AI11é r ic a Lat i na , 

Según Quijano, Jl la c oriduc ta po l itic a de l o s rria r « 

ginados, en ord e n ele la e xt e r i o r i z a c i ón de posibles 
o r i e ntac i.on e s de la pc r c c pció n socia.. l , se d ivid e n en 
dos t e nd e nc i as : U11a p r e dorn i.nante y constante 'l o t r a 
secundaria y esporáclica" l!?J 

.L?J Quijano, AnIba L Rcd e fin ic i ón (le la de p end cnc i a y proceso de m a r « 

ginalización en .Arn e r i c a Latina. En: I~Optlli~311LO) rna re ina l izac ión 
y dependencia. V/(;ffort , 1;'. y Ouij ario l\. ~E~(litorial U'ni vc r s i ta r ia 

Centroame-rican.a. EDUCA. Cost;;l Rica, 1973, PI). 326. 



La p r i rn e r a ele ellas se r e Ii o r c a tina pa r t i c ipac ión 

m á s o rn e no s g e ne r a l i zada ell o r ga n i s rn os y fo rrna s (le m o vl l i z.ac ión 

c o r r c s porid i e n te s al n i ve l de intereses inm cdia to s • Las invasiones 

de tic r r a s u r banas , la s Io r m a c ión de a sociacione s vccinale s, cier

tas rno viIi z a c ion c s de protesta por déficit de inf r-a e s t ruc tu r a u r bana , 

lucha contra las fuerzas represivas en la b6squeda de vivienda, son 

las formas más visibles y destacadas de ésta c oriduc ta ligada a in

tereses irrme d ia to s , pero e l ernerrtal , y c orno tal, factible de ser in

tegrada al sistema. 

Pero ta rrib i é n se puede en d et c rrnlnada s circunstancias, 

d e tec ta r una tendencia antisistema e nt r e ciertos grupo::> de los secto

res populares urbanos. Sin embargo, ésta tcndenc ia al ser cOYllntu

ral se caracteriza por su falta de p e rrrian enc i.a , siendo e n casi todos 

los casos d e pond i ente de la organización y rnov i Liz a c i ón ele los secto

res del proletariado, es clccir de fo rrria s de articulación con el mo

v i rn i ento popula r en g ene r a L, 

ffI-Ja dialéctica ele las relaciones 'entre amba s tenclen
cias parece depender, por lo visto de las Io rrna s que 
adopta la Iuc ha social en general en la s o c i e da d " lY 

!2/ IBID. pp. 328. 



) 

L,._ 

De ahí entonces, la y ia"" (le los c pt)(Iue rna or s c to r c s 

pu l a r e s I l c ga n s i e m p r e Z-L definir COl1 cierta claridad, el n i v e I i n m c « 

eli a t o ele t) u ti i 11ter e s e s , pe r o e 1 n i v e 1 b á s i e o -1 i ga d o a ~~; t11) o s i e ion e s 

ele clase- es I11C11<)S pc r c ib ido I)or la rnayo r Ia ele ellos. 

Así en tonc e s , ya sea c orno clientela pol It í c a ele los 

grupos d orn i na n t e s o, COl11ü parte (le las o r g a.n i z.acion c s políticas po

pulistas o r e fo rrn i s ta s , la Iuc ha por los i nte r e s e s bá s i c o s (le ,.')S 

sectores popuIa r e s u r ban o s , 110 puede a pa r cc e r e s pon ta n ea m e ct c , rna
~ 

s 

todavía, cuando resulta, rnás fácil, rn á s útil y rJ1C110S riesgoso orga

n i za r s e para presionar d errt r o del sistema, en base a una. d ernanda 

lcgítimada clue le permite satisfacer su s 111ás parentorios intereses. 

Ad e m á s , en estos sectores s i e m p r e existe una c o nc i enc ia , ruan lfi e a

ta o laten.te, ell el s ent i do clue toda t e n ta t i va no exitosa de c a mbio , 

s i e mp r e les significa ernpeo ra r s u s ituac i ón previa, dado qu e son un 

sector social d e s p r ov í s to de protección. 

IJe esta rrian e ra entonces, I10 es difícil cnc ont ra r a 

los sectores populares urbanos a po yando con sus votos a los c a ud i v 

1108 políticos qlle representa.n el rnante nim i c nto d e l s ta tus qllOI rna 
~ 

s 

toda v ía cuando la i.nt c r p r cta c i ón de las c o nduc ta s po l ític a s de estos 

sectores n.cc c s a r larn ente debe ir rnuc h o rn á s allá de la ciencia I)?lí



t i c a , ya que al igual que e n el c a rnpc s in a do , ticn e \.111 Iu c r t e contt.'lli

do l11;tgic o - re tig io s o. 1.1.1 

COillcidiend() con lo a n t e r i o r , Ca s t e ll s , en s u s c s tu « 

dios C11 Cllile, e ncu en t ra (los características b.i s ica s de la ideología 

del "pobl.ado r ". Por un l a do , la d i ve r s idad ele representaciones y 

c orripo r tam i.cnto s d e nt r o de la misma poblac i ón ; por otro, la l)redo

rninancia de una ideología "popular", lo clue los hae e pa r t ida r i o s de 

UIl e n s a rn i e nto r cd i s t r ibut i vo , a ntlol ig á y a apoyarp rquic o p r oc Iív e 

cua e ra rn e qlle signifique m oc r a c a r «lquí d i da la ampliación ele la de i bu

gue s a , siendo ésta a.d e rná s , la actitud p rcdo rn i.nante d e n t r o de los 

pa rt do s popuIa r e s c h i Ieno s , í 

Es decir, en el caso c hil e no la p r e s e nc ia en los c arn « 

parn c nto s de un p r o.le ta r iado con una traclición de Iuc ha y un c i e rto 

nivel de politización -nlás la propia c o yuntu r a política- posibilitó qtle 

la g r an mayo r ía de los sectores popula r e s u r b a no s t.uv i e r a n U11 pen sa > 

rn i cn to progresista (a nti s i s terna ), 

W Sobre este aspecto r e su l ta s u g e s tivo e interesante el estudio de 
La l i ve D' E'p i na y , Christian, El r e fu g i o de 1a.8 rrra s a s , Estudi() 
s oc i o Ióg i ca del p r ot e s tanti srn o en Chile. I~<.lit()rial del Pa c íf ic o , 

Santiag o , 1 968. 



Pero esa c o ndu c ta no es gcneralizal)le 'l. o t r o s pa I'

ses	 de Arn ó r ic a Latina, )'3. cIuC e s tud i o s r cal i z.a do s lYdell1tlcstran 

que	 "los rria r g i na l e s!", rnant i cu e n casi s i e m p r c un c orupo r ta m i c nt o 

r-e Io r rn i s t a e integrador al s i s t crna , rn á s t oda vIa considerando q u c 

reivinciicativas s on c o n t r o l a d a s Dar aquel scc 3US	 o r z a ni z ac i o n e s 
~o 

tor "111C110S rna r g iria d o "; e ut e nd i cndo a éste c o mo a q u e l qu e t i e n c 

un n ia y o r n i v e l de educación, qtlC recibe ingresos r e guIa r e s , que 

"" 111a11eja un capital y q\le por todo lo anterior, logra e s tab l c-. r Vl11CU

los de diverso orden con la estructura ec onórnica y con el a pa rato 

de d orn i nac i ón , 

Todas estas consideraciones nos c onduc e n a afi r ma r , 

que resulta forzado ha b la r ele un "rnundo " de los sectores popuIa r e s 

urbanos como algo ho m o g e n eo del c ua l se deriva un p en s a m i erito po

lítico determinado, ya que los gruI)os sociales que i.n te a r a n este am

plio y arnbiguo sector, v iven corno e s lógico, al C()111pás ele los pro

cesas políticos rná s amplios (le la s oc i edad , De allí la rer t i ne n cia 

y la Irnpo rtancia del inte rrogante pla n t ea do p;) r Riofr Io y Rod ríguez: 

W	 En este s cntido se pu c d eri citarlos e s tudio s de: Ca r lo s Ma r t i n s en 
Brasil (Op , Cit.). Jorge Mon taño 1...;05 pob r e s de la c iuda d en los 

a s e nta rn i e n to s e s pont.an c o s Siglo XX[ Ed . !vléxico 1976. O.3car Nu
ñ e z , Formas de c o nt r o l e integra.ción de las rna sa s u r ba n a s en la 

ciudacl de México." Mi m eo , 



tI ¿ F)~)r <ltlé c uand o el ob r e r o vu elvc a 6ll c a s a deja ele 

l la m a r s e obrero y se t r a n sIo r rna en poblad()r?!~ L9J' 

Pa ra evita r e s tos s e s gas id e o l og i z.a.. nt c s , e s n e c esa rio 

s i e rn p r e t cn e r p r e s ent e C!lte las r c i vind i c a c i on e s c o yun tu r a l e s tltlC !)lan

tcan los m ovim i ento s sociales u r bano s d eb e n concebirse en s u artiCl..lla

c i ó n con la e s t r uc tu ra de clases, y en generétl, con las características 

de la Io rrria c i ó n en donde se exp r e san , 

ALGUNAS CARAC'TE.RI5TICAS TJE LA LUCIIA EN EL AlvlBITO 

U R13ANO 

Según, Borja: ¡rEl conflicto urbano es la expresión y 
r e s pu c s ta de una colectividad a las c on t r a d ic c ion c s 
gen.eradas por el propio desarrollo u rba no , No se 
trata pues de todo conflicto social qtle se produce en 
el espacio urbano sino de aquellos que hacen referen
cia a la organización de la p roduc c i ó n y del c on surno 
en el territorio (usos elel s u e l o y ac c c s i bi l ida d d e l 
cqu i pa m i e nt o ) y a las reglas e in s t i tucione s q1.lC regu
lan la acción de estos rn c c a n i s rn o s (el Estado y los 
o r'g a n o s de g e s ti óri local, la a.p r o piac i ón privada elel 
suelo, la consicleración de la c iuda d COII10 c o njun to 
de bienes y servicios de C011SUll10 colectivo en tanto 

rn e r c a nc Ia , etc). " ?:2./ 

l2/ IZIOI¡'RIO, Gus ta v o y Al.f r edo Rod r Igu e z., De invasores a i11'vadi- ,J 
dos. (2) , Deseo, Lima 1980. 

?:2./ 13üRJ1\, Jorcli. Op , Cit. pp. 41. 



De esta rna n e ra , la r c i v i nd ic a ci ón u r ha n a , a. d ife 1"(:11

c ia	 de las la.n cada s la esfera de la r odu c c n , se c a r a c e z ap	 t C11 p i ó t ri

por	 el h e c ho ele no enf r c nta r a la pobl a c i ón involuc r-a da d i r cc ta rn c n> 

te e on la s c l a s e s d o m i na 11tC s , sino rn á s 1)icI1, r e Ia c i o na r la s e 011 el 

aparato del Estado y con los órganos elel pocler local (Mu n ic i p io }, 

los	 cuales pucde n a d opta r frente a los pobIa do r e s diversas a c t itud e s , 

que	 van de s d e la r e p r e s i óri violenta ha sta la integ rae i ón y legitir11a.

CiÓl1 ele la p e t ic i ón , 

Así, la d erna nda ele estos sectores surge corno incor

porable d e nt r o del sistema, dado su carácter de p r'i rn i t i va y por ser 

una d ernanda aislada que se basta a si rn i s rn a . E sto significa c.n

t o nc e s que tratar de "satisfacerla e n a Ig una medida y e n t e r m i no s 

lnu.y c o yuntu ra l e s , no es asunto demasiado c ornplica d o" ?J:J. Sobre 

todo c ua nd o existe decisión política y los recursos n cc c s a r io s para 

hacerlo. 

Sin ernba rg o , aún c u a ndo existe algo de ve rda d Cl1 

lo a n te r io r , la c ue s t i ón no parece ser t a n s cnc i.IIa ; ya cllle ex i s t en 

?:1J	 F.LIS:F"'ISI-I, Ang e l , l-la rna sa rua r g ina l y la polít ic a , }'LACSO 
Santiago, 1976. pp. 26. 



"."¡ rO) 
L. ( 

e xpc r i.cnc i a s e11 las c ua l e s esta d crn a nd.i po r la gran d ifu s i ón y I)or 

I
el g ra d o ele Lcg it irn idu d qu e logra se a rn pl ia tanto (lue puc d e c a u sa r 

'111 p r ob l erua 111lt)' s c r i o a las ciases d orn í.na nt e s y' a los o r ga ni s mo s 

enea r g a do s d e la p Ia nific ac i ón u rbana , 

De allí c n toric e s , que se hace n ec e sa r io te n c r SiCl11

p r e p r e s cntc que la Luc ha de clases en éste ál11bito se" p r e s e n ta ill

t e rrncdiada por dos cu c s t ione s bá s ic a s i nd i s o lub Ie rn ente Ií g a.da s : la 

planificación urbana y los rrio vim i ento s sociales urbanos. 

E:s jus tam e nte aquí, en la i ntc rm cdiac i ón de a rnbo s 

procesos, en donde debemos situar el e s tud io de la probl e rná tic a u r « 

bana ; e nt e nd i e ndo que las políticas urbanas van clescle la integración 

ha s ta la represión clirecta de los rnovirn iento s sociales u r ba n o s , los 

que a su vez c o n s t i tuyen r e s pu e s ta s de los sectores po pu.la r e s a las 

políticas que expresan a nivel e st ruc tu ra l el interés de las clases <lc)

minantcs en su c orijun to , a s f COI"l10 a n ive l c o yuntu r a l , r e p r e s e n ta n 

por lo general los Inte r e s e s parciales de las f r a c c i one s de la burgue

sía ligadas al "rieg oc i o " u r bano , lo cual pe r m ite (lue se p r e s e ntc en 

ocasiones Irnpo r tantc s fisuras al int e r io r del b Ioqu e en el pod c r , a lo 

que hab r ía qlle agregar, a d ern á s , las posibles a Iia nz a s qllC estos sec

tares (le las clases d orn i nante s puede n e s tabl ec e r con s ec t o r e s s ubal « 



te r no s , 

f rPo s i b Lern e n te la. con t r a d i c c i ó n l11á s i n i po r t a n te al 
interior de las clases d0111illé\I1tCS es la qllC e nf r cnta 
a la bu r-g u e s ia i n du s t r i a l COI) los sectores vinc u l a d o s 
a la c on s t ruc c i ó n y al c a p it.a l especulativo urbanot,W 

En efecto, s eg ún s can los principales I i n e a rn i e nto s 

del rnod e lo de a curnuIac i ón y de la g e s t i ón u r bana que se i m pone en 

la fo rrna c ión social qu e a naIi z.a rno s , estos sectores de las clases 

d o rni nan te s son rná s o m eno s excluyentes, al invertir su capital de 

lo que d epe nde que el c orifl.ic to u rba no se rnod e r e o se exacerbe. 

LOS MOVIMIENrI~OS SOCIALES URBANOS Y EL ESTADO 

El Estado y los órganos de poder local. son. qu i ene s 

organizan, supervisan y gestionan las r e s pue s ta s al COllSUf110 indivi

dual y colectivo, cnc o nt r árido s e así frente aUlla s i tuac i ón c o nt r a d ic « 

to r ia , ya qtle COll1.0 órganos r e p r e s enta nte s de las clases dorn i.na rr

tes deben g a r ant.i za r , por todos los medios la ac urnuIa c ión ele capi

tal optirn i z a ndo el 1..130 del suelo y de los Lruriu e b le s , pero ta rnb éní 

c orno representantes de las clases dominante e n su c o nj un t o , deben 

g a rant i z a r la reproducción de la fuerza (le trabajo, rn cdi.a n tc el sa-

W LARR.EA, Carlos, Op , Cit. pp. 33. 



Ia r i o d i r c c t o e indirecto, c s ta b l e c i éud o s e así l o s rn e c a n i s rn o s qtle l)er

rn i ta n asegurar la c s t r uc tu ra de d o rn i nac i ón , 

"La c o ncluc ta del Esta.(lo, 1)01" 8t1 11<lis111a naturaleza, su
pOlle al 111íSll:10 t i e rn po la r e p r e s i ón y las concesiones; 
porqtle es al rn i s rn o t i e rn po el o r g a n i s m o (le r cg u la c ió n 
ele conflictos para el n ia nte rri rn i e nto del s i s t e n ia ele (10

rn i nac i ón , y e n este l t i m o s cn t ido , e s tá obligaclo a }la·..ú 

cer d et.e r rn i na d o s cOIlcesio11es'f W 

Así, el Estaclo aparece rnuc ha s veces e s t irriuIa ndo el 

propio desarrollo de los m ovirn i e nto s sociales urbanos, porii e ndo en ejc

.,; .,
CUCI011 pol í ti.c a s a s i s t enc ia Les , en especial, cuando nos enc ont ramo s e11 

presencia de un Estado ele c ornp r orn s o que busca a rnpl i.a r s u base 80í 

c ial , Es a partir, de estas acciones estatales que arnplio s s e c t o r e s tlrb~ 

nos c orn i enzan a percibir al Estado corno u na autoridacl arbitral s ituada 

por e nc íma de las clases sociales, en vez de ver en él un o r g an i s m o ele 

ejerce la dominación bu rgue sa , 

El poblaclor tiende a identificar, en el rnej o r de los ca

sos, al gobierno ele turno corno el cuIpable de S\.lS rna l e s , pero en nin « 

gún Ct:1S0 al s i s te ma , 

--_ ......... -

W QUIJANO, AnÍbal. Op , Cit. pp. 324. 



- .so 

"Se c o n s id c rn.n los d e s Ia vo r cc id o s ele la suerte, y tiCll
ele 11 a e o n e e b i r un E~ ti t a elo 1)a ter n al i s ta e u y¿l 111 i ~ i ()n e s 
abriles la po s ib i l i d a d ele sll11erar el i n Io r tu n i o de na
c rn e nt o , Por ello el pu e d ai i esperan Cltle E:staclo aY'tl

darles a carnb ia r su situación actual y presionan so
bre él para conseguir la s o Iuc i ón ele s u s p r ob l crna s 

i nm cdia to s : pa11, t cc ho y ab r ig o " W 

Pero no es sólo el Estado el que i m plom c n ta éstas 

políticas, junto a él, existen nurn e r o s a s i n.s t.i tu c i o ne s privadas ?:.2/, 

que r ca l.i.za n p r og rama s tendientes a i.rnplern enta r rne c a.n í s mo s de 

control para la i nte gra c ión al s i s t erna de los rn o v irrri cnto s sociales 

u r ban o s , todo lo c ua l contribuye a opacar rn á s aún la problernática 

y la percepción que de ella tienen los sectores popula~·es, difl111dién

clase así una ideología y una d e srnoví l i zedo r a , 

El Estado y los o rg a ni s m o s privados que actúan jlln

to a él, ut Ií z ari las prácticas asistenciales y del de s a r r o l lo de laí 

c o muní dad , para c on s egu i r una rn a s a de rna n iob ra y consolidar el 

clientelisrno electoral. De tal s u e r te que los líderes ba r r ia l e s pa

san a convertirse en personajes centrales de sus accioqes y, pasan 

a ser In tc r rn e d ia r io s claves del ba r r io , 

W G.ERMl\l'·IA, César. HEl Es tado y las rna s a s rna r g inal e s en Ch i l e "; 
Mi111en. pp. 57• . 

?:21 Ver: P,-ODlzIGUEZ, Alfredo y otros. De invasores él i nva d Ido s . Des
eo, Li11'1a Perú, 1976. 



..(\sí el dirigente -tIlle rnu c ha s v cc e s bu s c a realizar u n.i 

carrera po l ítica o integrarse a. la. a dtn i n i s t r a c i on públ ic a o rn un ic i pa l « 

c o m ic n z a a e s t r uc tu rn r a través de l.ea lt.a d e s , víucu Io s ele c o rn pn d r a z > 

gas, ruo nopol i o de servicios, etc., toda u na red ele r-e c Iu ta rn i c n t o ele 

rn i ernb r o s , con l o cual va c o ns o l ida nd o 8\.1 p od e r y a urri eritando su con

trol social al interior del ba r r í o , c ou s ti tuycrido s e de esta rna n c r a e n un 

i.nt e r m c d ia r io i m po r tante ; rn onopol i za ndo y do s i Iic a nd o los r e cu r s o s y 

servicios que logra. conseguir en las e nt.ida d e s públ i c a s a c a rrib i o de un 

fu tu r o apoyo electoral. 

Esta r ác ic aj rnu d daj a en c out rap t y ifurid i t ta gravenlcnte 

la d e m o c racia i.ntc r na de las organizacione s popula res, Lim i ta la pa rti

c ipac ión popular e i.mpone una dirección auto r ita r ia , vertical y c a ud i « 

Ll e s c a . 

De allí entonces, que la c s p ec i fic i da d Y po t enc i a l ida d 

de un rnov i m i e nto social u rbano , no sólo se p r e s enta clc fin i da por 8\.1 

c ornpos ic ión ele clase, sino clue e11 ella ta mb ié n Lnflu ye n , o t r o s Ia c t.o r e s , 

tales c o rno lasmoclalidadcs de a r ticuIac i ón y e s pa c i o político que le per

rnlte al s i s t e m a de d orn iria c Ió n , el rna reo gene r a l de la Iucha (le cIa s e s , 

el c ontcnido de las r e i virid ic a c io nc s y las Jo rrna s (1(~ di r cc c ió n y rrio vi l i « 

. ., 1 z a c ro n que se na n er1 e l' m o vimiento social u r ba n o , 



político no se operall s o la rn cnt e sobre las Iuc ha s u r bnna s .. SiI10 e n to

d o s los frentes de Iuc ha <le las clases populares, entonces pocl e mo s 

él f i r f11 a r el\1 e s \.1 q u i e b r e va a ele 1)e 11ele r ,en g r a 11 111 e elid él. , ele 1. a e a 1)(1 e i (1 el el 

c onjun ta qtle se tenga para s upe r-a r Ia , d ent r o de la c ua l oc upa rá un rol 

Iun da rne rrta l el p r o l e ta r iado y Sll e x p c r i e nc i a ele l uc ha en la esfera (le 

la p r oducc i ón , 

í"Sol a m c n te la l ig a z ón de los rn ov m i cnto s u r ban o s a la 
Iuc ha de ela ses, pe'rlnitirá pasa r de una c o nc i eric i a 
de "Lnjus t ic i a social", propia (le las r e i vind ic ac i on e s 
u r bana s a una verdadera c onc i cnc ia ele clasc '126jIf •• 

Por lo tanto, 110 es sólo la reivindicación en sí, lo 

~ 

que d of'ine su. caracter de clase, sino sobre todo la naturaleza de 

la dirección política qlle a s urn e la rnovilización urbana. e 011¡O ej e rn » 

plo de ésto, t cncrno s el caso c h i l e no , en dond e las rn i s rna s den1an

das u rba na s que e11 el contexto d e l popul i srn o dcrnoc rata cristiano 

a s urn i ó un carácter d e s rnov í l i z.ado r e i nte g r a do r al s i s t c rna , se cons

tituye en el 'período de Aflende en un e l e m cnto a gIu t i na n t e (le 1':1 C011

c i e nc ia de clase. 

?Jl)AIJVAlt.l\.DO, Luí s , Notas s ob r e las pe r s p ec t iva s teóricas el"} el 
análisis (le las Iuc ha s .re ivind i c a t iva s Url)i.l11<J.S. Mi 111 ea. Guate

rnaIa , 1 979. 



• t n II n e a s e del) e 01\' i ela r q u e un r11 o vi 111 i e n t o II r b a 
no no l)asa por a u tod e s ar r oll o ele un tipo ¿l o t r o (del 

r c i v ind ica tivo al dCII10C rático y ele éste al d o b l c pu
d e r ) • l~s toda la c o yu n tu r a política, las relaciones 
entre las clases y entre s u s a pa r a t o s políticos q u e 
d cb e m od if ic a r s c pa ra CIlIC esto oc u r r a , f:ll c a d a co
yu n tu r a 10':> rn o v.i rn i e nto s u rba n o s son su s c e pt i b l c s de 
un c a c ión : !)rograrJlaS vi a vo s p r irn e ri fi r-e i nd ic t i en el 
caso, po l ític a ele r e Io r ma de c s t r u c tu r a s e11 el scgU!l

do, pod e r popuIa r en el tercero. lJer() es el c a ru b i o 
ele c o yuntu r a qtle ruodifica el ca rác te r del rno vin iiento , 
110 el c a m b i o ele c o n t r-ad i c c i óri e s pec ífic a qtle le sirve 
de b a s c!' ?:.1J 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que, los 1110ví

, 
rn i e nt o s sociales urbanos no pueden medirse por SI rn i smo s , qtle 8\1 

importancia, su potencialidad, está d e t e r m i nada por la fo r rna de il1

s e rc i ón qt.le alcance con otros rn o virn i.e nt o s o luchas rná s a rrrpl i a s , 

por la c o yurrtu ra política en que ocurren y por los niveles y c xp e r i cn » 

cía que haya a lcan z ado el rnovirn i e nto popular en la Io rrria c i.ó n social 

e s tud iada . 

De a hf entonces qtlC, C()1TIO plantea Lung o ; 
"El p r obl erna de las c o nt r ad i c c i on e s an ta g ónic a s ell

tre e x pl.o tado r-e s Y e x p l o ta clo s tiene su niá x irria cxpre
sión en las un i da d e s ele p r od uc c i ón , no por eso el 
barrio, la c orriun icla d , d ej a n de a d qu i r i r expresiones 

a ...veces lTIuy agudas, po s ib l itando la c r ea c ión (le orí 

g a n i s m o s que pucden c o n t r i bu i r al c s t ab l cc irn i ent o d e l 
control geográfico de zonas estratégicas" ?:JiI 

W.BOI'tJ.l\, J'o r d i , 0p ...Cit. pp. 59 
2~LUNGO, Mario Las r eivind ic ac ionc s u r bana s e11 El Salvador. Mi « 

rn e o , pp. 17. 



D e e s ta 111a 11e r a., la un".1e a I o r 111a <1 e pot (' ne i él. r el 1110

vi111i e nto s oc ial u r ban o e S liga r lo a la Iuc ha e n la e Sfe r a (1 e la 1) ro

du c c ión, fu s iOT1arlo a l m ov i m i e nto ob re ro y e a lllpe s in o , IJ¡l r a de e s ta 

Io rrna Integ rarlo a una estrategia rn á s a rn p l i a qu e bu squ e la t r a n s > 

fo r ma c i ó n ele la sociedad, y al l11isl110 t i e rnp o p e r m it i r (ltle por su 

e s pc c i Ií c i d a d , a m pl i tud ,y nivel de Lcg i t irn ida d cltle a lc an z a incorpore 

al proceso ele r e nova c i ón social a a rripl io s s ec t o r e s qt1e d ific i lrn e n te 

lo hartan d i r cc tarne nte a la lucha política. 




