
NOTA CRITICA
ELEMENTOS TE�RICOS SOBRE LA NOCI�N DE FRONTERA.

(REFLEXIONES EN TORNO A LA TESIS DE MICHEL FOUCHER)1

V�ctor Zœæiga*
LA lectura de L�invention de frontiŁres, tesis de doctorado de estado e M. Foucher,

resulta un alimento para quienes buscamos reflexionar te�ricamente sobre la natu-
raleza espec�fica de los espacios y los tiempos fronterizos. Un libro erudito y ambi-
cioso porque con Øl se intenta alcanzar cuatro metas igualmente eruditas y ambi-
ciosas: la) proporcionar un marco conceptual capaz de explicar las fronteras del
mundo; 2a) hacer una historia mundial del modo como las sociedades humanas han
inventado fronteras; 3a) aplicar los conceptos y los hallazgos hist�ricos a todas las
fronteras de AmØrica Latina y 4a) prestar un servicio a los geoestrategas contem-
porÆneos.

He aqu� algunos elementos te�ricos de la tesis de Foucher y algunas reflexiones en
torno a ellos, que pudieran ser œtiles y atractivos para quienes estudiamos la frontera
MØxico-Estados Unidos.

/. La frontera: zona de conflicto
Afirmar que toda frontera es producto de la acci�n humana en el plano de la his-

toria de larga duraci�n y no un invento de la naturaleza, equivale a decir que no exis-
ten las fronteras �naturales�, que todas son fabricadas, ficticias, postizas, inventadas
y arbitrarias al grado que:

1   Michel Foucher, L�invention des frontiØres. Paris, Fondatlon pour les Estudes de DØfense Nationale,
Collection les 7 ØpØes. Documentation Fran�aise, 1986, 325 pp.
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- hoy d�a, en `frica los territorios en litigio alcanzan casi la quinta parte de la
superficie del continente;

- en AmØrica del Sur las fronteras se siguen creando en pleno siglo XX, a pesar de
que las operaciones de delimitaci�n comenzaron durante el siglo XVIII y los Estados
tienen mÆs de un siglo y medio de existencia;

- en Asia, desde el Medio Oriente hasta Indonesia, se puede constatar que prÆcti-
camente ningœn Estado estÆ exento de problemas de delimitaci�n fronteriza.

Sin entrar en los detalles de la actual situaci�n de la antigua Uni�n SoviØtica y de
algunos de los pa�ses que permanecieron durante dØcadas bajo su influencia
geopol�tica, lo que aparece a los ojos de un observador de las fronteras en el mundo
es que Østas estÆn vivas, se estÆn moviendo, se estÆn inventando.

II. La frontera lineal: una estructura-tipo
El sentido actual y dominante de la noci�n de frontera (envoltura espacial del Estado-
Naci�n) es fruto de una larga y compleja historia del espacio territorial y del social.
Historia particularmente visible en el continente europeo y s�lo en el continente
europeo. La frontera como envoltura espacial del Estado-Naci�n, es decir, de un
espacio sometido a un mismo poder y habitado por un modo homogØneo de vida
social, supone tres eventos hist�ricos: la existencia del Estado, la creaci�n de la
naci�n y la capacidad tØcnica de abrir y cerrar la frontera. Tres hechos que estÆn lejos
de ser universales.

�Hacer frontera� es hacer frente al adversario (esto s�lo es posible cuando los
adversarios internos han sido sometidos), y para eso fue necesaria la creaci�n de un
dispositivo lineal suficientemente eficaz en tiempos de guerra y suficientemente œtil
en tiempos de paz. Cerrar la frontera es una funci�n eminentemente militar, mientras
que el acto estatal de abrir fronteras supone la operaci�n eficaz de las funciones fis-
cales y aduaneras, es decir, la formaci�n de una burocracia disciplinada a la volun-
tad central.

En otras palabras, la idea europea de frontera no es un hecho en la mayor parte de
las fronteras del mundo, sino una estructura-tipo, un objetivo, una meta: el soberano
-el rey o sus sucesores burgueses� tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre
toda la superficie del reino.2

2   VØase Raymond Aaron, Paix et guerre entre les nations. Par�s, Galllmard, 1962.
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Sin embargo, en numerosos casos actuales, las fronteras, mÆs que un recorte
geogrÆfico de subconjuntos pol�ticos, son representaciones pol�ticas del espacio
segœn las creencias, ideolog�as y deseos pol�ticos dominantes de la idea de l�mite.3

Si Foucher hace recorrer al lector desde los ritos etruscos capaces de marcar la
diferencia entre los espacios sagrados -habitados por los dioses- y los espacios mun-
danos, hasta la invenci�n francesa de �l�nea fronteriza� o l�mite a partir del cual la
soberan�a de un pueblo

-concebido como una sola voluntad� se ejerce, es porque el autor quiere fundar
una ciencia de la variedad geohist�rica y geopol�tica de las fronteras del mundo.

En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente emp�rico, �frontera pol�ti-
ca� es una noci�n extraordinariamente variable porque alberga numerosas y het-
erogØneas realidades geohist�ricas. Hay un ideal de frontera, desde luego, que es pre-
cisamente aquella en la que el poder central puede ejercer su soberan�a al cerrarla y
abrirla a voluntad. El contrabando, la migraci�n ilegal, los litigios fronterizos bina-
cionales e internacionales y los movimientos militares en zonas �ambiguas� son
hechos contemporÆneos que muestran la distancia que hay entre la idea de frontera
como estructura-tipo y la multiforme realidad fronteriza mundial.

III. La frontera: un hecho hist�rico-espacial heterogØneo
Ciertamente, lo que resalta desde esta perspectiva hist�rica y pol�tica del espacio

es que hoy d�a subsisten mœltiples situaciones de frontera:
- las fronteras minœsculas (600 metros entre Macao y China) y las fronteras exten-

s�simas (20 000 kms. de envoltura de lo que fue la Uni�n SoviØtica);
- las fronteras hermØticas con vocaci�n separadora (el muro de Berl�n, barreras

electr�nicas entre Rusia y Turqu�a, entre las dos Coreas) y las fronteras totalmente
permeables e imperceptibles (Namibia/Botswana);

- las fronteras leg�timas o �fr�as� (CanadÆ/Estados Unidos) hasta las fronteras en
conflicto o calientes (Colombia/Venezuela, Irak/Kuwait);

3   VØase GØrard Mairet. �L�Ideologie de 1� Occident: Signification d� un mythe organique�, en Fran�ois
Ch�telet, Les idØologies, Tomo 2, Marabout, Verviers, 1978.
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- las Æreas fronterizas vac�as (MØxico/Belice) hasta las Æreas fronterizas densa-
mente pobladas (Brasil/Uruguay);

- las fronteras reliquia (la antigua frontera alemana en la Lorraine, la frontera
Israel/Palestina) y las fronteras �absurdas� e impuestas (Nigeria/Niger);

- las fronteras que favorecen una relaci�n mÆs o menos simØtrica entre dos
Estados-Naci�n (Brasil/Argentina, Argelia/Marruecos), entre dos imperios (Estados
Unidos/Rusia), entre dos potencias regionales (China/India) o entre dos sociedades
en v�as de constituirse en Estados (Etiop�a/SudÆn, AfganistÆn/PakistÆn) y las fron-
teras que estimulan relaciones acentuadamente asimØtricas entre una naci�n y un
Estado inacabado (Argelia /N�ger, Egipto/SudÆn), entre un imperio y un Estado
inacabado (Rusia/AfganistÆn) o entre una naci�n y un imperio (MØxico/Estados
Unidos).

IV. Hacia una ciencia de los espacios diat�picos y sint�picos
Fundar una ciencia de la frontera (u horolog�a) es por tanto, segœn Foucher, hacer una
sociogeograf�a del espacio truncado, en el sentido de una ciencia de los horizontes
donde intersecten las ciencias sociales y las ciencias naturales en la bœsqueda de la
horogØnesis o geohistoria (gestaci�n de los horizontes espaciales de los estados) y la
horograf�a (la descripci�n de la confluencia de horizontes).
En tanto que espacio truncado -lugar en el que se intersectan �enveloppes Øtatiques
et nationales�� el espacio fronterizo es un espacio diat�pico y diacr�nico; pero en
tanto que espacio de adyacencias, es un espacio sint�pico y sincr�nico. El fun-
cionamiento de estas combinaciones depende no tanto de su naturaleza de frontera
sino del modo como fue gestado el espacio y del tipo de confluencia producida, a)
Una frontera es un espacio diacr�nico y diat�pico en el sentido de que en ella con-
fluyen diversos tiempos y diversos espacios.

Es decir, es a la vez un lugar y sus coordenadas mœltiples. Foucher utiliza, para
ilustrar la importancia de estas nociones, dos casos diat�pica y diacr�nicamente muy
densos:

�...el muro de Berl�n, frontera separadora, que tiene la funci�n de dividirlas dos partes de la
ciudad y de obstaculizar las migraciones, es tambiØn un lugar en el que se parte Alemania en
su conjunto, en donde se divide Europa y ademÆs es una de las fronteras en donde dos pactos
militares y dos sistemas ideol�gicos de nivel planetario se separan� (p. 46): �...la frontera
MØxico-Estados Unidos separa dos Estados, pero al mismo tiempo divide la AmØrica
anglosajona de
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AmØrica Latina, una superpotencia militar de un Estado del Tercer Mundo...�(p.47).

En ambos casos hay tiempos y espacios mœltiples, es decir, distintas coordenadas
que se sitœan en niveles geopol�ticos e hist�ricos diferentes. La producci�n de una
frontera no puede entenderse si no se toman en consideraci�n sus dimensiones
diat�picas y diacr�nicas.

Es necesario subrayar que en la historia mundial son pocas las sociedades espe-
cializadas en la producci�n de fronteras: China, el imperio otomano, el britÆnico, el
francØs, el portuguØs, el espaæol, el alemÆn, el ruso y la Iglesia cat�lica, la primera
entidad trans-fronteriza de la historia, que sin duda posee una larga experiencia en la
invenci�n de fronteras: parroquias, di�cesis, etc.

Estados Unidos de AmØrica, por su parte, constituye un caso especial en la histo-
ria de la producci�n de las fronteras. En la medida en que los norteamericanos con-
sideraron a la frontera durante mÆs de un siglo, como �el borde exterior de la ola y
el punto de contacto entre la barbarie y la civilizaci�n�,4 se constituyeron en una
sociedad inventora de un modo nuevo de crear fronteras: rellenar espacios vac�os
(definidos como tales a favor de la expansi�n).

Pero la gran mayor�a de los estados nacionales contemporÆneos sufren sus fron-
teras, no las establecen. Son herencias de un pasado colonial, fruto de una repartici�n
del territorio del globo terrÆqueo o de un arreglo unilateral y monoestatal (el Tratado
de Guadalupe Hidalgo, por ejemplo): la frontera de febrero-marzo de 1848, entre
MØxico y Estados Unidos, fue una �frontera de compromiso... entre norteameri-
canos� (M. Foucher, p. 209).

b) En contraparte, una frontera puede ser vista como un espacio sincr�nico y sin-
t�pico. Es decir, como una combinaci�n de conjuntos espaciales de tamaæo similar5
en un momento dado de su producci�n hist�rica.

A este nivel de las confluencias de horizontes, la nociones de simetr�a/asimetr�a,
densidad/vaciedad y legitimidad/arbitrariedad resultan esenciales para establecer una
tipolog�a œtil. Algunas combinaciones son ilustrativas:

4   F. J. Turner, (1987) �El significado de la frontera en la historia americana�, en Secuencia, No.7.
Instituto de Investigaciones Hist�ricas JosØ Mar�a Luis Mora, pp. 187-207.

5   VØase M. Foucher, op. cit., p. 47 y siguientes.
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- un espacio fronterizo simØtrico pero vac�o no produce el mismo tipo de sincron�as
y sintop�as que un espacio fronterizo asimØtrico y densamente poblado.

- las confluencias fronterizas asimØtricas y percibidas como arbitrarias tenderÆn a
funcionar de un modo totalmente diferente a las l�neas fronterizas simØtricas y leg�-
timas.

Los espacios fronterizos son combinaciones sint�picas en un momento dado de la
historia de dos Estados-Naci�n o dos proyectos de Estado-Naci�n que producen una
gama de variaciones muy amplia a nivel mundial y a nivel de una misma frontera. En
cada frontera, y en los diversos puntos de una misma frontera, se producen s�ntesis
singulares que deben ser objeto de observaciones particulares. Es por esto que una
frontera y los diversos puntos neurÆlgicos que la componen deben ser vistos precisa-
mente como una combinaci�n compleja y sui generis de adyacencias. La s�ntesis que
produce la vecindad entre Colombia y Venezuela resulta cualitativamente diferente a
la que se observa entre MØxico y Estados Unidos. El concepto de �frontera� en
ambos casos alberga realidades de naturaleza muy diferente; y al interior de la fron-
tera entre MØxico y Estados Unidos, la �fusi�n� Tijuana/San Diego produce una
�combinaci�n� sint�pica muy diferente a la que se observa entre Piedras Negras /
Eagle Pass.

V. La noci�n de interacci�n fronteriza
La noci�n de interacci�n internacional o �internacionalidad� utilizada por J.

Bustamante6 resulta en este sentido perfectamente capaz de describir cierto tipo de
confluencias interestatales contemporÆneas -por ejemplo la que se produce entre
MØxico y Estados Unidos-, pero no otras. La capacidad heur�stica de la noci�n se
aprecia en el caso de fronteras acentuadamente asimØtricas, percibidas como leg�ti-
mas y con puntos densamente poblados. En estas condiciones la interacci�n se inten-
sifica sin borrar las diferencias, ni debilitar las funciones separadoras de toda demar-
caci�n fronteriza. Es decir, en estos casos la intensidad de la interacci�n no borra las
fronteras, lo que sucede es lo contrario, la asimetr�a es muchas veces la condici�n del
intercambio. Las fronteras asumidas como leg�timas y diat�picamente asimØtricas
producen sintop�as muy interactivas.

6    Jorge A. Bustamante, �Frontera MØxico-Estados Unidos: reflexiones para un marco te�rico�, en
Frontera Norte, Vol. I, nœm. 1, enero-junio 1989, pp. 7-24.
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Conforme el Estado mexicano aument� su presencia a lo largo del espacio fron-
terizo, proceso largo de �federalizaci�n� de la frontera norte, que inici� durante el
porfiriato y se reforz� despuØs de la Revoluci�n mexicana, Estados Unidos se vio
obligado a modificar su concepci�n de borde lim�trofe. Ya no fue mÆs el punto
extremo de la ola, sino la l�nea de confluencias diat�picas y diacr�nicas.8 Una
novedad hist�rica que aœn no logra digerir un Estado originalmente expansivo como
lo ha sido Estados Unidos de AmØrica. En ocasiones todo pareciera funcionar turne-
rianamente (desde el punto de vista norteamericano, desde luego):

como si la verdadera frontera sur de Estados Unidos de AmØrica estuviese situada
en el Canal de PanamÆ.

La interacci�n y la internacionalidad, sin embargo, tienden a ser inexistentes en las
fronteras vac�as entre dos entidades estatales simØtricas, o a ser francamente
inhibidas en las regiones fronterizas con funciones eminentemente separadoras y
percibidas como ileg�timas (Irak/Kuwait y la antigua frontera entre las dos
Alemanias).

VI. La idea de los fen�menos �binacionales�

Por lo anteriormente descrito, la cr�tica de Rafael Segovia al tØrmino �binacional-
idad� debe ser considerada como un seæalamiento de orden terminol�gico y pol�tico,
pero no estrictamente conceptual. Es decir, la expresi�n �espacio binacional� es inex-
acta en el sentido de que las fronteras entendidas como envolturas de los Estados-
Naci�n han sido producidas en Europa precisamente para definir un espacio monona-
cional. Sin embargo, en tanto que l�neas de adyacencia producen de facto espacios
diat�picos y diacr�nicos: puntos geogrÆficos y temporales de intersecci�n y de coin-
cidencia de numerosas coordenadas, (y hay que subrayar: no s�lo de coordenadas de
separaci�n) que producen combinaciones

7   VØase Manuel Ceballos, Nuevo Laredo: visi�n hist�rica de temas y periodos en Nuevo Laredo,
Tamaulipas (Cien aæos de ser ciudad 1891 -1991). Nuevo Laredo, Republicano Ayuntamiento, 1991, p.
23.

8   La historiograf�a norteamericana sobre la frontera ya no estudia mÆs la expansi�n hacia el oeste sino
la confluencia con MØxico. Border Studies es un gØnero especial de horolog�a: el estudio de las reglones
adyacentes (vØase David R. Maciel y Mart�n GonzÆlez de la Vara, �La frontera historiogrÆfica: MØxico
y Estados Unidos 1968-1988�, en Memorias del Simposio (le Historiograf�a Mexicanista. Instituto de
Investigaciones I Hist�ricas, UNAM / Gobierno del Estado de Morelos), 1990.

9 GonzÆles Salazar (comp.), La frontera norte. MØxico, El Colegio de MØxico, 1981.
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sint�picas y sincr�nicas variadas segœn el tipo proyectos estatales contiguos.
En este sentido, la noci�n de �adyacencia de las diferencias� utilizada por Tito

Alegr�a10 parece ser particularmente œtil para describir cierto tipo de sintop�as como
las que se producen entre MØxico y Estados Unidos. Su art�culo, de hecho, ejempli-
fica el desliz semÆntico poco afortunado y tentador que conduce hacia el tØrmino
�binacional�. Figura que en realidad es utilizada por el autor para designar los pro-
cesos trasnacionales y trasfronterizos.

El principio te�rico utilizado por este autor consiste en plantear que los flujos de
interacci�n y las barreras separadoras son precisamente motivados por la �adyacen-
cia de las diferencias�, sin embargo no aprovecha con suficiente oportunidad la
marca distintiva de la frontera mexiconorteamericana: la asimetr�a. Noci�n central en
el ensayo de Bustamante (1989) y clave clasificatoria de la tesis de Foucher (1986).
Debido a la adyacencia asimØtrica de estas dos envolturas nacionales, los procesos
fronterizos del lado mexicano son dominantemente reactivos, mientras que los pro-
cesos del lado estadounidense suelen ser frecuentemente activos.11

VII. Buscando una s�ntesis

La frontera lineal, entendida como envoltura de los Estados-Naci�n en condiciones
de igualdad y fruto de un arreglo bilateral generalmente conflictivo no es una reali-
dad universal; es una situaci�n excepcional, caracter�stica de algunas de las fronteras
europeas. La frontera lineal debe ser, por tanto, concebida en sus propios tØrminos:
un proyecto estatal, una estructura tipo, un deseo del soberano. Por lo que queda
claro que la frontera lineal ha sido para los Estados inventores de fronteras el espa-
cio mÆs resguardado, el que mÆs preocupa, la fachada, el frente ante el adversario.

¿QuØ es una frontera lineal interactiva y abierta? Un caso excepcional de frontera
y una novedad en la historia de las sociedades pol�ticas. Esas fronteras lineales ya no
son espacios vac�os que separan a dos proyectos estatales, ni frentes de expansi�n y
resguardo. Son los lugares en los que confluyen varios tiempos y varios espacios
pol�ticos en un mismo momento de la historia y en un mismo punto de la geograf�a.

10  Tito Alegr�a, �La ciudad y los procesos transfronterizos entre MØxico y Estados Unidos�, en Frontera
Norte , Vol. 1, nœm. 2. Julio-diciembre. 1989.

11   Las nociones de �acci�n�, �reacci�n� son tambiØn tomadas de J. Bustamante, 1989, op. cit.


