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Organizaci6n e integracién de un espacio binacional. 
El caso de la frontera México-Estados Unidos. 

José Gasca Zamora 

Resumen 

Los procesos de multilateralismo y regionalizacién estan generando condiciones 
Inéditas en la organizacién de los espacios subnacionales al promover nuevos 
vinculos entre territorios que afectan fas formas histéricas del desarrollo de las 
naciones y sus regiones. En este contexto las regiones fronterizas emergen como 
espacios estratégicos y territorios de vinculaci6én internacional. La region fronteriza 
México-Estados Unidos ha sido escenario de un creciente proceso de integracién 
transnacional econémico y social. Sin embargo, el tipo de integracién de la region 
septentrional de nuestro pais ha sido selectivo y desigual, vinculandola mas a los 
Estados Unidos que a nuestro territorio. 

E! propésito es andlizar los diversos actores, procesos y fenémenos histéricos, 
econémicos, sociales y politicos que han permitido estructurar el espacio 
transfronterizo México-Estados Unidos. Para ello se recurrié al andlisis documental y 
cartogréfico, asi como diversos recorridos de campo y entrevistas de los actores 
regionales. Entre los resultados se detecté6 el grado y tipo de articulacién 
transfronteriza, asi como las configuraciones territoriales en el espacio 
binacional,tales como las regiones transfronterizas, los 
corredores industriales y las proyectos carreteros. 

Organisation and integration of a binational space. 
The case of the Mexico-United States Border. 

Abstract 

The emerging of multeralism and regionalisation has changed the conditions in the 
organisation of subnational spaces. New territorial links from globalisation tend to 
affect the historic development of nation and regions. As result of this fact the 
border regions or borderlands become a strategic spaces into international 
economy. The U.S.-Mexico border has been a region highly integrated. However, in 
the case of Mexico border the integration means a slective and unequal process. 
The mexican borderland has more relations and interaction with U.S than Mexico. 
Only the trade and anothe economic process could be considerated really 
integrated, others issues are conflictive like labor, environmet, drugs, etc. 
especially in Mexico. 

The porpuse of this research is analize several actors, process and phenomenon 
economic, political and historic that produce a transborder space Mexico-U.S. I 
revised a selective files, books and maps in order to field trips and inteviews with 
regional actors. The results show the kind and level of transborder integration in 
order to binational territorial structures like transborder regions, manufactury nets 
and corridors and transborder transport projects. 
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INTRODUCCION 

El fenédmeno de la globalizacién y sus multiples impactos ha !levado a cuestionar 

la vigencia y permanencia del estado-nacién, los territorios nacionales y sus 

fronteras. Diversos autores sostienen la tesis que el estado-naciédn se esta 

convirtiendo en una entidad disfuncional, de lo cual deducen que las fronteras se 

vuelven obsoletas. Esta aseveracién se argumenta en términos del impacto 

generado por los recientes desarrollos tecnolégicos; las tendencias a que las 

empresas externalicen algunas fases de la produccion en diferentes lugares del 

mundo y las politicas de apertura y libre comercio, factores que estarian 

derrumbando los obstaculos a la movilidad y transito del capital, !as mercancias, la 

informacion, las personas y los estereotipos culturales, entre otros. 

Sin embargo, el fenédmemo que parece emerger no es una caida de las fronteras, 

sino a una transformaci6n cualitativa de las mismas, en la medida que los cambios 

sefialados conilevan a una reestructuraci6n de los territorios nacionales y sus 

regiones. Esto se origina en principio por una profundizacion de los procesos 

transnacionales y de las nuevas formas de insercién y articulacién de los espacios 

nacionales y subnacionales a los circuitos de la globalizacién. 

Lo anterior es posible percibirlo en los recientes procesos de multilateralismo y 

regionalizaci6n supranacional en tas que han incursionado un gran numero de 

paises; sin proponérselo estos procesos estan generando condiciones inéditas en 

la organizacién de los espacios subnacionales, al promover nuevos vinculos 

interterritoriales que afectan las formas histéricas del desarrollo de las naciones y 

sus regiones. Es en este contexto que las regiones fronterizas emergen como 

espacios estratégicos y territorios de articulacién o vinculacién internacional, 

En diversas investigaciones el efecto expansivo que recientemente han adquirido 

el intercambio comercial y las inversiones extranjeras directas a través de



maquiladoras, asi como las migraciones internacionales, el impacto ambiental, el 

narcotrafico y otros conflictos, han sido los referentes principales para explicar la 

interaccién de !as zonas limitrofes entre los paises. Si bien estos importantes 

temas han contribuido en el andlisis de los problemas fronterizos, no son 

suficientes para esclarecer c6mo y de qué manera los diferentes agentes y 

procesos participan en construcci6n de los espacios fronterizos binacionales. 

Uno de los referentes obligados en la organizacion que adquieren los espacios 

fronterizos son los han surgido en Europa en el seno de su gradual proceso de 

integracién. La constitucién de la Unién Europea consolida un paradigma de 

organizacién regional supranacional a futuro, y por lo mismo, puede enriquecer el 

conocimiento y la perspectiva de andlisis de los espacios transfronterizos, ya que 

no solamente es considerado como ejemplo de un proceso reat de integraci6n 

territorial en las zonas limitrofes de varios de los paises miembros, sino que 

incluso se pueden constatar politicas de convergencia regional mediante la 

creacién de fondos de apoyo hacia regiones fronterizas que se encontraban en 

desventaja de las areas centrales y que mediante su impulso permitié fortalecer el 

propio proceso de integracién y cooperacién de la regi6n. 

A la luz de este proceso de integracién, se ha acufiado el concepto de sistema 

social transfronterizo para referirse a los diversos procesos sociales, 

econémicos, politicos y culturales que tienen una expresién transnacional en la 

medida que afectan y/o tienen repercusiones en el conjunto de una amplia franja 

territorial o regién binacional, tales como el impacto ambiental, el desarrollo 

urbano, los flujos y circuitos de capital, mercancias y mano de obra, asi como 

todas las politicas y gestiones de caracter bilateral. 

En funcion de lo anterior, nos propusimos realizar una investigacién que diera 

cuenta de los procesos que han llevado a fa estructuracién del espacio 

transfronterizo México-Estados Unidos. Para ello partimos de la premisa que 

en la integracion de dicho espacio los diversos actores, procesos y fenédmenos 

   



  

econémicos, sociales, culturales y politicos han asumido caracteristicas 

transnacionales en la medida que se articulan mas alla de !os marcos, proyectos y 

territorios nacionales, configurando regiones y territorios diferentes al resto de sus 

respectivos paises. Esta condicién transnacional de la franja_ territorial 

septentrional de nuestro pais le esta otorgando una fuerza creciente de 

rearticulacién hacia el exterior, pero también la ha llevado a una mayor 

desarticulacién interna, en la medida que sus vinculos territoriales han respondido 

historicamente a intereses extranacionales. 

Durante el proceso de investigacion revaloramos la importancia de los 

cuestionamientos frecuentemente soslayados entre los diversos especialistas que 

han abordado el tema de la integracién México-Estados Unidos y/o del proceso de 

integracién de la zona fronteriza de ambas naciones; esto es que si relacion 

econémica entre estas naciones y sus repercusiones en el espacio transfronterizo 

se puede interpretar como un proceso gradual de convergencia, en funcidn de los 

efectos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada 

(TLCAN), © bien que no existe un proceso de integracién de la franja fronteriza, y 

mucho menos entre las naciones del bloque regional, debido a que las marcadas 

diferencias entre los paises daria como resultado costos y beneficios diferenciales 

que provocaran nuevas asimetrias y conflictos a escala nacional y transfronteriza. 

En la reciente reunidn que el presidente electo de nuestro pais sostuvo con los 

mandatarios de Estados Unidos y Canada sefialdé la situacién que guarda la 

frontera México-Estados Unidos y las desigualdades en el nivel de desarrollo 

como obstaculos a una "verdadera" integracién de los paises del TLCAN. Es por 

ello que la frontera norte de México asumira un papel estratégico en los préximos 

afios y sera un tema crucial para la resolucién de los conflictos actuales y futuros 

dentro del bloque comercial. 

Algunos estudios recientes en !a Franja fronteriza México-Estados Unidos 

empiezan a dar luz sobre lias diversas formas de articulacién transfronteriza,
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alentadas por el propio TLCAN, de lo cual se reconoce la existencia de 

"supercarreteras transnacionales", "“corredores comerciales" y "regiones 

binacionales". Estas configuraciones se sustentan ciertamente sobre una 

interpretacion de los distintos fendmenos que recientemente han estado incidiendo 

en el desarrollo espacial transfronterizo, tales como Ia intensificacion de inversion 

extranjera a través de maquiladoras y empresas transnacionales, la apertura 

comercial y los enlaces que se van configurando por ta via del transporte, los flujos 

de fuerza de trabajo no regulados, entre otros. 

Sin embargo, creemos que fa interpretacion actual del proceso de articulacion 

espacial de la Frontera México-Estados Unidos debe partir de al menos dos 

referentes mas para explicar la estructuracién de este espacio social, uno de 

caracter histdorico y otro de tipo estructural. 

En primer lugar, los procesos que estan reorganizado el territorio fronterizo México 

Estados Unidos no pueden ser explicados y comprendidos sin el reconocimiento 

de tos factores histéricos que le dieron lugar. La configuracién del espacio 

transfronterizo México-Estados Unidos no corresponde unicamente a hechos y 

fendmenos recientes o coyunturales, es el resultado de un prolongado proceso 

histérico que deviene por lo menos desde mediados del siglo XIX, cuando tiene 

lugar un proceso de reorganizacién geopolitica del territorio entre México y 

Estados Unidos y que imprimié un sentido histdrico, social y cultural a la franja 

fronteriza de ambas naciones; entre otras razones por que el territorio que hoy 

forma parte de ta franja fronteriza de! suroeste de Estados Unidos alguna vez 

pertenecid a México; posteriormente hacia finales de! siglo XIX se empezaron a 

gestar diferentes actividades que promovieron un poblamiento cualitativamente 

diferente al de los siglos precedentes, una intensificacién en los procesos de 

transformacion de la naturaleza y ta formacién de diversos vinculos que han 

permitido en varios momentos generar condiciones para articular la_ franja 

fronteriza de ambas naciones.



En segundo lugar, el espacio transfronterizo a que nos vamos a referir tiene la 

peculiaridad que en América representa el Unico territorio de contacto entre el 

primer y tercer mundo y ademas es el lugar de encuentro e interacci6n entre la 

cultura aglosajona y de América Latina. Asi, por razones historicas, culturales y 

econémicas se han conformado estructuras y relaciones de caracter asimétrico 

que se expresan en los niveles de desarrollo, asi como en la recurrencia de 

confrontaciones binacionales derivados de problemas como la migracion 

indocumentada, el! narcotrafico y los impactos ambientales, por sefialar solamente 

algunos. 

En la franja fronteriza México Estados Unidos pueden, por tanto, ocurrir los 

procesos mas dinamicos de intercambio y integracién entre las dos naciones, 

pero por sus caracteristicas historicas y estructurales, es comun encontrar 

relaciones asimétricas que dan lugar a conflictos y tensiones, lo cual lleva a 

redimensionar el tipo y los alcances reales de la integracion. 

En funci6n de lo anterior, se decidié presentar los resultados de la investigacion en 

tres apartados. El primero constituye el marco de interpretacion de la construccion 

de !a frontera y los fenédmenos fronterizos, donde se abordan los conceptos que 

permitieron otorgarle un significado geografico a dicho fenémeno, tales como el de 

region fronteriza y espacio social transfronterizo. En este apartado también se 

lleva a cabo una revision critica de las interpretaciones actuales de los fenémenos 

y los espacios transfronterizos vinculados a los procesos transnacionales; se 

_Mtiliza el concepto de globalizacidn no para explicar un fendémeno nuevo, sino 

como una nueva forma de interpretar el contexto actual en que se despliegan los 

territorios nacionales y subnacionales, incluyendo sus zonas fronterizas. En este 

capitulo también se establecieron jos criterios metodolégicos de regionalizacion 

fronteriza, con la finalidad de definir el marco de analisis espacial.
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En la segunda parte se analizan los principales fendmenos que en diferentes 

momentos histdéricos han ido forjando la regién fronteriza correspondiente a cada 

nacién y como el sentido de las relaciones historicas entre México y Estados 

Unidos ha incidido en la conformacion de un espacio de_ interaccién 

transfronterizo. En éste se incluyen las expresiones y configuraciones territoriales 

durante el proceso de recomposicién geopolitica de México y Estados Unidos, asi 

como la dinamica en los fendmenos sociales y econdmicos que se reflejaron en la 

constitucién del sistema de ciudades, la estructuraci6n geoeconémica de la region 

y el avance de los procesos territoriales de articulacién transfronteriza. 

En la ultima parte del documento se analizan los procesos transnacionales y 

acuerdos binacionales que recientemente estan generando un nuevo esquema de 

articulacién e integracién del espacio transfronterizo, tales como los ejes del 

desarrollo industrial vinculados a las nuevas estrategias espaciales de las 

inversiones externas en la regidn, la constituci6n de corredores comerciales 

transfronterizos y regiones binacionales, asi como la migracioén y la expansién de 

la poblacién mexicana al suroeste de Estados Unidos, factores que estan 

reconfigurando un nuevo perfil de la sociedad fronteriza y la estructuracién de 

redes sociales binacionales. 

Es necesario mencionar que el interés por realizar esta investigacién surgiéd a 

partir de mi participacién en una investigacién de mayor alcance intitulada: 

"Franjas Fronterizas México Estados Unidos", coordinada por el Dr. Angel Bassols 

Batatla y que se liev6 a cabo en el Instituto de Investigaciones Econdémicas de esta 

Universidad. Durante el trabajo de gabinete y los recorridos de campo no 

solamente se amplié el conocimiento del espacio fronterizo, sino representd una 

vertiente de estudio de gran interés para nuestra disciplina y que nos permitid 

revalorar su importancia para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, 

los problemas propios de la frontera y las tendencias de organizacién del espacio 

y las regiones mexicanas en una fase de profundos cambios econdémicos y 

politicos a nivel nacional e internacional. 
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|. El fenédmeno fronterizo: elementos conceptuales, histéricos y espaciales para 

su comprension. 

1.1. Frontera, regién fronteriza y espacio social transfronterizo. 

Nuestra percepcion e interpretacién del fendmeno fronterizo va cambiando cuando 

analizamos diversos periodos de la historia. Desde los primeros grupos humanos que 

se fueron expandiendo por el mundo hasta las grandes civilizaciones que formaron 

imperios, 1a apropiacién del territorio, 1a conformacion de una identidad y el desarrollo 

de un sentido de pertenencia en cada lugar motivé el surgimiento de zonas de contacto, 

fronteras culturales y el levantamiento de barreras fisicas. 

La idea de frontera como delimitacién territorial se remonta al periodo de! Imperio 

Romano. Los romanos han sido considerados la primera cultura politica que introdujo 

las nociones de limite territorial y frontera; estos conceptos mas que representar 

delimitaciones formales de jurisdiccién administrativa, hacian referencia a los limites de 

contro! politico-militar 0 demarcaciones simbdlicas de la esféra de influencia imperial 

(Herzog, 1990). 

Existen evidencias de fortificaciones y murallas a lo largo de los rios Rhin y Danubio, 

construidas por los representantes politicos del Imperio Romano, lo cual muestra la 

importancia que representaba la defensa y la proteccién de los limites del Imperio. 

Segtin algunos historiadores, los Romanos diferenciaron dos clases de limites 

territoriales: limes imperii, es decir delimitaciones reales fortificadas o funcionales y 

fines, fronteras reconocidas legalmente por el Estado Romano. La nocién de regidn, 

derivada del latin regere, también fue introducida por los romanos para referirse a los 

espacios de control y dominio politico del imperio (/dem). 

La delimitacién del Imperio Romano fue necesaria, pues permitia situar zonas de 

amortiguamiento respecto a tas invasiones de los pueblos Barbaros. Las fronteras 

desde el punto de vista fisico representaban los fimites del territorio romano, aunque



  

nunca constituyeron lineas jurisdiccionales, pues los limites imperiales constantemente 

cambiaban como consecuencia de su expansion sobre otros territorios. 

La constitucién de Reinos e Imperios sobre bases territoriales durante la Edad Media 

reforzaron la idea de limites fronterizos. Sin embargo, la_ frontera territorial como 

delimitacion politica vinculada al surgimiento de entidades de caracter nacional es una 

invencién que surge en la historia occidental moderna en el siglo XVI, donde se crean 

las condiciones para la formacion de los estados-nacion europeos tres siglos mas tarde. 

Los intereses extraterritoriales, derivados de! colonialismo y el Imperialismo Europeo, 

generaron fronteras supranacionales de caracter funcional para delimitar y controlar las 

zonas sometidas. Las fronteras de Espafia en América estaban a miles de kilometros 

de la metrépoli, separadas fisicamente por un océano, pero al mismo tiempo 

conectadas en todos los aspectos con la metrdpoli mediante vinculos funcionales 

operados por la burocracia espafiola. 

Los siglos XVIII y XIX fueron escenario del surgimiento de las ideas de nacionalismo y 

de soberania a partir de las cuales se considera que el poder del Estado se expresa y 

se circunscribe a un territorio determinado. Las fronteras pasan a ser lineas de 

contencién, defensa y delimitacion de una entidad territorial donde se inscribe la 

autoridad, las leyes, la legitimidad y la accion del Estado. Las fronteras marcan 

entonces los limites funcionales utilizados por los primeros estados nacionales para 

mantener a la poblacién en su propio espacio, sus sociedades nacionales, y prevenir, 

controlar o regular las interacciones entre ellas, por lo cual la invencion de las fronteras 

es inherente ai surgimiento de los estados-nacion modernos. 

La expansién en areas continentales, a costa de naciones con territorios débilmente 

resguardados, motivé un constante cambio en las fronteras y fue la base para 

consolidar la riqueza y !a formacion de grandes paises como Estados Unidos y fa 

antigua Rusia, quienes multiplicaron su area territorial original a costa de otras 

naciones.



  

La necesidad de nuevos o mayores recursos, la falta de “espacio vital", generaron 

distintos momentos de confrontacion bélica y constantes avances y repliegues de las 

fronteras politicas. Por ello, algunos paises levantaron barreras para defenderse, no 

para avanzar, negando asi la frontera como espacio de interaccion. Este fue el caso de 

la linea Maginot construida por Francia para defenderse del inminente ataque de los 

alemanes en la fase previa a la Segunda Guerra Mundial, aunque la Muralla China 

podria también representar un buen ejemplo. 

En términos conceptuales, la definicidn mas generalizada de frontera corresponde 

precisamente a aquélla que se utiliza como delimitacién politica del estado-nacion. Es 

decir, la linea fisica y funcional:que emana de un acuerdo internacional que indica 

dominio jurisdiccional por parte de un pais y que es impuesta de manera artificial sobre 

un determinado territorio. 

Sin embargo, los autores anglosajones recurren por lo menos a cinco términos para 

explicar las diferentes connotaciones del fendmeno fronterizo. Frontier como la zona de 

expansion distante del centro de la nacién o area de transicion entre dos culturas; 

Turner acufio el termino cuando se refirid a los margenes de expansidén de los Estados 

Unidos hacia el Oeste en el siglo XIX y la denominé American Frontier (Jiménez, 1997). 

El término Boundary corresponde a la idea mas ampliamente utilizada, y equivale al de 

Frontera politica, es decir la delimitacién y/o separacién de diferentes entidades 

territoriales como resultado de un acuerdo. Otros tres términos en la literatura 

anglosajona son Border, borderland y borderianders, los primeros dos, frecuentemente 

usados indistintamente, refieren un lugar o regién adyacente, vinculada a la linea 

divisoria, es decir como espacio o territorio fronterizo, mientras que el tercero 

corresponde a la poblacién residente o vinculada a la region fronteriza. 

Una tipologia interesante de las fronteras contemporaneas es propuesta por Zufiga 

(1998), quién sefiala que a !o largo de la historia se presenta una combinacién de 

hegemonias, niveles de desarrollo y contraposicién de proyectos nacionales que dan 

como resultado una multiplicidad de tipos de fronteras alrededor de! mundo: 

co



¢ Fronteras minusculas (600 metros entre China y Macao) y fronteras extensas (20 mil 

kilometros del perimetro de la antigua Unién Soviética). 

e Fronteras herméticas, cuya misién ha sido separar y dividir (en su momento el muro 

de Berlin, las barreras eléctricas entre Rusia y Turquia). 

e Fronteras estables y activas (Canada-Estados Unidos) y fronteras conflictivas (lraq- 

Kuwait). 

e Regiones fronterizas despobladas (México-Belice) versus altamente pobladas 

(Brasil-Uruguay). 

« Fronteras absurdamente impuestas (Niger-Nigeria). 

e Fronteras que favorecen relaciones mas o menos simétricas entre dos naciones 

(Brasil-Argentina, Argelia-Marruecos); entre dos imperios (Estados Unidos-Rusia). 

e Fronteras con relaciones asimétricas, entre una nacién y un imperio (México- 

Estados Unidos) 

Estos ejemplos ilustran el caracter humano de las fronteras y, en consecuencia, el 

nacimiento, los cambios y las caidas de fronteras estan en funcidn de tas 

interrelaciones entre diferentes sociedades. 

De acuerdo a Foucher (1986), la comprensién de Jas fronteras requiere de la 

construccién de una geografia social del espacio donde se intersectan los estado- 

nacién. En funcion de las adyacencias, el espacio fronterizo es diatdpico y diacrénico; 

es decir existe diversidad de tiempos y espacios donde convergen sociedades que 

crean situaciones geopoliticas y gehistoricas especificas. Es por esta razon que los 

espacios fronterizos representan combinaciones Unicas en los diferentes momentos de 

la historia o de los proyectos de los estados-nacién.



  

A diferencia del concepto de frontera como linea, el espacio o regién fronteriza existe 

no por representar una demarcaci6n politico-territorial, sino por cuanto ahi se llevan a 

cabo interacciones, se sobreponen rasgos culturales y tienen lugar intercambios entre 

dos naciones. El limite de la regién fronteriza depende del alcance de interaccién de los 

paises. Algunas regiones fronterizas son reducidas fisicamente ya que las influencias 

externas se limitan al area inmediata de la frontera; en otros casos las regiones 

fronterizas son amplias por que las influencias externas tienden a penetrar en un area 

extensa mucho mas alla de la linea fronteriza. 

En momentos de confrontaciones bélicas, por motivos expansionistas, las zonas 

fronterizas adquirian un mayor valor geopolitico, pues se convertian en areas de 

amortiguamiento para salvaguardar la soberania nacional. Es por ello que, en términos 

de poblamiento y desarrolio econémico, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, 

muchas de las zonas fronterizas del mundo estuvieron confinadas a un relativo 

aislamiento y abandono, caracterizandose por su escasa integraci6n. Ello debido a que 

los conflictos que se suscitaban durante periodos de confrontaci6n militar cancelaban o 

hacian poco atractivas las posibilidades de poblamiento e inversion; las guerras y 

confrontaciones caracteristicas del siglo XIX y las cinco primeras décadas del siglo XX 

vulneraban la integridad territorial de paises débiles, que veian como su territorio era 

asimilado por otro pais, desdibujando rapidamente sus fronteras. 

En este contexto las regiones fronterizas frecuentemente conformaban espacios 

periféricos debido, en parte también, a ja prevalencia de sistemas de desarrollo 

enddégenos (economias cerradas) y las acciones centralizadas de los estados, lo cual 

se reflejaba en los débiles vinculos que las regiones fronterizas desarrollaban con el 

interior y el exterior; salvo en los casos donde el comercio internacional y los intereses 

imperialistas permitian, por su propia légica, sostener vinculos extraterritoriales, 

entonces las zonas fronterizas y costeras adquirian un mayor impulso. 

La culminacién de la Segunda Guerra Mundial en 1945 favorecié cambios a nivel 

mundial que afectaron de manera cualitativa las diversas regiones fronterizas, 
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especialmente en Europa, Africa y Asia. La descolonizacion y ta disminucion de 

disputas territoriales motivaron una menor tension en las zonas_fronterizas, 

favoreciendo situaciones de estabilidad y generando nuevas condiciones de 

intercambio y ventajas de localizacion que hacian atractivo el poblamiento, la inversion 

y el comercio en estas zonas. 

Estos cambios en la funcién de las fronteras también fueron posibles gracias a los 

avances tecnolégicos en la supervision aérea y satelital utilizados en el control 

geoestratégico del territorio, lo que disminuyo en cierta medida la vigilancia terrestre. 

Asi, la funcién geopolitica de las fronteras como zonas de amortiguamiento paso a un 

segundo plano. 

No obstante lo anterior, una consecuencia de la guerra fria fue la aparicion de dos 

sistemas antagénicos y un esquema de hegemonia bipolar a nivel internacional con el 

cual resurgieron fronteras politicas con fuertes barreras y tensiones, generando una 

fragmentacién de varias regiones alrededor del mundo. La divisién este-oest2 fue 

llevada a su maxima expresion con la construccién del muro de Berlin en la Alemania 

dividida, una Europa oriental y otra occidental, la division de Corea y Vietnam y, en 

general, la conformacién de paises alineados en sus respectivos bloques. La caida del 

muro de Berlin en 1989, la posterior unificacion alemana y la fragmentaci6n de la URSS 

fueron expresiones de ta culminacién de la guerra fria y el colapso del socialismo 

soviético y ef de Europa orietal. De ahi en adelante cobré fuerza una nueva ola de 

nacionalismos que recrearon el mapa politico de Europa, la redefinicién de las fronteras 

nacionales y las funciones que estas habian llevado a cabo. 

Por otra parte, desde mediados de los afios sesenta ya se habian intensificado los 

procesos de internacionalizacion del capital, generandose una mayor movilidad de las 

filiales de empresas y la orientacion de inversiones de los paises mas desarrollados 

hacia diferentes partes del mundo, al tiempo que se inicia una progresiva apertura al 

comercio internacional. En este contexto las areas fronterizas de paises menos 

desarroliados emergieron como espacios atractivos para los intereses del capital 

 



  

trasnacional, especialmente cuando algunas naciones mostraron fuertes desequilibrios 

territoriales que repercutieron en la "congestion" de sus regiones cenirales. 

E| transito de economias cerradas y protegidas a economias abiertas y con menores 

regulaciones por parte del estado, ampliaron los vinculos internacionales por la via del 

comercio y las inversiones, estas acciones impulsadas por un buen numero de paises 

contribuyeron a crear nuevos vinculos de caracter supranacional y al reposicionamiento 

de sus fronteras. 

Se puede decir que los desarrollos tecnoldgicos difundidos desde los afios ochenta 

aceleraron diversos procesos trasnacionales, favoreciendo una manera 

cualitativamente diferente de organizacién del capital a escala planetaria. Esto ha 

generado nuevos vinculos de interdependencia entre los paises, un incremento en la 

movilidad espacial de procesos productivos y de mano de obra, un creciente comercio 

de bienes y servicios, asi como una rapida circulacién de la informacion y de flujos 

financieros, donde la distancia deja de ser un fuerte obstaculo. En este contexto, las 

zonas fronterizas se vuelven mas permeables y encuentran oportunidades que no 

habian tenido, situandose como los espacios dinamicos del comercio, la 

industrializacion, la urbanizacién y un sin fin de procesos que implican una alta 

interaccién trasnacional. 

En el marco de los procesos de integracién y acuerdos multilaterales, los espacios 

fronterizos revisten una gran importancia desde la vertiente de desarrollo regional y la 

organizacion del territorio, puesto que algunas regiones experimentan fuertes procesos 

de poblamiento, urbanizacion e industrializacién, pero al mismo tiempo las interacciones 

transfronterizas pueden derivar en nuevos conflictos -sociales, politicos, ambientales- y, 

consecuentemente, se requieren crear nuevas formas de colaboracién entre las 

naciones, asi como politicas, planes y programas de caracter binacional. 

Como entidades socio-espaciales, las fronteras poseen caracteristicas singulares y 

universates. Las regiones fronterizas de Africa, Europa, Asia y América presentan 

  
 



  

condiciones Unicas en su formacién histérica y configuracion actual, aunque en todas 

estan presentes rasgos comunes, como son las relaciones interfronterizas generadas a 

partir del movimiento de bienes y personas, interdependencia, procesos migratorios, 

etc. Todos estos fendmenos estan presentes en diferentes grados y con caracteristicas 

especificas alrededor del mundo. 

Las regiones fronterizas como tales son espacios de confrontacién, intercambio y 

articulacion. Los fenémenos ambientales, sociales, econémicos, politicos y culturales 

que ocurren en ellas se expresan como procesos de interaccién. Desde esta 

perspectiva tienen lugar especificidades regionales y estructuras socioespaciales 

diferentes a las de sus areas centrales . 

De acuerdo a Oscar J. Martinez (1994) las regiones fronterizas pueden caracterizarse 

en funcién de su nivel de interaccién, en este sentido identifica cuatro modelos que 

pueden ocurrir a través del tiempo: 

a) Alienadas.- Donde prevalece la tension, la frontera se encuentra funcionalmente 

cerrada y las interacciones estan ausentes. Los factores de alienacién son diversos, 

entre ellos estarian confrontaciones bélicas, disputas politicas, surgimiento de 

distintos tipos de nacionalismo, rivalidades étnicas y regiosas, etc. Esto se ve 

acompafado con una fuerte presencia militar y controles rigidos de los cruces 

fronterizos. Ejemplos de este tipo pueden encontrarse en el Medio Oriente Israel- 

Palestina, en la antigua Yugoslavia, la frontera entre India y Pakistan en Asia, entre 

otras. 

b) Coexistencia.- Donde existe estabilidad e intercambios limitados. Los paises han 

superado la situacion de tension y confrontacién. Los problemas y disputas pueden 

manejarse a un grado que permite una estabilidad relativa, ejemplos 

representativos de este tipo podrian ser la coexistencia en las zonas fronterizas de 

Ecuador-Pert, Israel-Egipto y Rusia-China.



  

  

c) Interdependientes- Cuando se ocurre estabilidad prolongada, existe 

complementariedad que incide en una mayor interaccién y relaciones de 

cooperacion. Para que exista esta situacion debe haber una relativa estabilidad en 

las relaciones internacionales y un clima econdémico favorable en ambos paises y 

que permita proyectos y vinculos de inversién, comercio y empleo. Aunque el 

término de interdependencia oculta las asimetrias. 

d) Integradas.- La estabilidad es permanente y las economias de los dos paises se 

encuentran articuladas facilitando el libre movimiento de poblacién y de bienes. En 

este nivel las naciones vecinas han superado sus diferencias politicas y tienden a 

eliminar las barreras al comercio y flujos de personas. Sin lugar a dudas Europa 

occidental, como resultado de la consolidacién de la Unién Europea, es ei mejor 

ejemplo en este modelo. Aqui encontramos los mayores niveles de integracion 

transfronteriza especialmente en la region donde convergen las fronteras de Suiza, 

Francia y Alemania donde existen mecanismos altamente desarrollados de 

cooperacion y planeacién internacional. La region fronteriza Canada-Estados Unidos 

también es un referente importante en esta categoria. 

Es posible encontrar diferentes combinaciones segun la zona fronteriza de que se trate, 

aunque este esquema no se debe interpretar como un ciclo evolutivo que explique tos 

estadios o fases por las que debieran transitar todas las zonas o regiones fronterizas. 

Sin embargo, una limitacién en los modelos sefialados por Martinez es que al etiquetar 

las zonas fronterizas en términos de interdependencia o de integracién no se aclaran 

las casusas y las consecuencias que dichos procesos implican para cada pais, esto es 

por que muchas veces durante un proceso de integracién se sueten soslayar las 

diferencias y desigualdades resultantes de procesos histérico-estructurales entre dos 

paises y que pueden generar formas de integracion asimétrica. 

En este sentido, un alto grado de interaccién en la zona limitrofe entre dos o mas 

paises puede efectivamente derivar en la conformacién de una region fronteriza 

integrada o simplemente puede favorecer algunos mecanismos de articulaciOn, sin que
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necesariamente signifique que se haya concretado un proceso de integracion en el 

sentido de articular y fortalecer la region a través de mecanismos de negociacion, 

colaboracién, complementariedad, etc. 

La interpretacién y el estudio de este fendmeno desde la vertiente de la Geografia y 

otras disciplinas es reciente y despierta muchas incégnitas por que se conoce muy poco 

la légica de funcionamiento de los espacios fronterizos binacionales que involucran 

regiones fuertemente diferenciadas y alin en aquellas regiones donde no existan 

marcadas diferencias. 

En diversas investigaciones los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, asi 

como el efecto expansivo de las inversiones extranjeras directas y las migraciones 

internacionales, han sido utilizados como referentes para explicar la interaccion de las 

zonas limitrofes entre los paises, aunque esto no aporta elementos suficientes para 

comprender las consecuencias en cuanto a la organizacién de los espacios fronterizos. 

Quizas en este momento el unico referente en la organizacién que estan teniendo las 

regiones fronterizas es el de la experiencia europea de integracién. La constitucion de 

la Unién Europea es un proceso histérico que parece consolidar un paradigma de 

organizacién regional supranacional a futuro, y que por lo mismo, puede enriquecer el 

conocimiento y la perspectiva de analisis de los espacios transfronterizos, ya que no 

solamente es considerado como ejemplo de un proceso real de integracién territorial en 

las zonas limitrofes de varios de los paises miembros, sino que incluso se pueden 

constatar politicas de convergencia regional mediante la creacién de fondos de apoyo 

hacia regiones fronterizas que se encontraban en desventaja de las areas centrales o 

que mediante su impulso permiten fortalecer la propia integracion y cooperacion de la 

region. 

En esta idea, y al evaluar el alto grado de integracion que han venido adquiriendo 

procesos de regionalizaci6n como el de la Unién Europea, Herzog (1990) propone 

utlizar el concepto de sistema social transfronterizo para referirse a los diversos
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procesos sociales, econdmico, politicos y culturales que tienen una expresién 

trasnacional en la medida que afectan y/o tienen repercusiones en el conjunto de una 

region binacional, tales como el impacto ambiental, el desarrollo urbano, los flujos y 

circuitos de capital, mercancias y mano de obra, asi como todas las politicas y 

gestiones de caracter bilateral. 

Partiendo de lo anterior proponemos utilizar el concepto de espacio social 

transfronterizo, es decir una organizacién socio-espacial que es el resultado de un 

proceso de interaccién a nivel territorial entre dos o mas paises. En éste, los diversos 

actores, los procesos y fendmenos econdmicos, sociales y politicos asumen 

caracteristicas transnacionales en la medida que trascienden y se articulan mas alla de 

los marcos, proyectos y territorios nacionales, configurando regiones y territorios 

diferentes al resto del pais, asi como identidades que podrian estar definiendo ja 

conformarcién de una tercera cultura. 

En la medida que en un esquema de desarrollo nacional se privilegian las estrategias 

de apertura de la economia, integracién comercial y participacién en el contexto 

mundial, se deduce que un gran numero de regiones fronterizas pasaran a representar, 

junto con otras configuraciones territoriales, uno de los espacios en donde el peso 

especifico de interacciones transnacionales seran mas fuertes que en otros territorios y 

por lo mismo, la organizacién espacial se podria explicar en buena medida de acuerdo 

a los procesos y funciones de tipo transnacional. 

Las diferentes dimensiones expresadas por la globalizaci6n pueden debilitar y/o asignar 

nuevas funciones a los Estados-nacién. Los espacios nacionales se entremezcian e 

imbrican mediante la participacion de actores trasnacionales, emergen nuevas 

identidades y se construyen nuevos espacios sociales, ahora de rasgos 

transnacionales, distintos a tos que tradicionalmente se habian configurado en las 

décadas anteriores. .
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Para las ciencias sociales aparecen fendmenos que ahora deben ser analizados desde 

perspectivas diferentes a las tradicionales. Las identidades socioculturales, el pape! de 

las organizaciones internacionales, las crisis y turbulencias financieras, e! trabajo, los 

movimientos sociales, los conflictos étnicos, las migraciones, el! impacto ambiental, las 

formas de produccidn, el papel del Estados, las ciudades, el desarrollo regional, etc; 

todos estos aspectos, en mayor o menor medida, demandan ser abordados, 

explicados o contextualizados en funcién de las relaciones que se establecen con el 

resto del planeta. 

Este nuevo contexto también esta incidiendo sobre el presente y futuro de los espacios 

fronterizos, en la medida que la formulaci6n e implementacién de proyectos nacionales 

en el mundo actual estan siendo condicionados por nuevas determinantes externas. 

Por ello, a continuacién nos proponemos identificar e! significado de la globalizacién, los 

efectos territoriates de ésta y la manera en que este proceso viene permeando la 

interpretacion y el desarrollo de los espacios fronterizos.
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1.2 La globalizaci6én y sus efectos sobre ef territorio. 

El transito de un referente nacional a uno transnacional, y la manera como las 

sociedades nacionales en sus diferentes escalas son permeadas y articuladas a nivel 

internacional, ha promovido la utilizacion de nuevos conceptos y marcos de 

interpretacion. 

El término globalizacién evoca nuevas formas de pensar y concebir la idea que se tenia 

del mundo. La concepcion del globo como figura astronémica ha dado paso a nuevas 

interpretaciones que reconsideran el significado historico en la conformacion de una 

sociedad global. Algunas interpretaciones de la globalizacién aparecen como una 

especie de "redescubrimiento” de la tierra, donde tratan de comprender cada fraccion 

del espacio mundial en funcién del espacio global. Esta interpretacién es relativamente 

reciente. 

En su analisis sobre fas teorias de la globalizacién, Octavio lanni (1996) nos remite a la 

gran variedad de sentidos descriptivos, interpretativos, imaginativos, simbdlicos — y 

metaforicos que se proponen conceptualizar el tema de globalizacion y, a la vez, que 

intentan capturar los cambios acelerados a escala mundial en la fase final del siglo XX. 

Entre ellos el de "aldea global" (McLuhan), "economia mundo" (Braudel), "sistema 

mundo" (Wallerstein), "nueva division internacional del trabajo" (Frébel et. al.), "mundo 

sin fronteras” (Ohmae), “sociedad informacional" (Castells), “fin de la historia" 

(Fukuyama), entre otros. 

Cada propuesta, desde su propio angulo, abre diferentes formulaciones que privilegian 

los aspectos econémicos, histéricos, geograficos, sociales, politicos, culturales, etc., y 

que intentan dar cuenta de las légicas, dimensiones y consecuencias de la 

globalizacién en distintas vertientes. Esto ha generado un amplio debate, asi como 

controversias, criticas, posturas y enfoques contrapuestos, que intentan esclarecer el 

fendmeno o una parte de éste. 
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El espectro de posibilidades conceptuales desde el andalisis de !a globalizacién es 

sumamente amplio, por ello, en un esfuerzo por comprender el sentido y el alcance 

historico y espacial de dicho fendémeno, rescatamos y discutimos las principales 

proposiciones que permitan comprender las consecuencias de la globalizacién en su 

vertiente territorial, con énfasis en los fendmenos y territorios fronterizos. 

No existe un concepto Unico de la globalizacién, ni hay consenso cuando inicia este 

proceso. Para algunos se inicio con el despliegue de! sistema capitalista a escala 

internacional a partir del siglo XVI, cuyo punto de partida seria el colonialismo; otros 

refieren la dinamica de !os cambios en las relaciones econdmicas internacionales al 

término de la Segunda Guerra Mundial, comandados por la expansion de las empresas 

trasnacionales; mientras que para algunos representa un fendmeno reciente que 

aparece con la caida del muro de Berlin y el colapso del socialismo. 

En las obras de los diferentes estudiosos de! capitalismo ya se habian sefialado las 

diversas connotaciones internacionales, multinacionales, trasnacionales y mundiales del 

capitalismo, desarrolladas durante su formacién y expansién, ésto se observa en el 

proceso de acumulaci6n originaria, el mercantilismo, el colonialismo y el imperialismo. 

Braudel y Wallerstein desarrollan una manera interpretativa muy interesante que nos 

lleva precisamente a comprender el fenédmeno de globalizacién a partir de una visién 

historica-geografica. El analisis del proceso de internacionalizacién del capitalismo 

visto a través de grandes ciclos geohistoricos o de sucesién de sistemas econdmicos 

mundiales !leva a proponer a Braudel e! concepto de economia-mundo, mientras que 

Wallerstein incorpora la categoria de sistema-mundo. Estos conceptos permiten releer 

la historia y la geografia del capitalismo. 

Por economia-mundo se entiende una porcién del planeta en la medida que se forma 

un todo econdmico. A diferencia del termino economia mundial, que refiere la economia 

o el mercado del mundo en su totalidad, la economia-mundo representa un espacio 

geografico que varia con lentitud, tiene un centro hegemonico representado por una
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ciudad dominante o una capital econdmica y se divide en zonas sucesivamente 

jerarquizadas, que van del centro hacia lugares hegemonizados o periferias (lanni, 

1996). 

Wallerstein observa que la etapa actual del desarrollo del capitalismo representa otro 

estadio en el desarrollo del sistema-mundo, cuyo rasgo principal es que el capital tiene 

un proposito trasnacional. Para Wallerstein la economia-mundo ha asumido 

caracteristicas universales por que todos los estados-nacién estan en diferentes grados 

articulados en su estructura central. Una caracteristica importante es el sistema de 

estratificacion global que divide a la economia mundial en areas centrales 

(beneficiarias de la acumulacién de capital) y areas periféricas (sometidas al dominio 

por las primeras). 

Este esquema es clave para entender cdémo la historia se puede explicar en funcioén de 

la sucesion de sistemas econdmicos mundiales, sus extensiones territoriales, y su 

légica espacial que trasciende y modifica las escatas nacionales y locales. Permite 

analizar los diferentes procesos econdmicos, politicos, materiales, culturales, 

tecnolégicos, etc, asi como las diversidades, las desigualdades, las tensiones y los 

conflictos. La perspectiva de Braudel permite entender la ascensién y decadencia de 

economias-mundo y explica como Venecia, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, 

Estados Unidos, Japon y otros paises o ciudades, cada uno en su tiempo y lugar, 

polarizan configuraciones espaciales y movimientos de caracter mundial. 

El capitalismo como modo de producci6én, dada su propia légica interna, asumié desde 

sus inicios caracteristicas internacionales por que se expandid en buena parte del 

mundo en funcién de territorios, recursos estratégicos, poblaciones, procesos culturales 

y desarrollos tecnolégicos. Sucesivamente, en diferentes etapas, los territorios y sus 

poblaciones han sido incorporadas a la !égica de internacionalizacion del capital. Por 

esta raz6n, se puede afirmar que ta globalizacion no es un concepto nuevo que defina 

un fendmeno nuevo, sino un concepto nuevo que renombra, reinterpreta y moderniza 

un proceso historico prolongada de por lo menos 500 afios.
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Como fendmeno histérico la globalizacion no es lineal ni homogénea, es decir tiene 

aceleraciones y periodos de relativo estancamiento y se despliega por diferentes 

espacios a escala planetaria de manera desigual y fragmentada; los centros 

hegemonicos de difusién y fos territorios articulados hacia éstos van cambiando con el 

tiempo, reconfigurandose constantemente y transitando sucesivamente por fases de 

integracion, desintegracién y reintegracién espacial. 

El predominio de un gran numero de posturas al afirmar que la globalizacion es un 

fendmeno reciente parte precisamente de una consideracion ahistérica y aespacial del 

fendmeno. Es decir, no alcanzan a percibir la evolucién de la matriz espacial del 

capitalismo y sus practicas societales (politicas, tecnolégicas, culturales, etc.) que 

también van asumiendo caracteristicas y formas histéricas de articulaci6n a escala 

internacional. 

Como una fase de transicién histérica del capitalismo, la globalizacién no sctamente se 

expresa en una aceleracién de circuitos econdmicos internacionales, sino en una 

manera cualitativamente diferente de organizacion de los espacios regionales, 

nacionales y mundiales. Por ello, si la globalizacién representa una fase de transicion 

historica también podria considerarse como una fase de transicion territorial. 

Con la globalizacidn emerge, en todas sus dimensiones y escalas, una nueva 

multiplicidad de conexiones y correlaciones entre los Estados y las sociedades. La 

globalidad rompe la unidad del estado nacional y de la sociedad nacional, y se 

establecen nuevas relaciones de poder y competitividad, emergen conflictos y 

entrecruzamientos entre, por una parte, unidades y actores del mismo estado nacional, 

y por otra, situaciones, procesos y espacios sociales trasnacionales (Beck, 1998). 

El estado-nacién permed por muchos afios la nocidn juridico-politica del territorio y de 

las interacciones que al interior se suscitaban o las que éste realizaba frente a otras 

entidades homodlogas. La fase de la globalizacion se puede caracterizar por que tos 

territorios nacionales dejan de ser el escenario y referente principal de la sociedad, al 

 



  

trascender lo nacional e incorporar lo trasnacional, el estado territorial da paso a la 

trasnacionalizacién del territorio (Santos, 1996). 

La componente tecnoldgica se erige como uno de los ejes dinamizadores de la 

globalizacién y de diversos cambios territoriales. Los nuevos desarrollos en 

comunicaciones, informatica y nuevos materiales posibilitan el desarrollo de procesos 

simultaneos a escala planetaria, por lo cual tiende a diluirse la vinculacion de la 

sociedad a un lugar concreto. Aparece asi, una conformacion real y virtual de eventos, 

organizaciones y comunidades vinculadas globalmente (Banco Mundial,  flujos 

financieros, empresas trasnacionales, cambio climatico, mass media, movimientos 

ecologistas, estilos de vida, etc.) 

La abrupta reduccién de! costo de transporte y las comunicaciones provocan que 

conceptos como "distancia", "friccién del espacio” y “contigiidad territorial" pasan a ser 

progresivamente obsoletos, desapareciendo los obstaculos a la movilidad de capital, 

mercancias, flujos financieros, informacion y estereotipos culturales. 

Sin embargo, no se puede afirmar la existencia de un espacio global, sino solamente 

espacios de la globalizacion, es decir de espacios nacionales de la economia 

internacional, en este sentido emerge un esquema de produccién mundial a través de la 

descentralizacién o externalizacion de procesos productivos en un gran numero de 

paises, lo cual rompe con los patrones clasicos de localizacién de las actividades 

productivas. 

La relocalizacién de las invesiones extranjeras directas por la via de empresas 

transnacionales, segun Guillén (2000) obedece a cuatro causas fundamentales: la 

imposibilidad de producir cantidades suficientes en el pais de origen, sobre todo en el 

sector primario, debido a la carencia o limitaciones de recursos naturales; la 

imposibilidad de vender cantidades suficientes en los paises de destino debido a las 

barreras proteccionistas, principalmente en el sector manufacturero; por la saturacion 

de mercados de !os paises de origen y la necesidad de satisfacer mejor la demanda de
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los paises de implantacién a partir de filiales; por 1a posibilidad de aprovechar ventajas 

comparativas en especial en los paises subdesarrollados con bajos costos salariales. 

De acuerdo al planteamiento original de Frébel y otros (1980), a partir de la década de 

los sesenta, tos flujos de inversion extranjera directa (IED) se desplazan de los paises 

centrales a los menos desarrollados ubicandose principalmente en el sector 

manufacturero a través de filiales de empresas. En consecuencia, la globalizacion 

induce regionalizacién, en el sentido de que se forma una divisién del trabajo a escala 

planetaria que requiere espacios econdémicos y mercados jerarquizados bajo 

condiciones distintas que las que por mucho tiempo posibilitaron los estados-nacion. 

En los afos mas recientes se exacerban las especializaciones productivas a nivel de 

los espacios mundiales, pero también ocurren nuevas modalidades y estrategias 

espaciales de los flujos de IED que permiten reformular la concepcién original de nueva 

division internacional del trabajo planteada por Frébel; asi Coffey (1996) sefiala que 

la divisién internacional del trabajo en su fase mas reciente presenta cuatro nuevos 

rasgos: a) las empresas de paises desarrollados han incrementado una explotacion de 

sus ventajas comparativas, sin necesidad de ‘ED mediante acuerdos con 

subcontratistas locales independientes, ubicados en los paises menos desarrollados; b) 

el desplazamiento de sectores de servicios a los paises periféricos; c) una 

relocalizacién de la IED a paises menos desarrollados, desde aquellos donde 

originalmente se ubicaron los principales flujos de [ED; y d) nuevas reubicaciones de 

IED hacia otros centros econémicos. 

Mittelman (1995) ha criticado la terminologia de nueva divisién internacional de trabajo 

y propone otra alternativa bajo el concepto de divisién global del trabajo, termino que 

en su opinion permite incluir la reestructuracion de las regiones dentro de una 

interpenetracion de procesos globales, las dinamicas regionales y las condiciones 

locales. Sefala que la reestructuracién conlleva a una fuerte contradiccion entre un 

Estado y los gobernantes, que tiene como precepto la defensa de ciertos intereses 
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nacionales y politicas de corte social, frente al cambio en las politicas que promueven 

jos organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales. 

Aun con los nuevos fenémenos que llevan a replantear el proceso de division 

internacional del trabajo, la fragmentacién espacial de procesos productivos continua 

explicandose principalmente en funcién de ta busqueda del costo de produccion mas 

bajo por parte de empresas, por lo cual los paises menos desarrollados se vuelven 

atractivos como destinatarios de procesos intermedios y terminales, intensivos en mano 

de obra, mientras los procesos intensivos en conocimientos, investigacion tecnologica y 

disefio del producto permanecen en los paises sede de las empresas trasnacionales. 

Esto obedece a que durante el ciclo de un producto se incrementa la competencia entre 

las empresas y por consiguiente buscan reducir costos que los lleva precisamente a 

separar espacialmente los distintos procesos productivos. 

Sin embargo, la difusion de nuevos procesos a partir de los nuevos paradigmas de 

produccion flexible, de subcontratacion y externalizacién de la produccion tienen 

efectos contrapuestos en cuanto a las conductas de localizacién y aglomeraci6n 

espacial; asi por un lado crecen las exigencias de concentracién y esto da lugar a 

formas especificas de nuevas aglomeraciones, mientras que por otro lado se fortalecen 

las posibilidades de dispersion territorial en el sentido de divisién internacional del 

trabajo (Gatto, 1990). 

Se estaria, por tanto debatiendo entre, por lo menos, dos légicas que ocurren 

simultaneamente en la estructuracidn de espacios trasnacionales. Por un lado la 

conformacién de un tejido productivo a nivel internacional, apoyada por el despliegue de 

redes de comercio y transacciones financieras en tiempo real; una especie de "espacio 

red" 0 “espacio de flujos", segtin la propuesta de Castells (1998), cuya base explicativa 

se encuentra en los primeros planteamientos sefialados en la propuesta de nueva 

divisién internacional de trabajo; aunque ahora tendriamos que considerar el papel que 

desempefian fos recursos en telematica e infomacién aplicados a la produccién, los 

circuitos comerciales, los flujos de capital y mano de obra; ello conformaria una 

   



20 

secuencia de zonas productivas y mercados jerarquizados y articulados de acuerdo a la 

funcionalidad de cada parte en una cadena general de interdependencias. 

Por otro lado, existe una relacién reciproca entre reestructuracién productiva, 

globalizacion y desarrollo territorial; asi, el desarrollo regional/local no estaria 

Unicamente vinculado a procesos de crecimiento endégeno o cambio estructural de los 

paises, sino al efecto de relaciones reciprocas global/local' en donde se revaloriza y se 

promueve el desarrollo y la especializacion de territorios locales y regionales; resurgen 

fendmenos de reaglomeracién y de produccién especializada que originan nuevas 

regiones y distritos industriales. De una manera similar, ciertas ciudades estarian 

generando condiciones y asumiendo nuevas funciones que le permiten articularse con 

mucho mayor fuerza hacia otros espacios mundiales. Esto ocurre por que las 

estrategias del capital trasnacional se proyectan a escala internacional, pero sus 

expresiones productivas ocurren a escala local y urbana-regional. 

La globalizacién, en términos de la division internacional del trabajo o de! mosaico 

global de economias regionales, no abarca paises en su conjunto sino espacios 

subnacionales, regiones, ciudades y localidades que podrian pasar a representar los 

nuevos o futuros ejes dinamizadores de articulacién de la economia mundial. Como 

entidades y fendmenos socio-espaciales, las ciudades y fas regiones estan 

evolucionando hacia configuraciones cada vez mas complejas que derrumban los 

paradigmas clasicos de la teoria urbana y regional. 

La globalizaci6n, en términos de nueva divisién internacional del trabajo, da lugar, por 

un lado a una nueva geografia econémica y un cambio en las relaciones 

geoecondmicas y geopoliticas internacionales. Por otra parte el efecto desigual de ta 

globalizacién sobre el territorio plantea nuevas incdgnitas sobre la permanencia o 

coexistencia de regiones y sistemas urbanos de tipo tradicional, frente a fendémenos 

  

’ Ronald Robertson propone el concepto de “glocalizacién", neologismo formado por las palabras global y 
local, de acuerdo a su planteamiento esta sintesis verbal sefiala que lo global y local no son excluyentes, 

sino al contrario lo local debe entenderse como un aspecto de lo globa!. Citado por Beck (1998).
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territoriales emergentes a partir de procesos globaies. La pregunta que surge es si 

existe un modelo espacial emergente, la renovacién de lo ya existente o la coexistencia 

de diversos modelos en un mismo pais y en diversas partes del mundo. 

La reestructuracion territorial que resulta de la globalizacidn hace pensar que pueden 

coincidir distintos procesos territoriales en una misma fase historica, pero que 

obedecen a ldgicas diferentes, dando como resultado una estructuracién territorial mas 

compleja y diversificada. 

Una tendencia que se perfila a futuro es que los territorios nacionales y subnacionales 

manifiesten diferentes formas y capacidades de insercién y articulacion a lo global. Por 

lo tanto, lo mismo encontraremos espacios incluidos que espacios excluidos y diversas 

estrategias que pautaran tendencias diversas en las configuraciones territoriales, antes 

de que se despliegue un modelo unico. 

Bervejillo (1996) sefiala un cierto tipo de coexistencia entre formaciones territoriales 

tradicionales y emergentes, aunque con una tendencia hacia la transformacion 

progresiva de !os viejos territorios, lo cual llevara a una encrucijada entre los 

megaprocesos y las historias y estrategias locales. De acuerdo a ello ha identificado los 

siguientes procesos de reestructuracion territorial: 

a) Reforzamiento de la concentracién econémica en algunos de los grandes nucleos 

urbanos preexistentes, asociados a la rearticulaci6n de estos nucleos en redes 

urbanas de nuevo tipo. 

b) Procesos de desarrollo industrial local auténomo, apoyados en sistemas locales de 

empresas, capaces de dinamizar selectivamente centros urbanos intermedios y 

menores, asi como Ia creaci6on de distritos industriales. 

c) Procesos de crecimiento desequilibrado en regiones receptoras de plantas 

descentralizadas-fragmentadas, en base a “tejidos de subcontratacion pobre". 
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d) Procesos de desarrollo regional! asociados a la agroindustria, con eje en fa 

transformacion del espacio rural y consecuencias variables sobre el sistema urbano. 

e) Desarrollos locales o regionales sustentados por la nueva economia global del 

turismo, mas o menos articulados con el resto del territorio nacional. 

f) Decadencia de regiones y ciudades fuertemente asociadas a modelos de desarrollo 

previos en crisis, por ejemplo, procesos de descentralizacion en areas 

manufactureras tradicionales 0 procesos de “desagrarizaci6n" y desertificacion en 

antiguas areas agricolas. 

Como expresiones mas visibles de la nueva dinamica territorial podemos encontrar en 

la literatura reciente diferentes términos que intentan dar cuenta de las formaciones 

territoriales emergentes o de futuras configuraciones espaciales en la fase de la 

globalizacién, aunque habria que subrayar que estos fendmenos estan ocurriendo 

principalmente en los paises mas desarrollados. Asi, un primer conjunto de expresiones 

territoriales estarian vinculados a partir de procesos y fendémenos espaciales cuya 

caracteristica distintiva es su grado de articulacién en una relacién global/local, tanto en 

procesos urbanos como en regionales y urbano-regionales. 

En un trabajo reciente, Perlé (1999) sefiala la aparicin de cuatro nuevas 

configuraciones espaciales que estarian vinculadas al proceso de globalizacion, entre 

ellas: {a Ciudad Global (Sassen, 1991, Friedman, 1995) la cual ejerce la funcion de 

nodos de control global sobre el conjunto de !a economia mundial, ello debido a que 

son los ejes principales de acumulacion y reproduccién de capital por ser la sede de las 

grandes empresas trasnacionales, empleo, servicios especializados, 

telécomunicaciones, innovacién tecnologica, etc., ejemplos serian Nueva York, 

Londres, Tokio y Paris; las ciudades subglobales (Friedman, 1995), metropolis que 

enlazan a la economia mundial con las regiones de sus paises o de varios paises (Los 

Angeles, San Francisco, Sao Paolo, México, etc.); las areas metropolitanas 

policéntricas, que representan, junto al crecimiento de la gran ciudad, grandes redes 
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de centros comerciales y nuicleos de la actividad industrial y que corresponden a los 

territorios mas urbanizados del mundo entre los que se encuentran el de Japén (Osaka- 

Kobe-Nagoya-Tokyo-Yokohama), el de Estados Unidos (Boston-Nueva York-Filadelfia- 

Baltimore-Washington) y Europa (Manchester-Leeds-Birmingham-Londres-Paris- 

Bruselas-Amsterdam-Bruselas-Francfort) y los nuevos distritos industriales definidos 

por la localizacién y reaglomeracion de nuevos sectores industriales como por el uso de 

nuevas tecnologias tales como el! Sillicon Valley en California, la Carretera 187 en 

Boston y la Tercera Italia (Castells y Hall, 1994). 

Si el espacio se unifica para atender las necesidades de una produccién globalizada, 

las regiones aparecen como las distintas versiones de la mundializacion. 

Contrariamente a lo que se piensa la globalizacién no garantiza la homogeneidad, sino 

fomenta diferencias, las refuerza y hasta depende de ellas. Cuanto mas se mundializan 

los lugares, mas se vuelven especificos y singulares (Santos, 1996). Es en este 

contexto que el estudio regional asume un papel importante, pues existe una creciente 

necesidad de comprender cOmo un mismo modo de produccién se reproduce en 

diferentes regiones en el globo, a base de sus especificidades. En consecuencia, 

aparecen nuevas variables, nuevas funciones y nuevas formas para interpretar la 

region, lo regional y la regionalizacion. 

Con el cambio en Jas funciones del Estado tienden a desaparecer las mediaciones 

nacionales entre Io local e internacional, diluyendo la capacidad para dirigir el desarrollo 

regional desde los propios aparatos de Estado. Esto contrae severas implicaciones 

sobre la organizaci6n territorial y las practicas de planificacion regional, puesto que 

tiene lugar un proceso simultaneo de rearticulacién externa-desarticulacion interna 

de las regiones. En otras palabras, se genera un proceso de fragmentacién 

terrritorial. 

Bajo este contexto se redefinen limites regionales y se generan articulaciones entre 

diferentes espacios locales y globales. Asi, muchas regiones hoy en dia se enfrentan a 

un nuevo tipo de problemas que no conocieron durante el periodo de crecimiento de la
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posguerra. Por ello la globalizacién replantea el debate sobre el futuro de las regiones 

subnacionales y los procesos de regionalizacién supranacionales, tipo Union Europea, 

que tienden a alterar los fundamentos clasicos del desarrollo regional y la gestion del 

territorio. 

La globalizacién redimensiona el término de desarrollo regional puesto que las 

empresas y las estrategias del capital privado son quienes definen, en ultima instancia, 

las formas, ritmos de crecimiento y articulacién de los territorios. Al desaparecer los 

esquemas de regulacién estatal, el capital decide las ubicaciones territoriales de la 

inversion per se, razon por la cual los impactos no pueden ser amplios ni diversificados. 

Al transformarse los territorios nacionales en espacios de la economia internacional 

estan siendo mejor aprovechados por las empresas trasnacionales que por las propias 

sociedades nacionales. 

Ei aniagonismo de ias regiones atrasadas versus regiones desarrroliadas tlende a 

hacerse mas complejo, sobre todo en la medida que puedan coexistir en una misma 

area geografica formas de insercion productiva de diferente naturaleza economica y 

tecnolégica en vista de que la opcién de "modernidad" no esta abierta para todas las 

regiones y sociedades, de igual manera que no todas las regiones parten de la misma 

linea de salida (Gatto, 1990). 

Para algunos el futuro regional implica incorporar a las regiones al “desarrollo” en el 

sentido que algunas de las regiones no centrales, tienen al menos fa oportunidad de 

integrarse a los circuitos del "crecimiento" y la competencia, originados por la economia 

global de acuerdo a ciertas ventajas competitivas asignadas por las exigencias del 

mercado. 

Por ello, una concepcién dominante de muchos gobiernos locales y regionales ha sido 

asumir la responsabilidad de atraer y competir por la inversion foranea hacia sus 

respectivas regiones como principal puerta para “acceder al desarrollo”. Esto implica 

desarrollar la habilidad de promocién y una imagen atractiva al capital trasnacional 
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donde se muestren las potencialidades de un espacio determinado, segtn las ventajas 

de mano de obra, recursos naturales, mercado, entre otros. 

Una vision menos optimista, pero mas critica entre los especialistas regionales ha sido 

el considerar las relaciones peligrosas y amenazantes que la globalizacién genera 

sobre el territorio y las regiones en particular, pero sefialando algunas ventanas de 

oportunidades que el contexto globalizador podria abrir al desarrollo regional. 

La critica a la globalizaci6n se argumenta en términos de calificarlo como un proceso 

excluyente porque incorpora, privilegia y favorece unos espacios en detrimento de 

otros. No todas las regiones han tendido o tienen la capacidad para “engancharse" a los 

requerimientos que implica articularse o competir en circuitos econdmicos 

internacionales. Por ello, muchas de las regiones antes de competir deben o deberan 

preocuparse en coémo sobrevivir debido a las contradicciones engendradas por la 

propia globalizacion. 

Por este hecho, diversos investigadores colocaron en el centro de su analisis la 

discusién sobre "regiones ganadoras" y “regiones perdedoras" a partir de los impactos 

generados por los procesos de integracién comercial (Vidal, 1994; Reynoso, 1995; 

Polesé y Mendoza, 1994). Sin embargo, estos estudios parten de la idea que una 

region (entidad federativa) gana o pierde en funcidn de ciertos parametros de 

productividad que indican el grado de respuesta para insertarse a un contexto de 

competitividad mundial. Este es un enfoque sesgado por que las regiones pueden 

"ganar" o "perder" en funcion de multiples aspectos y no necesariamente de aquellos de 

corte econoémico. Por ejemplo, una regién podria ser “ganadora" al atraer inversion por 

la via de nuevas industrias, pero “perdedora” por que ello generdé fuertes procesos de 

contaminacion que te !levaron a disminuir sus condiciones de calidad ambiental. 

Las estrategias espaciales definidas por redes de empresas trasnacionales no 

! necesariamente coinciden con ia integracién territorial que habian promovido los 

estados-nacién. Paises débiles que ven por ejemplo en la inversién extranjera una 

oe
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oportunidad de reactivacién, no pueden promover una integracién regional en la medida 

que dependen fundamentalmente de decisiones exdgenas. Asi, mientras no se 

introduzcan "candados" para regular las formas y tiempos de inversién, especialmente, 

a través del capital especulativo, paises como el nuestro seran mas vulnerables a las 

crisis financieras internacionales. 

Los procesos exégenos como tales crean distorsiones espaciales por que muchas 

veces la inversion se orienta con criterios extractivos de corto plazo y desarticulados del 

resto del pais, es decir sin asumir riesgos que ayuden a consolidar procesos largos de 

crecimiento y generen efectos multiplicadores sobre otros sectores de la economia 

local-regional. 

Por ello la globalizacion representa para algunos espacios una forma de reactivacion 

economica localizada, pero no un desarrollo regional en el sentido mas amplio del 

concepto, en otros términos un crecimiento de regiones selecionadas que reconfigura la 

organizacion territorial creada a lo largo del tiempo, pero caracterizada ahora por 

mayores y nuevas asimetrias interregionales. 

En suma, la globalizacion como amenaza para los territorios supone una fuerte pérdida 

de autonomia, el privilegio de decisiones exdgenas en perjuicio de las capacidades de 

la sociedad local y regional; la marginacién o exclusion; la integracién subordinada; la 

fragmentacién, el desmembramiento y la desintegracién econémica y social. 

La globalizacién como oportunidad para e! desarrollo de los territorios se orienta en 

base a tres argumentos; por un lado la globalizacién permite a ciertos territorios 0 

regiones un acceso mas abierto a recursos y oportunidades globales, en relacion con ta 

tecnologia, capital y mercados; por otro lado la transicion en modos de desarrollo 

exdgenos supone para ciertos territorios una valorizacion o revalorizacion de los 

recursos enddgenos propios de una region determinada, !o que permite reposicionarse 

en el espacio global; finalmente, la posibilidad de crear nuevas articulaciones a partir de 

la formacion o acceso a redes interterritorios (Bervejillo, 1996) 
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Estas relativas ventajas nos llevan de nuevo a cuestionar g cuales territorios o regiones 

realmente han alcanzado un desarrollo previo que les permita tener condiciones y 

capacidades estratégicas para utilizar las nuevas oportunidades en su beneficio?. 

El problema y reto de fondo radica, como lo sefiala Milton Santos (1996), en entender 

que la regulacién mundial impone un orden al servicio de una racionalidad dominante, 

pero no forzosamente superior, y por lo tanto lo importante para paises y regiones 

menos desarrolladas seria descubrir y poner en practica nuevas racionalidades a otros 

niveles y regulaciones mas acordes al orden deseado por las sociedades nacionales y 

regionales. 
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1.3 Los espacios fronterizos en el contexto actual. 

El estado-nacidn se habia materializado, caracterizado y simbolizado simultaneamente 

por un territorio, una historia, una sociedad, una moneda, una cultura, etc. Sin embargo, 

la formulacién e implementacion de proyectos en el mundo actual esta siendo 

condicionada por nuevas determinaciones externas, internacionales, trasnacionales y 

ahora globales. Esta situacién provoca que !a soberania de las naciones esté cada vez 

mas acotada, sobre todo de aquellos paises cuyos gobiernos manifiestan una situacion 

de debilidad para defender ciertos intereses nacionales frente a agentes, instituciones y 

organizaciones de caracter internacional. 

En su obra El Fin def estado-nacién, Kenichi Ohmae (1997), trata de argumentar el 

caracter anacronico y disfuncional que actuaimente transitan los estados-nacion debido 

a que los agentes y procesos trasnacionales, fomentan el menor control y la perdida de 

la soberania nacional. De ello deduce que las fronteras habian sido hasta hace poco 

meros “accidentes historicos" y barreras politicas artificiales, vislumbrando una 

progresiva desaparicion de las divisiones entre paises, que desencadenara la formacion 

de un "mundo sin fronteras". 

En un sentido similar Robert Reich (1993) menciona que durante esta etapa de 

profundas transformaciones en el mundo se esta llegando al! fin de lo nacional; 

argumenta que en dicho contexto no existiran productos, tecnologias e industrias 

nacionales. En relacién al.estado-nacion Reich sefiala que las naciones ya no pueden 

promover el bienestar de sus ciudadanos a través de los subsidios, la protecci6n, o bien 

incrementando Ia rentabilidad de sus compafiias. 

Como una consecuencia de lo anterior existen diferentes autores que en sus _ propias 

versiones sugieren cémo las regiones subnacionales han rebasado los criterios clasicos 

de delimitacién territorial tales como contigtidad o demarcaciones _ politico- 

administrativas, asumiendo funciones que las aleja del control vertical que han ejercido
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los estado-nacidn a través de politicas centralizadas, pero que las tiende a proyectar 

como regiones supranacionales. 

Asi por ejemplo el mismo Ohmae (1997) sefala que en la medida que las fronteras 

politicas artificiales dejan de ser obstaculos, existe una tendencia hacia confomar y/o 

consolidar "Zonas econdmicas naturales" o regiones funcionales que podrian 

incorporporar porciones de dos o mas paises, incluso sin que medie un criterio de 

contigiidad territorial; estas formaciones las denomina “estados-regién". Entre ellas 

identifica varios ejemplos como el Norte de Italia, Baden-Wirtemberg (0 el alto Rhin), 

Gales, San Diego/Tijuana, Sillycon Valley/Bahia de San Francisco en California, Pusan, 

el extremo sur de la peninsula de Korea y fas ciudades de Fukuoka y Kitakyushu en 

Japon. 

Por su parte Boisier (1996) sugiere la emergencia de "regiones cuasi-estado” en el 

sentido de que un proceso real de descentralizacién politica esta generando 

posibilidades para que !as regiones asuman por si mismas un papel mas autondmico y 

protaganico sobre su propio desarrollo. Para Boisier un cierto tipo de acuerdos 

contractuales entre actores regionales de diferentes paises podria favorecer 

eventualmente la creacién de “regiones virtuales" de caracter trasnacional. 

Delamaide (1995), sefiala que a raiz de la constitucién de la Unién Europea se vienen 

conformando to que denomina “super-regiones". Estas entidades conforman territorios 

que van mas alla de las fronteras nacionales, reflejando patrones historicos de 

migracién y comercio, herencia étnica y tingUistica, asi como costumbres sociales. De 

acuerdo a este autor, las super-regiones europeas expresan una doble tendencia 

paraddjica: por una parte una mayor integracién econdmica y politica de los paises y, 

simultaneamente, una tendencia hacia una mayor autonomia de {os niveles regionales 

mas pequefos, donde fa cohesidn social y cultural es mucho mayor, y por lo mismo, el 

riesgo de conflictos separatistas tiende a incrementarse.
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La discusion sobre la vigencia y permanencia del estado-nacion y la aparicion de 

nuevas unidades regionales de corte supranacional puede Ilevarnos hacia terrenos aun 

desconocidos, en la medida que apenas estamos iniciando una fase de cambios en la 

recomposicion politica, econdmica y territorial de los paises vinculados en diversos 

grados a procesos globales. Asi, tomando como referencia las distintas experiencias y 

fenomenos de reestructuracién territorial en el mundo, los paises mas desarrollados 

presentan procesos mucho mas acelerados y hasta inéditos, frente a paises menos 

desarrollados donde, en todo caso, los fenémenos territoriales serian inacabados y de 

caracter heterogéneo. 

Probablemente el estado-nacién no sea la forma predominante de organizacién politica 

en el futuro, tal como lo sefialan Ohmae y Reich, pero !o cierto es que hoy en dia las 

naciones siguen siendo el Ambito territorial fundamental en la articulacion de la 

economia mundial. Asi, las fronteras mas que accidentes histéricos o geograficos 

destinadas a desaparecer, son fendmenos sociales, expresiones de la organizacion del 

espacio social y como tales persisten para llevar a cabo funciones especificas. 

Lo que esta frente a nosotros no es una caida de las fronteras, si no su transformacion 

cualitativa, una nueva funcionalidad que en principio parte de una profundizacién de 

procesos y agentes supranacionales y de las nuevas formas de articulacion de los 

espacios nacionales y subnacionales al contexto global. 

Esta nueva funcionalidad implica efectivamente una suspension relativa de fa soberania 

nacional y/o una reformulacién de algunos fundamentos que regulan los estados- 

nacion modernos en favor de acuerdos y estrategias supranacionales. En este contexto 

las regiones transfronterizas emergen como espacios estratégicos y territorios de 

articulacion o vinculacion internacional, pues las naciones estan siendo afectadas por 

una inmensa cantidad de vinculos transnacionales. Esto no invalida que las fronteras y 

las regiones fronterizas conserven todavia su funcion geopolitica como espacios para la 

defensa de seguridad nacional, donde de hecho en muchas partes del mundo continua 

siendo la funcién preponderante.
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Hoy en dia las naciones parecen desenvolverse en varias ldgicas distintas en cuanto a 

la matriz de organizacién det espacio mundial y cuya logica esta afectando diversas 

regiones fronterizas; por una parte la mayoria de los estados-nacién continuan siendo 

una unidad territorial basica de articulacidn mundial, convirtiéndose en una especie de 

provincias o espacios de la economia global; por otro lado, la globalizacién induce 

asociaciones de paises, lo cual estimula procesos multilateralismo y regionalizacion 

supranacional, definiendo a su vez diversos subsistemas econdmicos regionales que 

afectan las formas histéricas del desarrollo fronterizo. 

Existe una gran diversidad de formas y niveles de regionalizacién supranacional, 

basicamente consiste en agrupaciones de estados-nacién que por diversas razones 

han convenido en !a implantacion de mecanismos de cooperacién e integracién, que les 

permita desarrollar ciertas ventajas geoeconémicas y/o geopoliticas. 

Seguin Cristina Rosas (1998), actualmente en el mundo podemos encontrar por lo 

menos un centenar de procesos de regionalizacién que en distintas magnitudes 

propician la interaccioén entre estados-naciones en areas geograficas claramente 

delimitadas, estos se pueden agrupar en 6 etapas: la zona de comercio preferencial, la 

zona de libre comercio, la unién aduanera, el mercado comun, la unién econdmica y la 

integracién total. 

El tipo de integracién mas “sencillo" es la zona de libre comercio. En ella se procede a 

la cancelacion progresiva de los aranceles y la mayoria de las trabas no aranceiarias al 

comercio, aunque cada pais se reserva su derecho a conservar sus tarifas y politicas 

no comerciales con terceros paises, pero se compromete a cumplir las normas de 

contenido nacional acordada para los bienes favorecidos con la |iberalizacién. Este 

modelo es el que actualmente rige el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 

La union aduanera implica ademas de la liberalizacion comercial, el establecimiento de 

un arance! comun frente a terceros paises, mientras que el mercado comin incluye la 
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eliminacién de los obstaculos para la circulacién de los factores de produccion que lo 

mismo incluye capital que trabajadores. 

La unién econdmica es considerado un estadio cualitativamente mas avanzado en 

cuanto a los procesos de integracién; en éste los estados-nacion participantes acuerdan 

impulsar politicas monetarias y econdmicas en aras de su unificacién, este seria el caso 

de la Unién Europea que tiene un banco central y el Euro como moneda comun, 

aunque ademas ha creado un parlamento y promueve politicas socioecondémicas para 

toda la region, lo cual podria consolidar en el futuro una especie de “estado-regional" 

supranacional. 

Los acuerdos comerciales entre paises en sus distintas versiones tienden a 

redimensionar as regiones fronterizas por el efecto de intercambio de bienes y 

mercancias. Si a esto se suman los desarrollos tecnoldgicos en telematica y transporte 

(por ejemplo tos trenes rapidos europeos) que permiten una mayor circulacion de la 

informacion, de flujos de mercancias, capitales y patrones culturales, se favorece la 

permeabilidad de las fronteras y una creciente articulaci6n territorial transfronteriza. 

La experiencia europea de integracion parece consolidar un paradigma de organizacion 

regional supranacional a futuro que puede enriquecer el conocimiento y la perspectiva 

de andlisis de los espacios transfronterizos, ya que no solamente es considerado como 

ejemplo de un proceso real de integracion territorial en las zonas limitrofes de varios de 

los paises miembros, sino que incluso se pueden constatar politicas de convergencia 

regional y planes de desarrollo transfronterizo lo cual permitira fortalecer la propia 

integracion y cooperacion de Ia region. 

La Comunidad Econémica Europea, después Comunidad Europea y ahora Unién 

Europea se ha conformado a partir de un proceso historico que no partid de condiciones 

y niveles de desarrollo similares por parte de fos paises miembros, sino de un conjunto 

de paises sumamente heterogéneos. 
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En la Unién Europea se opto por reconocer que la figura central serian las regiones y 

no los paises, con esta base se generd una amplia infraestructura institucional 

orientada hacia la consolidacién de politicas comunes y la progresiva busqueda de 

convergencias regionales sobre un reconocimiento explicito de las desigualdades que 

le permitié, eventualmente, consolidar el mercado Unico y posteriormente fa union 

econdmica. 

Entre los mecanismos para reducir la desigualdad de los paises miembros se 

encuentran la creacién de Fondos Estructurales para financiar medidas de desarrollo no 

reembolsables, entre ellos destacan: el fondo para desarrollo regional, e! fondo social 

europeo, el fondo para Ja agricultura, el fondo de cohesion y el fondo de pesca (Ruiz, 

1999). 

En el marco de los fondos estructurales se han impulsado diversas iniciativas 

comunitarias o nacionales entre las que destaca, por su antigliedad, presupuesto y 

continuidad, la iniciativa Interreg, un programa orientado hacia fortalecer la cooperacién 

transfronteriza. Su pertinencia se sustenta en el reconocimiento del menor desarrollo 

de las regiones fronterizas respecto a las zonas centrales debido a conflictos y 

confrontaciones histéricos y/o por la falta de opciones productivas para la poblacién de 

dichas zonas. 

La cooperaci6n incluye la participacion de organismos publicos y la implantacién de 

acuerdos legales hasta nivel de protocolo y tratados favoreciendo el desarrollo de 

estructuras transfronterizas. Los tipos mas comunes de estructuras transfronterizas 

son las euroregiones, las comunidades de trabajo y los distintos acuerdos 

institucionales. Las euroregiones son estructuras formales de  cooperacidn 

transfronteriza donde participan representantes regionales y locales, su estructura 

comprende una asamblea politica, un consejo de gestion, grupos de trabajo tematicos y 

un secretario transfronterizo. Aigunos ejemplos de éstas son Euroregio en la frontera de 

Holanda-Alemania, Pamina en la frontera Alemania-Francia y PACA en la frontera 

Francia-ltalia. Las comunidades de trabajo son estructuras transfronterizas de tipo
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flexible, normalmente constituidas por representantes de administraciones y 

organizaciones regionales. 

El caso del proceso de integracion de América del Norte es de rasgos cualitativamente 

diferentes al proyecto de la Union Europea. En este caso se trata de un acuerdo basado 

en: a) el desmantelamiento arancelario, sus plazos de transicién y sus procedimientos 

respectivos; b) previsiones sectoriales especificas; c) la liberalizaci6n del comercio de 

servicios y flujos de inversion y d) normas institucionales para la solucién de 

controversias 

Conforme a las caracteristicas referidas a las zonas de libre comercio, resulta obvio que 

no existen politicas comunes, salvo en materia laboral y ambiental donde se firmaron 

acuerdos paralelos, que de manera incipente estan tratando de impulsar politicas 

conjuntas, sobre todo en el ultimo de estos rubros. 

A seis afios de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte el saldo para México ha sido poco conocido, por que se ha difundido mayor 

informacion sobre las "ventajas", que sobre sus consecuencias adversas. Se argumenta 

que el saldo positivo de la integracién en el caso de México ha sido un incremento en el 

comercio interregional y !a mayor recepcién de inversiones, especialmente las 

provenientes de Estados Unidos. Asimismo, se supone que el aumento interregional 

del mercado y jos flujos de comercio ha generado una mayor competencia y ha 

mejorado las condiciones productivas de diversos sectores, lo cual a su vez se 

interpreta como el que México ha adquirido una especializacion mas eficiente con base 

en sus ventajas comparativas o competitivas. 

En oposicién a lo anterior, el saldo negativo de la integracién se observa en el 

desmantelamiento de sectores y empresas poco competitivas, donde las politicas 

internas han sido insuficientes para amortiguar una gradual, pero acelerada apertura del 

mercado, lo cual tiene repercusiones sobre el ahondamiento de las desigualdades 
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regionales, desempleo creciente, mayor pobreza y continuidad en los flujos migratorios 

hacia el vecino pais. 

Aunque las relaciones econdémicas entre México y Estados Unidos siempre han sido 

asimétricas, el proceso de integracién de América del Norte ha puesto en evidencia las 

marcadas diferencias entre ambas naciones. Cerca de un 70% dei comercio exterior de 

México se dirige hacia Estados Unidos, mas dei 65% de inversién extranjera directa que 

recibe México y 30% de su endeudamiento externo también depende de nuestro vecino 

inmediato. Asimismo, el ingreso por habitante en Estados Unidos y Canada es nueve y 

siete veces, respectivamente, mayor que México (Gonzalez, 1995). 

Asi, a diferencia de los procesos transfronterizas de la Union Europea, la relacién entre 

México-Estados Unidos ha generado una légica muy diferente sobre su espacio 

fronterizo, debido a que ademas que !os dos paises no parten de fa misma linea de 

desarrollo, el TLCAN no considera aspectos compensatorios de desarrollo regional ni 

mecanismos explicitos de planeacién transfronteriza, dando como resultado una 

relacién desigual. 

De lo anterior se desprende una de las discusiones que frecuentemente es ignorada 

entre los diversos especialistas que han abordado el tema de la integracién binacional 

y/o de la integracién de la zona fronteriza entre México- Estados Unidos; esto es que si 

la relacidn que se viene dando entre estas naciones y sus repercusiones en el espacio 

transfronterizo se puede interpretar como un proceso gradual de convergencia, en 

funcién de los efectos del TLCAN, 0 bien que no existe un proceso real de integracién 

de la franja fronteriza y mucho menos entre las naciones del bloque regional, debido a 

que las fuertes diferencias entre los paises daria como resultado un proceso de 

integracion asimétrica a escala nacional y también transfronterizo. 

De acuerdo con algunos estudios (Swanson, 1994; Wong, 1997, Vazquez, 1998) en la 

Franja fronteriza México-Estados Unidos podemos encontrar diversas formas de 

articulacién transfronteriza que han sido alentadas por e! propio acuerdo comercial,
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entre ellos se reconoce la existencia de "supercarreteras trasnacionales", "corredores 

comerciales" y “regiones binacionales". 

Estas configuraciones, se sustentan ciertamente sobre una interpretacion de los 

distintos fenomenos que recientemente han estado incidiendo en el desarrollo espacial 

transfronterizo, tales como la intensificacion de inversion extranjera a través de 

maquiladoras y empresas trasnacionales, la apertura comercial y los enlaces que se 

van configurando por la via del transporte, los flujos de fuerza de trabajo no regulados, 

entre otros. Sin embargo, creemos que !a interpretacion actual de la Frontera México- 

Estados Unidos debe partir de al menos dos referentes adicionales para explicar la 

estructuracion de este espacio social: uno de caracier historico y otro de tipo 

estructural. 

En primer lugar, los procesos que han reorganizado el territorio fronterizo México 

Estados Unidos no pueden ser explicados y comprendidos sin el reconocimiento de los 

factores histéricos que le dieron lugar. La configuracién del espacio transfronterizo 

México-Estados Unidos no corresponde tinicamente a hechos y fenémenos recientes o 

coyunturales, sino es el resultado de un prolongado proceso historico que deviene por 

lo menos desde mediados del siglo XIX, cuando tiene lugar un proceso de 

reorganizacién geopolitica del territorio entre México y Estados Unidos y que imprimio 

un sentido historico, social y cultural a la franja fronteriza de ambas naciones; entre 

otras razones por que el territorio que hoy forma parte de la franja fronteriza del 

suroeste de Estados Unidos alguna vez pertenecid a México; posteriormente hacia 

finales del siglo XIX se empezaron a gestar diferentes actividades que promovieron un 

poblamiento cualitativamente diferente al de los siglos precedentes, una intensificacion 

en los procesos de transformacién de la naturaleza y el tejido de diversos hilos que han 

permitido en diversos sentidos y momentos la articulacion de la franja fronteriza de 

ambas naciones. 

En segundo lugar, el espacio transfronterizo a que nos referiremos tiene la peculiaridad 

que en América representa el unico territorio de contacto entre el] primer y tercer mundo 

  
 



a
 
  

37 

y ademas es el lugar de encuentro e interaccion entre la cultura aglosajona y de 

América Latina. Asi, por razones historicas, culturales y economicas se ha conformado 

estructuras y relaciones de caracter asimétrico, y que se expresan en los niveles de 

desarrollo, asi como en la recurrencia de confrontaciones binacionales derivados de 

problemas como la migracién indocumentada, el narcotrafico y los impactos 

ambientales, por sefalar solamente algunos. 

En la franja fronteriza México-Estados Unidos pueden, por tanto, ocurrir los procesos 

mas dindémicos de intercambio y integracién entre las dos naciones, pero por sus 

caracteristicas histéricas y estructurales, es comun encontrar relaciones asimétricas 

que dan lugar a conflictos y tensiones. 

De aqui entonces que a continuacion nos proponemos analizar los principales 

fendémenos que en los diferentes momentos historicos ha ido forjando la region 

fronteriza correspondiente a cada nacién y como el sentido de las relaciones historicas 

entre México y Estados Unidos ha incidido en la conformacién de un espacio de 

interaccién transfronterizo. 

Sin embargo, antes de abordar esta tematica resulta necesario mostrar algunos 

elementos basicos que nos permitan tener un panorama del espacio regional a que nos 

estaremos refiriendo a lo largo de esta investigacin.
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1.4 Caracterizacion y criterios de delimitacién del espacio fronterizo México- 

Estados Unidos. 

La franja fronteriza México-Estados Unidos cuenta con una riqueza natural, social y 

econdmica diversificada que se distribuye a lo largo de 3,141 kilémetros de frontera 

internacional y se prolonga desde el Pacifico hasta el Golfo de México. Su componente 

natural ecosistémica es variada e incluye humedales, desiertos, pastizales y varios tipos 

de bosques. 

Esta dividida por 1,181 kilémetros de trazas astronémicas y 1,960 kilometros 

correspondientes al cauce del Rio Bravo/Grande y Colorado. Por su ubicacion a fa 

frontera mexicana corresponde al extremo norte de la Reptiblica Mexicana, mientras 

que la porcidn de Estados Unidos se identifica con el Suroeste. 

Existen al menos tres criterios para delimitar el espacio fronterizo México-Estados 

Unidos. La primera se refiere al conjunto de municipios y condados estrictamente 

fronterizos, o sea aquellos con ubicacién adyacente a la linea internacional; de acuerdo 

a ello se consideran 39 municipios mexicanos y 25 condados estadounidenses. La 

segunda es la que se reconoce en los planes y programas ambientales recientes de 

tipo binacional y que se deriva del "“Acuerdo de la Paz”? de 1983 en el que define la 

region fronteriza México-Estados Unidos como una franja territorial de 100 kilometros 

hacia el interior de cada pais tomando como referencia la linea internacional. 

Seguin este criterio, la franja territorial de 200 kilémetros se podria considerar como el 

"niicleo" de la region debido a que ahi ocurre el mayor contacto e interacciones 

transfronterizas entre ambas naciones; esta franja de 600 mil kilometros cuadrados de 

area incluye de manera parcial o total a 74 municipios de México y 47 condados de 

Estados Unidos y albergaba en 1995 a 10.5 millones de personas, de las cuales 6.2 

  

? Et nombre completo es: Acuerdo de Cooperacién entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América sobre Proteccion y Medio Ambiente en la Zona Fronteriza. 
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millones (59%) se situaban en la porcién estadounidense y 4.3 millones (41%) en 

territorio mexicano (véase cuadro 1). 

EI ultimo tercer para delimitar el espacio fronterizo es el que se refiere al conjunto de 

entidades fronterizas del suroeste de Estados Unidos: California, Arizona, Nuevo 

México y Texas y jas del Norte de México: Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo Leén y Tamaulipas. Este ultimo criterio es el que hemos considerado 

mas adecuado para los fines de nuestro trabajo, por que aqui se desarrollan tanto fos 

procesos binacionales de mayor intensidad que ocurren en ciudades y comunidades 

fronterizas, como aquéllos de corte histérico, econdémico y social que mantienen un 

impacto significativo en en las entidades y regiones, incidiendo sobre la integracion 

funcional y articulaci6én del espacio transfronterizo. 

Cuadro 1. Franjas Fronteriza México-Estados Unidos 

(Datos basicos) 

    

tee ara a) PEG mca 

      
  

  

  

      

Poblacién (2000) 76,720,758 10,500,000 

Superficie Km? 2,601,658 600,000 

Municipios 281 74 

Condados 360 47 
  

*Incluye el conjunto de entidades fronterizas de ambos paises 
2 Corresponde a ja franja territorial de 100 kilémetros a cada lado de la linea internacional 

Fuente: Elaboracién propia a partir de INEGI (1995), INEGI (2000), SEMARNAP (1996) y U.S Department 
of Commerce (1997). 
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Otras entidades mexicanas o porciones de éstas, sin tener una ubicacién limitrofe 

respecto a la linea fronteriza, podrian considerarse o tener referencias parciales en ia 

investigacion, toda vez que forman parte de la dinamica fronteriza o han generado 

fuertes vinculos hacia la region, tal es el caso de Sinaloa y la regién de La Laguna 

(Lerdo-Gémez Palacio-Torreén), pero sobre todo el estado de Baja California Sur tiene 

una consideracion especial debido a las circunstancias propias de su ubicacion y por su 

historia econémica y sistemas de comunicacién regional que le permiten mantener una 

vinculacién decisiva con la franja fronteriza a través de Baja California. De aqui en 

adelante denominaremos este espacio fronterizo Franjas Fronterizas México-Estados 

Unidos (FFMEU) o simplemente franjas fronterizas, salvo en los casos donde la region 

de cada pais donde explicitamente nos referiremos a la franja fronteriza de México 

(FFM) o la franja fronteriza de Estados Unidos (FFEU)(véase mapa 2). 

Como naciones México y Estados Unidos mantienen una estrecha interrelacién que si 

bien se refleja en la dinamica propiamente transfronteriza, muestran realidades 

socioeconémicas y politicas diferenciadas. De acuerdo a los resultados del censo del 

afio 2000 México tiene un poblacion de poco mas de 97 millones de habitantes, 

mientras que Estados Unidos representa casi tres veces la poblacién de México con 

275 millones de habitantes. El producto interno bruto total de México en 1999 es de 349 

mil millones de délares, mientras que el de Estados Unidos equivale 24 veces el de 

México con 8,611 millones de dolares. El PIB per capita es de 4,406 ddlares anuales 

para México y 32,328 délares para Estados Unidos, es decir ocho veces el! de México. 

Las exportaciones totales de México son del orden de 12 mil millones de délares y 625 

mil para Estados Unidos (E.U.), mientras que las importaciones para México y E.U. son 

de 13 y 791 mil millones de délares respectivamente (véase cuadro 2). 
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Cuadro 2. Principales Indicadores México-Estados Unidos 

INiGXiCO) ATO} Estados) 

  

  

1. Poblacion 
Total 97,361,711 2,000 275,598,311 2000 
Densidad de poblacién (Hab./Km?) 48 2000 28 1996 

Poblacion indigena (millones) 8.7 1996 1.9 1996 

2. Economia 
PIB (millones de délares a precios de 1995) 349,500 1999 8,611,200 1999 
PEA 34,750,795 1995 133,943,000 1996 
PIB per capita (ddlares a! afio) 4,406 1999 32,328 4999 

Exportaciones Totales (millones de délares) 12,166.9 1999 624,767 1999 
Importaciones Totales (millones de ddlares) 13,179.6 1999 791,364 1999 

3. Estadisticas vitales 
Nacidos vivos (por cada 1,000 hab.) 27.7 1996 15.6 1996 
Nacimientos (por cada 1,000 hab.) 25.0 1996 14.0 1996 

Crecimiento Neto % 0.2 1978-1998 1.0 1978-1998 
Muertes Infantiles (por cada 1,000 hab.) 26.0 1998 6.0 1998 
Matrimonios (por cada 1,000 hab.) 7.3 1993 9.0 1993 
Divorcios (por cada 1,000 hab.) 0.6 1993 4.6 1993 

4, Educacion 
Analfabetismo 10.8 1996 1.0 1996 
Afios de educacién ( mayores de 15 afios) 47 1990 12.3 1990 
Matricula de la pob. en edad escolar (%) 38 1990 100 1990 

5. Empleo 
Crecimiento de la fuerza laboral 3.58 1965-1995 17 1965-1995 
Tasa de participacién de la fuerza de trabajo 

Hombres 83 1995 86 1995 
Mujeres 32 1995 60 1995 

6. Procentaje del gasto del gobierno en: 
Educacion 13.9 1992-1996 1.6 1992-1996 

|_ Salud 1.9 1992-1997 18.3 1992-1997   
  

Fuente: Elaboracién propia a partir de U.S. departamment of Commerce (1998 y 2000), OCDE (1999) INEGI 

(2000) y Nufiez (1999).
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Desde un contexto regional, una primera radiografia de las franjas fronterizas nos 

permitira identificar la fuerza y el impacto que esta regién mantiene como tal y cada 

franja en el marco de sus respectivos paises. La FFMEU tiene una superficie de 2, 601, 

658 Km?; las siete entidades correspondientes a México incluyen 281 municipios, 

mientras que las cuatro entidades fronterizas de Estados Unidos se componen por 360 

condados. La FFMEU alberga en el afio 2000 una poblacién cercana a los 77 millones 

de habitantes. 

Cuadro 3. Franjas Fronterizas México-Estados Unidos 
Indicadores seleccionados (2000) 

  

  

  

Superficie Lugar Poblacion Lugar Densidad Lugar” Numero de 
Municipios 

Entidad KM? 

MEXICO 1,972,256 97,361,711 48 2418 

Baja California 70,143 12 2,496,659 16 32.1 24 5 

Baja California Sur 73,677 10 429,942 32 5.4 32 5 

Sonora 184,934 2 2,484,559 19 11.7 31 72 

Chihuahua 247,087 1 3,057,265 12 11.7 30 67 

Coahuila 151,571 3 2,313,239 17 14.7 27 38 

Nuevo Leén 64,555 13 3,908,951 9 57 15 51 

Tamaulipas 79,829 7 2,732,143 13 32.6 23 43 

Total FFM 871,766 17,422,758 165.2 281 

Estados Unidos 9,822,769 275,598,311 

California 424,001 3 32,521,000 1 76.7 1 58 

Arizona 295,276 6 4,798,000 21 16.2 25 15 

Nuevo Mexico 314,939 5 1,860,000 36 5.9 34 33 

Texas 695,677 2 20,119,000 2 28.9 3 254 

Total FFEU 1,729,892 59,298,000 34.3 360   
  

4/ El lugar indica el sitio que ocupan las entidades de acuerdo a su ubicacién en el contexto nacional 
Fuente: Elaboracion propia a partir de BANAMEX-ACCXIVAL (1997), Lorey (1990) y U.S. Departament of Commerce 
(1997). 

En el caso de México la franja de entidades fronterizas abarca un area total de 871,766 

Km’, cifra que representa el 43% dei territorio nacional, cuenta con una poblacién de 

17.4 millones que representan el 19% del total nacional y posee una densidad de 

poblacién promedio de 165 habitantes por kilometro cuadrado. Esta extensa zona forma 

parte a su vez de las tres grandes regiones septentrionales en que esta dividido el pais: 

Noroeste, Norte y Noreste.
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La franja de estados fronterizos del suroeste de Estados Unidos cubren un area de 

1,729,892 km’, que equivale al 17.6% de su territorio nacional y alberga una poblacién 

de casi 60 millones para el afio 2000, esto es el 21.8 % de su total nacional. Cuenta 

con una densidad de poblacién promedio de 34.3 habitantes por kitémetro cuadrado y 

ahi se ubican la primera y la tercera entidad mas poblada de Ja Unién Americana 

(California con mas de 30 millones y Texas con alrededor de 20 millones de habitantes). 

A lo largo de !a linea internaciona! han surgido diversas ciudades, las cuales tienden a 

conformar conurbaciones de tipo binacional. Por su jerarquia estas corresponden 

principalmente a combinaciones de ciudades medias o pequefas, aunque también 

estan presentes tres grandes ciudades: Tijuana, San Diego y Ciudad Juarez. El 

sistema de connurbaciones fronterizas esta formado por 14 pares de ciudades 

binacionales, también llamadas “ciudades hermanas" o "ciudades gemelas”. Entre las 

mas importantes estan Tijuana y San Diego quienes suman casi 3 millones, Ciudad 

Juarez y El paso que suman un mill6n 665 mil habitantes; Otros tres pares de ciudades 

tienen poblaciones mayores entre 500 mil y un millon de habitantes, entre ellas: 

Reynosa-McAllen, Mexicali-Calexico, Matamoros-Brownsville, Nuevo Laredo-Laredo, y 

finalmente otros dos pares de ciudades albergan a poblaciones mayores a 100 mil 

habitantes como Nogales-Nogales y San Luis Rio Colorado-Yuma. 

Sin embargo, el sistema urbano de la FFMEU es de mayor alcance, puesto que se 

desarrollan importantes centros de poblacién hacia el interior de cada pais. Asi, 

encontramos ciudades de gran importancia como Los Angeles (segunda ciudad de 

mayor rango en Estados Unidos), San Francisco, Houston, Dallas, Phoenix, Tucson, 

Monterrey (tercera ciudad mayor magnitud en México), Hermosillo, Chihuahua, 

Tampico, entre otras. 

Algunos datos relevantes sobre 1a magnitud interfronterziza se expresa en los 

movimientos de personas, capital y mercancias entre México y Estados Unidos. De 

acuerdo a la contabilidad de los flujos personas que durante un afio cruzan por algun 

acceso a lo largo de la linea fronteriza suman poco mas de 250 millones, esta cifra se
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refiere al transito registrado en movimientos realizados en ambas direcciones por 

razones de trabajo, turismo, compras, etc. (véase cuadro 4). 

De Estados Unidos hacia México transitan por la frontera mas de cinco millones y 

medio de personas al afio por efecto del turismo, negocios y otras razones, mientras 

que de México a Estados Unidos cruzan la frontera casi cinco millones por las mismas 

razones; en el caso de la fuerza laboral 400 mil personas que cruzan la frontera lo 

hacen como “inmigrante legales" o trabajores temporales (Martinez, 1994), por ejemplo 

alrededor de 40 mil personas que viven en Tijuana viajan diariamente a San Diego para 

incorporarse a sus centros de trabajo. De ja inmigracion ilegal se estima que poco mas 

de 2 millones corresponde a indocumentados, de los cuales se reporto que 1 millon 

349 mil fueron aprehendidos al intentar cruzar la linea fronteriza o durante su 

internacion a territorio de Estados Unidos. Las remesas de migrantes mexicanos 

enviadas a México han sido estimadas entre 4 y 5 mil millones de dolares al afio 

(Garcia, 2000; Castro y Tuiran, 2000) io cual tiene un impacto favorable para atenuar la 

pobreza y mejorar la situacion de diversas economias locales y regionales de nuestro 

pais. 

La franja fronteriza estadounidense posee una diversidad étnica mas elevada que la del 

resto del pais. Casi 57% de esa poblacién corresponde a minorias étnicas, comparado 

con el 20% a nivel nacional, siendo el Espafiol el idioma predominante de la mayor 

proporcion de las comunidades fronterizas de Estados Unidos (EPA-SEMARNAP, 

1997). 

Las seis entidades mexicanas de la frontera, con excepcién de Tamaulipas, presentan 

niveles de marginacién menores a las del promedio nacional. Estas mismas entidades 

tienen una distribucién del ingreso mas uniforme en comparacién con el resto del pais, 

situacién que es mas evidente a nivel municipal. Sin embargo, diversas comunidades 

fronterizas tienen graves carencias en la provision de servicios basicos.
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Cuadro 4. Principales flujos de personas y capitales que cruzan la 

frontera México-Estados Unidos 

  

Concepto Total 

  

Flujos transfronterizos de personas al aio ” 254,265,701 

De Estados Unidos a México 

Turismo 5,668,000 

De México a Estados Unidos 

Turismo 4,856,000 

Inmigrantes tegales 405,172 

Migrantes indocumentados 865,292 

Indocumentados aprendidos 1,349,000 

Flujos de mercancias y capitales (Millones de ddjares) 

Inversiones de E.U. a México en Maquiladoras (1999) 5,202 

Exportaciones de México a E.U. no petroleras (1999) 14,402     
  

1/ Corresponde al total de cruces de personas reciprocos acumulados durante 1990, 

Fuentes: Elaboracion propia a partir de Martinez (1994), INEGI (1999) y SECOFI (1999). 

La poblacion fronteriza en el lado estadounidense presenta un nivel mas alto de 

marginacion que el resto del pais. Se calcula que 20% de esa pobiacion vive debajo del 

) nivel de pobreza, comparado con el 12% que registra el promedio nacional. Tres de 

cada 10 condados de la regién se consideran en el rango de los "mas pobres" y 21 

comunidades fronterizas se catalogan en "miseria econédmica" (economically distressed) 

(Ibidem). 
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ll. Factores y procesos de cambio en la conformacién del espacio fronterizo 

México-Estados Unidos 

2.1 La formacién del espacio social de la franja fronteriza México-Estados Unidos 

La conquista europea sobre los pueblos de América, iniciada en el siglo XVI, sobrepaso 

el ambito sociocultural. En su afan de convertir al "nuevo mundo" a semejanza de 

Europa, espafioles, portugueses, ingleses y franceses trataron de reproducir el medio 

de! que provenian, lo cual generé en América formas inéditas de transformacion de la 

naturaleza y de ocupacién de! territorio. 

La imposicién de una nueva racionalidad productiva, por medio de actividades como la 

agricultura, motivé que gran parte de la biéta autéctona fuera reemplazada por especies 

no endémicas de plantas y animales, acordes a los patrones de consumo de las 

metrdpolis europeas. 

Se estima que para el afio 1500 habian Ilegado a América las especies mas 

importantes de Europa y para el afio 1600 ya se cultivaba la totalidad de plantas 

comestibles. La tradicion alimentaria ibérica motivo la introduccién de ganado vacuno, 

porcino, caprino y lanar; se expandié el arado de traccion animal, al tiempo que se 

adopté el caballo como medio de transporte. En el renglén de plantas se introdujo el 

trigo, el arroz, la cebada, fa cafia de azucar, el platano, el café, citricos, ademas de 

forrajes. Durante la colonia también se iniciaron actividades como la explotacion forestal 

y la mineria, ademas de diversas actividades manufactureras; estas actividades 

reorientaron el uso de los recursos naturales y las técnicas de transformacion de los 

mismos. 

La expansion biologica de los europeos en América ha sido investigada por ef 

historiador Alfred Crosby (1993, 1996) quien sefiala que no se traté de un siniple 

cambio en las condiciones naturales, sino de una transformacién cualitativa de la 

naturaleza a lo largo de varios siglos, impuesta por los conquistadores en el afan de
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recrear las "nuevas europas". Para definir este proceso ha propuesto el concepto de 

imperialismo ecolégico. De esta manera fos paisajes de América se fueron 

tranformando profundamente. 

Cuando los espafioles realizaron sus primeras expediciones y viajes de reconocimiento 

en América del Norte encontraron extensos y ricos territorios poblados por grupos de 

indios distribuidos de manera dispersa. La penetracién a norteamérica se llevé a cabo 

desde las zonas costeras durante las cinco décadas posteriores a la llegada de Colon. 

Algunas de ellas fueron la expedicién a Florida realizada por Juan Ponce de Leén en 

1513; Alonso Alvarez de Pineda realizé en 1519 un viaje alrededor del Golfo de 

México; Estevao de Gomez realiz6é una incursién a la Costa Este de Estados Unidos 

entre 1524 y 1525; Pedro de Quejo llevé a cabo un viaje desde la Espafiola hasta }o 

que hoy es Delawe en Ja Union Americana; Joao Rodriguez llevé a cabo una expedicién 

en la Costa de California entre 1542 y 1543. 

Entre las expediciones mas relevantes en la franja fronteriza estan la realizada por 

Alvar Nufiez Cabeza de Vaca, quien después de naufragar en las costas de la Florida 

recorrid buena parte de lo que hoy es Texas entre 1528 y 1536. Quizas la primera 

expedicién que tuvo una importancia significativa por su preparacién fue la que realizé 

Francisco Vazquez de Coronado en la regién fronteriza, quién en la busqueda de la 

mitica ciudad de Cibola logré llegar hasta lo que hoy es el estado de Kansas, a partir de 

lo cual obtuvo elementos para realizar el primer mapa cultural de la frontera. 

Et descubrimiento de la plata durante la Colonia estimuld la expansién hacia las 

regiones septentrionales de la Nueva Espafia. La produccién minera se convirtid en la 

principal actividad que cambid las relaciones econdmicas y sociales, y que favorecié 

procesos migratorios y el impulso de otras actividades como la agricultura, ef comercio y 

la produccion de ciertas manufacturas. 

" 
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Los principales centros mineros que emergieron durante la colonia fueron el de 

Zacatecas (1546), Guanajuato (1550) y posteriormente San Luis Potosi, Pachuca y 

Parral. La mineria contribuy6 no solo al desarrollo incipiente de poblados ubicados al 

norte, sino también en el proceso incipiente de articulacién territorial por las rutas y 

caminos que se establecieron entre los centros mineros y la ciudad de México. 

La mineria también contrajo nuevas necesidades de recursos lo que se reflej6 en el 

impulso de diversas zonas de aprovisionamiento agropecuario, forestal y el desarrollo 

mismo que tuvo el comercio local e interregional. 

Debido a que los franceses e ingleses ya se habian apropiado y colonizado una buena 

parte del territorio de América del Norte, la parte septentrional del territorio en posesion 

de la corona espafiola fue muy codiciado, esto motivo que los espajfioles voltearan sus 

ojos hacia las regiones septentrionales de su imperio en América para tratar de impedir 

incursiones de otras naciones. 

Los ingleses ya estaban presentes en la costa Este del actual Estados Unidos y 

Canada; los franceses también habian llegado a las costas canadienses del Atlantico y 

posteriormente asumirian el control de la Luislana; por su parte los rusos desde Alaska 

y la costa Noroeste del Pacifico llegaron hasta lo que hoy es San Francisco, California. 

Esto motivé que la corona espafiola y el gobierno virreinal desarrollaron diversas 

estrategias para promover el poblamiento y la defensa de la regién. A partir de ello 

surgen dos modalidades de poblamiento de caracter militar y religioso: el presidio y la 

mision. Estos tipos de asentamientos ademas de ubicarse en lugares para defender el 

territorio de la Nueva Espafia, tenian como finalidad proteger el comercio de Ia plata, 

de lo cual surgen diversas poblaciones a lo largo de los caminos que conectaban a la 

ciudad de México con los centros mineros. 

El presidio consistia en un asentamiento rodeado por una fortificacién y albergaba una 

iglesia y viviendas. Estaba resguardado por soldados y se componia por una poblaci6n 

que se ocupaba en diversas clases de trabajo. Por su parte las misiones de orden 
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jesuita y franciscana fueron alentadas para "pacificar’ y tratar de incorporar la 

poblacién nativa al servicio de la corona. 

La misién y el presidio fueron dos instituciones que cambiaron en cierta medida y 

durante varios siglos los patrones de desarrollo econdémico y cultural de los lugares 

donde se implantaban, asi como de las areas de influencia. Un gran numero de 

presidios y misiones posteriormente persistieron y dieron origen a villas y poblados 

mas numerosos que finalmente adquirieron el rango de ciudades durante el transcurso 

del siglo XX. 

Ademas de soldados, misioneros, agricultores, comerciantes, la sociedad fronteriza en 

la fase colonial incluia una buena parte de inmigrantes espafioles y poblacion 

proveniente del centro de la Nueva Espafia. Una buena parte de la poblacién nativa fue 

absorbida directa o indirectamente a la vida colonial cambiando sus patrones de 

desarrollo econdémico y cultural. 

Sin embargo, no toda la poblacién nativa se incorporé pacificamente a la légica 

economica, cultural y territorial de la Nueva Espafia, de hecho fue frecuente el rechazo 

de diversos grupos de nativos que impidieron el avance de la frontera de los espajfioles 

hacia el norte. La segunda mitad del siglo XVI fue escenario de diversos conflictos y 

revueltas con grupos de indios que se resistian a ser desplazados o integrados a la 

estructura colonial. Esta fase ha sido conocida como la guerra del Gran Chichimeca. El 

éxito de la resistencia y de las rebeliones indias en varios puntos de la frontera forzaron 

a los espafioles ha abandonar algunas de sus posiciones al comienzo del siglo XVIII y 

con ello se cancelaria !a ambicion de extender su territorio mas al norte. 

De aqui en adelante el imperio espafiol se vid obligado a concentrar sus esfuerzos en la 

defensa y consolidacion de su territorio, por lo que ya habian quedado mas o menos 

definidos sus limites y que fueron formalizados en 1819 con la firma de! Tratado 

Adams-Onis (véase mapa 3).
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Sin embargo, debido a la magnitud del territorio de la Nueva Espajfia y el incipiente 

desarrollo del transporte y las rutas de comunicacion, el septentrion novohispano fue un 

territorio escasamente poblado y con menor control de parte de los espafioles, aun 

cuando la colonizacién de Norteamérica antecedié un siglo a la realizada por los 

ingleses y franceses. 

Una vez que México obtuvo su independencia el presidio y la misién entraron en una 

fase de decadencia debido a que los soldados se incorporaron en actividades distintas 

a las de la defensa y los misioneros recibieron fuertes criticas por los liberales, quienes 

al final se convirtieron en un sector que ejercié fuertes presiones para la secularizacion 

de esta instituci6n. 

Como nacién recién creada, el estado mexicano afronto diversas dificultades para 

generar estabilidad politica interna; asi, aunque reconocia la necesidad de incorporar el 

norte del territorio a la vida nacional, los esfuerzos para ello fueron insuficientes, !o cual 

le costaria mas adelante la pérdida de su integridad territorial. 

En la medida que el nucleo de poblamiento de la Nueva Espafia y de! México de los 

afios posteriores a la independencia se situd en la region centro del pais, alrededor de 

la Ciudad de México, los débiles tazos de articulacién hacia las regiones septentrionales 

generaron un relative aislamiento de esta regién. De hecho los vinculos comerciales 

que esta regién establecié con los Estados Unidos comenzaron a ser mas significativos 

que aquéllos que se establecian con el centro dei pais. 

Por su parte la Constitucion de México asumié un caracter centralista que se reflejo en 

el control vertical de la vida politica de los territorios septentrionales. En cierto sentido 

fa relacién entre el centro y la periferia septentrional se volvid conflictiva y motivé un 

creciente sentido de separacion, especialmente de Texas. 

Durante las primeras décadas del siglo XIX Estados Unidos se fue consolidando como 

una nacién pujante, las condiciones de su desarrollo capitalista le permitieron impulsar 

un proceso de industrializacion y una politica agresiva de expansion territorial. Esto lo 
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llevé a comprar a los franceses el territorio de la Luisiana, quienes consideraron esta 

accién como fa unica forma de obtener un beneficio econémico en lugar de perderlo en 

una inminente e inevitable confrontacion con Estados Unidos. Con la compra de la 

Luisiana Estados Unidos duplico su territorio. 

El impacto de la colonizacién y la inmigracién estadounidense del medio oeste se 

extendié hasta el suroeste en territorio Mexicano, de hecho hasta cierta medida el 

gobierno mexicano permitid el asentamiento de poblacién migrante de origen 

estadounidense bajo la condicidn de que eventualmente se hicieran ciudadanos 

mexicanos, esto sucediéd en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Texas, Nuevo México y la 

-Alta California. La razén de ello obedece a que el poblamiento dei territorio septentrional 

representaba para el gobierno mexicano una estrategia de defensa de su frontera 

frente a los intereses expansionistas de Estados Unidos. 

Pese a estos y otros esfuerzos Texas manifesto su separacién y se fue a un conflicto 

armado con el gobierno mexicano. Texas fue apoyado con armas y soldados por parte 

de Estados Unidos y finalmente en 1836 obtuvo su independencia, al afio siguiente fue 

reconocido como pais por Gran Bretrafia, Francia y Estados Unidos. En los siguientes 

nueve afios Texas defendié su soberania, aunque Estados Unidos, manifestaba un 

creciente interés por este territorio y la Alta California, debido a que este Ultimo le 

permitiria el acceso para comerciar por el Pacifico. Antes de que Texas se 

independizara en diversas ocasiones Estados Unidos habia ofrecido a México comprar 

dicho territorio, un nuevo ofrecimiento para comprar la Alta California también fue 

realizado por Estados Unidos, sobre todo cuando se enteré de las intensiones de 

ingleses y franceses por posesionarse de este territorio. 

A principios de 1840 las relaciones entre México y Estados Unidos se tornaron tensas 

sobre todo por que los politicos estadounidenses difundieron la idea que México 

venderia California a los ingleses. Para el afio 1845 la relacién se transformé mas 

conflictiva por la anexidn de Texas por parte de Estados Unidos. Al siguiente afio inicié 

el conflicto entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos 

se prolong6 alrededor de dos afios, culminando con la derrota det ejército mexicano y fa 
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ocupacién de la Ciudad de México. El presidente Lopez de Santa Ana fue 

practicamente obligado a firmar los términos del acuerdo que ponia fin a la guerra. Asi, 

el Tratado de Guadalupe-Hidalgo firmado en 1848 forzé a México a ceder una franja 

territorial de mas de 2 millones de kilémetros cuadrados equivalentes a mas de la mitad 

de su territorio original. El territorio perdido incluye todo California, Arizona, Utah, Nuevo 

México, Nevada y Texas actuales, pero ademas porciones de Colorado, Wyoming, 

Kansas y Oklahoma (Bassols, 1998) (Véase cuadro 5). 

El territorio perdido por México significo desprederse de una gran cantidad de recursos 

naturales como bosques, rios, litorales, fauna, minerales, zonas de cultivo, etc. 

Ademas de ello, Acufia (1972) sefiala que alrededor de 100 mil mexicanos se 

encontraban en los territorios perdidos por México al momento de ceder la franja 

territorial, quienes fueron repatriados o se negaron a abandonar sus poblados. Durante 

las negociaciones del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, hubo tres diferentes 

negociaciones para trazar los nuevos limites fronterizos. 

La primera propuesta hecha por México incluia una linea divisoria que se prolongaba en 

linea recta desde el paralelo 36°30" incluyendo a buena parte de California y Nuevo 

México, para después bajar hasta el rio Nueces al sur de Texas, siguiendo su curso 

hasta encontrarse el Golfo de México (véase mapa 4). La segunda propuesta por 

México superé a la primera, en términos de !a defensa territorial, la division se 

prolongaba en linea recta desde el paralelo 37°, incluia partes de California, Utah y 

Nuevo México para bajar en diagonal al sur hasta encontrarse con el rio Nueces y de 

ahi hasta el Golfo de México. La tercera propuesta respondia mas al interés geopolitico 

de Estados Unidos y se prolongaba desde el paralelo 33° casi en linea recta hasta 

encontrar el rio Bravo/Grande como limite natural. Sin embargo, solamente la Ultima 

propuesta satisfacia en parte los intereses expansionistas de los politicos 

estadounidenses, al final de cuentas los limites en su parte occidental se recorrieron un 

poco mas al sur, siendo esta ultima la que en definitiva fue la base del acuerdo de los 

distintos grupos de cientificos y politicos de ambos paises que se encargaron de 

negociar la traza fronteriza de 1848. 

   



Cuadro 5 

TERRITORIO PERDIDO POR MEXICO, 1819-1853 

  

  

SUPERFICIE EN km? 

Mexico en 1821 4,429,000 (sin incluir a Centroamérica) 

446,000 (Centroamérica) 

Total’ 4,875,000 (incluyendo Centroamérica) 

Estados Unidos en 1819' 4,631,000 
Tejas 18457 1,006,699 (incluye territorio en disputa con 

México, parte de Luisiana y Nuevo 

México) 

Anexién 18487 1,370,600 (Tratado de Guadalupe Hidaldo) 

Compra Gadsden 

(La Mesilla) 1853? 76,845 

Total 2,454,344 (53% de lo correspondiente a 1819) 

Territorio perdido por 

México en el Extremo 

Norte 1837-1853° 2,240,000 (50.6% de lo correspondiente a 1821) 

Territorio perdido por 

México en el Extremo 

Norte en 

1837-1853° 2,461,817 (incluye todo California, Utah, Arizona, 

Nuevo México, Nevada y Texas actuales; 

agregando partes de Colorado y Wyoming, 

Kansas y Oklahoma actuales) 
(56.6% de lo correspondiente a 1821) 

RESUMEN 

Estados Unidos en 1995° 9,822,769 (212% de lo correspondiente a 1819) 

México en 1995° 1,967,183 (44.4% de lo correspondiente a 1821)   
  

Fuente:Bassols (1998) quién recurrié a las siguientes fuentes: 

4/ Mitos en las relaciones México-Estados Unidos, 1994. 

2/ Statistical abstract of the US, 1993. 

3/ Calculo de Horacio Herrera, Geografia General de México, Tomo |, 1962. 

4! Calciulo de A. Bassols Batalla, 1995, basado en mapas y fuentes anteriores. 

5/ United States atlas, 1993 y atlas of american history, 1993. 

6/ Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos. 94. INEGI, 1994 

  
 



  

Mapa 4. 

Propuestas del trazado de la linea fronteriza entre México y Estados Unidos durante 

las negociaciones de! Tratado de Guadalupe Hidalgo 

  

Linea del Tratado de Adams-Onis, 1819 
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Cabe sefialar que el Tratado de Guadalupe-Hidalgo no conté con el consenso 

mayoritario del Congreso mexicano de aquellos afios. En la camara de diputados fue 

aprobado por 51 votos a favor y 35 en contra; mientras que en la camara de senadores 

se aprobo con 32 votos a favor y 4 en contra. 

Hacia 1853 La Comision mixta de reclamaciones tenia 80 demandas en contra de 

México. Una nueva redefinicién de ta linea fronteriza fue establecida precisamente en 

ese afio, por que el! interés de Estados Unidos por alcanzar la costa del Pacifico a 

través de la prolongacién de sus lineas ferroviarias lo llevaron a codiciar el territorio de 

la Mesilla, forzando nuevamente a México para que se lo vendieran, este episodio 

ocurrido en 1853 es conocido como la Venta de Mesilla o Tratado Gadsden (Véase 

mapa 5). 

Resulta necesario aclarar que pese a los tratados de Guadalupe-Hidalgo y Gadsden, 

durante varias décadas no dejé de haber diferendendos y controversias respecto a la 

delimitacién de la frontera politica entre México y Estados Unidos, es por ello que se 

llega al Tratado McLaine-Ocampo en 1859 y la creacién de la Comision de Limites y 

Aguas en 1889, con la intencién de afinar las delimitaciones. 

Sin embargo, el caso que mas llama la atencion es el problema que se presento debido 

a los cambios en el cauce del rio Bravo; la controversia se orienté especificamente por 

el territorio del Chamizal, una zona cercana a Ciudad Juarez que desde finales del siglo 

XIX habia sido motivo de disputa. Después de casi 100 afios de controversias y 

presiones de diversos gobiernos mexicanos, la resolucion final se tlevo a cabo hasta 

1964 bajo jos gobiernos de J.F. Kennedy y Adolfo Lopez Mateos, a partir de la cual se 

tomé la desicién de devolver a México 256 hectareas. 

ee



    

Mapa 5. 

Territorios perdidos por México (1836-1853) 
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La hegemonia estadounidense sobre los territorios pérdidos por México se reflejo en el 

exterminio y segregacién de diversos grupos indigenas que habitaban la region y el 

desconocimiento de los derechos sobre la tierra de un gran numero de mexicanos que 

permanecieron en territorio perdido por México. De aqui en adelante se impuso una 

agresiva politica de poblamiento que asegurara el futuro control de los territorios 

asimilados. 

El poblamiento del “lejano oeste" fue mucho mas intenso de lo esperado, toda vez que 

dos semanas antes de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo se descubrié el oro 

en California; esto generé una gran cantidad de flujos migratorios. Asi, entre 1840 y 

1860 alrededor de 300 mil migrantes alentados por la "fiebre de! oro", se dirigieron hacia 

el Oeste; se estima que la poblacién no indigena tan solo en California se incremento 

de 14 mil en 1848 a 225 mil en 1852 (Lorey, 1999). 

A diferencia de los espafioles y los mexicanos, el tipo de poblamiento estadounidense 

generé una transformacién de los recursos naturales nunca antes vista. La demanda de 

madera condujo a una intensa explotacién de los bosques para cubrir las necesidades 

en la construccién de casas, cabafias, durmientes de ferrocarril y las propias demandas 

de !a mineria. Se extendieron las actividades agropecuarias a los ricos valles de Texas 

y California. También se desarrollaron diversas industrias manufactureras y la actividad 

comercial. Todo ello en conjunto se reflejo en el florecimiento de diversas poblaciones. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la franja fronteriza del norte de México fue 

reconocida por el gobierno mexicano como un territorio especial y con caracteristicas 

distintas al resto del pais. Con ello tuvieron lugar la conformacién de "zonas libres" 

donde se tenia derecho a realizar actividades de importaci6n libre de impuestos. Esto 

se debia a que los débiles vinculos con el centro obligaban a comerciar con el suroeste 

de Estados Unidos. Originalmente se incorporaron a esta disposicion los estados de 

Tamaulipas y Chihuahua en 1858, mas tarde lo hizo Nuevo Leén y finalmente en 1885 

el regimen de zona libre se extendié a todas las entidades fronterizas.
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Los Ultimos veinte afios del siglo XIX y la primera década del siglo XX tuvieron un 

impacto significativo en el repunte econémico y fa integracion territorial de la franja 

fronteriza México-Estados Unidos. Durante esta etapa que corresponde al porfiriato, el 

gobierno mexicano genero ciertas condiciones de “estabilidad politica” y se convirtid en 

promotor del desarrollo econdmico, favoreciendo las inversiones de Estados Unidos en 

la region. 

La tasa promedio de crecimiento econémico en México entre 1884 y 1900 fue de 8 por 

ciento, lo cual marca en México el primer periodo de crecimiento sostenido como nacion 

independiente. Vinculados a las inversiones o el mercado estadounidense durante el 

porfiriato tuvieron un impulso significative la mineria, el desarrollo dei transporte 

ferroviario, la agricultura de exportacién y el comercio, esto representa el inicio de una 

relacién de alta interdependencia e interaccién en el espacio fronterizo Meéxico-Estados 

Unidos. 

El desarrollo de un modelo primario exportador de México estaba basado en la 

produccién minera de plata, cobre y sal en lugares como Cananea, Nacozari, Nueva 

Rosita, etc., mientras productos agricolas provenia de zonas de cultivo de trigo, 

algodon, hortalizas en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas. 

El mayor impacto en la articulacion fronteriza México-Estados Unidos fue la 

construccién de la red ferroviaria que vinculd el norte de México y el Suroeste de 

Estados Unidos a través de los principales centros productivos y de poblacion. Esto 

significd una nueva ldgica de articulacién de! espacio nacional, asi como un cambio en 

la jerarquia de centros de poblacién. 

E! primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos que paso directamente sobre su 

region fronteriza dei suroeste se complet6 en 1881. Entre 1876 y 1910 la construccion 

de vias férreas en México se incrementaron exponencialmente. Los ejes del ferrocarril 

en Mexico respondian al interés estratégico estadounidense por articular hacia su 

mercado diversas zonas de produccién, to cual significo que diversas comunidades 

  
 



63 

fronterizas del norte de México tuvieran una vinculacion mayor con Estados Unidos, que 

con nuestro propio pais, por ejemplo el tendido de vias féerreas de Sonora hacia 

Guadalajara se logra hasta 1909. Alrededor de 1900 la franja fronteriza del norte de 

México tenia alrededor de 6,500 kilometros en vias de ferrocarril, que significaban mas 

de !a mitad del total nacional (véase mapa 6). 

La red ferroviaria permitié enlazar algunas de las incipientes ciudades fronterizas como 

E| Paso-Ciudad Juarez, Nogales, Salinas, Coahuila y Nuevo Laredo. Tiempo después 

éstas se enlazaron hacia la capital del pais y otros centros urbanos importantes de 

aquella época como Monterrey y Puebla. 

Los ferrocarriles permitieron la circulacién permanente de bienes a mayores distancias, 

especialmente de productos de exportacion. Las nuevas rutas de circulacion afectaronn 

la organizacién espacio septentrional mexicano y obedecian claramente a motivaciones 

extraregionales; Moreno (1977) sefiala que antes de 1870 el 60% del comercio exterior 

de Mexico se realizaba con diversos paises europeos y solamente el 30% con Estados 

Unidos. En cambio después de establecida una buena parte de la red ferroviaria, esta 

relacion se invierte. 

En este contexto, algunas ciudades fronterizas cobran importancia como centros de 

comercio e intercambio de productos, asumiendo la funcion de puertos de entrada y 

salida al comercio con el vecino pais. Por su parte las interconexiones generadas desde 

Guadalajara hacia el noroeste articularon los espacios agricolas de Sinaloa y Sonora, 

que por la via de agroexportaciones al mercado estadounidense se conectaron a los 

pasos internacionales de Mexicali, San Luis Rio Colorado y Nogales a través de la red 

de transporte del Pacifico. 

La explotacién de recursos naturales fomentada por el ferrocarril también logro en los 

Estados Unidos ta apertura de tierras para el cultivo. Importantes zonas agricolas se 

desarrollaron en el sur de Texas, en el valle de! Salt River en el centro de Arizona y en 

el Valle Imperial en California.



  

Mapa 6. 

Red ferroviaria en la Franja Fronteriza México-Estados Unidos y algunas de sus extensiones, 1850-1910. 
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Otro importante sector en expansidn en México fue {a industra del petroleo, que a través 

de inversiones norteamericanas consolidaron dos de las principales empresas 

petroleras en territorio mexicano (Mexican Petroleum Company y Eagle Company). 

E} desarrollo de la industria manufacturera en el norte de México fue un fiel reflejo del 

efecto multiplicador generado por la mineria, el comercio, el transporte y la agricultura 

en diferentes porciones de la franja fronteriza de México. Sin lugar a dudas, el centro 

manufacturero que cobré mayor dinamismo fue el de Monterrey, quien se consolidaba 

como la segunda ciudad mas importante del pais. 

Monterrey satisfacia gran parte de la demanda regional de metales (Fundidora 

Monterrey), material de construccién, cemento, vestido, cigarros, cerveza, alimentos 

procesados y otros productos; con el tiempo se fueron consolidando diversos negocios 

pertenecientes a familias locales y regionales quienes eventualmente forjarian en esta 

ciudad algunas de las mas grandes compafiias manufactureas y grupos financieros del 

pais . 

En la primera década del siglo XIX el proceso se articulaci6n de! norte de México a la 

economia estadounidense ya habia cobrado una fuerza importante, transformando 

paulatinamente la regién. Sin embargo, el periodo revolucionario por el que transito 

nuestro pais interrumpid, redefinio o cambio el proceso de integracion fronterizo entre 

ambas naciones. 

La franja fronteriza del norte de México no solamente fue escenario de conflictos y 

violencia entre las distintas fuerzas nacionales que sostenian el movimiento armado, 

sino que tuvo repercusiones en el sur de los Estados Unidos y en la relaciones 

bilaterales. Esto se debe a los diversos incidentes fronterizos 0 la afectacién de 

intereses norteamericanos durante el periodo revolucionario tales como la internacion a 

territorio estadounidense de Francisco Villa y su ataque a la poblaci6n de Columbus en 

1916, lo cual provocé que Estados Unidos mandara una expedicion punitiva contra 

Villa dirigida por Jonh Pershing en 1917. Ademas de este incidente se podrian citar
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otros mas que se ocurrieron durante la Revolucion Mexicana en el contexto de las 

franjas fronterizas tales como como !a Huelga de Cananea, el trafico de armas en la 

frontera, la lucha contra los terratenientes y hacendados del Norte, la prosperidad del 

magonismo en Estados Unidos (San Luis Missouri), etc. 

Quizas el mayor impacto que la Revolucién Mexicana genero en la FFMEU fue la 

migracién de mexicanos al vecino pais. Esto se debid tanto al desplazamiento de 

mexicanos de diversos grupos por razones econdmicas o politicas, como también por 

que Estados Unidos entrd en un periodo de auge econdmico y de preparacion para 

incorporarse a la primera guerra mundial, lo que estimuld la incorporacién de una buena 

cantidad de mexicanos a su mercado laboral. Se estima que entre 1900 y 1930 el 10% 

de la poblacién mexicana migré a Estados Unidos (Lorey, 1999). 

La primera Guerra Mundial promovid en Estados Unidos la construccién del principal 

puerto naval y la industria aérea que se ubicé en la ciudad de San Diego, que florecid al 

lado de la ciudad de Los Angeles, receptora de un impuiso la industria del cine y una 

gran cantidad de servicios. 

El auge que se tuvo en la fase previa y durante la primera guerra mundial en los 

Estados Unidos se vio interrumpido por la gran depresién del capitalismo a nivel 

intenacional entre 1929 y 1933, y que de manera particular golped la economia 

estadounidense debido a que este pais ya representaba la primera potencia que 

comandaba el sistema capitalista nivel internacional. 

La gran depresi6n afecté la dinamica de las FFMEU debido a que en diversas cuidades 

fronterizas se presentaron problemas de paro laboral, quiebras de bancos y cierre de 

fabricas y diversos negocios. Los cruces fronterizos también declinaron, refelejandose 

en el comercio y el turismo.
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Al terminar el periodo de crisis la politica de New Deal beneficié la franja suroeste de 

Estados Unidos debido a que la reorganizacién promovid la construccién de presas, ia 

generacién de electricidad y puesta en marcha de sistemas de riego para la agricultura 

(canal All America), estas acciones se convirtieron en el principal soporte de 

reactivacion del empleo y economia del suroeste de Estados Unidos. 

El contexto de crisis internacional y la magnitud en que esta afecto a Estados Unidos 

también promovieron cambios en el desarrollo econdmico de nuestro pais. Durante el 

periodo presidencial de Lazaro Cardenas tienen lugar una serie de politicas que van a 

cambiar cualitativamente las relaciones de produccién del pais en la medida que el 

Estado empieza ha representar el principal actor en el proceso de acumulacion y 

reproduccién de! capital. 

El impulso recibido por la agricultura y la banca, la expropiacién del sector petrolero y 

el control de diversas empresas estratégicas en la produccién de bienes de consumo 

colectivo permitieron ciertamente una mayor integracién del pais. 

Para la franja fronteriza de México las diversas acciones Cardenistas tuvieron un 

impacto significativo, toda vez que el impulso otorgado a !a Reforma Agraria motivo la 

expropiacion de tierras y su redistribucion, fortaleciendo e! ejido, las formas comunales 

de produccidn agraria y, con ello, la constitucién de diversas colonias agricolas en Baja 

California, Coahuila, Tamaulipas y Sonora. 

Entre !os ejemplos mas representativos de la Reforma Agraria se encuentran fa 

distribucién de tierras en los valles del Yaqui y Mayo en Sonora donde se repartieron 34 

mil y 25 mil hetareas respectivamente. El surgimiento de La Laguna tambien esta 

directamente asociado al impacto del reparto agrario; en esta zona cerca de 30 mil 

familias fueron beneficiadas con tierras de labor e infraestructura hidraulica para la 

produccién de algodén, maiz, trigo y alfalfa.
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La Reforma Agraria también transform6 otros lugares como el Bajo Bravo y el Valle de 

Mexicali y San Luis Rio Colorado, en estos Ultimos los gobiernos previos no habian 

afectado la posesidn de medio millon de hectareas pertenecientes a la Colorado River 

Land Company. 

La recomposicién del espacio agricola fue acompafiada por diversos proyectos de 

irrigacion. Entre 1926 y 1940 se beneficiaron con riego 370 mil acres cuya ubicacion se 

concentraba principalmente en la franja fronteriza del norte de México. Estas acciones 

se sumaron a otras iniciativas implementadas con anterioridad durante los gobiernos de 

Calles y Obregén (grupo politico Sonora) y que eventualmente favorecieron el 

desarrollo de los proyectos agricolas mas importantes en e! Noroeste del pais. 

Sin embargo, la FFM todavia representaba una regién con una fuerte desvinculacién 

con el centro del pais; es por ello que a principios de la década de los 30's la 

satisfaccidn de la demanda de un gran ntiimero de productos de las entidades de la 

frontera norte de México dependia de tos lazos comerciales con Estados Unidos, por tal 

motivo en 1933 se implementa en Tijuana y Ensenada la politica de Perimetros Libres 

que facilitaba la introduccién de mercancias estadounidense a México sin pagar 

impuestos; cuatro afios después e! total del territorio de Baja California, Baja California 

Sur, Agua Prieta y Nogales se consideran como zonas libres y en 1939 todo el 

Noroeste se encuentra bajo el régimen de zonas y perimetros libres, reforzando con ello 

una mayor interdependencia con Estados Unidos. 

En las década de los cuarenta la economia estadounidense consolidé una fase de 

auge. El PIB total de Estados Unidos crecié en promedio anual 4.2% de 1940 a 1960 y 

el incremento de su gasto publico se incremento considerablemente en desarrollo 

tecnolégico y nuevas ramas industriales como la aeroespacial, electronica, nuclear, 

comunicaciones, quimica y equipo de computo, entre otras.
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Asi, en comparacién al periodo previo a la segunda guerra mundial, donde la economia 

de la franja fronteriza de Estados Unidos se basaba principalmente en fa agricultura, 

mineria y algunas ramas manufactureras. Durante los afios de la conflagracién mundial 

la situacion cambio radicalmente, e! gobierno de Estados Unidos invirtié 40 mit millones 

de dolares en la industria de guerra entre 1939 y 1945. Entre los principales centros 

receptores de estas inversiones publicas se encontraban el Sur de California, la Bahia 

de San Francisco, Arizona y Nuevo México donde se ubicaron distintas industrias y 

bases militares. 

La estrategia de inversion del gobierno estadounidense durante la segunda guerra 

mundial creo nuevos "clusters" de investigacion en proyectos bélicos como los llevados 

a cabo en investigacién en radiacion y programas nucleares en la Universidad de 

Berkeley, California y en Los Alamos, Nuevo Mexico. Otras universidades también 

recibieron fondos federales como la Universidad de California en Stanford y Los 

Angeles, quienes atrajeron distintas firmas cerca de los centros de investigacion para 

emprender proyectos conjuntos entre el gobierno, las universidades y el capital privado 

en los sectores aeroespacial, electronica y computaci6n. 

La Segunda Guerra Mundial asigné nuevas funciones a México y su zona fronteriza, en 

la medida que ja participacioén directa de fos Estados Unidos en dicho conflicto le 

generé nuevas demandas externas de materias primas y productos de otros paises. 

Asi, México experimenté un efecto inmediato sobre sus exportaciones de petrdleo, 

cobre, uranio y diversos productos agricolas. 

En este contexto México inicié una estrategia de desarrollo econdmico basado en 

sustitucion de importaciones para satisfacer el mercado interno de bienes de consumo 

basico. Durante y después de la segunda guerra mundial las entidades del norte de 

nuestro pais fueron incorporadas al auge econdémico, siendo el mejor ejemplo la ciudad 

de Monterrey que se reforz6 como el segundo centro manufacturero del pais, solo 

superado por la Ciudad de México.
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Después de 1940 se incrementé la produccién intensiva en areas de riego de productos 

agricolas en Baja california, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. De hecho estas entidades 

se especializaron para abastecer y complementar la demanda estadounidense de 

alimentos durante y después de la guerra. 

El incremento en el comercio bilateral también se incremento subitamente, asi entre 

1940 y 1945 un millon de toneladas de productos cruzaron la frontera, el monto crecio a 

2.75 millones de toneladas en 1950 y 3.3 millones en 1960. El comercio por los distintos 

puertos fronterizos entre 1940 y 1960 equivale a un incremento del 153% (Lorey, 1999). 

Las distintas acciones impulsadas por los gobiernos de ambas naciones hasta la 

primera mitad del siglo XX cambiaron radicalmente el perfil econdmico de la FFMEU, 

asignandoles una mayor importancia geoecondmica en el contexto de ambas 

naciones. 

Uno de fos soportes de este cambio fue ef papel que desempefio la fuerza laboral, ya 

que se convirtié en un recurso imprescindible para dinamizar los sectores economicos 

tradicionales y emergentes. La demanda de mano de obra por parte de Estados Unidos 

motivé el impulso de diversas iniciativas bilateraies para permitir e! transito legal, pero 

regulado de inmigrantes provenientes de México y otros paises. El "Programa Bracero", 

por el cual se permitié el transito temporal de miles de trabajadores mexicanos hacia la 

agricultura y algunos sectores manufactureros a partir de 1942, imprimo una nueva 

dinamica demografica y tuvé un impacto signicativo en e! sistema de asentamientos 

humanos y !a transformaci6n de los paisajes urbanos. 

BP
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2.2 La dinamica demografica y el proceso de urbanizacién hasta la primera mitad 

del siglo XX. 

Se ha estimado que en el continente Americano a la llegada de Colén en 1492 

albergaba a unos 25 millones de personas, de esta cifra se estima que un 35% vivia en 

México. En el territorio que hemos considerado como parte de la franja fronteriza 

México-Estados Unidos se calcula que vivian aproximadamente un millon de personas 

al finalizar el siglo XV. 

En esta fase de la historia, la aridez y lo accidentado de una buena parte de la region 

sin duda fueron factores que, a diferencia del México central, limitaron o frenaron el 

desarrollo social y fue un determinante en el tipo de poblamiento y Ja transformacion de 

la naturaleza. Los habitantes de la regién se conformaban por diversos grupos de 

cazadores y agricultores némadas que de acuerdo a sus condiciones materiales 

mantenian poblaciones pequefias y dispersas. 

Durante la Colonia las expediciones llevadas a cabo por conquistadores, aventureros y 

misioneros en el control territorial, la busqueda de minerales y el sometimiento religioso 

de la poblacién nativa fomentd el desarrollo de incipientes villas, fuertes, misiones y 

presidios. 

Algunas de las misiones y presidios coloniales pese a su decadencia, persistieron y 

evolucionaron para formar mas tarde las primeras ciudades de la frontera, ello se debio 

@ que ocuparon posiciones estratégicas, desempefiaron alguna funcion especial en el 

proceso de articulacion y defensa territorial o desarrollaron alguna actividad econdmica 

importante en la regién (véase cuadro 6). 

   



Cuadro 6 

ORIGENES HISTORICOS DE CIUDADES SELECCIONADAS DE LA FRANJA FRONTERIZA 

MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

  

  

         
COLONIAL 

Paso del Norte ( Ciudad Juarez)Chihuahua 1659 misién, presidio 

San Juan Bautista-Presidio del Rio Grande 1699-1703 mision 

Sonoita, Sonora 1701 mision, 

Presidio del Norte de la Junta de los Rios (Ojinaga) 1712 mision, presidio 

Camargo, Tamaulipas 1749 villa 

Reynosa, Tamaulipas 1749 villa 

Laredo, Texas 1749 villa 

Revilla (Ciudad Guerrero), Tamaulipas 1750 mision 

Mier, Tamaulipas 1751 misi6n, villa 

San Diego de Alcala, California 1769 mision 

San Francisco de Asis, California 1776 mision 

SIGLO XIX 

Matamoros, Tamaulipas 1821 Villa 

Tijuana, Baja California 1840-1848 Villa 

Bronsville, Texas 1846 Villa 

Laredo de Tamaulipas ( Nuevo Laredo) 1848 Villa 

Piedras Negras, Coahuila 1849-1851 Fuerte militar 

Eagle Pass, Texas 1849-1851 Villa 

Presidio, Texas 1849-1851 Presidio 

El Paso Texas 1849-1873 Mision 

Las Vacas (Ciudad Acufia) Coahuila 1877-1890 Fuerte militar 

Del rio, Texas 1890s Fuerte militar 

Nogales, Arizona 1882-1888 Puerto de entrada 

Nogales Sonora 1882-1888 Puerto de entrada 

Agua prieta, Sonora 1899-1900 Puerto de entrada 

Columbus, Nuevo México 1890s Puerto de entrada 

Palomas, Chihuahua _ 1890-1921 Puerto de entrada 

SIGLO XX 

Naco, Arizona 1900 Puerto de entrada 

Naco, Sonora 1900-1901 Puerto de entrada 

| Douglas, Arizona 1900-1901 Puerto de entrada 

: Tecate, Baja California 1900-1921 Puerto de entrada 

Calexico, California 4900-1901 

Mexicali, Baja California 1900-1903 Colonia Agricola 

Yuma, Arizona 1900-1904 

San Luis Rio Colorado, Baja California 1900-1917 Fuerte militar 

San Ysidro, California 1920 Puerto de entrada 

Lukeville, Arizona 1920     
  

Fuente: Elaboracion propia a partir de Herzog (1992) y Arreola (1990). 
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Sin embargo, en la medida que el nucleo de poblamiento de Estados Unidos residia en 

Noreste, mientras que en la Nueva Espafia y en el México independiente se desarrollo 

en su region central, hasta la primera mitad del siglo XIX fa region fronteriza México- 

Estados Unidos se caracterizo por un incipiente y desarticulado sistema de 

asentamientos humanos . 

Con el cambio de jurisdiccién de mas de la mitad del territorio mexicano, a partir del 

Tratado de Guadalupe-Hidalgo, se tuvieron diversas consecuencias sobre la 

composicién socio-demografica de la region fronteriza. Se estima que unas 100 mil 

personas vivian en el territorio perdido por México en 1848; al trazarse la nueva linea 

fronteriza que divide a México y Estados Unidos aumenté el retorno de poblacién que 

por inseguridad, no reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras o por sentimiento 

nacionalista, se desplazaron al sur de la linea divisoria. 

Adicional a lo anterior, la repatriacién de mexicanos por parte del gobierno mexicano 

estimulé el poblamiento de una porcion de nuestra frontera norte, de esta manera se 

establecieron poblados en Mier, Camargo, Reynosa y Matamoros, también se fundaron 

nuevas poblaciones como Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 

Chihuahua diversas familias de repatriados también fundaron poblaciones como 

Refugio, Guadalupe, La Mesilla y Santo Tomas. 

En Estados Unidos también fiorecieron diversos poblados quienes aprovechando su 

posicién fronteriza comenzaron a crecer por la importancia que adquiriéd el comercio. 

Entre estas se encuentran Brownsville, Rio Grande, McAllen, El Paso, Del Rio, Douglas 

y Nogales, Arizona. 

Quizas el cambio mas fuerte en la estructura demografica y en ios asentamientos 

humanos de la region se gesté durante el Porfiriato. Como lo sefialamos en el apartado 

anterior durante esta fase se genera un cambio importante en la organizacion del 

espacio social fronterizo por el impulso recibido por la mineria, la agricultura y el 

comercio, pero sobre todo por el efecto de articulacién territorial que desencadeno el
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tendido de comunicaciones ferroviarias y que estimulé la creacién de nuevos vinculos 

del norte de nuetro pais hacia los Estados Unidos, enlazando diversos centros de 

poblacion de la frontera y dinamizando los flujos de personas y mercancias del norte del 

pais. 

La expansion de vias de ferrocarril en las FFMEU provocé un mayor flujo de poblacion 

migrante a mayores distancias. A principios del siglo XX buena parte de la poblacion 

migrante ya se habia constituido como la principal fuerza laboral en las actividades 

econdmicas fronterizas. México-Americanos, mexicanos y asiaticos se incorporaron a la 

mineria en Arizona; asiaticos, americanos de origen europeo y mexicanos se 

establecieron en en valle agricola de San Joaquin, California; miles de chinos y 

mexicanos fueron absorbidos durante la construccién y tendido de las lineas de 

ferrocarril. 

Durante este proceso, los millones de migrantes transformaron las pequefias villas y 

comunidades fronterizas. Asi, por ejemplo, Los Angeles paso de 6 mil habitantes en 

1870 a 100 mil en 1900; la poblacion San Antonio, Texas también crecié de 12 mil a 53 

mil en el mismo periodo, en estas y otras ciudades los mexicanos representaban la 

poblacién mas numerosa. 

La franja fronteriza de México experimenté un proceso similar. La tasa de creciemiento 

demografico de las entidades fronterizas crecié de 1% a 3% entre 1857 y 1880; entre 

1877 y 1910 Coahuila y Tamaulipas duplicaron su poblacion, mientras que Baja 

California y Nuevo Leon cuadriplicaron sus habitantes en el mismo periodo. 

EI efecto de ello se reflejo en el crecimiento acelerado de diversas ciudades mexicanas; 

asi aparecen en el escenario las ciudades Chihuahua, Hermosillo, La Paz, Saltillo, 

Ciudad Victoria y Monterrey. Atribuible al efecto que el ferrocarril trajo como medio de 

articulacion de centros productores cobran fuerza: Mulegé, Cananea, Navojoa, Sabinas, 

Piedras Negras, Muzquiz y Linares. Por su posicién portuaria emergen como centros de 
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poblacién importantes: La Paz, Mazatlan y Guaymas, en el Pacifico y Tampico, en la 

costa del Golfo de México. 

La construccién de infraestructura hidraulica y la expansion de la agricultura también 

genero la apertura de tierras de cultivo y la fundacién de colonias agricolas en México y 

E.U.; asi aparecen o tienen un despegue importante las poblaciones de Mexicali, 

Reynosa, Matamoros y Ciudad Judrez. De la misma manera se impulsa el desarrollo 

agricola del Condado Imperial en el Sur de California y se construye un importante 

sistema de presas para abastecer de agua a la ciudad de Los Angeles. 

A finales del siglo XIX y principios del XX la poblacién indigena nativa se vio marginada 

y tuvo una posicién minoritaria en la escala social, siendo exterminada o en el mejor de 

los casos fue reubicada en reservas, deportada, o desplazada hacia regiones de 

refugio. 

Durante la Revolucion Mexicana (1910-1921) aumenté la migracién de trabajadores 

mexicanos hacia el vecino pais. Se estima que en 1908 entre 60 y 100 mil mexicanos 

entraron en el vecino pais para incorporarse a la construccion de las vias de ferrocarril, 

la mineria y el trabajo agricola. 

La inmigracién ilegal también crecié significativamente. Se estima que tan solo en 1912 

cerca de 23 mil mexicanos entraron a E.U. a través de la frontera. Para la década de 

1910 a 1920 alrededor de 900 mil mexicanos habian llegado a territorio de E.U., un 

30% como ilegales y en 70% como trabajadores temporales. Las causas de ello se 

debian a una combinacién entre la expansién de la economia estadounidense y el 

conflicto armado que vivid México, las secuelas de este Ultimo se manifestaron en 

crisis, desempleo, pobreza, hambre y persecusiones politicas, entre otras, conformando 

un conjunto de detonantes del proceso migratorio. 

) 
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La incorporacién de E.U. a la primera guerra mundial (1914-1918) y el auge de los afios 

veintes significaron una mayor apertura a la fuerza laboral mexicana. El resultado fue 

que entre 1900 y 1930 un 10% de la poblacién mexicana habia migrado a Estados 

Unidos. 

La era de la prohibicién en Estados Unidos a principios de los afios 30’s impulso 

indirectamente algunas ciudades fronterizas de México como Tijuana, Nogales y Ciudad 

Juarez donde surgieron establecimientos para la produccion y venta de licores, ademas 

de un gran numero de giros asociados a éstos, promoviendo e! turismo transfronterizo y 

el desarrollo de diversos servicios. 

Sin embargo, la gran depresién sufrida por Estados Unidos también se reflejé en la 

deportacién y repatriaci6n masiva de inmigrantes mexicanos. Entre 1929 y 1937 

alrededor de 500 mil mexicanos y una porcion de méxico-americanos fueron llevados a 

diferentes puntos fronterizos desde donde el gobierno mexicano se responsabilizo para 

internarlos al pais o dotarles de tierras, fundando de hecho nuevas colonias agricolas. 

Pese a lo anterior, la presién ejercida por diversas uniones de trabajadores hacia el 

gobierno de Estados Unidos sirvid para mantener una politica con una posicion 

relativamente permisiva hacia los inmigrantes mexicanos. 

Durante principios de los cuarenta, tanto los migrantes mexicanos como los 

descendientes de éstos nacidos en Estados Unidos, y otras minorias, fueron blanco 

para exacerbar los sentimientos "racistas", "nacionalistas" y "patrioteros” que el estado 

promovia en el seno la sociedad estadounidense durante el contexto de la segunda 

guerra mundial. 

Por ello se crearon verdaderos motines y revueltas en California donde diversos grupos 

de jovenes México-americanos conocidos como "“pachucos" se conviertieron en un 

blaco visible de ataque de diversos grupos del ejército y de la poblacion civil, lo que
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llevd al grupo de mexico-americanos a asumir una incipiente conciencia politica y de 

grupo que se posteriormente la hereda al movimiento chicano de los afios sesenta. 

Pese a la situacién hostit que prevalecia en ciudades como Los Angeles a causa de la 

discriminacién de las minorias, en 1942 nace el programa bracero, por el cual se 

permitid la entrada de miles de trabajadores mexicanos para incorporarse en la 

economia de guerra; unos 20 mil trabajadores adicionales se les permite su entrada a 

Estados Unidos en 1943; 50 mil en 1944 y 75 mil en 1945. Se ha registrado que entre 

1942 y 1947 como consecuencia del programa bracero se incorporaron 309,598 

trabajadores, de los cuales 219 mil provenian de México. Sucesivas renegociaciones 

otorgaron vigencia al programa bracero hasta 1964. 

Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX la poblacién total de las FFMEU casi 

se triplicé al pasar de 6 millones 300 mil habitantes en 1900 a poco mas de 17 millones 

en 1940, creciendo a una tasa promedio del 2.5 por ciento (véase cuadro 7). La porcién 

estadounidense fue la que tuvo un poblamiento mas intenso durante este periodo al 

pasar de 4.8 millones en 1900 a 14.7 en 1940; en el caso del conjunto de entidades 

fronterizas de México el incremento fue de 1.4 millones a 3.8 millones en el mismo 

periodo, siendo la década de los 40’s como ei periodo de mayor crecimiento. 

La poblacién de la FFM que significaba el 10% del total nacional en 1900 paso a 

representar el 13% en 1940, mientras que el total de poblacién de las entidades 

fronterizas de Estados unidos cambié su proporcién respecto ai total nacional del 6.3% 

en 1900 ai 13% en 1940. 

Hasta la primera parte del siglo XX se consolidaron en la porciédn estadounidense 4 

ciudades de alta jeraquia y que actualmente encabezan el sistema urbano de las 

FFMEU, entre ellas estan Los Angeles, Houston, San Antonio y San Diego. En el caso 

de México Monterrey se erige como el principal centro urbano del norte de México y 

cuenta con casi 200 mil habitantes en 1940. Sin embargo, se empieza a manifestar un 

acelerado crecimiento en algunas comunidades que paulatinamente pasaran a formar
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ciudades, tal es el caso de Tijuana que en 1900 solamente contaba con 242 habitantes, 

pero en 1940 ya albergaba a 17 mil personas. 

Cuadro 7. 

Poblacién total de las franjas fronterizas México-Estados Unidos (1900-1940) 

ae aia a a     
     ian ce 

  

  

  

  

  

  

  

Baja California “7553, —~SC«STGO|S*«8.537|—~~S:« AB 327| «897 

B.C. Sur ” 0 0 39,294 47,089 51,474 

Sonora 221,682 265,383 275,127 316,271! 364,176 

Chihuahua 327,784 405,707 401,622 491,792| 623,944 

Coahuila 296,968 362,092 393,480 436,425| 550,717 

Nuevo Leon 327,937 365,150 336,412 417,491| 541,147 

Tamaulipas 218,948 249,641|  286,6043 344,039] 458,832 
  

Estados Fronterizos de 1,400,872 1,657,733 1,756,373 2,101,434] 2,669,197 

México 
  

  

  

  

California 4,485,053 2,377,549 3,426,861 5,667,251| 6,907,387 

Arizona 122,931 204,354 334,162 435,573 499,261 

Nuevo México 195,310 327,301 360,350 423,317 531,818 

Texas 3,048,710 3,876,542 4,663,228 5,824,715) 6,414,824 
  

Estados Fronterizos de 4,852,004 6,785,746 8,784,601| 12,350,856 | 14,753,290 

E.U. 
  

Total FFMEU 6,252,876| 8,0443,479| 10,540,977] 14,452,290| 17,022,487               
  

El 5 de febrero de 1917 se crearon los territorios de Baja California Norte y Sur , por tal razon Baja 

California Sur Aparece hasta el Censo de 1921. 
Fuente: Elaboracién propia a partir de Lorey (1990), INEGI (1990) y BANAMEX-ACCIVAL (1996)
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2.3 El perfil demografico y !a constitucion del sistema de ciudades fronterizo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. 

La década de los 40’s es sin lugar a dudas un parteaguas en términos del desarrollo 

economico, pero también sociodemografico experimentado por la FFMEU. El efecto 

sobre la demanda de fuerza labora! provocado directa o indirectamente por la 

incorporacién de Estados Unidos a la segunda guerra mundial, asi como el modelo de 

desarrollo en México , que comenzo a privilegiar la industria, acleraron las migraciones, 

el crecimiento de poblacion y la tasa de urbanizacion. 

La fuerza laboral de {a frontera por si misma era insuficiente para atender las nuevas 

demandas del sector agricola y manufacturero en Estados Unidos, es por ello que se 

reactivan intensos flujos migratorios provenientes de México y otras partes del mundo, 

quienes rapidamente y casi sin restricciones se incorporan a los mercados laborales del 

Suroeste y el medio Oeste de Estados Unidos. 

Durante la segunda mitad de! siglo XX la poblacién de la Franja Fronteriza de Mexico se 

multiplicé 4.5 veces al pasar de 3.8 millones a 17.4 millones de habitantes entre 1950 y 

el 2000 respectivamente; las entidades que mas incrementaron su poblacion durante 

este periodo fueron Baja California, que muttiplicd por 11 su poblaci6n, Baja california 

Sur, que en el afio 2000 alcanzo 7 veces su poblacién de 1950 y Sonora, que multiplicd 

su poblacién casi 5 veces en el mismo periodo. El cambio fue similar en las entidades 

fronterizos de Estados Unidos, siendo Arizona y California las entidades que 

mayormente incrementaron su poblacion (véase cuadro 8). 

Las entidades fronterizas mexicanas crecieron mas rapidamente de sus contrapartes en 

Estados Unidos. Entre 1940 y 1990 la tasa de crecimiento de poblacién para la FFM fue 

de 3.3%, mientras que la FFEU fue de 2.6%, siendo el promedio de 2.7 para toda la 

FFMEU. 
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Cuadro 8. 

Poblacién total de las franjas fronterizas México-Estados Unidos (1950-2000) 
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950) 960) Lon) 980) 90 HOE 

Baja California 226,965 520,165|  870,421| 1,177,866| 1,660,855| 2,496,659 

B.C. Sur ” 60,864 81,594/ 128,019 215,139] 317,764 429,942 

Sonora 510,607 783,378] 1,098,720| 1,513,731| 1,823,606] 2,484,559 

Chihuahua 846,414| 1,226,793] 1,612,525] 2,005,477| 2,441,873| 3,057,265 

Coahuila 720,619 907,734| 1,114,956] 1,557,265| 1,972,340] 2,313,239 

Nuevo Leon 740,191! 1,078,848 1,694,689| 2,513,044] 3,098,736| 3,909,951 

Tamaulipas 718,167|  1,024,812| 1,456,858 1,929,484] 2,249,581| 2,732,143 

Estados Fronte-| 3,823,827| 5,623,324! 7,976,188] 10,907,026| 13,564,755] 17,442,758 

rizos de México 

California 10,586,223] 15,717,204 | 19,971,000] 23,668,000| 29,218,000| 32,521,000 

Arizona 749,587 951,023] 1,775,000} 2,718,000| 3,665,000| 4,798,000 

Nuevo México 681,187| 9,579,677] 1,017,000] 1,303,000} 1,515,000] 1,860,000 

Texas 7,711,194] 3,876,542| 11,199,000] 14,229,000 16,986,000| 20,119,000 

Estados Fronte-/ 19,728,191| 27,550,065! 33,962,000] 41,918,000| 51,384,000] 53,554,000 

rizos de E.U. 

Total FFMEU | 23,552,018] 33,173,389] 41,938,188 | 52,825,026 | 64,948,755| 70,976,758 

  

Fuente: Elaboracién propia a partir de Lorey (1990), BANAMEX-ACCIVAL (1996) ), INEGI (2000) y U.S 

Department of Commerce (1996) 

De acuerdo a la evolucién de la poblacién que expertimenté la FFMEU durante el siglo 

XX nos percatamos de la magnitud de su cambio sociodemografico. A principios del 

presente siglo cerca de 6 millones de habitantes vivian en las once entidades 

fronterizas de México y los Estados Unidos, en el afio 2000 estas mismas entidades 

alcanzaron la cifra cercana a !os 71 millones de habitantes. 

Los continuos flujos de inmigrantes desde los afios cuarenta en el conjunto de ta 

FFMEU han repercutido en tasas altas de urbanizacion y crecimiento demografico. Los 
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flujos de migracién se dieron en una orientacién Este-Oeste en Estados Unidos y de 

Sur a Norte en el caso de México. En este Ultimo, el fin def reparto agrario, la 

industrializacién, !os bajos salarios y la expulsion de poblacion agricola se convirtieron 

en detonadores del fendémeno migratorio. Cabe sefialar que los patrones migratorios 

nacionales y los que se dirigen a Estados Unidos cambiaron de rural-rural a rural- 

urbana y urbana-urbana, por ello se incrementa mas rapidamente la poblacion de 

ciudades. Asi, durante la segunda guerra mundial solamente diferentes ciudades de 

California atrajeron a 2 millones de inmigrantes para incorporarse a la industria bélica 

en la fabricacién de acero, naves, textiles y diversos servicios. 

En ef caso de México, los flujos de migrantes inicialmente se orientaron a algunos de 

los principales centros urbanos de! pais como la Ciudad de México, Puebla, 

Guadalajara, etc; sin embargo, posteriormente se desplazaron hacia ciudades 

fronterizas o cercanas a la frontera como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Hermosillo, 

entre otras. 

Se estima que hasta 1964 se llevaron a cabo mas de 4 millones contratos en e] marco 

del programa bracero para incorporar trabajadores mexicanos a la agricultura 

norteamericana. Sin embargo, fuera de !as regulaciones impuestas por el Programa 

Bracero (1942-1964), también se incorporaron una buena parte de migrantes 

mexicanos. Entre 1953 y 1955 se puso en marcha la operacioén "Wetback" (espaldas 

mojadas) por la cual se deportaron miles de mexicanos debido a la caida de la 

agricultura estadounidense y el término de la guerra de Corea. 

Pese a ello la migraci6n ilegat continuo siendo una practica comun, en una época en 

que los controles para cruzar fa linea fronteriza e internarse en los Estados Unidos no 

eran tan rigidos. De hecho, la demanda de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos 

fue alentada por los mismos empleadores y contratistas norteamericanos, quienes 

desde entonces han abusado de aquellos inmigrantes sin documentacién para 

ofrecerles salarios muy por debajo a los establecidos, por lo tanto el trabajo del
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migrante ilegal constituye una forma de subsidio a la agricultura y otros sectores de la 

economia estadounidense. 

Hacia principios de la década de los 60’s Ja franja fronteriza del norte de Mexico 

empezo a incrementar considerablemente su poblacién debido a la deportacién de 

migrantes, la atraccién que de por si significaba alcanzar una ciudad de la frontera para 

cruzar el “otro lado" y por el cierre de la frontera para los migrantes debido a la 

culminacion de! programa bracero en 1964. 

En este afio el gobierno mexicano crea un nuevo proyecto econémico para la region 

con la finalidad de contener el éxodo de migrantes mexicanos. El Programa Industrial 

Fronterizo intenté promover un nuevo perfil productivo de la frontera mexicana a través 

de! impulso a plantas ensabladoras 0 maquiladoras, con la intencién principal de 

absorver el exceso de mano de obra que Ilegaba a la zona fronteriza y de esta manera 

convertirse en una especie de "valvula de escape”. 

El crecimiento acelerado de maquiladoras incidid en la ampliacién de los mercados 

laborales de diversos centros de poblacién lo cual represent para un detonante del 

desarrollo urbano y crecimiento demografico por la misma atraccién de migrantes, por 

lo tanto aparecen nuevas ciudades o se expanden algunas de las ya existentes. 

A mediados de los afios 70’s la poblacién de diversas ciudades fronterizas en de 

ambos paises ya estaba constituida por una buena parte de inmigrantes. Esto tambien 

fue el resultado de un cambio en los flujos migratorios donde las zonas agricolas 

dejaron de ser los Unicos lugares de origen y destino, pues ahora un buen numero de 

migrantes provenientes de areas urbanas o rurales se incorporaron a la industria 

manufacturera y los servicios. Por ejemplo, entre 1980 y 1990 el 80% de la poblacion 

migrante de mexicanos en California se ubicd en areas urbanas y el 55% de ésta se 

instalé en Los Angeles.
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En 1990 el 84.8 de la poblacién mexicana de tas franja fronteriza norte ya vivia en 

ciudades, comparado con e! 52% en 1950 y el 30% en 1900; en el caso de la franja 

fronteriza de Estados Unidos el 75% de su poblacién se catalogaba como urbana en 

1990, mientras que en 1900 solamente representaba el 27.7 por ciento (véase cuadro 

9). 

Lo que se observa durante e! desarrollo de la franja fronteriza México-Estados Unidos 

es que el proceso de urbanizacién y crecimiento demografico de las ciudades 

fronterizas de Estados Unidos tiene un efecto de arrastre sobre las ciudades fronterizas 

de nuestro pais. Esto ciertamente puede atribuirse al efecto que tuvieron las politicas 

norteamericanas de apertura a fa fuerza laboral y que generaron demandas de 

poblacién migrante hacia zonas agricolas y ciudades estadounidense, pero al mismo 

tiempo las inversiones estadounidense en maquiladoras y las politicas mas rigidas de 

contencién de migrantes a partir de mediados de los sesentas ha repercutido en el 

crecimiento de las ciudades fronterizas mexicanas por que se han convertido directa o 

indirectamente en receptoras de la poblacién que no logra cruzar la frontera. 

   



Cuadro 9 

POBLACION URBANA Y RURAL DE LA REGION FRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

(1900-1990) 

  

  

  

  

1900 1950 1990 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

BAJA CALIFORNIA 

Urbana 0 0.00 146,391 64.50 1,509,717 90.90 

Rural 7,583 400.00 80,574 35.50 151,138 9.10 

SONORA 

Urbana 40,206 18.14 231,424 45.32 1,570,125 86.10 

Rural 181,476 81.86 279,183 54.68 381,134 20.90 

CHIHUAHUA 

Urbana 104,752 31.96 373,357 44.11 1,890,010 77.40 

Rural 223,032 68.04 473,057 55.89 551,863 22.60 

COAHUILA 

Urbana 102,646 34.57 413,978 §7.45 1,698,185 86.10 

Rural 194,292 65.43 306,641 42.55 274,155 13.90 

NUEVO LEON 

Urbana 110,205 33.61 413,911 §5.92 2,850,837 92.00 

Rural 217,732 66.39 326,280 44.08 247,899 8.00 

TAMAULIPAS 

Urbana 63,442 28.98 380,281 §2.95 1,824,410 81.10 

Rural 155,506 71.02 337,886 47.05 425,171 18.90 

Total Frontera Norte de 

México 

Urbana 421,251 30.07 1,959,342 52.07 11,343,284 84.81 

Rural 979,621 69.93 1,803,621 47,93 2,031,360 15.19 

ARIZONA 

Urbana 19,495 15.86 416,000 55.50 3,207,000 87.50 

Rural 103,436 84.14 333,587 44.50 458000 12.50 

CALIFORNIA 

Urbana 776,820 $2.31 8,539,420 80.67 27,571,000 92.64 

Rural 708,233 47.69 2,046,803 19.33 2,189,000 7.36 

NUEVO MEXICO 

Urbana 27,381 14.02 314,889 46.23 1,106,000 73.00 

Rural 167,929 85.98 366,298 53.77 409000 27.00 

TEXAS 

Urbana 520,759 17.08 4,838,060 62.74 13,635,000 80.27 

Rural 2,527,951 82.92 2,873,134 37.26 3,352,000 19.73 

Totat Frontera de Estados 

Unidos 

Urbana 1,344,455 27.74 14,108,369 71.51 187,053,000 75.21 

Rural 3,507,549 72.29 5,619,822 28.49 61,656,000 24.79 
  

Fuente: Elaboracién propia a partir de Lorey (1990) e INEGI (1990). 
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La configuracién espacial que va tomando el proceso de urbanizacién de las franjas 

fronterizas también se explica en parte por lo arido de una gran parte de la region, lo 

cual significa que muchas de las ciudades hayan florecido en una etapa mas reciente 

en areas cercanas a los rios o en aquellas zonas donde se llevaron a cabo proyecto 

hidroagricolas o centros mineros con acceso directo a las lineas del ferrocarril. 

En México la densidad de poblacién nacional fue de 41.5 hab./Km2 en 1990, frente a 

los 16.7 Hab./Km* en el conjunto de la franja fronteriza del norte, esto se explica por 

una parte por el predominio de los procesos histéricos de centralizacion de los 

asentamientos humanos y que se reflejé cuando menos hasta la primera mitad del siglo 

XX en una menor ocupacién del territorio fronterizo. Sin embargo, cabe sefalar que 

otras ciudades tuvieron origenes distintos a fos anteriores. San Diego florecid como 

consecuencia de la segunda guerra mundial al convertirse la principal base militar de fa 

costa del Pacifico; Tijuana cobré auge como centro turistico, de juegos y prostitucion de 

la poblacién de San Diego; Ciudad Juarez y El Paso consolidaban como centros de 

comercio y puntos de articulacién del centro-norte de México y del medio oeste en 

Estados Unidos. 

La interrelacién entre centros urbanos fronterizos de ambas naciones, llamadas 

ciudades "gemelas" o "hermanas", se hizo mas intensa e interdependiente, por ejemplo 

se estima que el comercio de El Paso registra ventas por mas 5 mil millones de dodlares 

anuales producto de las compras realizadas por mexicanos; de la misma manera se 

estimo que el aporte de ciudados norteamericanos a Tijuana entre 1975 y 1977 fue de 

casi 14 millones de ddlares. 

Otros procesos que tienen que ver con la dinamica de! espacio urbano de la frontera es 

el flujo de poblacién (transmingrantes, migrantes y turistas) y el medio ambiente, toda 

vez que distintas ciudades binacionales comparten cuencas hidrolégicas y 

atmosféricas, y en consecuencia diversos fenédmenos de impacto ambiental suelen 

tener expresiones transfronterizas. 
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Llama la atencién que la mayor parte de las ciudades en ambos lados de la frontera 

experimentan elevadas tasas de crecimiento, manteniendose a niveles muy por encima 

de sus respectivas medias nacionales. Asi, entre 1940 y 1960 de 16 ciudades 

seleccionadas de la frontera, 10 de ellas crecieron a tasas superiores al 5% anual; de 

éstas sobresalen Tijuana y Mexicali que crecen a tasas superiores al 10% en las 

décadas consideradas. Por otra parte entre 1960 y 1980 el crecimiento de varias 

ciudades fronterizas sigue siendo vertiginoso, aunque algunas ya muestran un 

crecimiento moderado y/o empieza disminuir su tasa de crecimiento. Sin embargo, no 

es sino hasta la Ultima década en el periodo analizado de 1980 a 1990 en que las tasas 

de crecimiento de la mitad de !as ciudades seleccionadas tienden a igualarse al 

crecimiento promedio nacional, aunque el resto sigue mostrando tasas elevadas de 

crecimiento demografico (véase cuadro 10). 

Cuadro 10. 

Ciudades seleccionadas de la Franja Fronteriza México Estados Unidos. Tasas de 
crecimiento porcentual 1940-1990 

      

  

    
       

    

Tijuana 
Mexicali 
Nogales (Sonora) 6.3 . . . 
Ciudad Juarez 7.5 5.1 3.3 3.8 
Piedras Negras 7.6 n.d 7.2 3.6 

Nuevo Laredo 4.9 5 3 0.8 
Reynosa 8.1 6.6 3.4 3.2 

Matamoros 7.3 4.2 3.1 3.5 
San Diego 7.4 2.1 2.6 2.4 

Calexico 2.4 3.3 43 2.6 

Nogales (Arizona) 1.8 2.3 7.5 2.2 

El Paso 11.2 1.6 3.2 1.9 
Laredo 1.8 1.4 3.3 3 
Eagle Pass 6.6 27 3.9 -0.4 
Mc Allen . 6.3 1.5 7.6 2.4 
Brownsville 6.1 7.6 9.1 6.2 1.5 
  

Fuente: Elaboracién propia a partir de Lorey (1990).
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En funcién de las jerarquias urbanas hasta 1995 el sistema de ciudades de la region 

fronteriza se puede agrupar en cuatro conjuntos principales: 

a) La presencia de una sola megalopolis representada por la ciudad de Los Angeles, 

con 15 millones de habitantes a 1995, se ha convertido en el principal destino para 

migrantes mexicanos y de poblacién latina en general. 

b) Un grupo de ciudades con poblaciones mayores a 1 millén de habitantes entre las 

que sobresalen Dallas, Houston, Monterrey, Phoenix y San Antonio. 

c) El conjunto mas numeroso representado por unas 30 ciudades medias cuya 

poblacién oscila entre 100 mil y 1 millén de habitantes. De! lado estadounidense se 

encuentran Austin, Albuquerque, Tucson, Bakersfield, Corpus Cristi y Santa Fe; del lado 

mexicano destacan Torreén, Chihuahua, Tampico, Saltillo, Ensenada, Ciudad Victoria, 

Ciudad Obregén, Moncolva, Guaymas, Novojoa, entre otras. 

d) Las ciudades ubicadas a lo Jargo de la linea internacional tienen en algunos casos 

conforman diferentes conurbaciones transfronterizas y aunque por su jerarquia 

corresponden principalmente a combinaciones de ciudades medias o pequefias, se 

nota la presencia de tres grandes ciudades: Tijuana, San Diego y Ciudad Juarez. El 

sistema de connurbaciones fronterizas esta formado por 14 pares de ciudades 

binacionales, también llamadas "ciudades hermanas" o "ciudades gemelas". Entre las 

mas importantes estan Tijuana y San Diego quienes suman casi 3 millones, Ciudad 

Juarez y El paso que suman un millon 665 mil habitantes; Otros tres pares de ciudades 

tienen poblaciones mayores entre 500 mil y un millén de habitantes, entre ellas: 

Reynosa-McAlien, Mexicali-Calexico, Matamoros-Brownsville, Nuevo Laredo-Laredo, y 

finalmente otros dos pares de ciudades albergan a poblaciones mayores a 100 mil 

habitantes como Nogales-Nogales y San Luis Rio Colorado-Yuma (Véase cuadro 11 y 

mapa 7 ).



Cuadro 11 

FRANJA FRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS 
JERARQUIA DEL SISTEMA URBANO (1980-1995) 

(CIUDADES SELECCIONADAS) 

  

  

Frontera U.S. * Poblacién (Miles) Frontera México * Poblacién (Miles) 

1980 1990 1994 1980 1990 1995 

Los angeles “ 11,498 14,532 15,302 Monterrey ™ 1,988 2,603 2,803 
Dalias 7 3,046 4,037 4,362 Ciudad Juarez 544 789 1,010 

Houston 3,118 3,734 4,099 Tijuana 429 698 989 

San Diego 1,862 2,498 2,690 Torreén © 506 689 696 
Phoenix“ 1,600 2,238 2,473 Chihuahua 385 516 627 
San Antonio 1,089 1,325 1,437 Mexicali 341 438 696 

Austin * 585 846 964 Tampico 427 486 562 
Albuquerque 485 862 875 Hermosillo 297 406 559 

Tucson 531 667 732 Saltillo 284 437 527 

El Paso 480 592 665 Reynosa 249 332 337 
Bakersfield 403 545 609 Ensenada 120 169 314 

McAllen © 283 384 461 Nuevo Laredo 188 266 275 

Corpus Cristi 326 350 376 Matamoros 239 303 363 

Brownsville” 210 260 300 Ciudad Victoria 140 194 243 

Laredo 99 133 162 Ciudad Obregon 165 219 232 
Las Cruces 96 135 140 Monclova 148 271 189 

Santa Fe 93 W17 118 Guaymas ia 86 123 182 

Del Rio 30 vy 34 Navojoa 63 83 136 

Eagle Pass 21 21 25 Nogales 65 105 133 

Nogales 16 20 21 San Luis Rio Colorado 76 95 133 

Calexico 14 19 25 Piedras Negras 67 96 116 

Douglas 13 13 15 Ciudad Acufia 38 52 81 

Tecate 23 40 62 

Agua Prieta 28 37 56       
  

* Las ciudades adyacentes a la linea internacional estan resaltadas con negritas. 
1/ Incluye Riverside, Orange County, Long Beach y Ventura 

2/ Incluye Fortwoth y Arlington 

3/ Incluye Galveston, Brazoria y Texas City. 

4! Incluye la Mesa 

5/ Incluye San Marcos 

6/ Incluye la conurbacién de Edinburg y Mission 
7/ incluye Harlingen y San Benito 

8/ A parrtir de 1960 se incluyé la poblacién de tos municipios de Guadalupe y San Nicolas 

de los Garza en 1970 se incorporarén San Pedro Garza Garcia y Santa Catarina; para 

1980 Apodaca y General de Escobedo; y en 1990 Garcia, Juarez y Santiago. 

9/ A partir de 1950 se agrego la poblacién de Gome-Palacio y Ciudad Lerdo, en 1980 se incorporé Matamoros 

10/ A partir de 1930 se incluyé la poblacién de la localidad de Cuidad Madero; para 

1980 se incorporé la de panuco y en 1990 la de Altamira. 

44/ A partir de 1970 se incluyé la poblacién de Ja localidad de Rio Bravo. 

412i A partir de 1970 se incluyé la poblacién de la localidad de Empaime. 

Fuente: Etaboracion propia a partir de U.S Department of Commerce (1997), CONAPO (1994) e INEGI (1996) 

   



  

Mapa 7 

Sistema de ciudades y jerarquia urbana de la Franja Fronteriza México-Estados Unidos (1995) 
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Fuente: Elaboracién propia a partir de datos del cuadro 12.
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En los afios sesenta fue dificil anticipar que e! incremento poblacional y 1a urbanizacion 

de la franja fronteriza se produjera de un modo tan acelarado, alcanzando las 

magnitudes de hoy en dia. Los gobiernos locales y la infraestructura de las ciudades no 

se encontraban en condiciones para satisfacer adecuadamente las demandas de miles 

de migrantes que comenzaron a asentarse en las ciudades, muchos de ellos demanera 

irregular. El desequilibrio entre crecimiento urbano y capacidad de la ciudad para 

sustentar un desarrollo acorde a la disponibilidad de recursos, medio ambiente, empleo 

y bienestar de la poblacién ha sido una constante en la mayoria de las ciudades de 

nuestra frontera. 

Asi, a diferencia de las ciudades fronterizas norteamericanas que se dasarrollaron bajo 

otro contexto economico y politico y que llevaron a cabo procesos mas o menos 

estables de planificacion urbana, las ciudades mexicanas fronterizas arrastran desde 

hace varias décadas un cimulo de problemas vinculados al crecimiento anarquico, la 

falta de planificacién y las presiones demograficas. Entre ellos podemos sefialar la 

competencia y la escaces de agua, la contaminaci6n, la presion sobre el uso del suelo, 

los asentamientos irregulares, la falta de empleo, pobreza, etc. 

Los intentos de planificacién urbana, ademas de escasos, tuvieron efectos restringidos, 

presentandose un desbalance entre el crecirniento urbano y la capacidad de la ciudad 

para sustentar un desarrollo equilibrado respecto a ta disponibilidad de recursos, 

calidad de! medio ambiente y bienestar de la poblacion. Dos casos que reflejan tal 

problematica se presentan en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juarez. 

El caso de Tijuana 

Tijuana es ejemplo de una ciudad con acelerado crecimiento demografico a causa de 

las oleadas de inmigrantes que se han establecido. La tasa de crecimiento entre 1930 y 

1940 fue del 7.1% y del 13.4% en la siguiente década. Entre 1950 y 1960 se inicia una 

rapida expansion urbana sobre terrenos no aptos (entre el 15 y ef 30% de pendiente). 

Como resultado del desarrollo maquilador desde mediados de !a década de los sesenta 
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la ciudad se expande hacia el Este, sobre las areas agricolas de la zona conocida como 

La Mesa, dando inicio a una expansion longitudinal a lo largo de la carretera Tijuana- 

Mexicali (Barajas, 1992). 

Entre 1970 y 1980 el crecimiento desordenado en Tijuana se desarrolla sobre terrenos 

inaccesibles y la mancha urbana cubre 6,500 hectdreas, de las cuales el 16% es 

ocupada sobre terrenos inapropiados. No obstante los esfuerzos de los gobiernos 

locales por regular el crecimiento de la ciudad, se agudizaron los conflictos en los usos 

del suelo por el incremento de la actividad industrial (Rodriguez, 1996). 

Entre 1985 y 1991 la mancha urbana de Tijuana se expandié 2,336 hectareas, de ellas 

mas del 50% se hizo sobre cerros, lomerios y barrancos ubicados al sur de la ciudad en 

una area considerada como de “preservaci6n ecolégica”. La mayoria de los migrantes 

recién llegados obviamente no encuentran espacios urbanizables adecuados, crean 

asentamientos espontaneos en terrenos cuya tenencia es problematica, con casas de 

material perecedero, precariamente sostenidas en laderas, con fecalismo al aire libre y 

drenaje a cielo abierto. El agua se abastece en carros pipa y se almacena en tambos. 

No existe sistema de recoleccién de basura y las calles son de tierra apisonada. 

Algunas estimaciones sefialan que la tercera parte de la poblacion de Tijuana vive en 

estas condiciones, afirmando que en 1993 de las 600 colonias registradas en Tijuana, 

150 constituian asentamientos irregulares. 

La expansién urbana sobre terrenos inadecuados, ha generado alteraciones 

ambientales como la desaparicién de la cubierta vegetal que representaba una 

proteccién contra la erosién hidrica y edlica. En consecuencia, se han intensificado los 

escurrimientos superficiales que provocan un mayor arrastre de suelo. 

Los asentamientos irregulares han hecho dificil la dotacién de servicios. Asi, la falta de 

drenaje también provoca la contaminacion de mantos freaticos y del aire por el desalojo 

de aguas residuales a través de fosas sépticas y la incineracion de desechos sdlidos.
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Un problema adiciona!l a !o anterior es el elevado riesgo hacia los desastres de 

asentamientos irregulares que son altamente vulnerables a inundaciones, 

anegamientos y procesos de deslave y erosién. Estos asentamientos se ubican 

principalmente en el fecho de! rio Tijuana, arroyo Alamar y los cauces que desembocan 

en Playas de Tijuana. Por su parte, la susceptibilidad hacia los desastres en laderas 

abruptas de cerros, lomerios y barrancas se ubican hacia el este y sureste de la ciudad. 

La vulnerabilidad hacia los desastres en Tijuana se puso en evidencia en enero de 

1993, cuando se registro un periodo extraordinario de fluvias que desencadenaron 

severas inundaciones. Se registraron mas de 40 muertos, dafios materiales por varios 

millones de dolares y se paralizé gran parte de las actividades de la ciudad por casi un 

mes (Romo, 1997). Las posibilidades de repeticién de una catastrofe similar en Tijuana 

han sido inminentes en los primeros meses de 1998 debido a la presencia del 

fendmeno meteoroldgico conocido como “E! Nifio” y que se espera genere, entre otros 

cambios climaticos regionales, precipitaciones mayores en la costa de Baja California. 

El caso de Ciudad Juarez 

Este es otro ejemplo representativo de una ciudad que experimenté un acelerado 

crecimiento poblacional, asentamientos irregulares y deterioro ambiental. A partir de Ja 

década de los cuarenta, Ciudad Juarez tuvo una expansién significativa que 

posteriormente se incremento por la implantaci6n de maquiladoras. En 1921 tenia una 

poblacién de 21,891 habitantes y se elevé a 55,024 en 1940. Entre 1940 y 1950 esta 

ciudad se convirtid en la primera concentracién poblacional de la frontera norte y quinto 

lugar a nivel nacional. En 1980 sobrepas6 el medio millon de habitantes y en 1990 tleg6 

casi a los 800 mil. La expansién de la mancha urbana por efecto poblacional condujo a 

una redefinicion de los usos del suelo. Los primeros asentamientos por invasién se 

establecieron hacia et sur de la ciudad. Amplias superficies del oriente originalmente de 

uso agropecuario también fueron desplazadas por fraccionamientos privados y 

maquiladoras (Fontecilla, 1997).
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En tos sesenta, !a zona Poniente de la ciudad se fue poblando por familias de bajos 

ingresos, quienes adquirieron terrenos escarpados a bajo costo o bien se establecieron 

mediante invasiones. Los sectores de ingresos medios y altos se ubicaron al este, 

extendiéndose hacia el valle, mientras las instalaciones comerciales se distribuyeron 

hacia el centro y oriente de la ciudad (Ibidem). 

En 1988 Ciudad Juarez contaba con 10 parques industriales; entre 1989 y 1992 se 

agregaron otros cuatro y se ubicaron en los sectores oriente y sur de la ciudad, 

utilizando servicios destinados originalmente a usos domésticos. Se estima que el area 

urbana se triplicd entre 1970 y 1990, mientras que la poblacién se duplicé en el mismo 

periodo (Padilla, 1994). 

Al igual que en Tijuana, en Ciudad Juarez existen areas residenciales que compiten con 

el area industrial en cuanto a servicios de limpia, agua potable y drenaje, mientras que 

en otras zonas se carece de estos servicios. Esta falta de homogeneidad en 

equipamiento y manejo de recursos naturales genera fuertes asimetrias en fas 

condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. 

En la zona oriente se presentan areas residenciales mezcladas con maquiladoras y 

compiten por el suministro de agua, mientras en el sector poniente de la ciudad existe 

fuertes rezagos de infraestructura. En esta Ultima zona se presentan altas 

concentraciones de particulas suspendidas en el aire debido a la falta de pavimentacién 

de muchas calles y la presencia de basureros clandestinos. 

En la frontera estadounidense también existen asentamientos irregulares denominados 

“colonias” que se caracterizan por tener estandares de vivienda y nivel de vida muy por 

debajo de la media nacional de Estados Unidos. Bajo estas condiciones viven cerca de 

390 mil personas en colonias de Texas y alrededor de 42 mil en Nuevo México 

(SEMARNAP, 1996). En general estas comunidades carecen en buena medida de 

servicios de agua potable, de tratamiento de residuos de drenaje, electricidad y caminos 

pavimentados. 
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2.3 Los ejes contemporaneos del desarrollo econdmico y las politicas con 

impactos regionales. 

Sin lugar a dudas los efectos de la segunda guerra mundial se expresaron en un 

cambio cualitativo de la sociedad y economia estadounidense y mexicana. La década 

de los cuarenta represento una ruptura en las formas de acumulacién y reproduccion 

del capital, cuyo nucleo dinamico se situaba en las acciones desempefadas por el 

Estado y que implicita o explicitamente repercutieron en la organizacién del territorio y 

los cauces que fue adoptando el desarrollo en las distintas regiones de ambos paises. 

El gobierno estadounidense invirtio entre 1945 y 1960 cerca de 150 mil millones de 

délares en el Oeste, con énfasis en los estados fronterizos de California y Texas. Las 

inversiones se destinaron principalmente a gastos en defensa como consecuencia de la 

guerra fria y los conflictos de Corea y Vietnam; ciudades como San Diego, El Paso, 

Phoenix y San Antonio se reforzaron como bases y centros de actividades militares, 

mientras que Los Alamos, Nuevo México continuo siendo el mayor centro de 

investigaciones nucleares. 

La base del poderio bélico estadounidense radic6 en diversas fémulas de colaboracién 

entre los centros de investigacién de las Universidades, el Departamento de Defensa e 

inversionistas privados para el desarrollo de investigaciones de punta y finaciamiento de 

riesgo. En el transcurso de unos afios se consolid6 un grupo de empresas lideres que 

controlaban la produccién de bienes industriales estratégicos y de alta tecnologia como 

naves aereas y navales, electrénica, telecomunicaciones, petréleo y otros energéticos, 

ademas de grandes empresas comercializadoras y de servicios; entre las corporaciones 

mas importantes podemos sefialar a Lockheed, McDowell, Douglas, Rockwell 

International, Motorola, Sperry Corporation, Hughes Aircraft, General Dynamics, Texas 

Instruments, Exxon, entre otras. Estas empresas participan principalmente en las 

ramas aeroespacial, computacién, comunicacién, productos eléctricos y electronicos 

situadas principalmente en Los Angeles, Phoenix, San Diego, San José, San Francisco, 

Houston, Austin y Dallas. Para darnos una idea de !a importancia de estas empresas, 

eee
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basta sefialar que en las entidades de la frontera suroeste de Estados Unidos se 

encuentran ubicadas 90 de las 500 corporaciones mas grandes del mundo que la 

revista Fortune registro en 1998 (véase cuadro 12). 

Un caso que merece especial atencién es del Syilicon Valley y que algunos autores lo 

consideran como un ejemplo paradigmatico de los procesos de reestructuracion 

territorial! de la industria y que esta asociado al surgimiento de las llamadas tecnopolis 

(Borja y Castells, 1998) y de los nuevos distritos industriales. La base para el desarrollo 

de estos nuevos complejos, aglutinanadores de una gran cantidad de empresas, se 

sustenta en la generacién de sinergias que determinan !a estructuraciOn de distintas 

redes de individios, organizaciones e instituciones y un medio innovador que permite 

impulsar estrategias de organizacién y cooperacién entre los diferentes participantes 

(por ejemplo Estado-Universidad-empresas privadas). 

En Estados Unidos 44 empresas de las reportadas por la Revista Fortune en su lista de 

las 500 corporaciones mas grandes en el planeta, tienen su base en California, y éstas 

17 tienen sus oficinas centrales en Syllicon Valley. En este centro industrial de alta 

tecnologia ubicado en la Bahia de San Francisco radican cinco de los ocho productores 

estadounidenses de semiconductores y diez de las treinta principales compafias de 

informacién. Cerca de 1,500 de los 2,500 negocios de electronica mas grandes del pais 

también se focalizan ahi; participan firmas reconocidas como IBM, Apple, Hewlett- 

Packard, Sun Microsystems, Intel, entre otras. 

j 
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CUADRO 12 

EMPRESAS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS 

ENTRE LAS 500 CORPORACIONES MAS GRANDES DEL MUNDO EN 1998 

  

  

  

  

  

    
  

ESTADO SECTOR VENTAS UTILIDADES EMPLEADOS 

$U.S. millones _$.U.S.millones 

ARIZONA 

MICROAGE COMERCIO AL POR MAYOR 4,446.3 25.0 4,400 

PHELPS DODGE METALURGIA 3,914.3 408.5 15,500 

CALIFORNIA 

HEWLETT-PACKARD COMPUTADORA Y EQUIPO DE OFICINA 42,895.0 3,119.0 421,900 

CHEVRON REFINAMIENTO DEL PETROLEO 36,376.0 3,256.0 39,362 

INTEL ELECTRONICOS Y SEMICONDUCTORES 25.070.0 6,945.0 64,000 

BANKAMERICA CORP. BANCOS COMERCIALES 23,585.0 3,210.0 77,000 

SAFEWAY TIENDAS FARMACEUTICAS 22,4838 567.4 147,000 

WALT DISNEY ENTRETENIMIENTO 22,473.0 1,966.0 408,000 

ATLANTIC RICHFIELD REFINAMIENTO DEL PETROLEO 19,272.0 4,771.0 24,000 

INGRAM MICRO COMERCIO AL POR MAYOR 16,581.5 193.6 12,000 

PG&E CORP. GAS Y ELECTRICIDAD 15,399.9 716.0 21,000 

FLUOR CONSTRUCCION 14,298.5 146.2 60,679 

MCKEESSON COMERCIO AL POR MAYOR 13,4788 133.9 13,330 

ROCKWELL INTL. EQUIPO ELECTRONICO 11,759.0 644.0 45,000 

BERGEN BRUNSWIG. COMERCIO AL POR MAYOR 11,660.5 817 5,100 

OCCIDENTAL PETROLEUM INDUSTRIA QUIMICA 11,061.0 -390.0 12,380 

WELLS FARGO 8 CO. BANCOS COMERCIALES 9,608.0 1,155.0 33,100 

EDISON INTERNATIONAL GAS Y ELECTRICIDAD 9,235.0 700.0 14,085 

NORTHROP GRUMMAN AEROESPACIAL 9,153.0 407.0 52,000 

PACIFICARE HEALT-SISTEMS SERVICIOS MEDICOS 8,982.7 +247 9,700 

SEAGATE TECHNOLOGY COMPUTADORAS PERIPHERALS 8,940.0 658.0 111,000 

TENET HEALTHCARE SERVICIOS MEDICOS 8,691.0 -254.0 88,200 

SUN MICROSYSTEMS COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA 8,598.3 762.0 21,500 

APPLE COMPUTER COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA 7,235.0 187.1 9,306 

GAP SERVICIOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS 7,081.0 1,045.0 81,000 

TRANSAMERICA SEGUROS DE VIDA Y SALUD EMPRESAS 6,507.8 533.9 8,700 

CISCO SYSTEMS ELECTRONICOS Y COMUNICACIONES 6,485.9 793.8 11,000 

UNOCAL INDUSTRIA ESTRACTIVA 6,064.0 581.0 8,394 

WELLPOINT HEALT NETWKS. SERVICIOS MEDICOS 5,826.4 227.4 10,100 

ORACLE COMPUTADORAS Y SOFTWARE 5,684.3 821.5 29,431 

COMPUTER SCIENCES COMPUTADORES Y SERVICIOS EN BASE DEDATOS 5,616.0 192.4 42,200 

FOOD 4 LESS TIENDAS FARMACEUTICAS 5,599.1 “1418 27,000 

QUANTUM COMPUTADORAS PERIPHERALS 5,319.5 148.5 6,380 

HILTON HOTELES HOTELES, CASINOS 5,316.0 250.0 61,000 

MATTEL ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES 4,834.6 285.2 25,000 

DOLE FOOD ALIMENTARIA 4,336.1 160.2 44,000 

CNF TRANSPORTATION TRANSPORTE DE CARGA 4,266.8 120.9 26,300 

WESTERN DIGITAL COMPUTADORAS PERIPHERALS 4,177.9 267.6 43,884 

LITTON INDUSTRIES EQUIPO ELECTRONICO 4,175.5 162.0 31,500 

APPLIED MATERIALS ELECTRONICOS Y SEMICONOUCTORES 4,074.3 498.5 13,924 

PACIFIC LIFE SEGUROS DE VIDA Y SALUD 4,065.4 121.5 3,422 

MARISEL COMERCIO AL. POR MAYOR 4,049.0 -15.8 2,000 

H.F. AHMANSON INSTITUCIONES DE AHORRO 3,732.9 413.8 7,849 

SOLECTRON EQUIPO ELECTRONICO 3,694.4 158.1 16,367 

SILICON GRAPHICS COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA 3,662.6 78.6 3,663 

JAIRTOUCH COMMUNICATIONS TELECOMUNICACIONES 3,594.0 448.0 8,800 

AVERY BENNISON INDUSTRIA QUIMICA 3,345.7 204.8 16,200    
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EMPRESAS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS 
ENTRE LAS 500 CORPORACIONES MAS GRANDES DEL MUNDO EN 1998 

  

  

  

      

ESTADO SECTOR VENTAS UTILIDADES EMPLEADOS 

$U.S. millones _$.U,S.millones 

TIMES MIRROR INDUSTRIA EDITORIAL 3,318.5 250.3 21,567 

3COM ELECTRONICOS Y COMUNICACIONES 3,147.4 374.0 7,109 

LONGS DRUG STORES TIENDAS FARMACEUTICAS 2,952.9 57.7 13,780 

GOLDEN WEST FINAN. CORP. INSTITUCIONES DE AHORRO 2,913.8 354.1 4,455 

FLEETWOOD ENTERPRISES CONSTRUCCION 2,874.4 124.8 48,000 

PACIFIC ENTERPRISES GAS Y ELECTRICIDAD 2,777.0 184.0 7,245 

TEXAS 

EXXON REFINAMIENTO DE PETROLEO 122,379.0 8,460.0 80,000 

J.C. PENNEY CENTROS COMERCIALES 30,546.0 556.0 260,000 

SBC COMMUNICATIONS TELECOMUNICACIONES 24,856.0 1,474.0 418,340 

COMPAQ COMPUTER COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA 24,584.0 1,855.0 37,004 

ENRON GASERAS 20,273.0 105.0 15,555 

AMR AEROLINEAS 18,570.0 985.0 110,000 

ELECTRIC DATA SYSTEMS COMPUTADORES Y SERVICIOS EN DATOS 15,235.0 730.6 110,000 

sysco COMERCIO AL POR MAYOR 14,454.6 302.5 32,000 

NGC GASERAS 13,378.4 -0.4 2,572 

KIMBERLY-CLARK PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL 12,546.6 901.5 57,000 

DELL COMPUTER COMPUTADORAS Y EQUIPO DE OFICINA 12,327.0 944.0 16,160 

UNION PACIFIC FERROCARRILES 11,014.0 432.0 52,000 

TEXAS INSTRUMENTS ELECTRONICOS Y SEMICONDUCTORES 10,562.0 1,805.0 44,140 

COASTAL REFINAMIENTO DE PETROLEO 9,653.1 301.5 13,200 

AMERICAN GENERAL SEGUROS DE VIDA Y SALUD EMPRESAS 8,927.0 542.0 16,200 

HALLIBURTON CONSTRUCCION 8,818.6 454.4 70,750 

ULT. DIAMOND SHAMROCK REFINAMIENTO DE PETROLEO 8,606.5 154.8 23,000 

BURLINGTON NO. SANTA FE FERROCARRILES 8,412.0 885.0 43,500 

TEXAS UTILITES UTILITIES, GAS Y ELECTICIDAD 7,945.6 660.5 14,751 

ORESSER INDUSTRIES. EQUIPO INDUSTRIAL Y GRANJAS 7,457.9 318.0 34,000 

USAA SEGUROS DE PROPIEDAD 7,454.2 4,189.1 17,000 

CONTINENTAL AIRLINES AEROLINEAS 7,213.0 385.0 39,300 

HOUSTON INDUSTRIES UTILITIES, GAS Y ELECTICIDAD 6,873.4 420.9 12,711 

BROWNING-FERRIS IND. WASTE MANAGEMENT 5,783.4 265.2 40,000 

EL PASO NATURAL GAS GASERAS 5,638.0 186.5 3,500 

TANDY SERVICIOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS §,372.2 186.5 37,500 

COOPER INDUSTRIES EQUIPO ELECTRONICO 5,288.8 394.6 41,200 

CENTRAL & SOUTH WEST UTILITIES, GAS Y ELECTICIDAD 5,268.0 153.0 11,401 

COMPUSA SERVICIOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS 4,610.5 93.9 12,399 

SOUTHWEST AIRLINES AEROLINEAS 3,816.8 317.8 23,974 

CENTEX INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 3,785.0 106.6 8,926 

BAKER HUGHES EQUIPO INDUSTRIAL Y GRANJAS. 3,685.4 97.0 21,000 

TTEMPLE-INLAND PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL 3,625.4 50.8 15,000 

LYONDELL PETROINDUSTRIA QUIMICA INDUSTRIA QUIMICA 2,878.0 286.0 2,876 

WESTERN ATLAS EQUIPO INDUSTRIAL Y GRANJAS. 2,859.3 -63.1 10,600 

MAXXAM METALURGIA 2,729.1 65.2 11,600 
  

FUENTE: ELEBORACION PROPIA A PARTIR DE FORTUNE 5 HUNDRED (1998). 
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Otro sector que mantiene una importancia estratégica, aunque con una participacion 

menor en el producto interno bruto, es el de la agricultura que ha hecho de Estados 

Unidos la primera potencia mundial en este rubro. La base de este poderio radica en los 

apoyos gubernamentales que se canalizan al sector por la via subsidios, los sistemas 

de produccién intensivos y los bajos salarios. Con un 13% del PIB agropecuario, el 

estado de California representa el aporte mas importante a la agricultura de Estados 

Unidos, mientras que el conjunto de los estados fronterizos aportan el 20% de la 

produccién nacional agropecuaria. 

En el caso de nuestro pais, a partir de la década de los cuarentas, la estructura de la 

produccién sectorial y regional tuvo una reorientacién en favor de la industria. Este 

cambio obedece en parte a que el gobierbo en turno desarrollé6 una estrategia de 

industrializacion basada en la sustitucion de importaciones (ISi). Este modelo de 

desarrollo promueve la produccién interna de bienes intermedios y terminales de la 

industria debido a que el contexto de la segunda guerra mundial interrumpid los 

aprovisionamiento de bienes provenientes de los paises involrados en el conflicto, 

especialmente los suministrados por Estados Unidos. La estrategia de ISI representd un 

modelo de desarrollo endégeno donde el Estado, a través de diversas acciones y 

programas, aientaba la produccién manufacturera nacional y la protegia de los 

productos y las empresas que querian incorporarse al pais por la via del comercio o las 

inversiones. 

Las expresiones territoriales def modelo de ISI se hicieron notar en el caracter 

altamente centralizado de la economia y de! desarrollo urbano-regional, lo que redund6 

en un crecimiento desmesurado de la Ciudad de México y algunas ciudades que la 

circundan de la regién centro. 

Los lugares mas importantes de la regién centro se convirtieron en los destinos 

preferidos por las diversas acciones gubernamentales para crear parques, corredores y 

ciudades industriales como Sahagtin, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Toluca y 

Cuarnavaca, centros industriales que cobraron auge durante la década de los sesentas.
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La politica de ISI no impidié el acceso al pais de capital foraneo a través de empresas 

multinaciones, pero estas fueron reguladas para orientar su produccién de bienes hacia 

el mercado interno, sobre todo en aquellos productos que la industria nacional no 

producia. Sin embargo, debido al privilegio recibido por ja industria, el sector 

agropecuario pasé a un segundo plano. Ello se reflejé en un cambio en la estructura 

productiva y ocupacional del pais donde hasta la actualidad ja agricultura mantiene un 

aporte marginal en el conjunto de la economia nacional. Esto obedecié no solamenie al 

caracter que tuvieron las politicas de desarrollo focalizadas a la industria, sino también 

a la culminacién del reparto agrario y, sobre todo por que el sector agropecuario se 

consideré importante de acuerdo a su funcién de aprovisionador de alimentos y 

materias primas baratas para la poblacidn y el sector industrial. 

Varios subsectores y regiones de fa agricultura mexicana entraron en declive y se 

convirtieron en expulsores de poblacion migrante que pasaron a engrosar diversas 

ciudades y aceleraron el proceso de urbanizacién. De hecho Ja agricultura en México 

adopta una estructura polarizada, donde solamente fogran mantenerse los grandes 

proyectos de agricultura de riego y sistemas intensivos de producci6én promovidos por la 

“revolucion verde”. Las principales zonas beneficiadas de este esquema las podemos 

encontrar en la FFM tales como Sonora, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas. En 

estos estados el aporte de la agricultura sigue siendo importante, asi entre 1980 y 1990 

la agricultura represento el 17% del PIB de Sonora, 12% en Tamaulipas, 12% en 

Sonora y 9% en Baja California. 

El modelo de ISI tuvo un efecto altamente centralizado a nivel territorial, salvo contadas 

excepciones como Monterrey. Desde el siglo X!X diversas familias y grupos 

regiomontanos con intereses econdmicos y politicos adquirieron un gran poder regional 

para forjar sus propias empresas que les permitirian abastecer de bienes 

manufactureros o servir de entace det comercio a diversos centros productivos del norte 

del pais. Familias como los Vidaurri, Garza, Garza Sada, Creel, Villarreal, habian 

consolidado su participacién en sectores clave como fa produccidén de fierro (Fundidora 

Monterrey), de cerveza (Cerveceria Cuauhtémoc), vidrio (Vitro), textiles, cemento
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(Cemex) y minerales, entre otros. Algunas de los grandes negocios familiares pasaron a 

las generaciones mas recientes y se han diversificado para formar holdings o grupo de 

empresas que participan en diferentes ramas de actividad, pasando de la industria al 

comercio y de ahi a la creacién de bancos y casas de bolsa (Banorte, Abaco, Confia). 

Algunos empresas lideres y holdings regiomontanas son Cemex (cemento), Alfa, Vitro 

(Vidrio), Femsa (Aurrera, Coca Cola), Gruma (Maseca), Cerveceria Cuauhtemoc, 

Sigma (alimentos), Hyisa (Siderurgia), entre otras. En el estado de Nuevo Leon tienen 

su sede 63 de las 500 empresas mas importantes que registro !a Revista Expansion en 

1998 (véase cuadro 13). 

Otras ciudades. que mostraron un desarrollo relativamente independiente al que 

prevalecié bajo el modelo de ISI, fueron ei de la mineria e industria del cemento en 

Chihuahua (plata, oro, cobre, etc.), también lo fue el de produccion de carbon y 

sidertrgia en Coahuila (Monclova, Piedras Negras), la produccién de sal en Guererro 

Negro en Baja California y la refinacién de petrdleo y petroquimica en el Sur de 

Tamaulipas (Tampico-Madero). 

Pese a lo anterior, el efecto centralizador del desarrollo endégeno durante el periodo 

de ISI provocéd una marcada diferenciacién del territorio que se reflejO en una mayor 

exclusion y marginacién de diversas regiones periféricas como fa franja fronteriza del 

norte y las entidades del sur y sureste del pais. La lejania de la frontera norte y sus 

débiles lazos de articulacion con el centro del pais provocaron que en 1961 el gobierno 

mexicano implementara el Programa Nacional Fronterizo, en un intento de sustituir 

bienes manufacturados que no se satisfacian en el mercado interno por importaciones 

provenientes de Estados Unidos.





CUADRO 13 

PRINCIPALES EMPRESAS EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DE MEXICO 

ENTRE LAS 500 EMPRESAS MAS IMPORTANTES DEL PAIS EN 1998 

  

  

  

Estado / Razén social Localidad SECTOR TIPO“ CLASE” Personal © Ventas ~—Exporta-_—importa- 
Total Notas clones clones 

BAJA CALIFORNIA 

INQUSTRIAS MONTERREY SA CV SAN NICOLAS DE LOS GARZA PRODUCTOS METALICOS x 1 4421 5,099,979.000 2.047,779,000 _767.247.000 
GRUPO VERSAX Y SUBS GARZA GARCIA VARIOS N F 7,180 4,429,731,000 0 a 
APM SA CV SAN NICOLAS DE LOS GARZA SIDERURGIA N 1 803 4,149,557,000 169,121,000 1,299.516,000 
FAR-BEN SA CY MONTERREY COMERCIO AUTOSERVICIO N F 8,200 3,921,238,000 0 60,000,000 
INOUSTRIAS JOHN DEERE SA CV GARZA GARCIA MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA N F 2473 3,854,092,000 1,376,897,527  2,532,018,558 
ENERMEX SA Cv Y SUBS MONTERREY MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO M 1 3.610 3,041,152,000 1,289,653,000 204,646,000 
IGALVAK SAV SAN NICOLAS DE LOS GARZA PRODUCTOS METALICOS N F 1.289 3,024,792,000 535,951,000 484,447,000 
IMSATEG SA CV Y SUBS GARZA GARCIA PRODUCTOS METALICOS x F 2,800 2.598,021,000 1.265,980,000 69,005,000 
NEMAK SA GARZA GARCIA AUTOPARTES, N F 3.389 2,198,400,000  1,095.400,000 1,097,100,000 
]GRUPO OATAFLUX MONTERREY DISTRIBUIDORA N F 1,708 1,828,764,000 491,432,000 875,516,000 
PASTEURIZADORA NAZAS SA CV MONTERREY ALIMENTOS N F 1,937 +,508,428,000 0 11,048,000 
LAMOSA REVESTIMIENTOS SA CV MONTERREY PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NOME ON F 2.085 1,498,290,000 285,347,000 47,845,000 
MAQUINARIA DIESEL SA CV SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA N 1 982 1,478,538,000 3,933,000 223,777,000 
DIRONA SAY SUBS ESCOBEDO AUTOPARTES N F 1.428 1,414,124,000 233,618,000 551.544.000 
CIA MINERA AUTLAN SA CV Y SUBS. GARZA GARCIA MINERIA N S 4.876 1,148,568,000 483,804,000 148,702,000 
TUBACERO SA CV MONTERREY SIOERURGIA N F 813 990,846,309 137,866,454 364,250,630 
DAL-THE SA CV GARZA GARCIA PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NOME = N sc 3,050 689,357,020 689,972,787 264,279,081 
JAEROUITORAL SA CV APODACA TRANSPORTE N 1 ane 739,577,000 97,084,000 241,171,000 
TERZA SA CARMEN TEXTI N G 868 725,019,713 350.877.344 —178,073,782 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SA SAN NICOLAS DE LOS GARZA AUTOPARTES N c 1,283 551,080,000 6,459,000 70,008,000 
REGO EMPRESAS SA CV GARZA GARCIA QUIMICA N r 486 530,612,000 7.000.000 81,109,000 
FOMENTO RADIO BEEP SA CV MONTERREY COMUNICACIONES " F 784 397,033,534 ° 95,860.374 
MARCATEL SA CV MONTERREY COMUNICACIONES N s 208 203,152,658 ° 96,002,921 
MAIZ EDIFICACIONES SA CV GARZA GARCIA CONSTRUCCION N 6 680 277,088,182 ° 0 
CORPORATIO ESPECIALIDADES SA CV GARZA GARCIA VARIOS N F 338 228,004,000 ° o 
PRODUCTORA DE PAPEL SA CV SAN NICOLAS DE LOS GARZA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL N 6 454 227,420,180 ° 10,283,285 
JQUIMICA Y FARMACIA SA CV GARZA GARCIA FARMACEUTICA, N é 530 208,130,000 3,300,000 5,000,000 
BUFETE INDUSTRIAL DE MONTERREY SA CV MONTERREY CONSTRUCCION N F a2 482,675,000 ° 0 
ICOSMOCEL SA SAN NICOLAS DE LOS GARZA QUIMICA N 6 170 443,602,920 13,155,973 13,575,000 
]GRUPO MOTOMEX SA CV MONTERREY EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE N & 92 127,619,320 ° 71,924,688 
HECKETT MEXICANA SA CV SAN NICOLAS DE LOS GARZA PRODUCTOS METALICOS N 6 298 124,329,599 ° 0 
RADIO BEEP SACY MONTERREY COMUNICACIONES “ 1 S75 103,880,076 ° 9.857.453, 
MOTOCICLETAS ¥ EQUIPOS SA CV MONTERREY COMERCIO ESPECIALIZADO N 1 78 182,885,608 ° 35,379,220 
VOLTRAK SA CV MONTERREY CONSTRUCCION N s 142 81,902,683 0 6,372,172 
ESPECIALIDADES QUIMICAS MONTERREY SA CV GARZA GARCIA Quimica N 1 tas 74,578,000 0 a 
FOROATH SA CV GARZA GARCIA RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALE —N 6 129 76,494,000 o a 
ISPIRAX SARCO MEXICANA SA CV SANTA CATARINA PRODUCTOS METALICOS N 6 a9 75,732,000 ° 0 
PISOS ¥ AZULEJOS NACESA SA CV SANTA CATARINA PRODUCTOS A BASE DE MINERALESNG ME = N F ° 63,457,000 o 0 
LACTEOS Y DERIVADOS REGIOMONTANOS SA CV SANTA CATARINA OISTRIBUIDORA N SG 128 60,637,571 9 0 
]GRUPO CGOMSA MONTERREY SERVICIOS MEDICOS N F ue 54,972,779 a a 
KAWASAKI OE MEXICO SA CV MONTERREY COMERCIO ESPECIALIZADO N F ° 52,291,999 0 36.545,.468 
DISTRIBUIDORA RUBI SA CV MONTERREY DISTRIBUIDORA N F ov 28,820,004 o ° 
PATRONES PARA INFORMACION SA CV SANTA CATARINA (MPRENTA ¥ EDITORIAL N 6 25,894,000 ° 163,000 
INDUSTRIA MEXICANA DE REPUESTOS SA CV MONTERREY PRODUCTOS METALICOS N F 3 2,179,903 0 ° 

TAMAULIPAS. 

IGRUPO CONTINENTAL SA Y SUBS TAMPICO BEBIDAS N F 13.084 8.316,708,000 184,848,000 74,211,000 
]GRUPO PRIMEX SA CV ALTAMIRA PETROQUIMICA N 1 S09 1,870,757,000 434,938,000 $56,365,000 
NHUMO SA Cv ALTAMIRA PETROQUIMICA N F 183 630.333.000 162,759,000 _57.855,000 
DELPHI OELCO ELECTRONICS SYSTEM MATAMOROS APARATOS ELECTRONICOS Y SUSPARTES oN 1 5.392 562,052,954 5,396,882.712  4,790,900.511 
ISOCIEDAD INDUSTRIAL SA CV TAMPICO DESPACHOS DE ASESORIA N G 99 283,541,000 o ° 
IFOMENTO INOUSTRIAL AZTECA SA CV TAMPICO DESPACHOS DE ASESORIA N F 15 74,822,000 0 ° 
REFACCIONES Y LUBRICANTES DE VICTORIA SA CV CO VICTORIA DISTRIBUIDORA 8 F 43 25,850,855 0 ° 
DESARROLLO CONSTRUCTOR MEXICANO SA CV TAMPICO CONSTRUCCION x F 336 26.211.081 o o 
FOMENTO TAMAULIPECO SA CV TAMPICO DESPACHOS DE ASESORIA 8 1 81 24,635,000 a ° 
EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO SA CV TAMPICO DISTRIBUIDORA M 1 a 18,078,000 a o 
JANUNCIOS COMERCIALES SA CV TAMPICO DESPACHOS DE ASESORIA N F 9 8.810.000 e o     TIPO & EMPRESA: N (nacional), M (multinacional), & (estatal) 
2/ CLASE DE EMPRESA: Se refiere a empresas que operan individualmente, camo Grupo (holding) a Filiales (subsidiarias). Empresa | {individual); G (grupo); F ({ilial) 
Fuente: Elaboracion propia a partir de Expansidn (1999) 
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Hacia 1965 se disefid el Programa de Industrializacién de la Frontera, el cual mas que 

un verdadero proyecto industrializador, promovid un nuevo perfil productivo de la 

frontera mexicana a través del impulso a plantas maquiladoras y cuya intencién original 

respondia a la necesidad de amortiguar los flujos de poblacién migrante que, en su 

deseo de migrar al vecino pais, se quedaban a vivir en ciudades fronterizas del norte de 

México. Este proyecto consolida un primer eje de "desarrollo industrial" de la frontera 

norte basado sobretodo en empresas de ensamblaje, aunque con un grado nulo de 

articulacion con otros sectores y regiones de la economia nacional, lo cual representaba 

una expresién opuesta al modelo sustitutivo de importaciones. 

Por representar basicamente una “economia de enclave", el fendmeno maquilador 

rompié las expectativas de "reintegrar” la frontera norte a la economia nacional. Durante 

varios lustros fue una expresién de industrializacién periférica que respondia 

exclusivamente a las condiciones excepcionales de la frontera en cuanto a las ventajas 

de cercania a los Estados Unidos, excenciones fiscales y, sobre todo, las ventajas de 

mano de obra barata (Alegria, 1997). El crecimiento acelerado de maquiladoras incidio 

en la ampliacion de los mercados laborales de diversos centros de poblacién. Sin 

embargo, fue un sector que no absorbié el grueso de la mano de obra de las ciudades 

fronterizas. Para algunas ciudades represento un detonante del desarrollo urbano y 

atraccién de migrantes por lo cual aparecen nuevas ciudades o se expanden algunas 

de las ya existentes. 

Entre 1965 y 1970 la industria maquiladora experimenta un crecimiento constante y 

mantiene una expresién netamente fronteriza al restringirse su ubicacién en una franja 

de 20 kilémetros, raz6n por la cual se localiza en ciudades fronterizas como Tijuana, 

Mexicali, Ciudad juarez y Matamoros. E! numero de plantas se icrementa de 12 

unidades en 1965 a 454 en 1975; para 1985 el numero de unidades llega a 760 y en 

1995 ya sobrepasan las 2 mil unidades . El numero de empleados se incrementd de 3 

mil en 1965 a 643 mil en 1995. Por su parte el tamafio promedio por planta crecié de 

147 trabajadores en 1969 a 193 en 1980 y 330 en 1997 (véase cuadro 14).
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Cuadro 14 

Indicadores de la industria maquiladora de exportacion, 1975-1995 

  

     
  

  

  

  

Nacional ) 454 | 100 | 214 4,015 
Estados fronterizos 418 92 62,145 92 3,626 90 

1980 [Nacional 620 100 119,546 100 17,729 100 

Estados fronterizos 544 87 106,032 89 15,486 87 

1985 |Nacional 760 100 211,968 100 325,250 100 

Estados fronterizos 667 88 184,514 87 291,466 90 

1990 |Nacional 1,703 100 446,436 100 9,918,504 100 

Estados fronterizos 1,464 86 402,432 90 8,672,677 77 

1995 (Nacional 2,113 100 643,512 100 32,210,377 400 

Estados fronterizos 1,687 80 544,856 85 26,921,263 84                   
  

Fuente: Margain (1998). 

En 1979 la industria maquiladora de exportacién (IME) ya aportaba el 25% de las 

exportaciones manufactureas del pais. La IME tiene su crecimiento mas aclerado a 

partir de la década de los ochentas y se permite su ubicacion en otras ciudades del pais 

que no necesariamente sean fronterizas, aunque en estas Uultimas se sigue ubicando 

por lo menos el 80% de las unidades y entre el 85 y 90% del empleo en este sector. 

Informacién recabada hasta octubre de 1999 indica que en el pais estan establecidas 

3,408 plantas maquiladoras y absorben alrededor de 1 mill6n 200 mil empleados y 

alrededor de 180 municipios cuentan con plantas de este tipo (CNIM, 2000). 

El capital de la mayor parte de las maquiladoras es de origen estadounidense y 

japones, aunque también participan unidades de capital europeo y recientemente 

coreano y taiwanés. Las plantas maquiladoras estan concentradas principalmente en 

las ramas de bienes eléctricos y electrénicos, ropa, equipo de trnasporte, juguetes, 

equipo de cémputo, alimentos procesados y productos quimicos. La mayor parte de
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televisiones, refrigeradores y teclados de cOmputo que se incorporan al mercado de 

Estados Unidos son ensambladas por maquiladoras fronterizas. 

Aunque el crecimiento de la maquiladora habia tenido un impacto local en los mercados 

de trabajo y la economia de ciudades ubicadas a lo largo de la frontera, se puede decir 

que desde hace varios afios este fendmeno no es exclusivo de la frontera, ya que existe 

una tendencia hacia reubicar y abrir nuevas plantas hacia el centro y sur del pais. 

Sin embargo, la principal critica en el modelo maquilador continua siendo su 

desarticulacién con la economia y el territorio mexicano, toda vez que el porcentaje de 

insumos nacionales no sobrepasa e! 3 por ciento en todo el sector. Esto da como 

consecuencia la creacién de un espacio de “enclave" industrial articulado al exterior y 

desarticulado en ef interior. 

No obstante ello, se puede decir que a partir de mediados de la década de los cchenta, 

la industria maquiladora y, en general, las diferentes expresiones sectoriales y 

territoriales que tuvo la inversion extranjera directa en nuestro pais, intensificd sus 

flujos hacia el conjunto de las entidades fronterizas y det centro norte, lo que se reflejo 

en la llegada de nuevas empresas y la apertura o relocalizacién de plantas 

maquiladoras hacia el sur de la linea fronteriza. 

Este fenédmeno ocurrié simultaneamente en el contexto de una creciente apertura 

comercial, cuando en 1986 México se incorpora al GATT, iniciando con ello una 

estrategia para profundizar sus vinculos a los mercados mundiales. Este proceso de 

transicién se aceleré con la formalizacién del TLCAN, que mas alla de la intensificaci6n 

del comercio en las naciones del bloque, ha tenido diversas repercusiones en los 

sectores econdmicos y la organizaci6n espacial de nuestro pais. 

Asi, si el modelo de industrializacién por sustitucién de importaciones habia favorecido 

a un grupo reducido de grandes centros industriales diversificados (Ciudad de México y 

las ciudades que le circundan, Guadalajara y Monterrey), la nueva estrategia
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exportadora incorporé mayor numero de ciudades como centros especializados de 

menor tamafio y mas dispersos. 

A partir de la década de los ochentas el nuevo patrén de las inversiones foraneas se 

reflejé en la ubicacién y/o reubicaci6n industrial en el norte de México, provocando un 

crecimiento dinamico de varias ramas; asi las entidades de la frontera norte tuvieron un 

crecimiento de 5.7% de su empleo manufacturero entre 1980 y 1993, comparado con el 

2.5% de las entidades no fronterizas. 

Las diversas expresiones de la apertura comercial y la relocalizacién de {os flujos de 

inversién externa favorecieron la conformacién de un patron de organizacién espacial 

de tipo “centrifugo", con una mayor orientacion hacia el norte del pais, debido a que las 

distintas ciudades septentrionales fueron incorporadas como plataformas de 

exportacién, hacia el mercado estadounidense. Esta es una de las razones principales 

por la cual se crean o se fortalecen los procesos trasnfronterizos entre México y 

Estados Unidos y que a continuacién vamos a abordar.
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Capitulo 3. Procesos transnacionales y acuerdos binacionales: efectos en la 

articulacion y dinamica del espacio transfronterizo. 

3.2 Los nuevos ejes del desarrollo industrial del norte de México. 

Si nos atenemos a su diferenciacién por rubros, durante varias décadas la politica 

industrial y sus expresiones territoriales favorecié una profunda concentracién de las 

actividades econémicas especialmente de la industria manufacturera. Las tres 

principales zonas metropolitonas del pais (Ciudad de México, Guadalaja y Monterrey), 

llegaron a concentrar recientemente casi el 85% de la produccién industrial. Los 

diversos intentos por desconcentrar la planta industrial no brindaron el resultado 

esperado, situacién que profundiz6 el caracter polarizado del territorio nacional. 

Sin embargo, a partir de la década de los ochentas se desarrollan importantes cambios 

en la organizaci6n territorial de la industria nacional. Se gesta un proceso de 

dispersion territorial de industrias y comienzan a emerger regiones que encabezan 

una nueva organizacién espacial en México. Si bien este proceso no necesariamente es 

atribuible a politicas desconcentradoras, podemos encontrar evidencias sobre su efecto 

relativo para disminuir la potarizacién. 

Ello no significa, sin embargo, que estemos {legando a un proceso de equilibrio regional 

a nivel nacional, tal y como lo plantean las diversas posturas que apoyan la idea que la 

convergencia regional se alcanza como resultado del proceso "natural" del desarrollo 

econémico a largo plazo. Mas bien es posible hablar de un nuevo perfil en el desarrollo 

regional donde aparecen espacios privilegiados, selectivos o atractivos a las nuevas 

demandas que imprime la misma globalizacién, lo cual explica la tendencia de 

relocalizacion de diveras industrias y el desplazamiento de nuevas inversiones en 

regiones y ciudades alternativas. 

En esta fase de reestructuracion, las actividades manufactureras, sustentadas en la 

inversién extranjera directa (IED), han comandado la reorientacion territorial de 
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algunos sectores industriales, tendencia que adquiere importancia sobre todo al 

arrancar la década de los ochentas. Asi, en funcidn de los flujos exdgenos de inversion 

se redefinen los destinos de localizacién industrial, la recomposicién sectorial y la propia 

dinamica de regiones y citudades seleccionadas por el capital extranjero. 

Durante la década de los noventa la IED aumento significativamente hasta llegar a su 

maximo en 1994, afio en que ingresaron al pais casi 10 mil millones de ddlares por este 

concepto. En contraste, durante 1995 y 1996 Ia IED tuvo un declive, no obstante que la 

politica econémica disefiada por el Estado sostiene un constante reingreso de la IED y 

le confiere un papel estratégico en la reactivacion de la economia interna. 

Con todo y el saldo desfavorable de los ultimos dos afios, el efecto de la IED ha sido 

fundamental en el desarrollo econdmico nacional. Asi, entre 1989 y 1995 ingresaron al 

pais 33 mil 500 millones de dolares por dicho concepto. En términos de Ia inversién 

acumulada, el origen de las inversiones se concentré en un grupo reducido de paises, 

de hecho el 65% de ésta provino de Estados Unidos, mientras que Espafia, Alemania, 

Inglaterra, Canada, Suiza, Holanda, Japon y Holanda en conjunto contribuyeron con un 

25 por ciento. 

El comportamiento territorial de ta IED muestra un claro proceso de concentracién. El 

Distrito Federal sigue siendo el vértice nacional de los destinos de la inversion. 

Solamente entre 1994 y 1999 captd 28 mil 224 millones de délares, este monto equivale 

al 68% de la inversion total que llegd a la Republica Méxicana. Si a este valor le 

sumamos el del Estado de México ambas entidades concentran el 72.2% de la IED 

para el mismo periodo. En la era de la globalizacién interesa al capital externo 

principalmente las zonas metropolitanas del pais o las areas circundantes a ellas, ello 

explica los comparativamente altos flujos de inversiébn en Nuevo Ledn, Jalisco o el 

Estado de México, ya que representan a las zonas de mayor concentracién de la 

poblacién y del ingreso. Por ello, ademas de la infraestructura interesa reforzar su 

presencia en el mercado interno, dada !a coincidencia territorial de la inversion en la 

concentracion de los estratos de poblacién de ingresos mas altos y estables. 
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En funcién de los rangos de IED por entidad federativa sobresalen tres regiones como 

los destinos favoritos del capital foraneo, uno de ellos es el el D.F y las entidades que le 

rodean, con excepcién de Hidalgo y Tlaxcala; el siguiente seria el de Jalisco y tercero 

es la franja fronteriza norte, aunque con mayor incidencia en las entidades de Baja 

California, Chihuahua, Nuevo Leén y Tamaulipas (véase mapa 8). La presencia def 

Distrito Federal tiende a distorsionar los patrones territoriales que sigue la IED debido a 

que en la capital del pais se ubican los domicilios fiscales de un gran numero de 

empresas que, sin operar fisicamente en este lugar, aqui tienen sus registros de 

capital. Por esta razon, y si excluimos el Distrito Federal en los comparativos estatales, 

observamos un patron territorial donde se estan reforzando centros manufactureros en 

entidades como Jalisco y las del morte de México; otras aparecen como nuevos 

destinos de la IED, tal serian los casos de Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosi, 

Durango, Zacatecas, Colima, Yucatan y Quintana Roo, de estas dos ultimas entidades 

suponemos que la reciente Ilegada de maquiladoras y el desarrollo turistico 

representarian los sectores principales a través de los cuales se logar introducir las 

inversiones foraneas. 

De todas maneras los flujos regionales de la inversién internacional en los Ultimos afios 

se reorientan de manera importante hacia las entidades de la Frontera Norte, 

especialmente a partir de 1994, afio en que inicia formalmente el Tratado 

Norteamericano de Libre Comercio. 

Ello es explicable no sdlo por la posicion estratégica de las entidades fronterizas, sino 

también, como antes sefalamos, por la base infraestructural en metrdpolis como 

Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Nogales, Ciudad Juarez, Chihuahua, Ramos Arizpe, 

entre otras. También resulta importante su potencial cuantitativo-cualitativo de mano de 

obra y las redes de transporte con que cuentan, factores que en conjunto atraen 

empresas que buscan mayor competitividad y fa articulacion de sus estrategias 

productivas y exportadoras hacia maquiladoras y/o empresas filiales o matrices en 

México y Estados Unidos. 

 



  

MAPA 8 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA (1994-1999) 

  

    

         

   
  

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

GOLFO 
DE 

MEXICO 

  

Millones de délares 
(Acumulado 1994-1999) 

(1 De 0 a 200 (19) 
L] De 200a300 (2) 
[1] De300a400 (1) 
[]De400a500 (4) 
BH De 500a5000 (5) 
Wi Mas de 5,000* (1) GUATEMALA             

* Incluye capital social y maquiladoras. El Distrito Federal acumulé en el periodo 28,224 mitlones de ddlares. 

Fuente: Elaboracién propia a partir de SECOF (1999).
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Asi, el efecto de las IED en !a franja fronteriza del Norte de México le otorgan un lugar 

privilegiado a las entidades de Nuevo Leén, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, 

estas tres entidades captaron, en conjunto, casi 2 mil 500 millones de ddlares entre 

1994 y 1998. Esta magnitud de inversion es elevada si consideramos el tamafo de la 

poblacién hacia donde se dirige, en la medida que incluye principalmente plantas 

maquiladoras y la equipo automotriz, ensamble de automoviles,. electrénica, 

electrodimésticos, equipo de computo e industria del cemento. Flujos de menor 

intensidad se registran en Tamaulipas , Sonora, Coahuila y Baja California Sur, aunque 

con una fuerte dinamica en los ultimos cinco ajios, lo cual ubica a la franja fronteriza en 

conjunto como la regién mas dinamica en cuanto a los circuitos de IED (Véase mapa 9). 

En términos de las relocalizaciones manufactureras y los nuevos nichos de inversion 

hacia regiones alternativas como la franja fronteriza del norte, podriamos hablar de una 

recreacion del mapa econdémico del pais. 

La presencia de nuevos ejes de desarrollo industrial en el norte de México también es 

posible entenderlos a partir de la década de los setenta, cuando diversas empresas 

trasnacionales que ya operaban en México decidieron relocalizar sus proyectos de 

expansion hacia el norte del pais con el fin de articular una estrategia de produccion 

compartida con sus operaciones y mercado estadounidense. La apertura comercial y 

las medidas de politica econdmica de los ochenta orientadas a fomentar la exportacion 

intensificaron este proceso. Por ello surgieron nuevas operaciones manufactureras de 

empresas trasnacionales que fueron redefiniendo un segundo eje de industrializacién 

nortefio-fronterizo (Alegria, 1997). 

   



  

MAPA 9 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA (1994-1999)* 
  

     

     
     

    

ESTADOS UNIDOS DE AMBRICA 

GOLFO 
DE 

MEXICO 

Millones de délares 
(Acumulado 1994-1999) 

[] Ded0a70 
CO De 70 a 120 

De 120 a 210 

Hi De 210 a 1,130 

IB De 1,130 a 4,780 

  

GUATEMALA     
* No incluye al Distrito Federal porque al ser sede fiscal de un gran numero de empresas distorsiona los flujos de inversi6n. 

Fuente: Elaboracién propia a partir de SECOF! (1999).
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Entre las nuevas ramas de industrias con expansién hacia ciudades alternativas 

septentrionales se encontraban la automotriz y autopartes: Ford Hermosillo (1986), Ford 

Chihuahua (1982), Chrysler Ramos Arizpe-Saltillo (1980), General Motors Ramos 

Arizpe (1980), Nissan Aguascalientes (1984) y Renault Gémez Palacio, Durango 

(1984). El ensamble de microcomputadoras se expande en Tijuana, Ciudad Juarez, 

Chihuahua, Monterrey; empresas de componentes electrénicos hacen su aparicion en 

Nogales, Agua Prieta, Matamoros y bienes electrodomésticos en Gdomez-Palacio, 

Chihuahua, Tijuana, Cd. Juarez, la industria del cemento se expande en Hermosillo y 

Monterrey, asi como la quimica y alimentaria en diversas ciudades del norte de México 

(véase mapa 10). 

Los altos flujos de la inversién externa en las zonas fronterizas se relacionan con las 

estrategias de exportacion de las empresas, y por lo general no se apartan de las 

inercias generadas en la etapa mas reciente de desarrollo de las maquiladoras. 

Hacia finales de 1999 las entidades fronterizas del norte de México ya registraron 2,469 

plantas maquiladoras que equivalian al 72.4% del total nacional y daban empleo a 920 

mil personas que representaban el 77% de todo el conjunto nacional. Las entidades 

que mayor numero de plantas albergan son Baja California y Chihuahua con 1,131 y 

419 unidades respectivamente; las ciudades de la franja fronteriza en donde se situan 

al menos 100 plantas, en orden jerarquico estas son: Tijuana con 734 (21.5% del total 

nacional), Ciudad Juarez con 284 (8.3% del total nacional), Mexicali con 186, Tecate 

con 126, Matamoros con 119 y Reynosa con 116 (Véase cuadro 15 y mapa 11).



  

Mapa 10 

Sectores manufactureros de reciente ubicacién o localizacién ligados al mercado de exportacién 

  

(1) Tijuana-Mexicali, B.C. 
(2) Nogales-Agua Prieta, Son. 

(3) Hermosillo, Son. 
(4) Cd. Juarez, Chih. 

(5) Chihuahua, Chih. 

(6) Gomez Palacio, Dgo. 

Oak (7) Ramos Arizpe-Saltillo, Coah. 

(8) Monterrey, N. L. 

- (9) Nuevo Laredo, Tamps. 
(10) oe (10) Matamoros, Tamps. 

    
    

     

   

ae, Automoviles     wi ~Motores (11) Guadalajara, Jal. 
@, Arneses o partes (12) Aguascalientes, Ags. 

automotrices   

git, Microcomputadoras 

© Televisores 
ER Accesorios o 

equipo de cémputo 
= Componentes electrénicos 

i Cerveza 
l= Alimentos Procesados 

@@ Cemento 

A Quimica     
  Fuente: Ledn (1997)
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Cabe sefialar que durante las décadas de los ochenta y noventa se generan cambios 

en la industria maquiladora en el sentido espacial y productivo. Las nuevas 

maquiladoras ya no solo buscan ubicaciones fronterizas, sino territorios alternativos de 

inversion en las entidades de! norte, centro y la peninsula de Yucatan. 

En términos productivos, muchas de estas empresas evolucionan hacia sistemas de 

produccién flexibles, ubicandose en ramas de alta tecnologia, introduciendo nuevas 

técnicas y procesos de produccién y promoviendo esquemas laborales flexibles. Este 

proceso de transicién es considerado como una "mutacién industrial" del sector 

maquilador, aunque otros acufian el término de "maquiladoras de segunda generacién"”. 

La primera fase del desarrollo maquilador se podria caracterizar por actividades 

intensivas en trabajo manual rutinario, baja tecnologia, desvinculadas de las economias 

nacionales, bajos salarios y alta utilizacién de mano de obra femenina. 

En la segunda fase se proyecta una tendencia hacia la adopcién de sistemas de 

produccién flexibles con formas de complementariedad a través de redes de 

subcontratacién donde particilpan empresas nacionales para proveer servicios y 

compartir responsabilidades laborales, de operacién y mantenimiento hacia las nuevas 

maquiladoras; esto podria coadyuvar en el futuro a la creacién de redes interterritoriales 

de produccién en nuestro pais.
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Cuadro 15 

INDICADORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR DISTRIBUCION EN LA FRANJA FRONTERIZA DE MEXICO 

(Datos a octubre de 1999} 

  

  

  

Plantas instaladas Personal Ocupado Insumos Insumos Porcentaje 

Total Porcentaje Total Porcentaje Totales Nacionales de insumos 

nacionales - 
Millones de délares 

Total nacional 3,408 100.0 1,195,070 100.0 4,195.4 106.5 25 

Total entidades fronterizas 2,469 72.4 921,404 77d 3,560 84.8 2.4 

Baja California 1,131 33.2 252369 21.1 978.2 20.7 2.1 

Ensenada 85 2.5 13634 11 19.6 0.3 1.5 

Mexicali 186 $5 54955 46 280.9 27 1.0 

Tecate 126 3.7 12079 1.0 27.6 0.2 0.7 

Tijuana* 734 21.5 171,701 14.4 650.1 17.6 27 

Baja California Sur 8 0.2 2724 0.2 2.3 0 0.0 

Coahuila 275 8.1 109,425 9.2 258.6 9.8 3.8 

Acufia 37 17 33,153 2.8 101.7 14 1.4 

Piedras Negras 43 1.3 15,066 1.3 27.7 0.1 0.4 

Torreon 71 24 22,704 1.9 30.3 1.5 5.0 

Otros municipios 104 3.1 38,502 3.2 98.9 6.8 6.9 

Sonora 271 8.0 96,449 8.1 371.6 2.5 0.7 

Agua Prieta 33 4.0 8,699 0.7 22.9 0.1 0.4 

Hermosillo 49 1.4 16,899 1.4 50.6 0.2 0.4 

Nogales 90 26 35,320 3.0 178.5 0.2 0.4 

San Luis Rio Colorado 36 wt 11,087 0g 63.5 1.9 3.0 

Otres municipios 63 1.8 24,444 2.0 56.1 0.2 0.4 

Chihuahua 419 12.3 287,690 24.41 4,197.2 12.4 1.0 

Cuauhtémoc 6 0.2 2,088 0.2 3.0 0.2 67 

Chihuahua 86 25 49,275 41 200.7 3 15 

Delicias 12 0.4 55,543 46 8.6 0.6 7.0 

Juarez 284 8.3 221,666 18.5 967.9 6.9 0.7 

Ojinaga 8 0.2 1,241 0.1 4.4 07 15.9 

Otros municipios 23 0.7 7,877 07 12.7 0.9 7A 

Nuevo Leén 136 4.0 60,936 5.1 221.1 12.5 5.7 

Guadalupe 19 0.6 18,883 1.6 95.4 27 2.8 

Monterrey 21 06 5375 0.4 2.6 0.4 18.4 

Otros municipios 96 2.8 36,676 3.1 122.1 9.4 77 

Tamaulipas 365 10.7 172,747 14.5 7517 9 1.2 

Matamoros 119 3.5 62,331 5.2 263.1 3.4 13 

Nuevo Laredo 52 15 22,671 19 103.4 11 14 

Reynosa 116 3.4 64,187 5.4 334.1 3.1 0.9 

Rio Bravo 12 0.4 3,223 0.3 6.3 01 1.6 

Otros municipios 66 1.9 19,705 1.6 44.9 14 3.1 
  

Fuente: Elaboracién propia a partir de Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (2000). 
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De acuerdo a Mungaray (1998), entre las nuevas modalidades de operacién que 

asumen las plantas maquiladoras se encuentran: a) cuando una empresa 

subcontratante, extiende su responsabilidad hasta el financiamiento, la maquinaria y el 

equipo, ta ingenieria del producto y, ocasionalmente, la materia prima; b) empresa 

shelter, que es una inversion en equipo y mejoras, donde la parte mexicana asume la 

responsabilidad administrativa, laboral y legal; c) empresa incubadora, que se deriva de 

la shelter, pero incluye la opcién de que en el futuro el cliente tome la responsabilidad 

de la operacién al témino del! contrato, y d) el subcontrato intermaquilas que permite 

utilizar capacidades ociosas y bajar costos fijos. 

No obstante estas nuevas modalidades de operacién de las empresas maquiladoras, 

todavia existe una escasa integracién con los sectores de la economia nacional, pues la 

contribucién de los insumos nacionales a los procesos de la maquiladora no superan el 

2.5% en promedio. Con excepcidn de Monterrey y Ojinaga donde los insumos 

nacionales utilizados por las plantas ahi instaladas representan poco mas del 15%, en 

general se reproduce un fendmeno de desarticulacién con la economia nacional. 

A partir del afio 2001 las plantas maquiladoras no se regiran por el programa especial 

que les dio origen, sino por la politica econémica general de México, como resultado de 

las nuevas reglas en el rubro comercial y de inversién fijadas por el TLCAN y el 

tratamiento fiscal vigente para toda la planta manufacturera del pais. A partir del 

primero de enero del 2001 habra de terminar el privilegid que México concedié a las 

maquiladoras para importar insumos libre de impuestos. Adicionalmente, las nuevas 

reglas de origen del TLCAN estipulan un contenido minimo de origen nacional que 

actualmente no !o tienen. Esto genera un reto que supone dos posibles soluciones: 

modificar el TLCAN en lo relativo a las reglas de origen o desarrollar industrias locales 

que surtan a las maquiladoras e incrementar el valor de contenido nacional, aunque 

esta opcidn tiene en el corto plazo poca viabilidad. Desde una perpectiva espacial el 

dilema det desarrollo maquilador se centrara entre continuar siendo un sector 

desarticulado o fortalecer los centros industriales y sectores nacionales para que 

formen parte de los diferentes encademientos productivos territoriales de este sector.
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3.2 Los corredores comerciales y las regiones transfronterizas. 

En la medida que las fronteras politicas de las naciones ya practicamente no 

constituyen un obstaculo al libre flujo del capital, este ultimo va redefiniendo nuevas 

configuraciones espaciales, fracturando o rearticulando las unidades regionales 

tradicionales que se habian construido durante décadas de economias cerradas y 

protegidas. 

La consolidacion de un proceso creciente de articulacién territorial norte-sur entre 

México y Estados Unidos, aunque hemos ido observando que es un proceso histérico, 

tiende a consolidarse por el proceso reciente de apertura econdémica formalizada por el 

TLCAN y los nuevos emplazamiento de !ED canalizada hacia diversas ciudades del 

norte de nuestro pais. 

Uno de los mecanismos de insercién del los territorios a ciircuitos globales se relaciona 

con las diversas formas de externalizacién y fragmentacién espacial de procesos 

productivos que, segtin !a nueva ldgica de organizacion de las empresas 

trasnacionales, se intenta eficientar y racionalizar procesos productivos tendientes a 

abaratar costos de produccién. Asi, junto al soporte infraestructural que van generando 

las redes del transporte, se estan remarcando diferentes formas de articulacion 

territorial entre México y Estados Unidos, configurando lo que se ha llamado 

corredores comerciales y redes de produccién manufacturera. 

Bajo este contexto también parece haberse intensificado una especie de competencia 

este-oeste entre las diferentes unidades regionales estatales y municipales de los tres 

paises involucrados en la zona del Tratado de América del Norte, con la finalidad de no 

quedar relegados de las estrategias y los beneficios econémicos favorecidos por la 

integracién comercial. Una de las formas en que se ha manifestado esta competencia 

inter-regional es precisamente con la formalizacion de acciones y esquemas regionales 

conjuntos de gestion del desarrollo, bajo un contexto binacional o transfronterizo, con 

los cuales se intenta mejorar la posicién competitiva de las regiones en un mercado 
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cada vez mas globalizado. Estos procesos inéditos de asociacién le otorgan un sentido 

formal a las distintas de formas de articulacién regional transfronterizo que 

histéricamente se habian presentado. 

En la explicacién de estos fendmenos de articulacién transfronteriza se parte de un 

teferente tedrico que ya habiamos sejfialado en la primera parte de -nuestra 

investigacion, y que esta vinculado a uno de los efectos que el proceso de globalizacion 

imprime: sobre la dinamica territorial reciente. Segun éste, como resultado de las 

transformaciones tecnolégicas y la externalizacion de las economias se estan 

rearticulando espacios subnacionales en el marco de una creciente divisidn territorial 

del trabajo a escala global. 

La division del trabajo regional se refiere a esquemas neofordistas donde se fragmenta 

el proceso productivo desde el punto de vista territorial, a través de mecanismos como 

la subcontratacion internacional (Davalos, 1998). Este planteamiento se enfoca en una 

perspectiva global de la organizacién productiva y sus repercusiones locales, en la 

medida que trata de explicar la dinamica que las empresas con operaciones globales 

generan en espacios 0 regiones subnacionales especificas. En este sentido sefiala que 

los procesos de internacionalizacién del capital via inversiones y estructuras 

productivas hacia diferentes paises estaria configurando un “mosaico global de 

economias regionales" articulado a través de redes productivas que combinan ventajas 

de especializacién y flexibilidad. 

El requisito para proyectar un sistema de divisi6n internacional del trabajo, donde las 

regiones -subnacionales- se convierten en los ejes de articulacién, es Ja incorporacién 

de un proceso de produccidén flexible’, que promuéve una alternativa de organizacion 

' Algunos autores han acufado los términos Posfordismo o Toyotismo para referirse al modelo de 

acumulacion flexible referido a una ldgica de organizaci6n productiva, laboral y espacial! cualitativamente 

diferente y que resulta de la evolucién del Fordismo en diversas empresas, inicialmente ‘en las firmas 

japonesas. En desacuerdo con esta idea, la Escuela Regulacionistas de Lipietz sefiala que mas que la 
muerte del Fordismo y su sustitucién por un sistema de produccién flexible, se estaria debatiendo la 
existencia del viejo Fordismo y las nuevas formas que éste ha venido adoptando. Esta idea ja sustenta 
Lipietz al sefatar que no existen aun fas bases de un nuevo modo de regulacion: paradigma tecnolégico 
dominante, principio macroeconémico compatible e instituciones y marco juridico de regulacién;
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de la produccién y el trabajo, frente al agotamiento del modelo fordista que prevalecio 

durante el auge que experimentaron la mayoria de los paises capitalistas desde la 

posguerra. 

Los sistemas de produccién flexible implican una orientacién hacia la demanda mas que 

a la oferta debido a la volatilidad y segmentacion de los mercados, acortamientos en el 

ciclo de vida de! producto y riesgo para recuperar grandes invesiones. Ello genera 

cambios en los esquemas laborales y productivos, tales como actividades 

multifuncionales de los obreros y el manejo de tiempos y movimientos de materia prima 

y mercancias que permitan a la empresa operar bajo “inventarios cero", acceder a 

niveles de “calidad total" y desarrollar procesos "justo a tiempo". 

Estas tendencias atin no generalizables, han tendido una alta incidencia en algunas 

firmas y sus filiales. En México algunas empresas de las ramas de la industria 

automotriz, autopartes, electronica, equipo de cémputo, del vestido y cemento, ademas 

y un gran numero de plantas maquiladoras, han reorientado o incorporado parcial o 

totalmente los principios del sistema de produccion flexible. 

Bajo este esquema el territorio se revalora en la medida que se genera una 

desintegracién vertical en varias empresas que buscan aprovechar las potencialidades 

y ventajas de diferentes regiones, que para el caso de los paises menos desarrollados 

es generalmente mano de obra barata y/o alguno de sus recursos. 

Uno de los casos que mejor ejemplifica este fendmeno es el de la empresa japonesa 

Hitachi , fabricante de televisores. Una estrategia de marketting de un nuevo modelo de 

television se desarrolla por los disefiadores en Estados Unidos, quienes definen un 

esquema para incorporar el nuevo producto en seis semanas. Desde ahi se ordena a 

un subcontratista en Singapur la fabricacion de un circuito integrado; posteriormente el 

circuito pasa a Malasia para su ensamble en una tarjeta; de Malasia la tarjeta con el 

  

elementos que desplazarian al sistema fordista, por lo que actualmente se han conformado rasgos y 
tendencias de un sistema atin no generalizables.
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circuito integrado viaja a Taiwan donde dicho componente se ensambla al chasis de 

control; después de dos semanas otros componentes se ordenan las filiales de Hitachi 

en Japon, una semana después el chasis y otras partes Ilegan a Tijuana, donde se 

ensamblan, junto con el cinescopio proveido por una empresa Alemana que opera en 

Estados Unidos; los trabajadores mexicanos terminan el producto final mediante el 

ensamble de los diversos componentes en el mueble de la televisién y los paneles de 

plastico provenientes de Estados Unidos y, finalmente, se realizan pruebas de control 

de calidad para después incorporarse al mercado de Estados Unidos (Barry, 1994). 

Por otra parte, la segmentacion espacial y los procesos de aglomeracién también 

generan redes integradas de subcontratacién local y de proveedores regionales en el 

sector manufacturero llegando a formar !o que se denomina “nuevos distritos 

industriales" (Jordi y Castells, 1998). Como ejemplo de ello se hace referencia a los 

casos del Syllicon Valley en California, la Tercera Italia y la carretera 128 en Boston que 

incluyen una gran cantidad de redes de subcontratacién local.? 

Sin embargo, las redes de empresas bajo un esquema de divisién espacial del trabajo 

generan una ldgica de integracién territorial a diversas escalas y pueden incorporar 

regiones y ciudades de varios paises, configurando articulaciones espaciales en forma 

de corredores industriales y comerciales transnacionales. 

Un corredor industrial no debe interpretarse como una distribucién o localizacién 

continua de empresas industriales, sino una localizacién directa de empresas que tiene 

continuidad en relaciones organizacionales, productivas y tecnolégicas. De acuerdo a 

las nuevas tecnologias de telematica aplicadas a la industria y el comercio es posible 

una mayor descentralizacién de procesos productivos, generandose circuitos 

productivos que se dan de manera disgregada, pero no desarticulada (Maldonado, 

4995). 

  

2 Los distritos industriales se pueden caracterizar como areas regionales de produccién especializada, 
por lo general con abundantes pequefias y medianas empresas, concentradas territorialmente. En México 

se sefiala que el complejo industrial det calzado en Léon, Guanajuato y el complejo automotriz de 
Saltillo-Ramos Arizpe podrian interpretarse como dos casos de distritos industriales.
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Algunos corredores son el resultado de un proceso histérico en el cual se desarrollaron 

interconexiones de diferentes espacios productivos a !o largo del tiempo. En otros casos 

han sido creados por los proyectos de promocién industrial surgidos bajo politicas 

explicitas de los estados y de estrategias de empresas trasnacionales. Los corredores 

industriales actuales pueden responder a cualquiera de estas dos situaciones o la 

combinacién de ambas, aunque en los Uultimos afios los recursos tecnoldgicos y la 

reorganizacion del capital global generan nuevos’ factores, como un 

redimensionamiento de la distancia y flujos de capitales y de informacién, que llevan a 

redefinir su l6gica de organizacién y funcionamiento espacial. 

Adicional a lo anterior, existen otras condiciones que permiten la configuracion y 

consolidacién de un corredor industrial y comercial, entre estas se encuentran: 

innovaciones en los sistemas de transporte (por ejemplo transporte multimodal) y redes 

de comunicacién que promueven una mayor integracién y organizacion logistica entre 

centros de produccién, movimiento de mercancias y acceso a mercados; un sistema de 

ciudades que cumplen la funcién de puntos de control geografico; y un esquema de 

produccion en red con una proyecccién de circuitos globales-regionales-locales 

controlados desde uno o varios centros de operacién de una gran empresa 

multinacional, que ocurre generalmente desde un centro urbano articulador a escala 

nacional, regional o mundial. 

En la medida que las distancias actualmente ya no representan un fuerte obstaculo en 

la definicién de los circuitos econdmicos entre las regiones y ciudades, los corredores 

industriales rebasan con facilidad las fronteras nacionales. Es por ello que en el caso de 

la frontera Norte de Mexico y el suroeste de los Estados Unidos existen expresiones 

definidas de corredores industriales y comerciales que promueven una creciente 

integracién y articulacién transfronteriza. En este sentido se afirma que algunos 

corredores industriales en la frontera México-Estados Unidos ya habian estado 

tomando forma desde la década de los sesenta (Escamilla, 1989), aunque su 

consolidacion bien podria situarse hasta los ochenta. Entre ellos se encuentran el del 

Pacifico, Oeste, Centro y del Golfo (vease mapa 12).



    

Mapa 12. 
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La mayoria de éstos tienen una organizacion sobre ejes noreste-suroeste (Pacifico) y 

noroeste-sureste (Oeste, Centro y Golfo) enlazando ciudades mexicanas y 

norteamericanas y siguiendo fa configuraci6n del transporte carretero y ferroviario. 

El corredor del Pacifico se extiende desde las ciudades de Sacramento, San Francisco, 

Los Angeles y San Diego para penetrar a territorio mexicano por Tijuana, aunque 

mantiene una relacién estrecha con Mexicali, Tecate y San Luis Rio Colorado. En este 

corredor se presenta una produccién manufacturera basada principalmente en 

componentes electronicos, equipo de computo, y bienes electrodomésticos. El Sillycon 

Valley en California es considerado el complejo de manufactura de componentes y 

equipo de cémputo mas importante del mundo, mientras que dos principales ciudades 

de Baja California (Tijuana y Tecate) con ubicacién fronteriza y un alto porcentaje de 

plantas maquiladoras americanas y japonesas dedicadas fundamentalmente al 

ensamble de electrodomésticos y equipo electrénico. 

El corredor del Oeste parte de Denver y baja hacia el sur para integrar Albuquerque, 

Phoenix y Tucson hasta llegar a Sonora por Nogales y Agua Prieta y finalizar en 

Hermosillo. Este corredor mantiene lazos con el del Pacifico y diversos puntos de 

convergencia y divergencia. El nucleo manufacturero de este corredor se considera que 

se ubica en Hermosillo por el impacto que generé la empresa Ford, aunque también 

mantiene un papel relevante la industria del cemento y las maquiladoras ubicadas en 

Nogales y Agua Prieta. 

Con un alcance territorial mas amplio, los corredores del Centro y del Golfo comparten 

diversos segmentos territoriales y ciudades, distribuyéndose casi de manera paralela y, 

a veces, sobrepuesta, en direccién Noreste-Suroeste. Ambos inician a partir de 

algunas ciudades de la antigua zona industrial de los Estados Unidos como Detroit y 

Chicago, bajan después por Kansas y San Luis Missouri y se bifurcan en la ciudad de 

Dallas-Fort Worth. El corredor de Centro se prolonga hasta la conurbacion de El! Paso- 

Ciudad Juarez y culmina finalmente en Chihuahua, mientras que el de! Golfo avanza 

sobre la capital Texana y las ciudades de Houston, San Antonio e incorpora las 

ee



127 

ciudades gemelas de Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Bronswile-Matamoros. 

En el interior de México se desplaza hasta Monterrey, Saltillo-Ramos Arizpe y Torreon- 

Gomez Palacio. 

En el contexto de la puesta en marcha del TLCAN la consolidacién de estos corredores 

y el mayor movimiento transfronterizo de bienes y capitales entre las empresas matrices 

y mercados norteamericanos, por un lado, y los centros manufactureros de produccion, 

por otro. Los tres paises del bloque desarrollan nuevas estrategias de un alcance 

espacial mayor con base al disefio de "supercarreteras" trasnacionales que podrian 

eventualmente consolidar, prolongar o reorientar alguno(s) de los corredores 

econdmicos sefialados, sobre todo de articulacion territorial morte-sur y con 

posibilidades de fortalecer las rutas este-oeste (Wong, 1997). 

Entre los corredores definidos a partir de los distintos proyectos de "supercarreteras" a 

nivel de regidn de América del Norte se encuentran: 1) El! corredor llamado "Interestate 

69", via del Este que uniria a Quebec, Montreal y Toronto, desde Canada, con 

Indianapolis y Houston en Estados Unidos, hasta Monterrey y la Ciudad de México, en 

nuestro pais; 2) Interstate 35, conocida como "Internacional NAFTA Superhighway” o 

"Supercarretera TLC", corredor del Centro-Este que vincularia Winnipeg, Canada con 

Kansas City, Dallas-Forth Worth y Laredo, en Estados Unidos, hasta Monterrey y la 

Ciudad de México en la Republica Mexicana; 3)el corredor "Camino Real" o Cam Real, 

via central que uniria los tres paises desde Regina en Canada, pasando por Denver, 

Albuquerque y El Paso, en Estados Unidos, y cruzando la Ciudad de México por Ciudad 

Juarez, Chihuahua, Monterrey hasta la Ciudad de México; por ultimo 4) el Corredor 

Canamex, eje que se situa en el Oeste de la regién y partiria de Edmonton y Calgary en 

Canada, se prolongaria hacia el sur por algunas las entidades de Montana, Wyoming, 

Nebraska, Colorado, Utah y Arizona, y penetraria a nuestro pais por el Noroeste desde 

Sonora hasta la Ciudad de México, pasando por Guadalajara (véase mapa 13).



  

Mapa 13 
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Center for Economic Competitiveness (1992), Bocanegra y Vazquez (1997), Wong (1997) y Rand McNally (1 996).  
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EI proyecto Canamex y la Supercarretera TLC parecen ser mas bien una primera fase 

de generacién de infraestructura para el transporte con especificaciones similares y alta 

tecnologia, que eventualmente permitiria configurar los nuevos corredores industriales y 

comerciales de Norteamérica, en los cuales se dependera fundamentalmente de la 

concurrencia o concesién a capitales privados para su construccioén bajo 

especificaciones técnicas de alta seguridad, velocidad y oportunidad en los segmentos 

de cada pais. Su proyeccién estratégica se orienta hacia la integracién de nuevos 

sectores y empresas, generar condiciones de mayor competitividad y favorecer nuevos 

circuitos comerciales. 

Sus consecuencias territoriales podrian expresarse en varios sentidos. Nuevas 

articulaciones de las ciudades Canadienses, ubicadas principalmente hacia el suroeste 

y Sureste, se conectarian con el Centro-Oeste Norteamericano. Se incrementaria la 

integracién de las regiones de Estados Unidos, puesto la direccién norte-sur de ambos 

corredores complementarian el desarrollo de las articulaciones Este-Oeste, En México, 

se reforzaria el corredor transfronterizo del Pacifico, con incidencia en Baja California, 

Sonora y Chihuahua, y colateralmente tendria incidencia hacia Coahuila, Sinaloa y 

Zacatecas, el centro occidente del pais, debido a su prolongacién hasta la Ciudad de 

México. En el mismo sentido, la supercarretera TLC favoreceria solamente una franja 

territorial, impactando sobre regiones y ciudades que de antemano estaban fuertemente 

articuladas en una orientacién Norte-Sur y teniendo como vértice final la Ciudad de 

México. 

En un contexto de creciente apertura comercial, los corredores comerciales se 

convierten en un resultado légico y necesario de las nuevas estrategias y formas de 

integracién trasnacionales de los mercados y las empresas. Sin embargo, una 

consecuencia adicional se expresa en la mayor competencia que se desencadena entre 

tos diversos actores econdmicos en sus diferentes escalas territoriales. 
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Dicha tendencia se acentua hoy por el proceso de globalizacidn de la economia que, 

por su mismo caracter, somete de manera simultanea a la competencia de varios 

paises, regiones y ciudades en el mundo por atraer inversién foranea y participar en 

mercados. 

De esta manera, una cascada de estrategias impulsadas en muchos casos por lo 

gobiernos locales y estatales, mas que los nacionales, estan apareciendo en diversas 

partes del mundo, generando mecanismos que permitan reposicionar y/o fortalecer su 

posicion competitiva. 

En México diversas entidades, municipios y ciudades estan llevando a cabo acciones 

promocién para atraer inversion y colocar exportaciones, encontrando un movimiento 

similar en Estados Unidos, especialmente en las entidades limitrofes con México, que 

buscan ubicar operaciones de transferencia tecnoproductiva y concertar convenios 

comerciales.° 

Este nuevo rasgo en fas estrategias del desarrollo regional se ha denominado 

“Marketing Regional" o "Regiones Cuasi-empresa". Las acciones van desde el 

establecimiento de oficinas de promocion y representacién en el extranjero y la 

realizacion de misiones de promocién comercial, hasta programas de capacitaci6én 

técnica, gestiones crediticias, incentivos fiscales, apoyo en el proceso de reubicacion, 

programas de simplificacion de tramites y desregulacién, entre otros. Otra accion 

recientemente inducida por la firma del TLCAN ha sido la formulacién de "Proyectos 

Estratégicos", de "Gran Vision" y del “Siglo XXI" (Wong, 1997). 

Este tipo de iniciativas tiene repercusién no solamente a nivel de los estados sino 

también entre entidades, regionales subestatales, municipios y ciudades quienes 

  

3 Considerado como una accién fundamental para expandir los negocios y las oportunidades generadas 

por e! TLCAN, en México varios estados de la Union Americana abrieron oficinas de representacién como 

son: Arizona, California, Nuevo México, Carolina del Norte, Texas, Illinois, Oregon y Wisconsin, entre 

otras. Asimismo, para apoyar las operaciones de las representaciones estatales la American Chamber of 

Commerce de México creé un Comité de enlace llamado "Am Cham-U.S. States Office Liason. 
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organizan ferias conjuntas, convenios de transferencia tecnolégica y capacitacion, 

asociaciones de camaras empresariales y alianzas intermunicipales, interciudades e 

interregionales. Este tipo de acuerdos contractuales apoya el concepto de "region 

virtual", introducido por Boisier y que en el primer capitulo senalamos para referirnos a 

los diversos acuerdos formales entre regiones y que no necesariamente obedece a un 

criterio de contigtidad territorial, sino a un objetivo de colaboracién estratégico entre los 

diferentes actores regionales que incluso pueden pertenecer a dos o mas paises. 

Teniendo como base esta premisa, y sobre las caracteristicas de articulacion 

transfronteriza que se expresan en la conformacién de corredores econdmicos mas o 

menos definidos y con un elevado grado de integracién, podemos retomar las 

propuestas de Boisier y de Ohmae, en el sentido de que este tipo de zonas econdomicas 

trasnacionales podrian equivaler a la formacién de regiones con rasgos 

supranacionales y, por lo tanto, que no corresponden a delimitaciones politico- 

administrativas impuestas por el Estado-Nacién. 

En el contexto de las franjas fronterizas de América del Norte, que inluye tanto la 

FFMEU como también la zona limitrofe entre Estados Unidos y Canada, Larry Swanson 

(1994) propone la emergencia de varias regiones econdomicas trasnacionales. Aunque 

también utiliza la denominacién "corredor comercial", la propesta de Swanson aporta 

una vision global de los espacios de mayor articulacién en funcién del efecto generado 

por la firma del TLCAN. 

Entre los corredores comerciales o las regiones trasnacionales sefialadas por Swanson’ 

se encuentran en la Franja Frontera Canada-Estados Unidos: 1) Cascadia; 2)Rocky 

Mountain West; 3) Northern Great Plains; 4) Great Lakes Frontier; 5) New York-Quebec; 

6)New England-Atlantic provincies; 7)Alaska-Costa Yukon. En la Franja Fronteriza 

Meéxico-Estados Unidos: 1) Sur de California (San Diego y Los Angeles)-Baja California 

(Tijuana); 2)Sonora-Arizona; 3)New Mexico-West Texas-Chihuhaua; 4) Texas-Golfo de 

México (véase mapa 14). 

i



  

Mapa 14. 

Regiones transfronterizas o corredores econémicos de América del Norte 
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Ante la emergencia de regiones econdmicas trasnacionales funcionales en la zona del 

TLCAN, recientemente se han presentado diversas iniciativas que promueven la 

formalizacion de estos esquemas de interaccién e integracion transfronteriza. Esta 

tendencia esta resultando en formas de gestién del desarrollo territorial y un movimiento 

de asociacionismo regional que, mediante acuerdos contractuales, buscan alcanzar 

ciertos objetivos de corto y mediano plazos. 

Estos esquemas no ortodoxas de colaboracion a regional adquieren formas variadas 

que han sido denominadas “regiones econdmicas binacionales" y que tienen como 

finalidad prrincipal mejorar su posicién competitiva en los mercados de Norteamerica y 

el mundo. 

Entre las iniciativas mas sobresalientes en los tres paises del TLCAN y que han 

alcanzado un alto grado de formalizacion se encuentran en !a franja fronteriza Canada- 

Estados Unidos: 

1) Pacific Northwestern Economic Region. La Regién Econémica del Noroeste del 

Pacifico (PNWER por sus siglas en inglés) incluye la llamada Regién Cascadia que esta 

integrada por dos provincias canadienses (Alberta y Columbia Britanica) y cinco 

estados de la Unién Americana (Alaska, !daho, Oregon, Montana y Washington). Esta 

region se cred en 1991 por acuerdo legisiativo y participan las provincias, los estados y 

los sectores publico y privado. 

2) Red River Trade Corridor.- E! corredor comercial del rio Rojo esta conformado por 

las provincias canadienses de Manitoba y los estados de Dakota del Norte y Minessota 

en la Union Americana, !os principales agentes participantes son grupos empresariales, 

lideres comunitarios y gobiernos locales.
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En la Franja Fronteriza México-Estados Unidos: 

1) Camino Real Economic Alliance (CREA). Esta integrada por siete ciudades 

ubicadas a lo largo del antiguo corredor Camino Real: Las Vegas, Santa Fe, 

Albuquerque, Las Cruces y El Paso, de! lado americano, y Ciudad Juarez y Chihuahua 

del lado mexicano. Los principales actores regoinales son las camaras de comercio, 

universidades, empresarios y gobiernos locales. 

2) Sonora-Arizona. Esta conformada por dos estados: el de Sonora en México y el 

Arizona en Estados Unidos. Constituido por un acuerdo legislativo en 1993, los actores 

regionales mas relevantes son los gobiernos estatales, agencias de desarrollo privadas, 

las Comisiones Arizona-Mexico y Arizona-Sonora. 

Ademas de estos proyectos, durante los Ultimos afios también han tomado fuerza 

esquemas de colaboracion transfronteriza mas especificos entre los que destacan: 

"Descubra las Californias: dos paises una regién" (Tijuana y San Diego); un convenio 

de cooperacion internacional entre los gobiernos de Chihuahua y Nuevo México para 

fomentar el desarrollo de sus fronteras y la constitucin de un Frente de Alcaldes 

Fronterizos (municipios y condados) con la finalidad de abordar conjuntamente 

problemas comunes como inmigracién, demanda de servicios publicos y gestion de 

recursos presupuestales. 

En términos de los factores que permiten interaccién transfronteriza existen tres 

procesos claramente definidos: el de la "conexién México-California", e! proyecto 

Sonora-Arizona y el corredor Tex-Mex. 

La conexidn México-California en un término acufiado por Lonwenthal y Burguess 

(1993) para referirse a un corredor definido entre el Sur de California y la porcién norte 

de Baja California, teniendo en su parte nodal la conurbaci6n Tijuana-San Diego.
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La importancia de California para Estados Unidos no tiene discusién. Por su producto 

interno bruto el estado de California se ubicaria en el séptimo lugar a nivel mundial con 

1,104 millones de ddlares en 1998, superando el PIB de paises como China, Brasil, 

Canada y Espafia. Con mas de 35 millones de habitantes, su riqueza se basa en un 

enorme potencial de recursos naturales, produccion agricola y manufacturera, recursos 

humanos e investifgacién y desarrollo tecnolégico de punta, albergando a empresas 

lideres a nivel mundial en las ramas de  computacion, biotecnologia, 

telecomunicaciones, ingenieria aeroespacial, etc. (Wong, op. cit.) 

Su posicién contigua respecto a México le permite desarrollar estrategias productivas 

compartidas a través del desarrollo de maquiladoras en las ciudades de Tijuana, 

Mexicali y Caléxico en Baja California y Nogales en Sonora. Esta situacién también le 

confiere una gran importancia como plataforma de triangulacion con el Pacifico asiatico, 

como prueba cabe sefiatar que las mas importantes firmas de electronica japonesa 

(Hitachi, Sony, Sanyo, Pionner, Casio) tienen ubicadas maquiladoras en Baja California 

y filiales en el Estados de California. Cabe sefialar que México es para California el 

segundo mercado internacional y representa ef 8% de sus exportaciones, solo 

superadas por Japon. 

Las relaciones de México con California han profundizado en el rubro social ya que una 

buena parte de su actividad econémica depende de la mano de obra mexicana legal e 

ilegal, calificada y descalificada, que les permite ser competitivos en los mercados 

internacionales. El peso de !a poblacién mexicania en California ha generado una 

intensa relacién econdmica, social y cultural con México que se expresa en las distintas 

redes sociales, remesas de inmigrantes hacia México e intereses de empresas 

mexicanas que aprovechando el potencial de mexicanos han decidido atacar el 

mercado catiforniano. 

En el caso de Sonora-Arizona !a naturaleza de la integracién es un proceso histdrico, 

cultural e incluso fisico-ambiental, la llamada Pimeria Alta estuvo ligada a la produccién 

de mineraies y algunas ramas manufactureras, aunque recientemente se ha
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desarrollado un creciente intercambio comercial impulsado en gran parte por la industria 

maquiladora; se ha estimado que alrededor del 43% de las exportaciones de Arizona a 

México se relacionaron con la maquila. Arizona constituye el tercer estado exportador 

mas importante para México, después de California y Texas. Arizona y Sonora 

representa el Unico caso de un proceso de integracién de facto, es decir, una 

asociacion entre ambos estados formalizada en un acuerdo juridico de las dos 

entidades y por el cual se constituyo la Comision Sonora-Arizona y el proyecto Vision 

Estratégica dei Desarrollo Econémico para la Regién Sonora-Arizona en 1993. Este 

Ultimo intenta promover el desarrollo de la region a partir de las ventajas competitivas 

en los mercados globales, facilitar el movimiento de personas, bienes y servicios, 

facilitar el desarrollo de clusters transfronterizos y promover el establecimiento de un 

corredor industrial, entre otros (VEDERSA, 1994). 

En el caso de los factores de integracién entre México y Texas intervienen en principio 

dos elementos territoriales, primero el hecho que mas de la mitad de la longitud de la 

frontera entre México y Estados Unidos se ubica en Texas y, segundo, Texas 

representa el lugar mas cercano al centro de México, lo cual permite que para un gran 

numero de ciudades y entidades, incluyendo la Ciudad de México y Monterrey, realicen 

sus vinculos productivos y comercialeshacia Estados Unidos a través de Texas 

aprovechando las menores distancias. 

Entre los factores de interrelacion economica entre Texas y México se pueden sefialar 

que México absorbe un tercio de las exportaciones texanas. En 1993 el comercio entre 

Texas y México se estimo en 40 mil millones de ddlares. 

La configuracion de una regién econdmica estaria eventualmente apoyada en las 

relaciones establecidas en lo que se ha denominado el corredor Tex-Mex, que vincula a 

Monterrey con Ja ciudad de San Antonio, dentro de un arco mas amplio de relaciones 

entre Dallas y la Ciudad de México, a través de la industria petrolera y el corredor 

portuario de Houston a Coatzacoaicos, favorecido este ultimo por la posible 
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construccion del canal intracostero desde el sur de Tamaulipas (Tampico, Altamira) y 

que se conecta a Houston de manera similar. 

En la parte central del corredor se encuentra Laredo-Nuevo Laredo, considerado el 

punto fronterizo de mayor circulacién de mercancias entre México y Estados Unidos y a 

40 kilémetros de éste, en la estrecha porcidn fronteriza de Nuevo Leon, el puerto de 

Colombia que se espera se convierta en unos afios en el principal punto de intercambio 

comercial terrestre entre ambos paises, desplazando a Nuevo Laredo. 

La parte occidental de Texas une a Ciudad Juarez con El Paso, a partir del cual se ha 

creado un conglomerado automovilistico (Chrysler, Ford) y que sirve de medio para 

vincular el sur de Estados Unidos con varias ciudades como Chihuahua y Saltillo- 

Ramos Arizpe. 

La marcada interrelacién de Monterrey con Texas es innegable y parte de un proceso 

de finales del siglo XIX al ser esta ciudad la que se encargaba de administrar las 

entradas de mercancias por los principales puertos y cruces del Noreste. Sin embargo, 

las modalidades recientes de vinculacién entre Texas y Nuevo Leén van desde 

exposiciones y convenciones conjuntas hasta el intercambio académico que se traduce 

en investigaciones conjuntas entre universidades, profesores visitantes, intercambio de 

estudiantes, etc. (Aguilar, 1995). Finalmente, no se puede soslayar la importancia de las 

empresas y holdings regiomontanos que se han incorporado exitosamente al mercado 

estadounidense a través de Texas, tales como Cerveceria Cuauhtémoc, Hylsa, Cemex, 

Vitro, Gamesa, Petrocel, entre otras. 

De lo anterior se desprende una confuracion territorial mas o menos definida de 

regiones transfronterizas formalizadas, o que en el futuro puedan asumir una 

formalidad, asi como !os distintos factores econdmicos que estan permitiendo flevar a 

cabo una mayor articulacién e integracién en la franja fronteriza de ambas naciones 

(véase mapa 15) .



  

Mapa 15 

Regiones econémicas transfronterizas formalizadas y en proceso de 

integracion en la Franja Fronteriza Mexico - Estados Unidos 
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3.3 El medio ambiente como proceso transfronterizo y sus mecanismos de 

gestion binacional. 

Los procesos del medio ambiente constituyen las manifestaciones mas antiguas de 

caracter transfronterizo entre México-Estados Unidos y probablemente donde se ha 

llegado a una mayor colaboracion entre ambas naciones. Como vecinos, la adyacencia 

entre ambas naciones cred ta necesidad de compartir algunos recursos y condiciones 

ambientales similares como cuencas hidrolégicas y atmosféricas, asi como regiones de 

flora y fauna. Mientras que actividades productivas como la agricultura, la mineria, la 

presencia de plantas maquiladoras y diversos tipos de industrias, los procesos 

inherentes al desarrollo urbano: el consumo de agua y ef uso del suelo, por ejempio, 

tienen diferentes impactos sobre la calidad ambiental y el uso de recursos de ambos 

lados de Ja frontera. 

Desde finales del siglo pasado México y Estados Unidos entraron en disputas por 

problemas relativos a recursos “compartidos” y se negociaron diversos acuerdos 

binacionales. Algunos conflictos histéricos fueron la disputa por las aguas 

internacionales de los rios Colorado y Bravo/Grande, asi como su contaminacion y la 

demarcacién de Ia linea fronteriza debido a los continuos cambios en el cauce del rio 

Bravo/Grande. Las negociaciones binacionales en este ultimo aspecto culminaron con 

el Tratado de 1889 y eventualmente con la creacién de la Comisién Internacional de 

Limites y Aguas. El acuerdo sobre el reparto de aguas internacionales constituyé un 

proceso prolongado que va desde 1895 hasta 1944 con la firma del Tratado de aguas 

entre México y Estados Unidos. 

Aunque los diversos problemas vinculados al impacto ambiental transfronterizo y al uso 

de recursos "compartidos” siempre estuvieron presentes hasta la primera mitad del siglo 

XX, los acuerdos entre ambas naciones en el rubro ambiental fueron aislados y 

erraticos, concentrandose en la problematica de! agua. Al inicié en la década de los 

sesenta un conflicto mas por el uso de agua y su contaminacion en la frontera se hizo 

presente. El problema se originé por la reduccion del volumen de agua del rio Colorado
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recibido por México, como usuario aguas abajo, y su contaminacién debido a Jos 

residuos de agroquimicos y salinizacion en la porcion estadounidense que provoco la 

peérdida de !a cosecha del valle de Mexicali en 1961. Al respecto, en marzo de 1965, se 

llegé al acuerdo de crear un canal revestido para verter las aguas con elevada salinidad 

directamente al Golfo de California y disminuir los niveles de salinidad. 

Entre 1972 y 1973 los presidentes Nixon y Echeverria llegaron a un convenio de mayor 

alcance que consistid en la sustitucién de aguas salinas por aguas limpias y la 

obligatoriedad de entregar agua a México con un grado bajo de sales. Ello implico la 

construccién por parte de Estados Unidos de una planta desalinizadora en Arizona. 

La constitucion de la Comisién Internacional de Limites y Aguas de México (CILA) y la 

international Boundary and Water Commission de E.U. (IBWC) constituyen el acuerdo 

mas antiguo de tipo ambiental entre ambos paises. Provee las bases institucionales 

para atender los problemas de calidad del agua, su conservacion y aprovechamiento, 

asi como para atender problemas relativos a inundaciones y sequias en las cuencas de 

los rios Bravo/Grande y Colorado. Actualmente los diversos asuntos relacionados a ello 

se llevan a cabo por diversos proyectos o “minutas”. 

Los acuerdos de contaminacién ambiental a lo largo de la frontera, fuera del caso del 

agua, fueron limitados y aislados durante la década de los setenta. El mas relevante lo 

constituyé el Memorandum de Entendimiento 0 Acuerdo interinstitucional celebrado en 

4978 entre la Secretaria de Salubridad y Asistencia de México y la Agencia 

Estadounidense de Proteccién Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo 

promovié diversos esfuerzos de cooperacién con objetivos especificos para resolver 

problemas ambientales en la frontera, aunque carecié de un apoyo institucional de alto 

nivel. De cualquier manera constituye el primer antecedente para enfrentar problemas 

ambientales transfronterizos en un marco de cooperaci6n binacional. 

La década de los ochenta abre fase cualitativamente diferente para entender y tratar los 

problemas ambientales en la Regidn Fronteriza. £1 Acuerdo sobre Cooperacion para la 
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Proteccién y Mejoramiento del Medio Ambiente la Zona Fronteriza, mejor conocido 

como el Acuerdo de la Paz, fue signado por los presidentes Reagan y De la Madrid en 

1983, estableciendo por primera vez un criterio para detimitar ta Regién Fronteriza y dar 

prioridad al tratamiento de problemas en fa franja territorial de 100 kilémetros hacia el 

interior de cada pais a partir de la linea internacional. Las entidades responsables de 

cada pais fueron la Agencia de Proteccién Ambiental estadounidense y la entonces 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE). Sus objetivos se circunscribieron 

a la toma de medidas en problemas de contaminacién de agua y aire, asi como 

emergencias ambientales y residuos peligrosos. 

El Acuerdo de la Paz de 1983 constituye el primer esfuerzo de cooperaci6n binacional 

que reconoce el principio de responsabilidad extraterritorial, es decir la adopcion de 

mecanismos y principios de participacién institucional bilateral con el objetivo de reducir 

los dafios ambientales provocados por cada pais en la regi6n fronteriza. 

Este acuerdo adquiere una dimensi6n politica muy significativa por que, a diferencia de 

los esfuerzos anteriores, es una iniciativa a nivel presidencial que involucra la 

participacidén de instancias responsables de la politica ambiental de cada pais y sienta 

las bases de algunos principios retomados posteriormente en el capitulo ambiental del 

TTLC y otros programas binacionales. 

Los esquemas de cooperacién y procedimientos operativos de este acuerdo se 

incorporadon en forma de 5 anexos que fueron ratificados y tuvieron vigencia en afios 

posteriores. Estos son: el relativo a la construccion y operacién de plantas de 

tratamiento de aguas residuales en la zona de Tijuana/San Diego; el que promueve la 

creacion de grupos para responder emergencias de derrames de sustancias 

peligrosas; el que se refiere a procedimientos y regulaciones para el transporte y 

comercio transfronterizo de sustancias peligrosas; el relacionado a !a contaminacién de 

aire provocada por las fundidoras de cobre en la frontera y, finalmente, el que promueve 

posibles soluciones a los problemas de contaminaciOn de aire en las ciudades 

fronterizas.
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A principios de los noventa Salinas de Gortari y George Bush establecieron e/ Plan 

Integral Ambiental Fronterizo (Primera etapa 1992/1994) cuyo propdsito principal 

consistié en crear un instrumento conductor para resolver los problemas de 

contaminaci6n en la zona fronteriza México-Estados Unidos, con revisiones periddicas y 

tratando de incorporar la participacién de las autoridades municipales y estatales de 

ambos paises. 

Este documento es reconocido como el principal antecedente sobre el impacto 

ambiental que podria generar la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre 

México, Estados Unidos y Canada. Sin embargo, dado que es un proyecto que aparece 

durante las negociaciones preliminares de TTLC, tiene un transfondo politico que 

desvirtué su propdsito original, ya que a través de éste, los mandatarios quisieron 

demostrar su alta preocupacién hacia los problemas ambientales de la regidn, con la 

finalidad de facilitar las negociaciones en este renglén y una aprobacion tipo fast-track. 

Este plan, aunque no fue un fracaso total, fue eventualmente cuestionado, por que 

reflejaba la magnitud de impactos potenciales de! TLCAN en la regién, razén por la cual 

el tema ambiental se politiz6 ain mas durante las negociaciones, manteniéndose, junto 

con los asuntos laborales, como el principal obstaculo para la aprobacién final del 

acuerdo comercial. 

En este proceso diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores, organizaciones 

ambientalistas y grupos de consumidores, pricipalmente estadounidenses, se unieron 

para demandar una mayor revaloracién del medio ambiente antes de aprobar el 

Acuerdo Comercial con México. Las comunidades fronterizas estadounidenses también 

aprovecharon la oportunidad en las negociaciones para presionar a su gobierno en el 

cumplimiento de sus demandas de infraestructura y mejoramiento de las condiciones de 

calidad ambiental y salud publica. 

Esta movilizacin generoé una fuerte influencia en ef Congreso Norteamericano, 

abriendo un prolongado debate sobre jos efectos adversos de {a integracién comercial 

: 
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en materia ambiental y laboral. La aprobacién del documento estuvo finalmente 

condicionada a la resolucion de Acuerdo Paralelos en el renglon laboral y de medio 

ambiente que entrarian en vigencia simultaneamente con el acuerdo comercial. 

Las controversias se centraban en tres aspectos principales: 

Diferentes marcos de regulacién ambiental podrian convertirse en un incentivo para 

que las empresas se reubicaran de un pais a otro, afectando los niveles de 

competitividad. Se pensaba que paises como México, donde existen una regulacion 

menos rigida y una débil aplicacién de las leyes y nosrmas ambientales, podrian 

convertirse en "paraisos ambientales" para empresas estadounidenses altamente 

contaminantes, incrementando los problemas ambientales y afectando el nivel de 

empleo del vecino pais. 

Con la finalidad de establecer normas comunes de salud, seguridad y calidad se 

tendrian que evitar barreras comerciales y medidas proteccionistas. Esto provocaria 

que productos con una norma especifica de produccién podrian verse afectados. Un 

ejemplo es el bloqueo del atin proveniente de México por el argumento de que 

durante el proceso de captura se mataba a los delfines que quedaban atrapados en 

las redes. 

Finalmente, se suponia que la liberacién comercial provocaria por si misma un 

incremento en fa actividad econémica de la regién, y por ende, un efecto negativo 

del medio ambiente a escala global. 

Algunas de estas controversias, como veremos mas adelante, llegaron a una solucién 

parcial en las disposiciones finales que se consideré en Acuerdo Paralelo en Materia 

Ambiental. 

Desde hacia varias décadas también los problemas ambientales de la regién fronteriza 

se habia agudizado en los rubros de contaminaci6én de agua y aire, residuos sdlidos y
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peligrosos y recursos bioldgicos, para lo cual era necesario obtener un digndstico que 

ciertamente diera cuenta de la magnitud del problema y las estrategias que 

posteriormente se pudieran implementar para atacar y abordar en este rubro de manera 

conjunta. 

Con la puesta en marcha del TTLC se establecié un acuerdo suplementario en materia 

ambiental. Posteriormente un acuerdo binacional fue firmado para atender tas 

deficiencias en infraestructura de agua y residuos en la frontera México-Estados 

Unidos. En septiembre de 1993 México, Estados Unidos y Canada suscribieron el 

Acuerdo de Cooperacién Ambiental de América del Norte (ACAAN) que entro en 

operacion conjuntamente con el TTLC el 1 de enero de 1994. 

Este acuerdo creé la Comisién para la Cooperacién Ambiental (CCA) con sede en 

Montreal, Canada. Durante los dos primeros afios la CCA impulsé 38 proyectos 

ambientales relativas a problemas trilaterales de conservacién ambiental, proteccion a 

la salud y ambiente, leyes ambientales e informacién publica. En sintesis, se puede 

decir que la CCA evalta y reporta el estado del medio ambiente de los tres paises y 

constituye una ventanilla de quejas sobre problemas medio ambientales en los paises 

miembros. 

Ciertamente el capitulo ambiental del TLCAN tiene una incidencia significativa en 

México por los cambios generados en su politica ambiental; durante esta fase se crea \a 

SEMARNAP como institucién dedicada al tratamiento de asuntos ambientales y 

aparece en los discursos gubernamentales la idea de respaidar el Desarrollo 

Sustentable. 

De manera explicita el Acuerdo Ambiental de! TLCAN incorpora disposiciones 

ambientales en el rubro de inversiones y controversias comerciales que habian sido 

motivo de conflictos anteriores. Entre las disposiciones mas relevantes destaca:
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* Que si hubiese incompatibilidad entre el TTLC y otros acuerdos ambientales en el 

que cualquiera de fos paises socios este adherido, estos Ultimos prevaleceran, 

esto se aplica por ejemplo a acuerdos de mayor alcance como el Protocolo de 

Montreal, la Convencion de Basel o fa Convencién Internacional sobre Comercio de 

Especies Amenazadas (CITES por sus siglas en inglés). 

« Cada pais tendra el derecho de establecer su propio nivel de proteccién ambiental 

de acuerdo a sus objetivos y circunstancias. 

« Cada pais tendra el derecho de establecer sus propios parametros para medir el 

impacto ambiental o permitir las inversiones en su propio territorio, aunque 

explicitamente prohibe a cualquiera de los paises miembros reducir parametros, 

otorgar facilidades o flexibilizar sus marcos de regulacién ambientales con la 

finalidad de atraer o mantener inversiones en su territorio. 

e El TLCAN permite a las partes adoptar cualquier medida no relacionada con el libre 

comercio, siempre y cuando el objetivo sea proteger el medio ambiente. 

Las implicaciones que del TTLC se derivaron para la Regién Fronteriza representan, 

por otra parte, un esfuerzo significativo en términos del financiamiento de proyectos 

ambientales, puesto que, como parte de un segundo acuerdo ambiental 

complementario del TLCAN, se crearon la Comisién de Cooperacién Ecolégica 

Fronteriza (COCEF)* y ef Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN). La 

primera instancia es la encargada de asistir proyectos de infraestructura ambiental en la 

region fronteriza estableciendo ta viabilidad técnica, financiera y ambiental de proyectos 

que pueden ser apoyados por el BANDAM e inversionistas privados. Sus areas de 

parcipacién se ubican en los problemas relacionados con el agua, saneamiento y 

residuos solidos municipales. 

  

4 El decreto por el cual se acuerda la creacién de fa COCEF y el BANDAM fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federacién del dia 27 de diciembre de 1993. También se encuentra en ta Ley General de 
Equilibrio Ecolégico y la proteccién al ambiente (1994). Ahi se podra encontrar la informacién completa 
de los objetivos y funciones de estas dos instancias. 

ae
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En diciembre de 1996 se puso en marcha el Programa Frontera XX! como un 

instrumento orgdnico de cooperacion binacional para tratar de solucionar los principales 

problemas a los largo de las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos. 

Como complemento de la COCEF, el programa intenta incidir en el reordenamiento 

ambiental de fa frontera México-Estados Unidos hasta el afho 2000. Tiene como 

organismos dinamizadores a los responsables de la politica ambiental en cada pais 

(EPA y SEMARNAP); el BANDAM y la COCEF. Alrededor de ellos participan como 

soporte 9 grupos de trabajo binacionales que son responsables de darle seguimiento a 

un numero igual de problemas y rubros relacionados al medio ambiente, los recursos 

naturales y aspectos juridicos. 

Por su forma de organizacion, instancias participantes y mecanismos de financiamiento, 

el Programa Frontera XXI_ presenta mejores posibilidades de diagnosticar y tratar de 

solucionar problemas especificos a lo largo de la frontera, en comparacién con planes y 

programas que le antecedieron. 

No obstante ello, el Programa ofrece lineamientos todavia muy generales sobre los 

problemas detectados en los diversos rubros, de hecho privilegia el tratamiento de 

problemas de los recursos naturales, la contaminacion de agua y aire, asi como 

residuos sdlidos y peligrosos. Concentra sus objetivos en medidas correctivas 

relacionadas a la infraestructura, informaci6n y regulaci6n juridica. 

El documento en cuestion no aclara las responsabilidades reales y los mecanismos de 

participacion de los principales agentes economicos y sectores sociales que 

contribuyen al deterioro medio ambiental y tampoco evalua la dimensién real de 

diversos problemas ambientales, asi como los mecanismos especificos de negociacion 

en los casos de conflictos transfronterizos. Esto significa que el Programa intenta 

consolidar o crear fundamentaimente medidas correctivas de los problemas ya 

presentes en la Frontera México-Estados Unidos.
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Como un elemento de conflicto y cooperacién el medio ambiente continua siendo uno 

de los renglones mas complejos en fa agenda bilateral México-Estados Unidos. La 

integracién comercial no desaparecié las asimetrias econdmicas entre ambos paises, 

por lo que sus prioridades, capacidad de financiamiento y gestion publica se expresan 

también de manera diferenciada en la solucién de problemas ambientales. Estas 

condiciones obtaculizan en el corto y mediano plazo los alcances de las instituciones y 

politicas ambientales disefiados para solucionar problemas comunes en las franjas 

fronterizas.
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3.4 El fenédmeno migratorio y su impacto en la sociedad fronteriza. 

La movilidad espacial de la poblacién, los vinculos y los intercambios que fomentan los 

migrantes a través de las fronteras nacionales han alcanzado niveles sin precedentes. 

En el caso del espacio fronterizo México-Estados Unidos los migrantes se han 

convertido histéricamente en constructores sociales de los lugares de accion e 

implantacién, asignando una nueva significancia al territorio y a las identidades 

regionales. 

La dinamica social generada por el fendmeno de la migracion conlleva a una constante 

reproduccién de los vinculos trasnacionales entre México y Estados Unidos generando 

lo que Castells denomina un espacio de redes y flujos, en el sentido de las diversas 

formas de articulacion que logran trascender los contextos nacionales, tales como la 

movilidad y los circuitos que siguen los migrantes, las relaciones interfamiliares e 

intercomunitarias, el envio de remesas de los migrantes a sus lugares de origen, la 

reproduccién de patrones culturales y las diferentes formas de asimilacion a la 

sociedad, etc. 

La contribucién de los migrantes mexicanos al desarrollo econdémico, politico y cultural 

de los Estados Unidos no tiene discusién. Podemos afirmar que el poderio y la 

hegemonia econdémica y politica alcanzada por los Estados Unidos ha estado vinculada 

a la participacién que histéricamente han desempefiado las distintas comunidades de 

migrantes. Fenémenos como expansién territorial, el poblamiento, el auge econdomico y 

la participacion directa de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial, no podrian 

ser comprendidos sin el aporte que tuvieron los migrantes y las diversas minorias. 

La incorporacién de los mexicanos a la estructura social norteamericama asume un 

caracter histérico y se remonta al momento en que México se desprendio de sus 

territorios septentrionales en 1848, cuando una parte de la poblacién mexicana decidlé 

permanecer en los territorios perdidos. Desde finales del siglo XIX, y durante la mayor 

parte del siglo XX, las diversas coyunturas econémicas 0 politicas en Estados Unidos 
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promovieron medidas especificas que han permitido o cancelado la llegada de 

migrantes mexicanos a su territorio. 

Mas alla de las politicas que permitieron el transito regulado de mexicanos hacia los 

Estados Unidos como el Programa Bracero, las distintas oleadas de migrantes 

mexicanos temporales o permanentes, legales e ilegales, han sido sistematicas y 

crecientes desde los afios sesentas. Asi, se ha estimado que el flujo de mexicanos fue 

de 26 a 29 mil emigrantes anuales entre 1960 y 1970, y entre 210 y 260 mil emigrantes 

anuales entre 1980 y 1990 (Gdmez, 1998). 

En lo que se refiere a los emigrantes mexicanos temporales se ha sefialado que el 

numero de circuitos que realizan ha tendido a disminuir, protongando mas su estancia 

debido a varias razones como el mayor control del flujo fronterizo, el incremento en el 

riesgo para cruzar la frontera o internarse a los lugares de destino y las acciones de 

violencia y abuso por parte de la “border patrol" y !as autoridades migratorias. Todo ello 

se une a las diversas acciones racistas y politicas antiinmigrantes implementadas en los 

Ultimos afios, y que, sin éxito, buscan desalentar el transito de ilegales y su 

incorporacién a la sociedad norteamericama. Este el caso de la propuesta 187 en 

California que limita el acceso de inmigrantes a la asistencia social. 

Es conocido que una de las principales causas de la migracién radica en la busqueda 

de empleos mejor remunerados respecto al pais de origen de los migrantes, lo cual se 

combina con la creciente demanda de trabajadores de poca calificacién y/o para 

actividades intensivas como la agricultura. En este esquema una de las causas 

principales para que ocurra la migracién ilegal es precisamente por que diversos 

contratistas y empleadores norteamericanos prefieren pagar bajos salarios y operar al 

margen de las regulaciones oficiales, negando prestaciones y servicios a los 

inmigrantes o evadiendo impuestos, en aras de obtener mayores tasas de ganancia. 
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Sin embargo, ahora existen nuevos factores que sostienen el fendmeno de la migracién 

como son las redes sociales de amigos y parientes. En este esquema los migrantes ya 

establecidos facilitan el transito de un gran numero de migrantes por razones de union 

familiar, parentesco, solidaridad comunitaria, entre otras, ello ha provocado en parte 

que los migrantes mas recientes trasciendan el sector agricola para incorporarse en 

empleos que se ofrecen en las ciudades en los servicios y la industria. Esto ha dado 

como resultado una cambio en los patrones de migracién a favor de flujos campo- 

ciudad y ciudad-ciudad. Asi, debido a que las ciudades se convierten en los principales 

receptores de la migracién actualmente, se recrean los paisajes urbanos y las 

identidades culturales asociaciadas a diferentes partes del espacio urbano, aunque 

también emergen nuevos conflictos asociados a la marginacién de estos grupos en la 

escala social de las ciudades. 

Debido a la profundizacién de las crisis padecidas por México en diversos momentos 

también se advierte una diversificacién territorial de los lugares de expulsion de 

migrantes mexicanos. Asi, ademas de las regiones tradicionalmente expulsoras como 

Jalisco, Michoacan, Zacatecas y Guanajuato, ahora se ha incrementado la procedencia 

de emigrantes de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Durango, Baja 

california Sur, Estado de México y Distrito Federal (véase mapa 16). 

Uno de los efectos de la migracién sobre las economias locales y regionales es el envio 

de remesas. Aunque se reconoce que este fanémeno es favorable para la reactivacion 

economica, mejoramiento en la calidad de vida y sobrevivencia de una gran cantidad de 

familias y comunidades mexicanas, también se ha llamado la atencion en el costo que 

ello contrae por la pérdida de capital humano, dependencia, desigualdad en el ingreso y 

desintegraci6n social.



  

Mapa 16 

Regiones Mexicanas que expulsan poblacién y principales flujos migratorios hacia E.U. 
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El monto de las remesas de los inmigrantes que ingresan a México es motivo de 

discusién; !a mayoria de las estimaciones se basan en distintas inferencias, calculos 

indirectos y metodologias. De acuerdo a tres distintas fuentes para 1995 en México 

ingresaron remesas que van de un rango de 2 y 4 mil millones de dolares (Castro y 

Tuiran, 2000). Es probable que estos montos pudieran estar subestimados en 

comparacion con otros calculos realizados y que sefialan que las remesas de los 

migrantes pueden alcanzar hasta los 7 mil millones de délares (Reforma, 1996). 

De cualquier manera, resulta innegable la importancia de las remesas como fuente de 

divisas. Asi, los recursos econémicos que entraron en México por concepto de remesas 

internacionales en 1990 fueron superiores ai valor de las exportaciones agropecuarias 

de ese afio y al monto de Ia inversién extranjera directa en México; el total también fue 

equiparable a la captacién que tuvo el turismo internacional y ligeramente menor al 

valor agregado por la industria maquiladora (Castro y Tuiran, op. cit.). 

Por otra parte, en la historia de !a sociedad de origen mexicano en los Estados Unidos 

se advierten diferentes grados de incorporacion al sistema norteamericano, de 

recreacion de identidades culturales asociadas a territorios especificos, también de 

exclusion social, racismo, marginacioén y busqueda de identidad. 

En un intento por captar y diferenciar las fases mas representativas en la historia del 

fendmeno social que ha significado la presencia de los migrantes mexicanos y sus 

descendientes en la Unién Americana, Suarez y Chavez (1998) proponen las siguiente 

secuencia de etapas: 

4. La generacién fundadora (1848-1890).- Durante esta etapa se incluyen a los 

mexicanos que originamente poblaron el antiguo septentrion fundando diversas 

comunidades y que al momento en que México se desprendiera de estos territorios 

permaneciaron en la franja fronteriza de! Suroeste de Estados Unidos. Acufia (1972) 

sefiala que la poblacién mexicana que permanecié en los territorios perdidos por 

. 

; 

; 
Eee
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México después del Tratado de Guadalupe Hidalgo fue alrededor de 100 mil, 

mientras que Lorey (1999) menciona que la cifra pudo llegar a 300 mil. 

2. La generacion de migrantes (1900-1920s)}.- Se refiere a la primera gran oleada de 

inmigrantes mexicanos que se incorporaron al suroeste de los Estados Unidos 

debido a las secuelas provocadas por el movimiento revolucionario en México (crisis 

econdémica, hambre, persecuciones politicas, etc.), aunque también se relaciona al 

auge econémico de este pais, su incorporacion a la primera guerra mundial, las 

inversiones en la agricultura, la infraestructura hidroagricola, a expansion de su 

sistema ferroviario y la mineria, actividades que requirieron de abundante mano de 

obra mexicana. A pesar de que los flujos migratorios de mexicanos a los Estados 

Unidos continuan con gran fuerza hasta ta actualidad, esta fase se ha considerado 

como una de las mas importantes por la magnitud alcanzada en los primeros 30 

afios del siglo XX, al grado que se estima que al menos 10% de la poblacion 

mexicana migré a los Estados Unidos durante este lapso de tiempo. 

3. La generacién México-Americana (1930-1960).- En esta etapa se considera a la 

generaciones de hijos de inmigrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos. En 

este grupo se presentan por diversas formas de asimilacion a la sociedad 

norteamericana, exclusién por parte de ésta o rechazo hacia la misma. Por ello 

aparecen el uso de etiquetas como el "Pocho" para referirse a un méxico-americano 

mas asimilado al sistema estadounidense y que se siente superior al inmigrante 

mexicano recién llegado. A principios de los afios cuarenta también hace su 

aparicion el fendmeno del "pachuco" como parte de un grupo social de jovenes que 

se aglutinan en bandas de barrio y que reaccionan ante la discriminacion de que son 

objeto en e! seno de una sociedad racista, buscando una identidad propia a partir de 

ciertos simbolos diferenciadores del resto de la sociedad como el vestido y el 

lenguaje®. 

  

5 Et pachuco utilizaba un traje distintivo llamado "zoot suit" y hablaba “Calo” como medio de defensa. 
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4. La generacién chicana (1960-1970s).- E! término "chicano" ha sido utilizado en 

varios sentidos y contextos®, sin embargo como fendémeno surgido a mediados de 

los afios sesentas se refiere a un grupo politizado que asume una posicién 

contestataria y genera un movimiento de corte nacionalista-cultural que intenta 

buscar una identidad tomando como referente simbolos de la historia y cultura 

prehispanica. En el movimiento chicano la cultura se convierte en medio de defensa 

y afirmacién en ei contexto de diversos movimientos que luchan por reivindicar los 

derechos de las minorias étnicas en Estados Unidos. Llamarse chicano significa 

asumir una actitud y un compromiso politico, lo que contrajo en parte un 

rompimiento con otras etiquetas y apelativos neutros utilizados por el gobierno y la 

opinion publica estadounidense para referirse a este grupo, tales como Spanih- 

Speaking (hispanoparlantes), Spanish Surnamed (de apellido espafiol) o mexican- 

american (México-americano) 

5. La generacién de hispanos y latinos (1980-1990s).- Aunque el término hispano 

surge durante la administraci6n de Nixon (1968-1972) a partir del movimiento 

panhispanico, como etiqueta se popularizé a través de los medios de comunicaci6n 

para aglutinar y capitalizar el voto de los diversos grupos de hispanohablantes. La 

denominacién de hispano es la que se reconoce oficialmente en los censos de los 

Estados Unidos. Una alternativa al termino hispano ha sido la del latino que parece 

ser un término mas preferido por las comunidades a las que describe (migrantes o 

personas de ascendencia de alguna nacion latinoamericana), en tanto que son 

producto de autopercepciones colectivas, a diferencia de la etiqueta de hispano que 

tiende a ser vista como una definicion impuesta desde afuera por el grupo 

dominante. 

De acuerdo al censo de 1990 de los cerca de 250 millones de habitantes de Estados 

Unidos, esta compuesta por un 75% de blancos, 12.3% de afroamericanos, 9% de 

hispanos, 3% de asiaticos y 0.8% de indios nativos, esquimales y otros. Esto significa 

© Cfr. Tino Villanueva (1996) quien hace una revision exahustiva de! término “chicano" y sus origenes 
histdricos y etimologicos.
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que 1 de cada 4 estadounidenses pertenece a alguna minoria. Se espera que en el 

transcurso de algunas décadas se incremente la diversidad demografica a favor de las 

minorias debido al lento crecimiento de la poblacién blanca respecto al rapido 

crecimiento de tos asiaticos y latinos. De acuerdo a las mismas proyecciones de la 

oficina del censo para el afio 2050 habran descendido hasta cerca del 50% como 

proporcion del total nacional, mientras los hispanos representaran la primera minoria 

con 21.1%, le seguiran lo negros con 16.2%, los asiaticos con 10.7% y los indios 

americanos solamente representaran el 1.2%. 

El aporte que los latinos, y los mexicanos en particular, han tendio en la sociedad y la 

economia estadounidense es incuestionable. Desde 1930 algunos segmentos de 

poblacién hispana fueron considerados en los censos, asi 1.3 millones de "“mexicanos" 

fueron reportados en 1930; 2.3 millones de “personas con apellido espafiol" fueron 

registradas en 1950 y 9.1 millones de personas de “origen hispano" fueron reportadas 

en 1970 (U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1993). 

La poblacion de origen hispano crecié en un 53% entre 1980 y 1990 y 61% entre 1970 y 

1980, ello se atribuye a una combinacién entre altas tasas de crecimiento respecto al 

resto de la poblacion y el gran volumen de migrantes que llegaron a los Estados Unidos 

en dicho periodo. En el caso de la poblacién mexicana, ésta se duplicd entre 1970 y 

1980, y nuevamente se volvid a duplicar en 1990. En el caso de los cubanos y 

puertoriquefios, éstos crecieron a tasas cuatro veces mas altas que el resto de la 

nacion (/dem). 

De los 22.3 millones de latinos’ que registra el censo para 1990 corresponde al 

mexicano et grupo mas numeroso con cerca de 18 millones que representan el 61%, le 

siguen !os puertoriquefios y los cubanos con 12 y 5 por ciento respectivamente, 

después los centroamericanos con 6% y al final los suramericanos con casi el 5 por 

ciento. Es un hecho que en el afio 2000 o durante tos proximos 5 afos del nuevo siglo 

  

7 Desde aqui en adelante preferimos utilizar la palabra latino como sindnimo de hispano.
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la poblacién latina pasara a formar parte de la primera minoria de los Estados Unidos, 

desplazando a los negros. 

Debido a que las corrientes migratorias tienden a dirigirse hacia aqueilos lugares en 

donde ya se encuentran establecidas las colonias de inmigrantes de generaciones 

previas, los latinos se concentran en un numero reducido de estados, de hecho en 1990 

nueve de cada diez latinos vive en solamente 10 estados. De estos California concentra 

el 34.4% de poblacion latina y Texas el 19.4%, mientras que en Nueva York se localiza 

el 10% y Florida alberga al 7% de los latinos en Estados Unidos. 

En los mapas 17 y 18 se refleja precisamente e! patron de distribucién espacial donde 

se observa la mayor proporcién de latinos respecto al total de cada estado, siendo las 

entidades y condados de! Suroeste de Estados Unidos aquéllos que muestran las 

proporciones mas significativas de poblacién latina. De acuerdo a ello, alrededor del 

25% de los habitantes de California y Texas son latinos (1 de cada 4), cerca del 20% 

de la poblacién de Arizona también es latina y entre el 10 y el 15% de la poblacién 

residente de Nevada, Colorado, Florida y Nueva York también se puede catalogar como 

latina. 

En el caso de la poblacion de origen mexicano la concentracién es mayor. Sesenta y 

cinco por ciento de la poblacién de origen mexicano se concentra en Texas y California, 

mientras el restante se encuentra en Illinois, Arizona, Nuevo Mexico, Colorado y Florida. 

Sin embargo, existen importantes diferencias interregionales, ya que mientras en 

California aproximadamente la mitad de de personas de origen mexicano son nacidas 

en México, en Texas la proporcién es de 1 a 4, en Arizona de 1 por cada 10 y en 

Nuevo México de 1.5 por cada diez (Gonzalez, 1996).



  

Mapa 17 

Poblacién de origen hispano en los Estados Unidos, por condado, 1990. 

  

  
PORCENTAJE TOTAL 

60 o mas 

De 40 a 59 

De 20a 39 

De 9a19 

De ia 8 

Menos dei 

Promadio E.U. 9.0     Fuente: U.S. Census Bureau, 1990. 

 



    

Mapa 18 

Poblacién latina por estado, zonas metropolitanas y eiudades principales de residencia en la Unién Americana 
  

Zonas Metropolitanas 

1 Seattle-Tacoma-Bremerton 
2 Portland-Salem 
3 Sacramento-Yolo 
4 San Francisco-Oakland-San Jose 
5 Stockton-Lodi 
6 Salinas 
7 Modesto 
8 Fresno 
9 Visalia-Tulare-Porterville 
10 Bakersfield 
11 Ste. Barbara-Sta. Maria-Lompoc 
42 Los Angeles-Riverside-Orange   

13 San Diego 
14 Las Vegas. 
15 Phoenix-Mesa 
16 Tucson 
17 Denver-Boulder-Greeley 
48 Albuquerque 
19 E! Paso 
20 Dallas-Fort Worth 
21 Austin-San Marcos 
22 Houston-Galveston-Brazoria 
23 San Antonio 
24 Corpus Christi 

25 Laredo 
26 McAllen-Edinburg-Mission 
27 Brownsville-Harlingen-San Benito 
28 Chicago-Gary-Kenosha 
29 Detroit-Ann Arbor-Flint 
30 Atlanta 
31 Orlando 
32 Tampa-St. Petersburg-Clearwater 
33 Miami-Fort Lauderdale 
34 Washington-Baltimore 

35 Philade!phia-Wilmington-Atlantic City 
36 New York-Northern New Jersey-Long Isla 
37 Boston-Worcester-Lawrence-Loweil-Brock 

   
Ciudades ~ 

38 Hartford 
39 Jacksonville 
40 New Orleans 
41 Waco 
42 Abilene 
43 Lubbock 
44 Pueblo 
45 Ontario 
46 Pomona 
47 Anaheim 
48 Long Beach 

  

  

Porcentaje de poblacidn latina 

  

respecto al total estatal 

HI De 15 a 40.3 
De 9 to 14.9 

Hl De 1 to 8.9 
C] Menor de 1 

Ciudades con mas de 
100 mil habitantes cuya 
proporcién de poblacién 
de origen tatino es de: 

@ Menos del 10% 
O De 10a 34% 
© De25a29% 
© De 40a 74% 
© De 75 a 95%   
  

  

Fuente: Elaboracié6n propia. 
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En los Estados Unidos la categoria racial es un criterio social subjetivo que con 

frecuencia se percibe de manera equivocada como rasgo fisico objetivo. Solo en un 

sentido mas amplio pueden agruparse jas diversas comunidades que constituyen la 

poblacién latina en un solo grupo. Las comunidades latina son multiclasistas, 

multiraciales y multiétnicas. A pesar de que comunmente se confunde con una 

categoria racial, el termino hispano pretende presentar, sin éxito, a un un grupo etnico, 

no a una raza, y denota mas bien un esfuerzo por definir al grupo desde afuera. Para 

las personas de origen latino en los Estados Unidos existe una brecha amplia entre la 

manera como se perciben a si mismos y la manera como los percibe el resto de la 

sociedad, que insiste en catalogarlos de acuerdo a con esquemas raciales ajenos a las 

sociedades donde provienen (Hurtado y Arce, 1986). 

En América Latina, pero en particular en México, las divisiones raciales son de menor 

importancia debido a la profundidad del proceso de mestizaje. Resuita ilustrativo que de 

los 1.8 millones de hispanos que el censo de 1990 reporté viviendo en Nueva York, el 

37% se consideré a si mismo como "blanco", 14 "negro", 1.8% asiatico o “indio nativo" 

y el 47% prefirid ta categoria de "otro" por considerar que ninguna de las clasificaciones 

taciales oficiales les correspondian. En el caso de la poblacién de ascendencia 

mexicana, varias encuestas han sefalado que la categoria que prefieren para referirse 

a si mismas es la de “mexicans", por sobre “mexican-americans", “chicanos" e 

"hispanics" (Arce, 1981). 

Las personas de origen mexicano en Estados Unidos poseen ciertas caracteristicas que 

a través del tiempo le han facilitado mantener una identidad cultural® propia distinta a 

los demas grupos étnicos. En primer lugar esta su presencia historica sefialada en el 

suroeste de Estados Unidos, una franja terrirorial que incluso ha sido denominada 

“Mexamerica", no en el sentido de una supuesta "mexicanizacion" o "recuperacién" de 

los territorios perdidos, sino del elevado componente de mexicanos en la estructura 

  

® Por identidad cultural se entiende fa suma de valores colectivos que permiten reafirmar hasta cierto 

punto un grado de diferenciacién como grupo frente a la "sociedad y cultura nacional", el grupo étnico 

dominante y otros sectores minoritarios. En ello interviene la herencia social e historica, el uso de 

simbolos, el lenguaje, las costumbres y patrones de consumo, asi como un sentido de pertenecia a un 

territorio especifico.
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sociodemografica de dicha regién y que se remonta al siglo XIX. En segundo lugar, el 

fendmeno migratorio y las redes sociales transnacionales que de éste se desprenden, 

tienden a regenerar y preservar los vinculos culturales en ambos lados de la frontera. 

Finalmente, los mexicanos han sido percibidos como un grupo racial no “blanco", y 

como tales, durante los tltimos 150 afos una buena parte de ellos ha sido victima de la 

discriminacion abierta y/o exclusién del sistema o el grupo social dominante, lo que 

ironicamente ha reforzado una identidad mas cercana a lo mexicano, e incluso, en 

ciertos momentos a llevado a un profundo rechazo del sistema estadounidense. 

a
e
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3.5 Alcances y limites de la integracién transfronteriza: convergencia versus 

conflictos regionales. 

Las relaciones entre México y Etados Unidos y sus expresiones en el espacio fronterizo 

de cada nacion han recorrido histéricamente un amplio espectro que va desde el 

enfrentamiento bélico hasta acuerdos de gran alcance como el Tratado de Libre 

Comercio de América det Norte. 

La forma y el grado de interaccién, y en todo caso de integraci6n, entre ambos paises 

obedece por tanto a un proceso secular, por el cual se crearon distintas condiciones 

que permitieron intensificar gradualmente las relaciones binacionales, sobre todo en la 

medida en que hacian su aparicion procesos de orden econdmico como el intercambio 

comercial; las inversiones de capital provenientes de Estados Unidos, e incluso la 

participacion de la fuerza de trabajo de inmigrantes, en términos de su contribucion en 

la construccién espacio fronterizo, fendmenos que por lo menos vienen ocurriendo 

desde hace un siglo. 

A lo largo de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos podemos 

apreciar diferentes modalidades de colaboracién en los mas diversos rubros y que se 

materializaron o formalizaron mediante diversas acciones, programas, acuerdos y 

tratados, que definieron en cierta medida la orientacion y la intensidad de las 

interacciones entre ambos paises y sus regiones fronterizas (véase cuadro 16).



  

Cuadro 16 

PRINCIPALES TRATADOS Y ACUERDOS BILATERALES EN LA REGION FRONTERIZA MEXICO-U.S 

  

  

  

, ee a) 
ARO .TRATADO {ACUERDO DESCRIPCION/OBJETIVOS. 

1848 | TRATADO DE GUADALUPE-HIDALGO FINAL DE LA GUERRA MEXICO-US.; PERDIDAD DE MEXICO CE MAS DE LA MITAD OE SU TERRITORIO ORIGINAL 
ESTABLECIMIENTO DE LA NUEVA FRONTERA ORIGINAL A LO LARGO DEL RIO BRAVO/GRANDE, RIO GILA 

|Y EL PUERTO DE SAN DIEGO 

1853 TRATADO GADSDEN 0 VENTA DE LA MESILLA ISE REVISO EL QUINTO ARTICULO DEL TRATADO DE GUADALUPE-HIDALGO PARA INCORPORAR A LA 
MURISOKCCION DE ESTADOS UNIDOS UNA FRANJA TERRITORIAL AL. SUR OEL RIO GILA 
ESTE TERRITORIO FUE VENDIOO POR MEXICO 

1884 J OELIMITACION DE AGUAS DEL RIO BRAVOIGRANDE Y RIO COLORADO DEFINICION DE LA FRONTERA POLITICA A LO LARGO DE LOS: RIOS BRAVO/GRANDE Y COLORADO 

1889 IDELIMITACION DE AGUAS DEL RIO BRAVOIGRANDE Y RIO COLORADO ICREACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES PARA ATENDER DISPUTAS ¥ PROBLEMAS 
A LO LARGO DE LOS 00S RIOS 

1906 DISTRIBUCION DE AGUAS DEL RIO BRAVO/GRANDE ACUERDO EN LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE AGUA EW EL RIO BRAVO/GRANDE PARA FINES DE 
|RRIGACION 

1925 | PREVENCION DE CONTRABANDO JACUERDO PARA INTERCAMBIAR INFORMACION PARA PREVENIR EL CONTRABANOO, 

1942 ]PROGRAMA BRACERO JACUERDO PARA QUE SE PERMITIERA EL TRANSITO LEGAL Y REGULADO DE TRABAIADORES MEXICANOS 
PARA INCORPORARSE A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y LA INDUSTRIA DE GUERRA 

1944 —_ |UTILIZACION DE AGUAS DE LOS RIOS COLORADO, BRAVO/GRANDE Y ACUERDO SOBRE LA ADMINISTRACION DE AGUA ALO LARGO DE LOS TRES PRINCIPALES “MITES O€ 
TAQUANA IOS: CREACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS 

1982 JAVIACION JACUERDO SOBRE LAS NOTIFICACIONES DE VUELOS PRIVAOOS, COMERCIALES 0 INDUSTRIALES NO 
PROGRAMADOS A TRAVES DE LA FRONTERA MEXICO-U.S 

1960 ” }CONSTRUCCION DE LA PRESA DE LA AMISTAD JACUERDO PARA CONSTRUIR LA PRESA DE LA AMISTAD EN RIO BRAVO/GRANDE COMO PARTE DE UN 
[SISTEMA DE PRESAS INTERNACIONALES 

1964 {RESOLUCION SOBRE El. CHAMIZAL RESOLUCION DEL PROBLEMA DE JURISDICCION DEL TERRENO CONOCIDO COMO “EL CHAMIZAL" DEBIDO 
AL CAMBIO DE CAUCE DEL RIO BRAVO/GRANDE. ESTE TERRITORIO PASO A FORMAR PARTE DE MEXICO 

1970 |COOPERACION ECONOMICA Y TECNOLOGICA J ACUERDO PARA DESIGNACIONES OFICIALES Y MANTENIMIENTO DE CONTACTOS EN MATERIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL AREA FRONTERIZA 

1972 IEMERGENCIA POR EL ABASTECIMIENTO OE AGUA PROVENIENTE DEL COLORADO A TIJUANA EN UNA EMERGENCIA BASICA 
R10: COLORADO HACIA TLIUANA, 

1973 |RESOLUCION AL PROBLEMA DE SALINIDAD DEL RIO COLORADO HOENTIFICACION DE SOLUCIONERS PARA PROBLEMAS DE FRONTERIZOS DE SALINIDAD DEL RIO COLORADO 

1978 ICOOPERACION AMBIENTAL |ACUERDO PARA LA COOPERACION AMBIENTAL Y PROBLEMAS TRASFRONTERIZOS, 

1979  |DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |ACUERDOS DE COOPERACION E INTERCAMBIG TECNOLOGICO EN DESARROLLO EN DESARROLLO URBANO 
Y VIEVIENDA EN LAS CIUDADES FRONTERIZAS 

1980 — |PROBLEMAS DE SANIDAD EN EL RIO COLORADO IRECOMENDACIONES PARA RESOLUCIONES DE NUEVOS PROBLEMAS SANITARIOS FRONTERIZOS EN 
CALEXICO, CALIFORNIA 

1983 |CONVENIO DE COOPERACION PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO. SE ESTABLECIO UN MARCO DE COOPERACION ENTRE AMBOS PAISES PARA PREVENIR, REDUCIR Y ELMHNAR 
lOEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA FRONTERIZA MEXICO*E.U. LAS FUENTES DE CONTAMINACION DE AGUA, AIRE Y SUELO EN UNA AREA QUE SE EXTIENDE 
I¢CONVENIO DE LA PAZ} 100 KILOMETROS A CADA LADO DE LA LINEA FRONTERIZA. 

1992 ACUERDO DE COOPERACION AMBIENTAL DE AMERICA DEL NORTE. PROMOVER El, OESARROLLO SUSTENTABLE POR MEDIO DE AYUDA MUTUA PARA EL DESARROLLO OE 
PRIMERA ETAPA 1992/1004 POLITICAS AMBIENTALES EN LA FRANJA FRONTERIZA DEBIOO A UN FUTURO PROYECTO DE INTEGRATION 

ECONOMICA ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

1994 | TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN) DERE REGLAS, PROCEDIMIENTOS ¥ TIEMPOS DE DESGRAVACION EN MATERIA COMERCIAL ENTRE MEXICO 
ICANADA Y ESTADOS UNIDOS 
ISE MAPLEMENTAN ACUEROOS PARALELOS EN LOS RUBROS DE MEDIO AMBIENTE Y LABORAL 

1994  |COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA (COCEF) JORGANIZACION CREADA A PARTIR OFL ACUERDO OE COOPERATION AMBIENTAL DE AMERICA DEL NORTE 
ISU FINALIDAD ES REMEDIAR PROBLEMAS AMBIENTALES TRANSFRONTERIZOS Y OE SALUD AMBIENTAL 

1994 BANCO OE OESARROLLO DE AMERCICA DEL NORTE (BANDAM} I FACKITAR INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FRONTERIZA CERTIFICADOS POR COCEF 

1996 [PROGRAMA FRONTERA XX! SE PROPONE ATENOER PROBLEMAS AMBIENTALES FRONTERIZOS MEDIANTE LA PARTICIPACION DE 
DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CON LA FINALIDAD DE ASPIRAR AL ‘DESARROLLO 
ISUSTENTABLE" Y PROTEGER LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. 

2000 [ACUERDO SOBRE EL POLIGONO OCCIDENTAL DEL GOLFO DE MEXICO RESOCUCION SOBRE LOS LIMITES MARITIMOS EN EL POLIGONO OCCIDENTAL DEL GOLFO DE MEXICO, EN LA   ZONA CONOCIDA COMO "LOS HOYOS DE LAS DONAS". ACUERDO SOBRE LA POSIBLE EXPLOTACION DE. 
IPETROLEO EN DICHA ZONA.   
  

Fuente: Elaboracién propia a parlir de Herzog (1990), SEMARNAP (1996) e investigacién propia. 
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alcances de los diversas formas de colaboracién se podrian clasificar en cuatro 

tipos: 

a) 

qd) 

Los de caracter geopolitico y que fueron resultado de !a estrategia expansionista de 

Estados Unidos sobre México; esto no necesariamente significé colaboracién en el 

sentido amplio del término, sino el establecimiento de uno o varios acuerdos que 

determinaron la definicién y/o redefinicion del territorio de ambas naciones, asi como 

el trazo de la linea fronteriza, asignandole un sentido histérico, politico y cultural a 

los territorios de la franja fronteriza de ambas naciones, entre ellos podemos sefialar 

el Tradado de Guadalupe-Hidalgo y el Tratado Gadsden o venta de la Mesilla. 

Los relativos a las controversias e incidentes derivados del impacto ambiental 

transfronterizo que, como io sefialamos, en dicho rubro se han realizado los 

acuerdos de colaboracién binacional de mayor alcance sustentados en la creacion 

de instituciones y programas binacionales; esto se debe a que el impacto ambiental 

y los recursos compartidos requirid de la creacién de politicas explicitas para su 

tratamiento. Este fue el sentido de los primeros acuerdos sobre distribucion y 

contaminacién de aguas hasta llegar a la formacion de organismos y programas de 

cooperacién como el Acuerdo de la Paz de 1983, el Acuerdo de Cooperaci6n 

Ambiental de América del Norte de 1992-1994, la Comision Ecolégica Fronteriza de 

1994 y el Programa Frontera XX de 1996, cada uno en su momento se ha propuesto 

atender problemas ambientales fronterizos y gestionar conjuntamente su solucion. 

Acuerdos aislados que se propusieron legislar, regular o establecer lazos de 

cooperacion en diversos rubros o problemas comtnes como contrabando, aviacion, 

salud, vivienda, etc. 

Las estrategias y los acuerdos de mayor impacto en !as relaciones economicas 

como el Programa Bracero de 1942, el régimen de maquiladoras emprendido por 

México en 1965, y recientemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

de 1994, este Ultimo considerado ei acuerdo mas ambicioso, no solamente por las
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repercusiones econémicas que entrafia, sino también por sus impacto sociales y 

regionales para ambas naciones. 

Sin embargo, la forma y el alcance que asume todo proceso de integracién esta 

predeterminado por la situacién que guardan las entidades involucradas. En el caso de 

la relacién entre México y Estados Unidos tendremos que reconocer que se trata de dos 

naciones desiguales y con diferencias estructurales, lo que conileva a costos y 

beneficios diferenciales. 

Es precisamente en lias regiones fronterizas donde se expresan tanto las asimetrias 

como lo contradictorio entre los proyectos nacionales y las determinaciones 

extranacionales. Una tension multiple entre lo local, lo nacional y lo internacional que 

tiene sus expresiones en una gama de conflictos que demandan tratamientos 

binacionales para su solucion. 

En contraste con el cuadro anterior, desde principios del siglo XIX, cuando Estados 

Unidos Unidos y México comienzan a entrar en contacto y a desarrollar diversas formas 

de interaccién e intercambios, las relaciones y sus expresiones en el territorio se 

vuelven conflictivas (véase cuadro 17).



CUADRO 17 

PRINCIPALES CONFLICTOS EN LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

CON PERIODOS DE IMPORTANCIA RELATIVA O ALTA INTENSIDAD 

(NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) 

  

  

  

    

  

  

Conflicto ... Periodo —.. .._-Nacional-- ‘Regional: WMécal.. 2 

a i E.U: México EU, México -EXUMR México’ 
Integracién Territorial 

Delimitacién Fronteriza’ 1824-1854 4 4 4 4 2 2 

Integridad Territorial y Conservacién de limites? 1884-1963 2 4 2-3 2-3 

Filibusterismo 1820-1900 2 4 2 4 2 2-3 

Exterminio 1840-1880 4 4 4 4 4 4 

Rebelion® 1915-1916 2-4 1 4 1 4 1 

Temas econémicos 

Proteccionismo Comercial 1848-1990 1 2 1 4 2-3 2-3 

Zonas libres en México 1848-1905 2 2 1 2 2-3 4 

1937-presente 

Contrabando 1848-presente 2-3 2 1-2 1 4 1 

Controversias comerciales 

Dumpings 1990-presente 2-3 3-4 2-3 3-4 1-2 1-2 

Devaluaciones del peso/dolar 1976-presente 3-4 3-4 3-4 3-4 4 4 

Conflicto Sociocultural 

Bandolerismo 41848-1920 2-3 2-3 4 4 4 4 

Racismo 1840-presente 4-2 2 2-4 1 2-4 2-4 

Reclamo de tierras 1836-1900 1-2 1-2 2-4 1 2-4 4-2 

Migracién 1900-presente 4 2 4 1-2 2-4 1-3 

Politicas Antimigrantes 1929-1964 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

1965-presente 3-4 3-4 4 4 4 4 

Medio ambiente y recursos naturales 

Dotacion de Agua 1890-presente 2 3 1 4 2-3 2-3 

Contaminaci6én de Agua 1950-presente 2-3 3 1 1 2-3 3 

Contaminacién de Aire 1960-presente 2 2 4 1 3 2 

Descarga de Aguas Negras 1970-presente 2 1 2 4 4 3 

Desechos Radiactivos 1940-presente 1 2 3 2-3 3-4 3-4 

Trafico illegal de especies 

Plantas y animales 1960-presente 1-2 1-2 1-2 1-2 4-2 1-2 

Flujo Fronterizo 

Transporte 1970-presente 4 1 1 1 2-3 2-3 

Cercas, vallas. Etc. 1930-presente 41-2 2-3 1 1 2-3 2-4 

Incidentes de Cruces 1920-presente 1-2 4-2 1-3 1-3 2-4 2-4 

Viotacién a los Derechos de los Migrantes 1900-1980 1-2 2-3 1-2 2-3 2-3 3-4 

1980-presente- 2 4 3 4 3 4 

Narcotrafico 1940-presente 3 3 4 4 4 4   
  

4/ Proceso por el cual {a delimitacion de ta frontera fue establecida. 

2 Proceso de mantener {a estabilidad fisica de la frontera, por ejemplo, el control en el cambiante Rio Bravo. 

3/ Intento de algunos mexicanos en la frontera para promover alguna rebelién en e! suroeste de E.U. 

4/ En el lado estadounidense, las tierras arrebatadas complico los intentos Chicano/Hispanos a defender 6 reclamar 

los derechos a hispanos y mexicanos en las tierras de norteamérica, principalmente en Nuevo Mexico y California. 

: Fuente: elaboracién adaptado de Martinez ( 1988) 
(Nivel de conflicto: 1 = bajo, 2 = moderado, 3 = con reguiaridad, 4 = intensa) 

Fuente: Adaptado de Martinez (1988) 

nn  
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De esta manera los conflictos entre ambas naciones y sus franjas fronterizas_ transitan 

por las siguientes fases y/o modalidades: 

a) 

b) 

qd) 

La fase hosti! y de abierta confrontacién derivada del expansionismo de Estados 

Unidos sobre México que implicéd la pérdida de !a integridad territorial de nuestro 

pais, la redefinicion de los limites fronterizos, el arrebato de las posesiones de los 

mexicanos que habian permanecido en el territorio perdido; el exterminio de 

poblacién nativa y los intentos de rebelian y separatismo vinculados al rencor 

antianexionista como fue el caso de Texas. 

Los diferendos y problemas vinculados a aspectos econdémicos. Algunos de ellos 

han sido el proteccionismo comercial, la creacion de zonas libres en Mexico, los 

“dumpings" o bloqueos a productos o servicios impuestos unilteralmente y que en 

este caso México ha si sido el mas afectado, por ejemplo en productos como el 

atun, el aguacate, el jitomate y recientemente el transporte transfronterizo, el acero y 

la azucar. En este apartado también podriamos incluir las devaluaciones del peso 

frente al dolar que tienen un doble efecto en la economia de ambas naciones: por 

una parte se incrementa el valor de las exportaciones mexicanas, pero disminuyen 

las importaciones y por otro el comercio transfronterizo disminuye al contraerse la 

demanda mexicana, afectando fundamentalmente al comercio de las ciudades 

fronterizas estadounidenses. 

Los conflictos de indole social y cultural que han estado presentes desde el siglo 

pasado por la migracién de mexicanos a la franja fronteriza de Estados Unidos y la 

conformacién de una amplio sector mexicanos y méxico-americanos que 

manifiestan distintas formas de asimilacién y segregacion en la sociedad americana. 

Esto ha generado en diferentes momentos diversas expresiones de conflictos y 

violencia vinculada al racismo y el trato discriminatorio de estas y otras minorias. 

El medio ambiente, ha constituido también un punto importante de conflicto debido a 

que dichos procesos tienen manifetaciones transfronterizas, tal es el caso de la
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contaminacién de aguas y aire, los desechos radioactivos y el trafico ilegal de 

plantas y animales. 

@) Los relativos al fiujo fronterizo de inmigrantes ilegales y que, sin ser fendmenos 

recientes, representan, en este momento, junto con el narcotrafico, los conflictos de 

mayor magnitud en las relaciones entre Mexico y Estados Unidos, y que incuye 

todos aquéllos problemas vinculados a la muerte, abuso y violacién a los derechos 

humanos de fos inmigrantes. 

De acuerdo a lo anterior, las diversas situaciones econdmicas, sociales y politicas en 

que ambos paises se han involucrado muestran fases de acercamiento y de tensién en 

sus relaciones. Los diversos procesos binacionales o transnacionales, que obedecen 

tanto a tendencias histéricas como recientes, han llevado a definir un tipo fragmentado 

y desigual de integracion de los respectivos espacios fronterizos que no responde 

necesariamente a un proyecto de integracién explicito y deliberado, sino de un 

determinado tipo de relaciones y oportunidades que en su momento cada nacién ha 

aprovechado, desarrollando una escala diferenciada de procesos que ‘levan una 

integracion selectiva con distintos alcances espaciales (vease siguiente esquema).



ESQUEMA DE PROCESOS TRANSFRONTERIZOS 
MEXICO-ESTADOS UNIDOS 

  

Procesos wv |x @ 

  

  
MEXICO 

  

  

  
  

  

  1. Migracién     
Transmigracion 

Estacional 
  

Permanente 

2. Turismo 

3. Impacto ambien. 

  

4. Economia     

Comercio fronterizo 

Export/Import. 

Madquiladoras 

Empresas e inversiones 

Remesas de migrantes 

Contrabando 

    Narcotrafico   
  

Vv Proceso Regulado 

X Proceso No Regulado 

Acuerdos Binacionales 0 

a Polfticas Conjuntas 

— —-— Linea Fronteriza 

  

  

  

  
Nacional 

  
  

Intensidad 

  
E. U. A. 

  
  

Escala: 

  

      

  
    

Nacional 

Regional 
(Franja Fronteriza) 

Local 
(Ciudades y Municipios 

Fronterizos 
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De acuerdo al esquema de procesos transfronterizos se muestran diferente 

orientaciones e intensidades que inciden en las formas y grados de articulacion local, 

regional y, alin, nacional. Por ejemplo, la transmigracién (movimientos diarios de 

poblacién) tendria un impacto local, mientras que la migracién estacionai o permanente 

tiene un alcance regional en las franjas fronterizas y mas alla de ellas, generando 

impactos a nivel nacional. 

Podemos sefialar que es en el rubro econdmico, donde ocurren las formas mas 

definidas de integracién por la libre movilidad del capital y los distintos intereses que 

significa llevar a cabo estrategias de produccién localizadas en la franja fronteriza de 

ambos paises, aunque con un caracter subordinado en el caso de México; en ello 

intervienen tanto las inversiones de capital provenientes de Estados Unidos, el 

intercambio comercial, asi como la fuerza de trabajo aportada por México (véase 

siguiente esquema). Se supone que este esquema de integraci6n podria intensificarse 

gradualmente en los préximos afios, a medida que avance la apertura comercial y se 

generan procesos mas intensos de vinculados a las corrientes de la globalizacion 

econdmica. 

Sin embargo, las relaciones transfronterizas que se van tejiendo y el futuro de las 

franjas fronterizas no solamente responden a situaciones inéditas permeadas por la 

globalizacién, sino a la presencia o ausencia de estrategias nacionales que permitan 

orientar el tipo de desarrollo e integracién de acuerdo a una racionalidad orientada a la 

defensa de intereses nacionales y regionales. 

La experiencia de otros paises muestra que la relacion entre las regiones y las naciones 

ha tenido histéricamente distintas modalidades, conforme los proyectos nacionales han 

optado por incursionar en formaciones asociativas a traves de bloques regionales. 

Al respecto existen opiniones divergentes sobre fas posibilidades y ventajas en terminos 

de la integracién, de acuerdo a los distintos esquemas de regionalizacion y 

multilateralismo existentes en el mundo.
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A juicio de algunos estudiosos, se parte del supuesto que los procesos de integracion 

intensifican el intercambio de bienes que sirve para elevar el nivel de actividad 

economica, lo cual traera consigo el aumento del empleo y de los niveles de vida. Uno 

de los razonamientos en el caso del TLCAN es que la ventaja comparativa que supone 

tener bajos salarios juega a favor de México, pues muchas empresas canadienses y 

estadounidenses se estan desplazando a nuestro pais 

Sin embargo, la consecuci6n de la convergencia es una apuesta a largo plazo en donde 

el nivel de accion no puede ser nacional, sino que se requiere bajar a los niveles en 

donde se define efectivamente la desigualdad: la region. Es aqui donde los agentes 

conjugan su accién, se da coherencia y sentido al crecimiento, donde se establecen las 

reglas dei juego y se acuerda la iguaidad o desigualdad y donde se define 

efectivamente las acciones y las gestiones del desarrollo (Ruiz, 1995). 

Una forma de ganar esa apuesta a largo plazo requiere definir una nueva 

institucionalidad que permita acciones colectivas para apoyar a los agentes, a las 

regiones y a los paises que carezcan de competitividad para adaptarse a estas 

situaciones con la premura que demanda la economia globalizada. Esta concepcion 

todavia se encuentra ausente en el caso de América del Norte; Estados Unidos y 

Canada no han buscado negociar un mecanismo de apoyo para México, asumiendo 

que el libre comercio sera suficiente para ayudar a superar las diferencias y 

capacidades de respuesta de las fuerzas productivas. 

En un proceso de integracién comercial 0 zona de libre comercio, tal como lo establece 

el TLCAN, no se tiene conciencia de la desigualdad. En el caso de la Union Europea ha 

quedado claro que para que la apertura de mercado tenga los efectos deseados, se 

requiere que cada uno de los miembros cuente con un nivel similar de competitividad y 

poder de compra; de lo contrario, se crean procesos que exacerban las desigualdades y 

que atentan contra la estabilidad de los procesos de unificacion regional. Es necesario 

que tos miembros que no cuenten con tos niveles de competitividad lo eleven; de este 

modo, la integracién requiere de un proceso de transferencia entre paises miembros, en 

un complejo proceso de regionalizacién para poder funcionar de manera estable. En ta
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Union Europea se opto por reconocer que la figura central serian las regiones y no los 

paises. El concepto central de desarrollo es el desarrollo regional y sobre esa base se 

disefia el esquema de funcionamiento institucional. En ese caso, la region se convierte 

en un factor de primer orden en el desarrollo, pero no admite ya desequilibrios 

territoriales porque existen tensiones sociales acumuladas por la desiguaidad y el 

margen de negociacién politica resulta muy estrecho. 

De acuerdo a lo anterior se aparecen tres posibles escenarios a partir de los cuales se 

podria orientar la futura integracién entre México y Estados Unidos: 

1) Escenario estabilidad.- Supone una cierta continuidad como hasta hoy en las 

relaciones y las formas de integracién econémica, pero con una profundizaci6n de 

ios vinculos a medida que avance el TLCAN y culmine el desmantelamiento 

arancelario. Esto requiere de un aprovechamiento sustancialmente mayor de las 

ventajas comparativas que favorezca principalmente a Estados Unidos, lo que 

requiere de estabilidad econdémica-politica en ambas naciones En este escenario, 

por su aporte a la riqueza estadounidense, México y su franja fronteriza se 

convierten en elementos estratégicos para Estados Unidos, por lo que es necesario 

aumentar la regulacién en los procesos o brindar apoyo a México en situaciones que 

pudieran generar o agudizar tos conflictos de nuestro pais y su zona fronteriza, 

tales como devaluaciones bruscas 0 crisis recurrentes. Este fur el caso del apoyo 

que Estados Unidos brindé a México a finales de 1994 y principios de 1995. 

Escenario critico.- Este escenario supone una polarizacion en las relaciones y los 

vinculos bilaterales sobre la base de una profundizacion de las relaciones 

asimétricas. En la medida que avance el TLCAN y el desmantelamiento arancelario 

éste dejara sentir con toda su fuerza sus efectos adversos sobre los diversos 

sectores econdmicos, grupos sociales y regiones mexicanas, lo que podria 

desencadenar o profundizar los conflictos, desequilibrios y controversias 

binacionales y transfronterizas, por ejemplo una agudizacion de la crisis 

agropecuaria en México podria Hevar a una mayor expulsion de migrantes que se 

dirigen a Estados Unidos, incremento del narcotrafico, incremento de la violencia y 
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la pobreza, etc. En este escenario podrian aparecer nuevas controversias 

comerciales y dumpings con afectaciones no previstas por el Tratado hacia diversos 

sectores y regiones. Este es el caso de recientes controversias en la telefonia, el 

transporte fronterizo, la azicar y los dumpings a productos que no cumpien 

regulaciones fitosanitarias. 

Escenario de unificacion.- Aqui se supone una superacion del esquema de zona 

de libre comercio para acceder paulatinamente hacia un proceso mayor de 

integracién que podria ser el Mercado Comin de América del Norte y eventualmente 

la Unién Econémica. El reto que se establece bajo este esquema es el de resolver 

las asimetrias interregionales, !o cual supone un tratamiento especial y preferencial 

hacia México que va desde ef libre flujo de fuerza de trabajo hasta politicas 

compensatorias a nivel nacional y subregional, inspirado en los programas de apoyo 

que la Union Europea instrumento para las naciones menos desarrolladas como 

Portugal, Grecia y Espafia. Ello !levaria a la creacién de un fondo financiero y el 

fortalecimiento del Banco de Desarrollo de América del Norte. Para hacer viable este 

proceso es muy probable que también México acepte ciertas proposiciones o 

condiciones de sus dos socios, por ejemplo la dolarizacién de nuestra economia, la 

privatizacidn de la industria del petroleo y petroquimica basica o la apertura de otras 

areas estratégicas que el Estado mexicano se ha reservado histéricamente, como la 

industria eléctrica. 

Aunque los tres escenarios puedan tener diversas repercusiones para cada una de las 

naciones, todo parece indicar que el primer y segundo escenarios, 0 la combinacién de 

ambos, tendran mayor viabilidad de presentarse en el futuro de !a relacién entre México 

y Estados Unidos. 

El tercer escenario parece inviable, por lo menos en el corto plazo, por que requiere 

primeramente un proceso de "maduracion" y perfeccionamiento del propio TLCAN y, 

segundo, los mandatarios de Canada y Estados Unidos han manifestado una abierta
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oposicién a la intencién del presidente electo de Mexico por renegociar o reformar el 

TLCAN para eventualmente crear un mercado comtin en América del Norte. 

Una apreciacién sobre los posibles impactos territoriales parecen demostrar la 

profundizacion de las asimetrias en el corto plazo. Asi, en funcion de los dos primeros 

escenarios, las consecuencias en la organizacién del espacio fronterizo estarian dadas 

por una mayor incidencia de ciertos procesos econdmicos como ejes de la integracion 

de la franja fronteriza (mayor comercio intrafronterizo, maquiladoras y empresas 

situadas en las distintas ciudades septentrionales). Ello se expresara en una creciente 

integracién norte-sur y promovera una mayor competencia interregional este-oeste, que 

llevara a la formalizacion de nuevos esquemas y estrategias de colaboracién binacional 

a nivel de las entidades, ciudades y municipios. 

Ante la falta de un proyecto que permita integrar en un grado mayor a la franja 

fronteriza a la vida nacional, se formaria una fractura regional en ‘a medida que la 

articulacion de la franja fronteriza de México tendria como eje de gravitacién principal el 

suroeste de Estados Unidos, lo que implicara una creciente desarticulacion con el 

territorio nacional. 

De acuerdo a lo anterior, el! territorio central del pais tendera a consolidarse una franja 

integrada desde el Golfo hasta el Pacifico y teniendo como nodo hegemonico de fa 

Ciudad de México, aunque podrian aparecer diferentes areas de transicion entre la 

megalopolis central y la franja fronteriza norte como Aguascalientes, Zacatecas y San 

Luis Potosi. 

La orientacién del futuro desarrollo econémico de la franja fronteriza de México sera 

mas evidente por su posicién estratégica frente a !a Cuenca del Pacifico como frontera 

con el bloque asiatico. La “industrializacion" seguira concentrada en las ciudades 

maquiladoras y otros espacios septentrionales de acuerdo a las tendencias recientes de 

localizacion que sigue la IED, principal catalizador de crecimiento regional. 
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Una mayor integracién de la regién Norte de México a jos mercados internacionales la 

convertira en una area mas sensible y vulnerable a factores econdmicos externos en 

la medida que se sincronizaraé con mucho mayor fuerza a los ciclos econémicos de 

Estados Unidos y otras regiones del mundo. 

Ante estos posibles escenarios se requiere de politicas nacionales que reconozcan la 

funcién estratégica de nuestra franja fronteriza y la necesidad de generar una mayor 

vinculacién con el resto de las regiones dei pais, en aras de reafirmar !a frontera como 

parte nuestra y de aspirar en el futuro a una verdadera integracién del territio nacional.
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Conclusiones 

La relaciones entre México y Estados Unidos en sus expresiones econdmicas, politicas 

y culturates, tienen alcances territoriales que trascienden la demarcaci6n juridica entre 

ambas naciones establecida por la delimitacion de la frontera politica. El fendmeno 

fronterizo se tiene que concebir como una realidad regional que incluye territorios de 

ambos paises y procesos de interaccién que trascienden la frontera y los proyectos 

nacionales, conformando, mas que un espacio binacional, un espacio social 

transfronterizo. 

La formacién de un espacio social de caracteristicas transnacionales, como lo es el de 

las franjas fronterizas México-Estados Unidos, se ha estructurado en funcién del 

desarrollo histdrico y las estrategias y funciones, deliberadas 0 no, que cada naci6én ha 

asignado a sus respectivas regiones fronterizas. 

Las franjas fronterizas México-Estados Unidos representaron territorios que 

originalmente pertenecieron a la esfera geopolitica de Espafia en su espacio 

septentrional de América. Durante la Colonia las posibilidades por integrar este 

territorio al espacio novohispano no se lograron, esto se debid a que el centro 

hegemonico de la Nueva Espafia se situé en la Ciudad de México, mientras que los 

asentamientos promovidos por el gobierno colonial, representados principalmente por 

las misiones, los presidios y algunos centros mineros de Ja época, fueron dispersos y 

escasamente articulados. 

Como nacién independiente el septentrion mexicano continué siendo una regién 

periférica; asi, en la medida que no se logr6 integrar a la vida nacional y ante la 

agresiva expansién de Estados Unidos, México perdié su territorio septentrional, 

equivalente a mas de fa mitad de su superficie original. Este obedecié a dos causas 

principales: el nucleo de poblamiento, eje de la economia y control politico continuaba 

girando en torno a hegemonia ejercida por fa Ciudad de México en el centro del pais y,
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al mismo tiempo, los primeros gobiernos fueron incapaces de cohesionar la nacion y 

defender la integridad territorial por ta pugna de diferentes intereses politicos y 

econdmicos que se gestaban en el seno del pais. 

Con la firma de los Tratados de Guadalupe-Hidalgo y Gadsden se definen los limites 

politicos entre México y Estados Unidos. Este hecho cambié el sentido histérico, social, 

cultural y econdémico de los territorios perdidos por México, en la medida que estos 

pasaron a formar parte de los Estados Unidos. A partir de ello se reconstruye el 

territorio de cada nacién y la emergencia de una nueva frontera, entendida ésta no 

solamente como una_ delimitacién  politico-territorial, sino como un espacio 

transfronterizo, determinado en principio por la vecindad misma de ambas naciones, 

pero sobre todo por los vinculos e interacciones que eventualmente se fueron creando 

en una franja territorial de mayor alcance y que incluye regiones de ambas naciones. 

Se puede considerar que la etapa de finales del siglo X!X y principios del Xx, 

correspondiente al régimen porfirista, inicia la estructuracion del espacio fronterizo de 

México y los vinculos que éste adquirid hacia Estados Unidos. Las acciones 

gubernamentales porfirianas que estuvieron orientadas hacia esta region no 

promovieron su integracién con el pais, sino su articulacion hacia los Estados Unidos 

en la medida que diversas porciones de esta regién fueron incorporadas al proceso 

expansivo de la economia estadounidense sobre territorio mexicano. Durante esta 

etapa el transporte ferroviario y las inversiones norteamericanas en actividades mineras 

y agricolas constituyeron los principales ejes del proceso articulacién entre ambas 

naciones. Sin embargo, este tipo de integracién basado en un modelo primario- 

exportador, significO para nuestro pais y su region fronteriza la conformacién de 

"enclaves territoriales"; es decir, actividades articuladas hacia el exterior y 

desarticuladas en lo interno. 

La revolucién mexicana representa una fase de hostilidades en ja regién fronteriza y en 

las relaciones entre México y Estados Unidos, debido a diversos incidentes ocurridos 

durante el conflicto armado y la afectaci6én de intereses norteamericanos en México.



a 
ee

e 

178 

Durante esta fase se genera la primera gran oleada de inmigrantes mexicanos a 

Estados Unidos como consecuencia del conflicto por el que transita México y por el 

auge econdémico que experimenta la economia estadounidense; fa incorporacién de 

mexicanos a la sociedad estadounidense en esta y en las etapas subsiguientes, le han 

dado un nuevo sentido a la construccién del espacio social de la frontera ya que se 

establecen flujos, vinculos y redes sociales entre distintos espacios que recrean las 

identidades culturales y las interacciones asociadas a las regiones y ciudades de la 

franja fronteriza. 

Durante la década de los veinte y treinta el gobierno mexicano incorporé diversas 

porciones de la franja fronteriza de México a los proyectos sociales y econdmicos 

emanados de la revolucién mexicana. Esto se reflejé principalmente en el reparto de 

tierras, el impulso hidroagricola y la fundacion de diversas comunidades; estas 

acciones las podemos considerar como los primeros esfuerzos importantes que 

consideraron la franja fronteriza dentro de los proyectos nacionales. 

La segunda guerra mundial representa un parteaguas, en términos del desarrollo y las 

formas de integraci6n y articulacién del espacio social fronterizo México-Estados 

Unidos. La incorporaci6én directa de Estados Unidos al conflicto mundial, reoriento su 

producci6n hacia una economia de guerra. En dicho contexto, la franja fronteriza de 

Estados Unidos se le asigna una nueva funcionalidad que se expresa en la expansién 

de las inversiones en sectores estratégicos y !a creacién de nuevas empresas como la 

aeroespacial, electrénica, {a  investigacién nuclear, computacion,  petrdleo, 

petroquimica, etc.; estos sectores reposicionaron esta regidn como una de las mas 

importantes en Estados Unidos, en términos de su contribucién a la riqueza y la 

hegemonia militar de esta nacién. 

Como consecuencia de la incorpracién de Estados Unidos a la guerra, México y en 

especial su franja fronteriza, adquiere una mayor importancia, toda vez que Estados 

Unidos requirid de una gran cantidad de materias primas, productos manufacturados y 

mano de obra de México. Bajo este contexta, México inicia un proyecto de
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industrializaci6n basado en sustitucién de importaciones, esto se expresa como un 

modelo territorial de “desarrollo hacia adentro" sobre la base de proteger la planta 

productiva nacional. 

La estrategia de industrializacidn por sustitucion de importaciones excluy6 un gran 

numero de regiones, incluyendo la franja fronteriza de México, esto debido a que dicho 

modelo contribuy6 a una mayor centralizacién en el territorio nacional, lo que llevo 

precisamente a marginar a otras regiones que no participaron de dicha estrategia. 

La implantacién de maquiladoras en las ciudades de la frontera norte de México no 

representaron un proyecto de industrializacion de la regién, por que fue una estrategia 

opuesta al modelo de industrializacién prevaleciente, ya que sus repercuciones para el 

aparato y los espacios productivos del pais fueron nulos. Este programa respondid 

basicamente a dos razones principales: para las empresas de Estados Unidos 

significaba bajar sus costos de produccién y aumentar su competitividad a partir de jos 

bajos salarios de la mano de obra mexicana, mientras que para el gobierno mexicano 

significaba crear oportunidades laborales y tratar de contener el éxodo de migrantes 

mexicanos hacia Estados Unidos. La distribucién espacial del fendmeno maquilador, 

por lo menos hasta la década de los ochenta, ha representado una modalidad de 

"enclave territorial" articulado hacia el exterior, pero desarticulado hacia el resto del 

pais. 

El cambio de un modelo de desarrollo endégeno y cerrado a otro extrovertido y de 

apertura desde mediados de la década de los ochenta, cuando México formaliza su 

entrada al GATT, trajo consigo una creciente recomposicién de la region fronteriza de 

México y su forma de articulacién con Estados Unidos. Ello obedecié a que la creciente 

apertura de la frontera hacia el comercio y las inversiones foraneas revatoraron el 

espacio fronterizo septentrional de nuestro pais, toda vez que las ciudades fronterizas 0 

cercanas a la frontera fueron atractivas para que el capital foraneo relocalizara o 

abriera nuevos negocios, plantas maquiladoras, empresas 0 procesos productivos que 

te permitieran desarrollar plataformas de exportaci6én y/o estrategias compartidas con 
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sus empresas matrices de Estados Unidos. Este fenémeno se interpreta como un 

corrimiento espacial del aparato productivo nacional hacia el norte, que lleva a recrear 

la geografia econémica de México. No obstante, cabe sefialar que dicho fendmeno, 

aunque ha contribuido a disminuir las diferencias regionales, no necesariamente 

obedece a un proceso de convergencia regional. 

Es bajo este contexto que los procesos atribuibles a la globalizacién cobran sentido en 

los espacios fronterizos, toda vez que una nueva ola de vinculos transnacionales 

otorgan una funcionalidad alternativa a dichas regiones, en términos de las nuevas 

estrategias territoriales que llevan las empresas para externalizar y relocalizar sus 

procesos productivos; de politicas econédmicas que derrumban los obstaculos a la libre 

movitidad de capitales e inversiones; y por la intensificacién y avance de las redes 

interterritoriales que se van estableciendo entre los paises y sus zonas limitrofes, a 

partir de la constitucién de cadenas de producci6n, flujos de mercancias, informacién y 

patrones culturales, movilidad de mano de obra, nuevos proyectos de transporte, etc. 

El proceso de integracién del espacio fronterizo México-Estados Unidos obedece en 

principio a diversos procesos histéricos que le fueron asignando un estructura, un 

funcionamiento y un tratamiento diferencial respecto al conjunto territorial de cada pais. 

Sin embrago, la forma y los rasgos det proceso de integraci6n a lo largo de la historia y 

del presente obedecen principalmente a fendmenos de caracter econdédmico, que han 

respondido o no a politicas deliberadas de integracién. Al privilegiar el proceso 

econdmico como principal eje de la integracién, otros sectores se han vuelto 

conflictivos. 

De acuerdo al principal interés del TLCAN, el nucleo fundamental de la integracion 

sigue estando en los rubros econémicos, es por ello que ahora se estrian regenerando 

y/o profundizando los mecanismos y procesos historicos que ya de por si habfan 

orientado el sentido principal de la integracion binacional, tal es e! caso de los 

corredores industriales que desde los afios ochentas comenzaron a desarroilar tas 

empresas estadounidenses y sus filiales en México.
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Otro de las mecanismos de articulacién espacial de la franja fronteriza México-Estados 

Unidos, derivadas del TLCAN, es el de las llamadas "supercarreteras", aunque todavia 

en proyecto, permitiran eventualmente consolidar o rearticular a las tres naciones. En el 

caso de nuestro pais estos proyectos manifiestan la preponderancia de los vinculos 

con orientaciones norte-sur, lo cual significa que se volveran a consolidar las 

tendencias histéricas que ya manifestaba la red carretera del pais, en favor de una 

mayor articulacién longitudinal siguiendo las rutas de las principales ciudades del norte 

y centro del pais. 

Un fenédmeno inédito es !a emergencia de regiones o proyectos binacionales 

formalizados como el caso de "Visién Estratégica de ja Regién Sonora-Arizona" o el 

"Camino Real Alliance". El surgimiento de estos proyectos obedece principalmente. a 

las nuevas estrategias de las empresas, empresarios y los gobiernos estatales, 

municipales y/o locales por generar nuevas condiciones de competitividad que les 

permita su posicionamiento en los mercados globales. Sin embargo, creemos que 

estas novedosas formas de asociacionismo no representan la “panacea” del desarrollo 

regional, toda vez que no atacan los problemas estructurates, ni siquiera los mas 

urgentes 0 los mas graves como podrian ser lo vinculados a la violencia o las muertes 

de inmigrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera precisamente en las regiones 

donde se han establecido tales convenios. 

Independientemente del surgimiento de nuevos acuerdos contractuales entre diferentes 

entidades territoriales y actores regionales, en la franja fronteriza México-Estados 

Unidos se esta consolidando una regionalizacién de facto, es decir que responde a 

vinculos histéricos y funcionales, los cuales estan definiendo la constitucion de 

espacios regionales aitamente articulados, tales como la regién de tas Californias, cuyo 

nucleo dinamico estaria representado por un corredor que va del norte de Baja 

California al Sur de California y la regian compuesta por Texas y parte de las entidades 

Nuevo Leén, Coahuila y Tamaulipas y cuyo eje dinamico estaria formado en lo que se 
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le ha dado en llamar ei corredor Tex-Mex y que incluye {las ciudades de Monterrey, 

Laredo-Nuevo Laredo, Austin, San Antonio, Dallas y Houston. 

Sin embargo, la forma y alcance que asume todo proceso de integracién esta 

predeterminado por ia situaci6n que guardan las entidades (regionales) involucradas. 

En el caso de la relacidn México-Estados Unidos tendremos que partir del hecho que 

se trata de dos naciones desiguales y con marcadas diferencias, lo que conlleva a 

costos y beneficios diferenciales. 

El tipo de integracién del espacio fronterizo México-Estados Unidos ha funcionado 

histéricamente sobre la base de las diferencias, en las cuales la franja fronteriza de 

nuestro pais ha jugado a favor de los diversos intereses y las reglas econdémicas y 

politicas establecidos por Estados Unidos, generando efectivamente un proceso de 

integracion pero asimétrico y fragmentado. Ello explica por qué nuestra regién 

fronteriza nunca haya despegado o asumido un mejor grado de desarrollo, de donde 

se deriva que existan mas puntos de conflicto que de cooperacién. Una frontera 

convulsa y conflictiva, que es de hecho fa percepciédn que se tiene por parte de la 

mayoria de la poblacién hacia esta region. 

Este proceso de integracién de ta franja fronteriza de México es el que se reafirma en 

las diferentes fases de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. La 

franja fronteriza representa para nosotros una regién parcialmente desvinculada del 

pais, debido que sus articulaciones en lo fundamental tienen una orientacién externa. 

Esto no solamente se debe a la orientacién que por si mismos fueron asumiendo las 

distintas porciones del territorio fronterizo, sino también a que los distintos gobiernos 

nacionales no se preocuparon por crear las condiciones que permitieran articular este y 

otros espacios a la vida nacional. 

En la medida que avance el TLCAN, y ahora que empieza a presentarse una creciente 

preocupacién del nuevo gobierno mexicano respecto a la futura integracion regional 

entre México, Estados Unidos y Canada, el desarrollo de nuestra region fronteriza
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asumira un papel mas estratégico, ya que las zonas fronterizas son los territorios donde 

se podrian iniciar e institucionalizar los primeros proyectos de colaboracion, 

compensaci6on y fortalecimiento regional que pudieran derivar graduaimente en un 

proceso mas amplio de integracién entre México y Estados Unidos. 

Sin embargo, una mayor integracién de la franja fronteriza de México con Estados 

Unidos podria ser altamente riesgosa sino se logra incidir sobre mecanismos paralelos 

que permitan su articulaci6n interna, ya que se convertira en una regién mas sensible y 

vulnerable a factores externos en la medida que se sincronizara con mucho mayor 

fuerza a los ciclos econdémicos de Estados Unidos y otras regiones del mundo. 

Ante este contexto se requiere de politicas que reconozcan la funcién estratégica del 

desarrollo del pais como nacién y en cada una de sus partes, incluyendo la franja 

fronteriza y todas las regiones mexicanas que histéricamente se han rezagado o se 

encuentran escasamente integradas al pais, en aras de generar su mayor articulacion 

que corresponda al interés nacional.
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