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R e s u m e n : El proceso de globalización de los procesos económi-
c o s , a primera vista sugiere un mundo de dimensiones
h o m o g é n e a s , muy interrelacionado entre sí y con igual-
dad de oportunidades de desarrollo para todos los países.
Pe ro la realidad se desenv u e l ve en otra lógica: la globali-
zación impulsa dinámicas muy segmentadas, donde el
mundo vive las paradojas de la confo rm a c i ón de bloques
regionales entre países y de regiones diferenciadas al
i n t e rior de estos. En este sentido, uno de los espacios
d o nde en la actualidad, por una razón u otra, se dan re-
laciones peculiare s , son las fro n t e ri z a s. H ay países donde
los vínculos fro n t e rizos se expresan como conflictos ét-
nicos y re l i g i o s o s ; en cambio en otro s , las conexiones
más importantes son de índole económica y demográfi-
c a . Este es el caso de la frontera entre México y Estados
U n i d o s , espacio donde se re p roduce una de las re l a c i o-
nes binacionales más intensas entre países.

En el presente art í c u l o, se pretende avanzar en ha-
cer una relectura de la frontera norte de México y sur de
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Estados Unidos, considerándola una región integrada por
dos subre g i o n e s : la estadounidense y la mexicana. Pa r a
e l l o, se pasa revista a los más importantes enfoques t e ó ri-
cos para entender esa re a l i d a d , y se propone su rev i s i ó n
a la luz de las constantes modificaciones en ésta, q u e
conducen a agotamientos muy rápidos en los “ p a r a d i g-
m a s ” de análisis que cada autor del tema utiliza. E s t e
planteamiento se documenta con la ap o rtación de ele-
mentos cuantitat i vos y cualitat i vos acerca de las part e s
que configuran la región y, p a rt i c u l a rm e n t e, se destacan
las distintas modalidades de corre d o res económicos co-
mo medios de vinculación entre las “ s u b re g i o n e s ” . S e
plantea también reflexionar acerca de aspectos poco es-
tudiados en estas últimas, como sería el perfil de los ac-
t o res empre s a ri a l e s , básico para entender sus niveles de
competitividad en la globalización a partir de una plat a-
fo rma re g i o n a l .

A b s t r a c t : The globalization of economic pro c e s s e s , at first sight,
suggests a ve ry inter- re l ated world of homogenous
d i m e n s i o n s , with equal opportunities of deve l o p m e n t
for all countri e s. But reality comes about with another
l o g i c : g l o b a l i z ation furthers ve ry segmented dy n a m i c s ,
w h e re the world experiences the paradox of the estab-
lishment of regional bl o cks among countries and
regions that are diffe re n t i ated within such bl o ck s. In this
s e n s e, border areas are one of the spaces where pre s e n t-
ly, due to one reason or another, peculiar re l ations occur.
T h e re are countries where border ties are expressed as
ethnic and religious conflicts, w h e re a s , t h e re are others,
in which the most important connections are of an eco-
nomic and demographic nat u re. This is the case of the
Mexico-US border, space where one of the most intense
b i n ational re l ations between countries takes place.

This article intends to rev i ew Mexico’s nort h e rn
border and the United States southern border, c o n s i d e r-
ing it a region integrated by two subre g i o n s : the one of
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I n t r o d u c c i ó n

El histórico proceso de integración económica entre México y Esta-
dos Unidos es fo rmalizado a partir de enero de 1994, cuando entra
en vigor el Tr atado de Libre Comercio de A m é rica del Nort e. T i e n e
la expresión más inmediata en cifras macroeconómicas que mu e s-
tran incrementos de flujos comerciales, de inversión y de personas
e n t re ambos países, p e ro es a nivel regional donde se encuentran los
impactos más fuertes y dinámicos y, e s p e c i a l m e n t e, si ese terri t o ri o
es fro n t e ri z o. En efe c t o, es en la “ re g i ó n ” que confo rman los esta-
dos limítro fes de uno y otro lado de la frontera norte donde con
m ayor intensidad se está dando el proceso de integración. En este
e s p a c i o, único en el mu n d o, porque es la línea de demarcación en-
t re el “ p ri m e ro ” y el “tercer mu n d o ” , se articulan relaciones entre
nu eve estados (cinco mexicanos y cuat ro estadounidenses) que in-
c l u yen flujos comerciales, e c o n ó m i c o s , fi n a n c i e ros y humanos.

El propósito del presente trabajo es sentar bases para compre n-
der las especificidades que la integración económica está tomando

the United States and the one of Mexico. For such pur-
p o s e, the most important theoretical ap p ro a ches is
rev i ewed in order to understand said re a l i t y. Its rev i ew is
p roposed in view of its constant modifi c ations that lead
to ve ry fast depletions in the “ p a r a d i g m s ” of analy s i s
used by each author who writes about the subject. T h i s
s t atement is documented with the contri bution of qual-
i t at i ve and quantitat i ve elements about the parts that
fo rm the re g i o n , p a rt i c u l a r ly underscoring the diffe re n t
modalities of economic corridors as means to link the
“ s u b re g i o n s ” . S t atements are also made that lead to
reflect on aspects that have been little studied in the lat-
t e r, s u ch as the pro file of the business actors, t h at is basic
to understand their levels of competitiveness in global-
i z ation as of a regional plat fo rm .
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en esta región del mu n d o. Una aclaración de método, n e c e s a ria de
h a c e r, tiene que ver con los conceptos de “ s u b re g i ó n ” y “ re g i ó n ”
que se utilizan. La primera se emplea para caracterizar a cada con-
junto de entidades fro n t e rizas de uno y otro lado de la línea de de-
marcación fo rm a l , y la segunda para englobar estructura y re l a c i o-
nes entre ambas “ s u b re g i o n e s ” . Estos conceptos, además de fa c i l i t a r
la operatividad del análisis, p e rmiten pensar el espacio fro n t e ri z o,
como terri t o rios separados y unidos a la ve z . La primera visión es
estática y le da a cada conjunto de estados fro n t e rizos la identidad
p ropia de su país; la segunda es dinámica, en movimiento hech o
p o s i ble por hilos que vinculan a las part e s. La conjunción de ambas
i d e n t i d a d e s , tanto en su estructura como en su dinámica, c o n fo r-
m a n , simbólica y re a l m e n t e, un terri t o rio de características peculia-
re s , únicas en el mu n d o, que aquí se denomina “ re g i ó n ” .

El itinerario trazado comienza con una descripción puntual de
los principales enfoques teóricos que durante los últimos años se
han utilizado para analizar el espacio fro n t e rizo que fo rman Méxi-
co y Estados Unidos. Se reflexiona sobre la necesidad de re p e n s a r
sistemáticamente los paradigmas fro n t e rizos en función de los cam-
bios de estructura y lazos que se establ e c e n , los cuales son cada ve z
más complejos e intensos. En la segunda part e, se hace una descri p-
ción económica y demográfica de la “ s u b re g i ó n ” que confo rm a n
los estados de Califo rn i a ,A ri z o n a ,N u evo México y Te x a s ; lo anteri o r
se repite para los estados mexicanos de Baja Califo rn i a , S o n o r a ,C h i-
h u a h u a , Coahuila y Ta m a u l i p a s. En la tercera part e, se describe una
de las modalidades más recientes de la integración regional fro n t e-
ri z a , como son las distintas versiones de corre d o re s , unos reales fra-
guados al calor de la integración “ n at u r a l ”e n t re ambos países y o t ro s
fo rm a l e s , a partir de establecer acuerdos entre gobiern o s. Para ter-
m i n a r, el trabajo cierra con algunas conclusiones y reflexiones sobre
el tema analizado.

F i n a l m e n t e, se incluye un anexo estadístico que presenta las ex-
p o rtaciones de los estados fro n t e rizos de Estados Unidos a México.
En él, se puede observar la clase y porcentaje de los productos que
e nvían a este país. A s i m i s m o, de esos datos se dedujo el signifi c a d o
que México tiene como comprador de bienes de esos estados.
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Interpretaciones de lo fronterizo

Planteamientos clásicos sobre desarrollo regional ponían el acento
de la investigación en la descripción de los recursos nat u r a l e s , la es-
t ructura de la economía y la distri bución de la pobl a c i ó n . Po s t e ri o r-
m e n t e, sin dejar de considerar lo anteri o r, se cre a ron enfoques que
hacían énfasis en conocer el terri t o rio de estudio, la re g i o n a l i z a c i ó n
i n t e rna y los lazos y dife rencias con otras regiones del país, así co-
mo la relación fro n t e riza con Estados Unidos (Bassols, 1 9 9 7 : 4 6 ) .

El estudio y las interp retaciones del desbordamiento de los vín-
culos fro n t e rizos más allá de los límites fo rm a l e s , se originó pri m e-
ro en los centros de pensamiento de los países desarro l l a d o s. Jo e l
G a rre a u , en su libro The Nine Nations of North A m e r i c a, p u blicado en
1 9 8 2 , d aba cuenta, c omo lo indica el nombre del libro, de la for-
mación de nueve grandes espacios en el territorio que va de Mé-
xico a Canadá (Garreau, 1982:427). Una de esas “naciones” es
Mexamérica, misma que abarcaría los estados actuales del norte de
México y el sur de Estados Unidos y, según Lester Langley, replan-
tea lo fronterizo en estos términos:

[...] Si consideramos la concentración de mexicano-ameri c a-
nos como un indicador geográfi c o, c o n c l u i remos que la fro n t e-
ra norteña en México no es el río Bravo, ni la alambrada de púas
que separa a A rizona de Sonora, sino una línea serpenteante que
pasa por el sur de Califo rn i a , el centro de A rizona y Nuevo Mé-
x i c o, para hundirse luego en el árido occidente de Texas hacia
San Antonio y el Golfo de México (Langley, 1 9 9 4 : 1 8 ) .

Desde la perspectiva de inve s t i g a d o res mexicanos, se comienza a
t e o rizar al respecto poniendo el énfasis en estos conceptos: “ i n t e r a c-
ción social” y “ p o d e r ” , “asimetría de poder”, “ i n t e rn a c i o n a l i d a d ” ,
“ n a c i o n a l i d a d ” ,“ o t re d a d ” ,“ i n t e n s i d a d ” y “ e x t e n s i ó n ”( B u s t a m a nt e,
1 9 8 9 : 8 - 2 4 ) . O t ros autores sostienen que para el análisis de la fro n-
tera hay que tomar en cuenta principalmente “el desarrollo de las
relaciones bilat e r a l e s , e n t re México y Estados Unidos”. A d e m á s , e s
i m p o rtante analizar las relaciones políticas a nivel local en un mo-
mento determ i n a d o, donde subyacen pro blemas estructurales que
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no son determ i n a n t e s , p e ro influyen en las relaciones políticas. E n
esa re l a c i ó n , el concepto “ d e p e n d e n c i a ” se sustituye por el de “ d o-
m i n a c i ó n ” ( M a re s , 1 9 8 2 : 3 3 ) . Otras interp retaciones pusieron el
acento en los rasgos “ g e o e c o n ó m i c o s ” de lo que llaman zona fro n-
t e riza del norte de México, la que definen como el subconjunto de
14 municipios de los 36 que colindan con Estados Unidos. Esta de-
marcación la hacen con el fin de explicar el fenómeno de integra-
ción fro n t e riza en dos aspectos: el consumo de bienes estadouni-
dense y el desarrollo de las maquiladoras (Ta m ayo y Fe rn á n-
d e z , 1 9 8 9 : 3 0 ) .

En los nove n t a , se da un avance signifi c at i vo en el análisis de lo
re g i o n a l - f ro n t e ri z o, aunque insuficiente si se compara con la gran
complejidad de aspectos económicos, sociales y políticos que expe-
rimenta la re g i ó n . Uno de los aspectos centrales de esta complejidad
son las modalidades de integración que algunas fronteras naciona-
les presentan, definidas por su relación con su respectiva contra-
parte y también por la forma específica como, en ese gran espa-
cio, confluyen los procesos globales de integración entre países. La
acentuación de los vínculos entre ciertas zonas del mu n d o, d o n d e
impactan nu evas inve r s i o n e s , s o b re todo en capital para la industri a
de alta info rmación tecnológica, dando lugar a la “ e m e rgencia de re-
g i o n e s - e s t a d o ” e n t re las que destacan, e n t re otras, la de T i j u a n a - S a n
Diego y la del Silicon Va l l ey / B ay A rea de Califo rn i a ; Hong Ko n g-
/ S o u t h e rn China (Ohmae, 1995:2-5 y 80). A esta fo rma de vincu-
larse dos países distintos, desde donde se tienden toda clase de vín-
culos económicos con el resto del mu n d o, algunos le llaman “ re g i o-
nes binaciones” o “ t r a n s f ro n t e ri z a s ” , o t ros las caracterizan como
“ regiones virt u a l e s ” , que tienen como base la fi rma de acuerdos
contractuales entre regiones pivotes o asociat i vas (Bossier, 1 9 9 6 : 6 6 ) .
En el afán de darle un nu evo marco a los estudios de fro n t e r a , o t ro s
a u t o res sugieren intentar entender lo fro n t e rizo a partir de dos cla-
ses de fe n ó m e n o s : los generales, que tienen que ver con la fo rma co-
mo en ese espacio impacta el proceso de acumulación del cap i t a l ; y
las part i c u l a re s , que presentan cada uno de los hilos que dan lugar
a la integración. E n t re ellos destacan: la fo rma de evolución de las
zonas y perímetros libres hasta el significado del Tr atado de Libre
C o m e r c i o ; los fa c t o res de localización industri a l , asociados con ve n-
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tajas comparat i vas y competitiva s ; la internacionalidad económica
de lo fro n t e rizo determinada por la fo rmación de corre d o res indus-
t ri a l e s , comerciales y de infraestru c t u r a ; la puesta al descubierto de
f u e rtes pro blemas de carácter ambiental en la re g i ó n , reflejados en
el hecho de que el Tr atado de Libre Comercio creó un acuerdo pa-
ralelo al re s p e c t o ; la manera como se han venido re d e finiendo las
relaciones entre el capital y el trabajo en la fro n t e r a , así como los
cambios experimentados por los agentes económicos que se mu eve n
en la re g i ó n , tanto los que tienen que ver con el perfil del mercado
l aboral como con los empre s a ri o s , que han tenido que re p l a n t e a r s e
sus estrategias para conservarse en la competencia (Váz-
q u e z , 1 9 9 7 : 4 2 - 5 0 ) .

A pesar de que es realidad de los estados fro n t e rizos interactuar
cada vez más intensamente con su contrap a rte estadounidense, n o
existe tradición de investigación que analice la interacción entre los
estados de uno y otro lado de la línea fro n t e ri z a .Ya no digamos es-
tudios que presenten info rmación empírica sobre esas conexiones,
sino que se preocupe por teorizar las nu evas modalidades de inte-
gración que se presentan en ese espacio peculiar.

En el siguiente ap a rtado se trata de ap o rtar elementos a favor de
la necesidad de trabajar en la línea anteri o r.

La subregión estadounidense

Los estados del sur de Estados Unidos que colindan con México,
desde sus orígenes basaron su quehacer pro d u c t i vo pri n c i p a l m e n t e
en el desarrollo de las actividades ag ro p e c u a rias y mineras y, en la
medida en que ava n z a ron hacia estadios superi o res de desarro l l o,
como son los que tienen que ver con procesos de alto dinamismo
i n d u s t rial y de serv i c i o s , la dife renciación interna entre ellos fue cre-
c i e n d o, marcando pautas en su relación con las entidades fro n t e ri-
zas ve c i n a s.

La situación que en la actualidad presentan los cuat ro estados ya
m e n c i o n a d o s , es fruto de un proceso de reacomodo espacial de Es-
tados Unidos que comenzó en la década de los sesenta y que desde
la llamada “franja del hielo” en el noroeste del país, favo reció a los
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estados de la “franja del sol” donde se incluyen estados del suro e s-
te como Califo rnia y A ri z o n a .1

P roducto de ese proceso de desplazamiento económico y demo-
g r á fi c o, tanto Califo rnia como Texas se conv i rt i e ron en estados pun-
tales para la economía estadounidense. E s t abl e c i e ron una re l a c i ó n
muy estre cha con la economía mexicana en su conjunto, m i e n t r a s
que A rizona y Nuevo México se han quedado en un perfil de desa-
rrollo re l at i vamente bajo, s o b re todo este último cuyos indicadore s
económicos y sociales son de los más bajos en el contexto nacional.

Aspectos demográfi c o s

Según la info rmación comparat i va entre 1990 y 1995 del cuadro 1,
e l aborado con base en la info rmación de los censos de población de
Estados Unidos, C a l i fo rnia y Texas son de los estados con mayor po-
blación en el país. C a l i fo rnia conservó el primer lugar al pasar de
cerca de 30 millones de habitantes en 1990 a 31.5 millones en
1 9 9 5 , lo que significa un incremento porcentual de 6.15.Texas por
su part e, en el mismo periodo pasó de casi 17 millones de hab i t a n-
tes a cerca de 19 millones, lo que significa un incremento de 10.23
por ciento. En ambos estados, v i ven más de las dos terceras partes de
la población fro n t e riza con México.

En cambio, los otros dos estados son de mu cha menor pobl a-
c i ó n . Si bien, durante el periodo señalado arri b a , A rizona experi-
mentó uno de los ritmos de crecimiento de la población más altos
al incrementarse en 15.09 por ciento, su población total es menor a
los cinco millones de hab i t a n t e s , de allí que prácticamente pueda te-
ner cabida seis veces en su vecina Califo rn i a . En el caso de Nuevo
M e x i c o, es el estado que tiene el segundo incremento más alto en
p o blación (11 por ciento), p e ro en números absolutos sólo cuenta
con poco más de millón y medio de hab i t a n t e s.

En conjunto, la población de los cuat ro estados fro n t e rizos es
prácticamente la mitad de la mexicana. Para 1995, tenían una po-
blación de poco más de 56 millones de hab i t a n t e s , que signifi c a

1 Al respecto puede consultarse a Sawers y K.Tabb (1984).
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ap roximadamente el 21 por ciento de la población total de Estados
Unidos y el 61.6 por ciento de la de México.

Por otro lado, si bien los cuat ro estados mencionados tienen una
h i s t o ria económica que en sus orígenes estuvo muy vinculada a las
actividades mineras, agrícolas y ganaderas, en la medida que el t i e m-
po transcurri ó , cada uno de ellos fue alcanzando su propio perfi l
e c o n ó m i c o, mismo que se expresa en la composición de su fuerza
de trabajo principalmente orientada hacia la industria manu fa c t u re-
ra y los serv i c i o s. En ese sentido, en los cuat ro estados destaca la re-
ducción en alrededor de 2 puntos de la población ocupada en las
m a nu fa c t u r a s , y las cifras están muy correlacionadas con el indica-
dor nacional que en ese periodo se movió en un rango del 17.4 al
15.8 por ciento. Esto es un indicio de cómo los servicios han ve n i-
do ganando peso en la estructura de la población ocupada de esos
estados (véase cuadro 2).

O t ro fenómeno interesante de esas entidades es el re a c o m o d o
q u e, en general, p resenta la Po blación Ocupada en todo el espacio.
C u ri o s a m e n t e, los estados que muestran signos de re t roceso son los
polos antagónicos en términos de desarrollo de la subre g i ó n : C a l i-
fo rnia y Nuevo Mexico. En el quinquenio 1990-1995, el pri m e ro
perdió tres puntos en ocupación, mientras que el segundo práctica-
mente permaneció igual. En cambio, A rizona ganó tres puntos y Te-
xas poco más de uno. Esto sugiere una nu eva etapa de movilidad de
la población y el mercado laboral de esa parte de Estados Unidos.

La economía

De los cuat ro estados que integran la frontera sur de Estados Uni-
d o s , C a l i fo rnia y Texas tienen un peso económico muy import a n t e
en su país, en México y la economía global. Mientras que los otro s
d o s ,A rizona y Nuevo Mexico, son entidades de desarrollo económi-
co menor en el contexto estadounidense y de relación mediana-
mente signifi c at i va con México.

El tamaño de las economías en cuestión se puede medir por el
valor del Producto Interno Bru t o. De acuerdo a ese indicador, el pe-
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Entidad y años Po blación ocupada  (%) Po blación ocupada 
en la manu factura (%)

Estados Unidos
1 9 9 0 6 2 , 8 0 1 7 , 4 0
1 9 9 5 6 2 , 9 0 1 5 , 8 0

A ri z o n a
1 9 9 0 6 1 , 5 0 1 2 , 5 0
1 9 9 5 6 4 , 4 0 1 0 , 8 0

C a l i fo rn i a
1 9 9 0 6 3 , 3 0 1 6 , 6 0
1 9 9 5 6 0 , 3 0 1 4 , 4 0

N u evo Mexico
1 9 9 0 5 9 , 2 0 7 , 5 0
1 9 9 5 5 9 , 6 0 6 , 6 0

Te x a s
1 9 9 0 6 4 , 1 0 1 4 , 1 0
1 9 9 5 6 5 , 3 0 1 2 , 8 0

Cuadro 2

Po blación ocupada en los estados fro n t e ri z o s

N o t a : el porcentaje de población ocupada es respecto al total de la población civil.
F u e n t e :S t ate Pro file from U. S .B u reau of the Census,
S t atiscal Abstract of the United Stat e s.

so del estado de Califo rnia es ap abu l l a n t e. A partir de la década de
los nove n t a , tiene una presencia nacional de poco más del 13 por
c i e n t o, cifra que ha llegado a duplicar a la de Te x a s , el segundo es-
tado fro n t e rizo en import a n c i a . En la misma lógica del peso califo r-
n i a n o, d atos de principios de los noventa muestran que el estado tie-
ne una presencia de alrededor de 60 por ciento en el conjunto del
p roducto fro n t e ri z o. Por su part e, el producto texano con una ten-
dencia ascendente, en los noventa promedia una presencia de 31.5
por ciento en el ámbito de esa subregión estadounidense. Sin em-
b a rg o, el producto texano cabe casi dos veces en el califo rn i a n o.

Las escalas de A rizona y Nuevo Mexico sólo son comparabl e s
e n t re sí y no contra los dos grandes —Califo rnia y Texas— cuyas di-
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fe rencias son demasiado ostensibl e s. En los nove n t a , por ejemplo, s e
necesitan casi tres productos de Nuevo México para completar el de
A ri z o n a .

Visto en conjunto, ag regados los datos de todos los estados fro n-
t e rizos de Estados Unidos, su producto fo rma parte de más del 20
por ciento del producto nacional, lo cual habla de una gran pre s e n-
cia regional en un país, fo rmado por 50 estados (cuadros 3 y 4).

O t ro aspecto re l evante de esos estados fro n t e rizos es la composi-
ción de sus export a c i o n e s , así como el destino de las mismas. A l
igual que el indicador del pro d u c t o, los dos estados que dominan las
e x p o rtaciones son Califo rnia y Te x a s. De ellos, es el pri m e ro quien
está más intern a c i o n a l i z a d o, mientras que, según se puede observa r
en el cuadro 5, el segundo mantiene una relación comercial con Mé-
xico que en 1996 duplicaba a la de Califo rn i a .A ri z o n a , por su par-
t e, tiene una relación promedio en los noventa de más del 2 por
c i e n t o, mientras que los vínculos de Nuevo Mexico son mínimos.
Respecto al tipo de export a c i o n e s , en términos generales, d e s t a c a n
las manu facturas en un porcentaje superior a 90. El gran peso de
México en las exportaciones texanas, en parte se puede explicar por
la localización geográfica que lo vincula con una de las zonas más
dinámicas del noroeste del país, donde indudablemente sobre s a l e
N u evo León.

La frontera mexicana

Los estados fro n t e rizos del lado mexicano tienen part i c u l a ri d a d e s
que inician con el hecho geográfico de ser el espacio de demarca-
ción con la potencia económica más importante del orbe. De un la-
do una potencia y del otro, un país pobre. Esta es la asimetría más
g e n e r a l , p e ro también la que marca pautas para el desarrollo de ese
e s p a c i o. Vistos en conjunto los cinco estados —Baja Califo rn i a , S o-
n o r a , C h i h u a h u a , Coahuila y Tamaulipas— se puede decir que en
México constituyen una región que tiene en común elementos geo-
g r á fi c o s , e c o n ó m i c o s , sociales e institucionales. Los rasgos de ho-
mogeneidad se han acentuado a partir de la década de los sesenta,
cuando en el conjunto de ellos comienza el proceso de “ re d e s p l i e-
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1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2

Estados Unidos 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
A ri z o n a 1 , 1 2 % 1 , 2 3 % 1 , 2 4 % 1 , 2 4 % 1 , 2 5 %
C a l i fo rn i a 1 2 , 1 0 % 1 2 , 7 7 % 1 3 , 6 1 % 1 3 , 3 8 % 1 3 , 0 4 %
N u evo Mexico 0 , 5 5 % 0 , 5 4 % 0 , 4 9 % 0 , 5 4 % 0 , 5 5 %
Te x a s 7 , 1 9 % 7 , 4 2 % 6 , 8 6 % 6 , 9 6 % 7 , 0 0 %
Total de los
estados fro n t e ri z o s 2 0 , 9 6 % 2 1 , 9 7 % 2 2 , 2 0 % 2 2 , 1 3 % 2 1 , 8 3 %

1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2

Estados Unidos 3 . 6 9 7 , 1 0 4 . 2 7 1 , 0 0 4 . 8 8 8 , 3 0 4 . 8 8 1 , 8 0 5 . 0 0 1 , 4 0
A ri z o n a 4 1 , 3 0 5 2 , 5 0 6 0 , 6 0 6 0 , 7 0 6 2 , 3 0
C a l i fo rn i a 4 4 7 , 3 0 5 4 5 , 6 0 6 6 5 , 3 0 6 5 3 , 2 0 6 5 2 , 3 0
N u evo Mexico 2 0 , 4 0 2 3 , 0 0 2 4 , 0 0 2 6 , 6 0 2 7 , 3 0
Te x a s 2 6 5 , 9 0 3 1 7 , 1 0 3 3 5 , 5 0 3 3 9 , 9 0 3 5 0 , 0 0
Total de los
estados fro n t e ri z o s 7 7 4 , 9 0 9 3 8 , 2 0 1 . 0 8 5 , 4 0 1 . 0 8 0 , 4 0 1 . 0 9 1 , 9 0

C u a d ro 3

P roducto Interno Bruto de los estados fro n t e rizos 
de Estados Unidos 

(a precios constantes de 1987 en billones de dólare s )

F u e n t e : U : S :B u reau of Economic A n a lysis Survey of Current Business, m ayo 1995.

C u a d ro 4

Pa rticipación del Producto Interno Bruto estat a l
en el total nacional

F u e n t e :U : S : B u reau of Economic A n a lysis Survey of Current Business, m ayo 1995.
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gue industri a l ” que trajo a la industria maquiladora, y más re c i e n-
temente en la década de los och e n t a , cuando este terri t o rio se con-
v i rtió en uno de los ejes del modelo exportador del país.

Visto hacia adelante, el norte de México poco a poco va toman-
do fo rma por sí mismo como una región mexicana con pobl a c i ó n
p e rmanente y ascendente, intensa en inversiones nacionales e inter-
nacionales de carácter manu fa c t u re ro, mu chas de ellas de muy alta
t e c n o l o g í a , y como puntal export a d o r. En re t ro s p e c t i va , con excep-
ción de Baja Califo rn i a , c u yo primer ciclo de desarrollo —de fi n a-
les del siglo X I X al primer cuarto del presente siglo— estuvo mu y
vinculado a una economía de servicios turísticos, el resto de los es-
tados transitaron de actividades mineras, p e c u a ri a s , s i l v í c o l a s , a
otras de carácter agrícola intensiva .

Es de hecho en los años re c i e n t e s , cuando un largo proceso de
d e s a rrollo se resume en el perfil actual del nort e, donde quere m o s
poner el énfasis del análisis.

Aspectos demográfi c o s

Según las estadísticas oficiales del I N E G I, que se pueden corro b o r a r
en el cuadro 6, para 1995, en los estados fro n t e rizos mexicanos
existía una población de casi 12 millones de personas, las cuales
re p re s e n t aban el 15.3 por ciento de la población total del país. L a s
mismas estadísticas muestran que las tendencias en el incre m e n t o
de la población en el quinquenio de 1990 a 1995 son más acelera-
das que las que se pre s e n t a ron en la década de los och e n t a . D i ch o
c recimiento fro n t e rizo se alimenta de dos fuentes pri n c i p a l e s : l o s
nacimientos naturales y los flujos de migración de los distintos es-
tados de la re p ú bl i c a , atraídos por el hecho de que estas entidades
son grandes demandantes de mano de obra industri a l . Ello se de-
muestra en el cuadro 7 y 7-A donde se observa lo estre cho de la bre-
cha entre Po blación Económicamente A c t i va y Po blación Ocupada y
el desplazamiento de esta última hacia la industria y los serv i c i o s ,e n
d e t rimento sobre todo de la ag ricultura de estados que trad i c i o n a l-
mente bri l l a ron por la fo rtaleza de su sector pri m a ri o.
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Po blación Económicamente Po blación Ocupada %
A c t i va

M é x i c o
1 9 8 0 2 2 , 0 6 6 , 0 8 4 2 1 , 3 9 3 , 2 5 0 9 6 . 9 5
1 9 9 0 2 4 , 0 6 3 , 2 8 3 2 3 , 4 0 3 , 4 1 3 9 7 . 2 5
1 9 9 6 3 6 , 5 8 0 , 7 4 6 3 5 , 2 2 6 , 0 3 6 9 6 . 2 9

Baja Califo rn i a
1 9 8 0 4 0 3 , 2 7 9 3 8 9 , 8 4 4 9 6 . 6 6
1 9 9 0 5 7 8 , 3 9 5 5 6 5 , 4 7 1 9 7 . 7 6
1 9 9 6 8 9 4 , 0 5 7 8 7 3 , 5 9 1 9 7 . 7 1

C h i h u a h u a
1 9 8 0 6 6 4 , 7 0 7 6 3 8 , 0 3 4 9 5 . 9 8
1 9 9 0 7 9 7 , 0 5 1 7 7 3 , 1 0 0 9 6 . 9 9
1 9 9 6 1 , 1 2 3 , 6 5 3 1 , 0 8 9 , 1 1 9 9 6 . 9 2

C o a h u i l a
1 9 8 0 4 8 3 , 8 9 8 4 6 8 , 9 2 9 9 6 . 9 0
1 9 9 0 6 0 5 , 2 5 1 5 8 6 , 1 6 5 9 6 . 8 4
1 9 9 6 9 0 5 , 1 1 2 8 6 1 , 2 8 5 9 5 . 1 5

S o n o r a
1 9 8 0 4 8 4 , 2 7 7 4 6 5 , 0 3 3 9 6 . 0 2
1 9 9 0 5 7 7 , 2 0 5 5 6 2 , 3 8 6 9 7 . 4 3
1 9 9 6 8 7 4 , 1 5 6 8 4 2 , 7 7 9 9 6 . 4 1

Ta m a u l i p a s
1 9 8 0 6 2 4 , 4 9 7 6 0 2 , 3 1 3 9 6 . 4 4
1 9 9 0 7 1 0 , 0 4 7 5 6 5 , 4 7 1 7 9 . 6 3
1 9 9 6 1 , 0 7 0 , 8 7 2 1 , 0 3 1 , 4 4 1 9 6 . 3 1

F u e n t e : E l aborado en base a info rmación de I N E G I de va rios años.

C u a d ro 7

Po blación Económicamente A c t i va y Ocupada 
en los estados de la frontera nort e
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P E A Po blación Ocupada

E n t i d a d e s % P ri m a rio S e c u n d a ri o Te r c i a ri o

1 9 7 0 1 9 9 0 1 9 7 0 1 9 9 0 1 9 7 0 1 9 9 0 1 9 7 0 1 9 9 0

Estados Unidos
m e x i c a n o s 4 3 . 5 4 3 . 0 3 9 . 4 2 2 . 6 2 3 . 0 2 7 . 9 3 1 . 9 4 6 . 1
Baja Califo rn i a 4 1 . 6 4 9 . 4 2 2 . 3 1 0 . 4 2 4 . 8 3 1 . 7 4 5 . 5 5 4 . 0
S o n o r a 4 2 . 5 4 4 . 6 3 8 . 5 2 2 . 7 1 7 . 5 2 5 . 4 3 8 . 3 4 9 . 0
C h i h u a h u a 4 2 . 3 4 6 . 2 3 6 . 4 1 7 . 0 2 0 . 8 3 5 . 9 3 6 . 6 4 3 . 2
C o a h u i l a 4 1 . 4 4 3 . 3 2 9 . 6 1 2 . 1 2 8 . 1 3 7 . 7 3 6 . 0 4 7 . 3
Ta m a u l i p a s 4 2 . 4 4 4 . 1 3 3 . 1 1 6 . 3 2 2 . 8 3 0 . 5 3 8 . 7 5 0 . 0

C u a d ro 7-A

Po blación Económicamente A c t i va y 
Po blación Ocupada por sector de actividad

F u e n t e : I N E G I, Censos Generales de Po blación y Vivienda (1970) (1990).

La economía

En términos del valor que los estados fro n t e rizos ap o rtan al total del
p roducto nacional, las dife rencias entre estas entidades no es mu y
g r a n d e, aunque se puede constatar en el cuadro 8 y 8-A que el com-
p o rtamiento del producto es cada vez mayo r. Su ap o rtación al P I B o s-
cila entre 2.25% y 3.40%.

En cuanto al contenido de esa pro d u c c i ó n , si bien la tendencia
h i s t ó rica general ha sido pasar de las actividades pri m a rias a las ma-
nu fa c t u reras y los serv i c i o s , a nivel de entidad existen peculiari d a-
d e s. Baja Califo rn i a , como ya se señaló, en sus orígenes tuvo como
p rimera fuente de acumulación el desarrollo de los servicios de di-
versión y el comercio en ciudades como Tijuana y Ensenada, y pos-
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1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 3

Total Nacional 4 . 2 7 6 . 4 9 0 , 0 0 4 . 9 4 1 . 1 7 5 , 8 5 4 . 8 4 7 . 1 3 4 , 8 4 5 . 5 7 0 . 6 7 1 , 1 5
Baja Califo rn i a 9 6 . 3 6 0 , 0 0 1 1 6 . 4 2 2 , 5 0 1 2 3 . 2 6 1 , 8 0 1 3 6 . 6 5 7 , 4 4
Chihuahua 1 2 0 . 6 9 3 , 0 0 1 4 5 . 2 7 0 , 8 8 1 5 7 . 4 7 2 , 4 3 1 6 3 . 3 9 0 , 3 0
C o a h u i l a 1 1 3 . 7 5 0 , 0 0 1 3 5 . 4 7 1 , 0 4 1 4 4 . 8 0 0 , 7 0 1 5 4 . 6 1 7 , 9 4
S o n o r a 1 0 4 . 6 4 2 , 0 0 1 2 7 . 3 5 2 , 1 2 1 3 3 . 4 0 7 , 8 0 1 4 6 . 9 4 6 , 9 5
Ta m a u l i p a s 1 2 6 . 0 8 4 , 0 0 1 3 7 . 5 2 3 , 8 6 1 3 2 . 8 8 5 , 2 8 1 4 2 . 4 8 0 , 2 9
Total de los
estados fro n t e ri z o s 5 6 1 . 5 2 9 , 0 0 6 6 2 . 0 4 0 , 4 0 6 9 1 . 8 2 8 , 0 1 7 4 4 . 0 9 2 , 9 2

C u a d ro 8 

P roducto Interno Bruto de los estados fro n t e rizos 
(miles de nu evos pesos a precios constantes de 1980)

F u e n t e : E l aborado con base en datos de I N E G I de va rios años.

1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5

Estados Unidos Mexicanos 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
Baja Califo rn i a 2 , 6 3 2 , 4 5 2 , 2 5 2 , 3 6 2 , 5 4 2 , 4 5
C h i h u a h u a 3 , 4 0 3 , 2 6 2 , 8 2 2 , 9 4 3 , 2 5 2 , 9 3
C o a h u i l a 2 , 7 9 2 , 8 9 2 , 6 6 2 , 7 4 2 , 9 9 2 , 7 8
N u evo León 5 , 8 8 5 , 8 6 5 , 9 0 5 , 9 7 6 , 3 3 6 , 4 7
S o n o r a 3 , 1 7 2 , 7 9 2 , 4 5 2 , 5 8 2 , 7 5 2 , 6 4
Ta m a u l i p a s 3 , 1 8 3 , 0 2 2 , 9 5 2 , 7 8 2 , 7 4 2 , 5 6
Total de los
estados fro n t e ri z o s 2 1 , 0 5 2 0 , 2 7 1 9 , 0 3 1 9 , 3 7 2 0 , 6 0 1 9 , 8 3

C u a d ro 8-A

Pa rticipación porcentual del Producto Interno Bruto 
de los estados fro n t e rizos en el total nacional

F u e n t e :E l aborado con base en datos de I N E G I de va rios años.
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t e ri o rm e n t e, e m e rge como entidad también agrícola con el naci-
miento del Valle de Mexicali. En los sesenta, las actividades manu-
fa c t u reras de perfil maquilador comienzan a tomar import a n c i a ,
p e ro es en la actualidad cuando estas actividades dominan el paisaje
económico del estado.

Sonora tiene una traye c t o ria más clásica. El estado pasó de las ac-
tividades mineras-pecuarias a las ag r í c o l a s , y posteri o rm e n t e, en los
s e s e n t a , después de un intento de industrializarse vía combinados
ag ro i n d u s t ri a l e s , la industria maquiladora hace su ap a rición en los
municipios fro n t e ri z o s , aunque no con la fo rtaleza de Baja Califo r-
nia y Chihuahua.

En la misma lógica de la comparación, Chihuahua muestra dife-
rencias respecto a los dos de la frontera del noro e s t e, e s p e c i a l m e n-
te por el papel que en la economía estatal juega la explotación y
t r a n s fo rmación de la madera. Fuera de ese distintivo, C h i h u a h u a
tiene en Cd. J u á rez y en Chihuahua, la cap i t a l , dos importantes cen-
t ros maquiladore s.

Por otra part e, lo que hace dife rente a Coahuila es la industri a
del acero y los grupos económicos que logró consolidar desde la
década de los cuare n t a . Aunque también hay que resaltar el gran
f rente agrícola desarrollado en la región de la Lag u n a , así como la
minería del carbón.

Ta m a u l i p a s , por su lado, además de las actividades ag r í c o l a s ,
p e s q u e r a s , i n d u s t riales y turísticas, tiene la peculiaridad de ser el
único estado norteño que cuenta en su subsuelo con petróleo, a s í
como un gran complejo para su transfo rm a c i ó n .

En suma, hasta la década de los sesenta, los estados del norte de
México desarrollaron un proceso económico que combinó activi-
dades primarias con servicios y, posteriormente, de la década
mencionada a la actualidad, han impulsado una base económica di-
ve r s i fi c a d a , c u yo líder es la industria manu fa c t u rera de origen ma-
q u i l a d o r. Esto último ha propiciado que gran parte de la demanda
de empleo en México se re s u e l va en estas entidades, y también que
la dinámica económica esté especialmente marcada por los ri t m o s
de la economía intern a c i o n a l , especialmente la estadounidense.
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El proceso de integración: la relación entre las partes

La frontera norte de México es un lugar donde la integración se re-
p ro d u c e, p e ro también por donde pasa. Ello propicia que allí, d e
manera nat u r a l , la intensidad de la relación de México con Estados
Unidos se dé con mayor fuerza.

S abido es que el proceso de integración fro n t e rizo entre estos
dos países, tiene múltiples fa c e t a s : mu cho más allá de la economía,
existen lazos sociales y culturales que hace de la población fro n t e-
riza un conglomerado humano de expresiones sociales peculiare s.
De fundamental importancia son también las características que
asume el mercado laboral de la re g i ó n . Sin embarg o, no son los te-
mas que nos ocupan y el tipo de integración que se aborda tiene
que ver básicamente con motivos económicos.

La actual realidad fro n t e riza implica pensar nu evos conceptos
para interp re t a r l a . Uno de ellos, c l ave para analizar los vínculos eco-
nómicos de la integración, es el de corre d o res económicos.2 En es-
te sentido, se habla de va rias modalidades de corre d o re s : i n d u s t ri a-
l e s , comerciales y de infraestru c t u r a . En este caso, la connotación
que se le quiere dar al concepto c o r re d o r, es la de espacio geográfi c o
en donde se re p roducen relaciones económicas de un perfil seme-
jante hacia uno y otro lado de la fro n t e r a , de tal manera que el co-
rredor se vuelve también un vínculo entre dos naciones. Son un
puente para conectarlas:

2 El concepto c o r redor lo han  usado como instrumento de análisis va rios autore s :
Barajas (1989:72) se re fi e re al “concepto administrat i vo de corredor industrial para de-
limitar el espacio geográfico que incluye a ciudades con características de complejos in-
d u s t riales y centros maquiladores  que mayor relación guardan entre sí”. F é l i x , Z e p e-
da y  Castro (1997:36), consideran que un corredor “[...] se compone de un conjunto
de ciudades que cumplen con los siguientes cri t e ri o s : están comunicadas entre sí por
vía terre s t re, tienen salida re l at i vamente cercana hacia algún puerto de frontera común
i m p o rt a n t e, son cercanas entre sí en el sentido de que otras ciudades importantes son
opciones lejanas y dentro de cada corredor existe al menos una ciudad importante que
domina en la concentración de la actividad económica”.

A s i m i s m o, “se parte de que cada corredor es una configuración espacial donde se
acentúan interrelaciones económicas y sociales entre las ciudades que lo confo rm a n ,a s í
como algún tipo de relación transfro n t e ri z a ” .
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3 Sobre la planta Ford en Hermosillo, Sonora, se puede consultar el trabajo
pionero de Sandoval (1988:133-238);sobre la Ford en Chihuahua pueden  verse  los
trabajos de Shaiken (1990 y 1987);y al respecto de la industria  automotriz en el co-
rredor Saltillo, Ramos Arizpe, a Flores (1985:1085-1089).

a) Los corre d o res más conocidos son los industriales manu fa c t u re-
ro s.Y, d e n t ro de ellos, destaca la presencia de la industria maqui-
ladora de exportación que han pasado de un perfil de “ p l a n t a s
g e m e l a s ” o otro de corredor maquilador que se desplaza cada
vez más hacia el interior del país, en este caso de las entidades
f ro n t e rizas (Vázquez, 1 9 9 7 :1 1 2 - 1 2 3 ) .

En el mismo sentido, destaca la presencia de la industria auto-
m o t ri z : la Fo r d , ubicada estratégicamente en Sonora y Chihuahua, y
la General Motors y la Chrysler en el corredor Saltillo-Ramos A ri z-
p e. Su presencia en el norte de México es uno de los vínculos de ma-

yor peso regional con Estados Unidos.3Y de hecho tienen un signi-
ficado de primer orden en la composición de las exportaciones de
las entidades donde operan.

b ) C o rre d o res comerciales. Los flujos comerciales en el norte de
M é x i c o, h i s t ó ri c a m e n t e, han ido de lo sencillo a lo complejo.
Hasta hace algunos decenios, el habitante fro n t e rizo tenía acce-
so al consumo externo haciendo sus compras en la zona fro n t e-
riza o viajando a las ciudades del otro lado de la misma. En la ac-
t u a l i d a d , en el interior de las ciudades fro n t e rizas mexicanas se
encuentran instaladas las grandes cadenas comerciales de Euro p a
y Estados Unidos que han venido a revolucionar el perfil de la
competencia regional en mat e ria comercial (Bocanegra y V á z-
q u e z , 1 9 9 7 : 1 4 5 - 1 5 3 ) .

c) C o rre d o res de transporte que son infraestructura para la integra-
c i ó n . D e n t ro de estos, destaca la construcción de carreteras de
c u at ro carriles como la que desemboca en Nogales, S o n o r a , l u-
gar de paso estratégico para las hortalizas que se producen en el
n o roeste de México.

d) C o rre d o res urbanos. El nacimiento de ciudades en la frontera m e-
x i c a n a , h i s t ó ricamente está muy vinculado con las posibilidades



VÁZQUEZ/REGIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA MÉXICO-EU 135

de desarrollo que experi m e n t aban las entidades del sur de Esta-
dos Unidos. La llegada del fe rro c a rril se volvió un hecho clave
para el desarrollo de las ciudades de la fro n t e r a . En ese sentido,
en la actualidad destaca la simbiosis que se da entre T i j u a n a - S a n
D i e g o ; N o g a l e s - N o g a l e s ; C d . J u á rez-El Pa s o ; N u evo Lare d o - L a re-
do (Alegría, 1 9 8 9 : 5 3 - 9 0 ) .

Lo anterior es parte de un proceso de integración “ n at u r a l ” , re a l ,
que históricamente se ha venido dando en la frontera nort e. A ello,
h abría que añadir fo rmas de integración que son institucionales y
que se dan gracias a la voluntad política de los gobiernos de A m é ri-
ca del Norte y de los estados de las re s p e c t i vas entidades fro n t e ri z a s.
En ese sentido, destacan dos fo rm a s :

a ) La llamada supercarretera del T L C, m o d e rna con infraestru c t u r a
i n a l á m b rica y que conectará a regiones como las de Va n c o u ve r,
C a l g a ry,Wi n n i e p e g, Duluth y Quebec en Canadá; D e nve r, C h i c a-
g o, D e t ro i t ,N ew York y Dallas en Estados Unidos; N u evo Lare d o,
S a l t i l l o, M o n t e rrey, San Luis Po t o s í , G u a d a l a j a r a , Q u e r é t a ro y el
D i s t rito Fe d e r a l , en México (Cerva n t e s , 1 9 9 7 : 1 - 9 ) .

b) Canal Intracostero Tamaulipeco que conectaría la costa mexicana
del Golfo de México con la llamada región de los Grandes Lag o s
en Estados Unidos, ap rove chando el transporte “ c a n a l e ro ” a tra-
vés de la Cuenca del Missisipi. Un sistema de transporte de estas
características reduce sensiblemente costos. El canal tendría una
extensión de 438.8 kilómetros e iría desde el río Pánuco hasta el
río Bravo interconectando a las ciudades tamaulipecas de Ta m p i-
co y A l t a m i r a ; y a través de Brow n s v i l l e,Te x a s , conectaría con la
red de canales de Estados Unidos de 45 mil kilómetros de exten-
sión que proporciona servicios a 81 ciudades importantes de Es-
tados Unidos y tres de Canadá. Un sistema de transporte de estas
características reduciría costos de carga pesada y liviana
( C e rva n t e s , 1 9 9 7 : 7 - 9 ) .

c) O t ros corre d o re s. A nivel institucional, desde principios de los
n oventa los gobiernos de Sonora y A rizona trabajan en lo que
han denominado Plan Estratégico de Desarrollo Económico que
tiene como objetivo buscar complementariedades entre ambas
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economías fro n t e rizas ve c i n a s. Desde la interp retación del go-
b i e rno de A ri z o n a , un plan de esa naturaleza debería de consi-
derar dos aspectos:

• “ P ro m over nexos entre eslabonamientos (c l u s t e r s) industriales de
A rizona y Sonora. Por ejemplo, la combinación de fuerza de tra-
bajo mexicana y aptitudes gerenciales y de mercadotecnia de
A rizona para generar productos más competitivos en mercados
g l o b a l e s.

• D e s a rrollar la infraestructura necesaria en ambos lados de la
f rontera para facilitar la complementariedad económica. Esto in-
c l u ye infraestructura física como son caminos, rutas aére a s , y te-
l e c o mu n i c a c i o n e s.También re q u i e re una estrategia para desarro-
llar recursos humanos y tecnología ap ropiada para las empre s a s
de la re g i ó n ” . Los eslabonamientos o clusters que se pro p o n e n
para desarrollar son: alta tecnología, t r a n s p o rt e / d i s t ri buc i ó n ,t u-
ri s m o, s e rvicios fi n a n c i e ros y de negocios y ag ricultura y pro c e-
samiento de alimentos (Vázquez, 1 9 9 7 : 1 2 8 - 1 2 9 ) .

Algunas conclusiones y reflexiones

Uno de los espacios del mundo donde con mayor fuerza se pre s e n-
tan los actuales procesos de integración empujados por la globaliza-
c i ó n , es el que confo rma la confluencia del sur de Estados Unidos y
el norte de México, t e rri t o rios que aquí se denominan “ s u b re g i o-
n e s ” .

I n d i c a d o res de uno y otro lado hacen evidente que allí se gene-
ra una fuente de energía económica y social como no hay otra en el
mu n d o. Sin embarg o, no se puede afi rmar que los procesos que flu-
yen de una “ s u b re g i ó n ” a otra se re t roalimenten en una dinámica de
c o m p l e m e n t a riedad donde la parte más atrasada tienda a la homo-
genización con los niveles de la desarro l l a d a . Aunque se adv i e rt a n
cambios import a n t e s , s o b re todo en la parte mexicana, con re s p e c-
to al resto del país, las bases estructurales de las asimetrías persisten
y nada indica que en el largo plazo no se profundizarán en detri-
m e n t o, o bv i a m e n t e, de la “ s u b re g i ó n ” m e x i c a n a .
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No obstante las dife rencias cualitat i vas y cuantitat i vas entre am-
bos terri t o ri o s , la economía tiene una base dive r s i fi c a d a . En el sur de
Estados Unidos y el norte de México, se practica todo tipo de acti-
v i d a d e s : ag r í c o l a s , s i l v í c o l a s , p e s q u e r a s , m i n e r a s , ag roindustriales,
manufactureras,de servicios y comerciales. Ello indica que hay es-
tructura económica para buscar sacudirse el fatalismo de las ven-
tajas comparativas, donde la parte desarrollada pone el capital y las
manu facturas y servicios de alta tecnología, y la atrasada sólo la ma-
no de obra y las mat e rias pri m a s.

D e m o g r á fi c a m e n t e, los nu eve estados confo rman un espacio de
gran crecimiento a donde la gente llega atraída por las oport u n i d a-
des económicas y de empleo que se ofre c e n .Y aun cuando esta re-
gión tiene un fuerte sustento en la economía pri m a ri a , la tendencia
es a que la gente se concentre en actividades que tienen relación con
las manu facturas y los serv i c i o s.

Una especificidad de la región que cada vez toma fo rmas más di-
ve r s a s , son los distintos tipos de corre d o res económicos que se ob-
s e rvan y que son los que conectan a las part e s. Unos son re a l e s , c o n s-
t ruidos como parte del proceso de integración “ n at u r a l ” e n t re dos
países vecinos de economías dife rentes y otro s , i n i c i at i vas fo rm a l e s
de gobiernos que explícitamente buscan colaborar entre sí. Los pri-
m e ros tienen que ver con intercambios económicos, m a nu fa c t u re ro s
y comerciales, que de manera histórica se han dado. Los segundos,
resumen la voluntad de gobiernos por formalizar regiones “vir-
tuales”.

Asociado con lo económico, un punto de suma re l evancia tiene
que ver con la sustentabilidad del desarrollo económico que se prac-
tica en la re g i ó n . Por un lado, la industria maquiladora propicia que
el medio ambiente sufra un deteri o ro ostensible y, por otro, re c u r-
sos naturales como el agua cada vez son más escasos. A m b o s , s o n
una limitante para el desarrollo futuro de la re g i ó n .

La dinámica y los acontecimientos en la frontera norte invo l u-
cran otros temas pendientes de documentar. Uno de ellos es acerca
de los actores económicos que están involucrados en ese terri t o ri o.
El tema de la mano de obra, s o b re todo en la industria maquilado-
r a , está muy trab a j a d o, p e ro no sucede lo mismo con los ag e n t e s
p o rt a d o res del cap i t a l . Especialmente interesante es conocer sobre el
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p e r fil de las fuerzas económicas empre s a riales de la parte mexicana,
que se ha conve rtido en un mosaico de inversiones estadounidenses,
c a n a d i e n s e s ,a s i á t i c a s ,e u ro p e a s ,l at i n o a m e ricanas y también m e x i c a-
n a s. El punto en cuestión es qué tan fuertes son las fuerzas nat i va s
para asimilarse a esta corriente de la economía global. En este sen-
t i d o, hasta ahora han pasado dos cosas: algunos empre s a rios de la
región tienden a desap a recer o a minimizar su poder económico e
influencia política, y otros buscan poner en práctica nu evas estra-
t e g ias para mantenerse en la competencia de un mercado cada ve z
más competido, como son las alianzas estratégicas con capitales ex-
t r a n j e ros e inclusive con grupos económicos nacionales. A ese re s-
p e c t o, la última palabra aún no está dich a .H ay demasiado por sab e r.
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