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Ellibro Estructura urbana en las ciudadesfron-
terizas: Nuevo Laredo-Laredo,
Rqnosa-McAllen, Matamoros-Brownsville, de
Eduardo Alarcon Cantu, resume las
transformaciones de seis ciudades
fronterizas entre dos naciones con
distinto grade y tipo de desarrollo
economico, cultural y jurfdico, entre otros
aspectos. El estudio se propone como
objetivos identificar los usos del suelo,
considerando las actividades
predominantes; identificar similitudes y
diferencias en la estructura urbana, y por
Ultimo, establecer y explicar los factores a
considerar en la formacion de la estructura
urbana de dichas ciudades, contribuyendo
con ello a la clarificacion de los diversos
contrastes entre las ciudades estudiadas.

Eduardo Alarcon CantU realiza la inte-
resante tare a de encausar los procesos ur-
banos de dichas ciudades en la logica del
conocimiento abstracto que estos proce-
sos han generado; en otras palabras, como
en toda investigacion cientifica, polemiza

con las corrientes de pensamiento para ver
cmil de las teorfas explica mejor el desarrollo
urbano de las ciudades estudiadas. Una am-
plia y profunda discusion al respecto puede
verse en esta obra, que inicia con los enfo-
ques teoricos como el ecologico, la econo-
mia espacial y la marxista hasta abordar los
modelos particulares de especialistas que
han caracterizado alas ciudades fronterizas
entre Estados Unidos y Mexico.

En estas tres corrientes teoricas se suscri-
ben varios modelos de ciudades que se des-
prenden de las formas de uso del suelo urba-
no y la direccion de su crecimiento, que
compagina comercio, servicios, instalacio-
nes industriales y residenciales y ejes viales
que conectan las distintas areas de la ciudad.
Asi, tiene que mencionar el modelo contintri-
co propuesto por los sociologos de la Univer-
sidad de Chicago encabezados por Ernest
W Burges, cuyo trabajo fue realizado en
1925 y ha servido de modelo para posterio-
res interpretaciones y procesos de planea-
cion urbana. Apunta el modelo sectorial pro-
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puesto por Homer Hoyt en 1939, y el de
centros multiples, realizado por los geogra-
fos Chauncy Harris y Edward Ullman alre-
dedor de 1945. Estos autores, por mencio-
nar solo algunos, forman parte de la
corriente ecologica del urbanismo.

Dentro de esta corriente el autor desta-
ca el enfoque de Berry y Casarda en las ciu-
dades del tercer mundo en el que las varia-
bles centrales de analisis son la
organizacion y la poblacion; este punto de
partida conduce a explicar el crecimiento
de las ciudades del tercer mundo como una
consecuencia determinada por las tasas de
crecimiento de la poblacion y los acelera-
dos procesos rnigratorios. La particulari-
dad de esta interpretacion orienta hacia
una explicacion de las ciudades fronterizas,
pero no las explica en su totalidad.

El enfoque de la econornia espacial se
deriva del modelo de J. H. von Thiinen.
Para este modelo, los usos de tierras agrf-
colas de los alrededores de las ciudades se
agrupan en patrones predecibles que cons-
tituyen mercados de los bienes producidos
por esas tierras. Alarcon Cantu nos recuer-
da que este enfoque se bas a en la oferta y la
demanda de usos del suelo y que su princi-
pal pionero fue Richard M. Hurd, quien es-
tima que los valores del suelo se determi-
nan de acuerdo con las diferencias en
productividad y accesibilidad. De esta co-
rriente de pensamiento se obtuvo que los
valores mas altos del suelo urbano son los
del centro de la ciudad, los cuales disminu-
yen conforme se alejan de este; 10 mismo
ocurre con los terrenos aledaiios alas viali-
dades principales, que reducen su valor
conforme se alejan del centro.

Respecto a la corriente marxista, anali-
zada por el autor, este seiiala que Manuel
Castells es uno de los mas prestigiados teo-
ricos, qui en dice que las variables principa-
les de esta corriente son el modo de pro-
duccion y la plus valia, las cuales se
expresan en el desarrollo de las ciudades.
El autor aquf hace expllcitas las crfticas so-
bre esta corriente; seglin estas, la corriente
marxista basa su analisis en la economia y
no considera otras variables, como la cul-
tura y los movimientos sociales, entre
otras. Incluso lleva este analisis hasta los
acontecimientos recientes de debacle del
fordismo, que dio paso a una produccion
flexible, con un impacto en la organizacion
industrial urbana distinta a la del pas ado.

El trabajo tambien destaca las aporta-
ciones de Oscar Yujnovski para las ciuda-
des latinoamericanas. Para Yujnovski, los
problemas urbanos de las ciudades latinoa-
mericanas deben atribuirse a la especifici-
dad de su desarrollo historico y alas carac-
terfsticas del proceso de acumulacion en el
mundo. Encuentra que estas ciudades te-
nian una distribucion concentrica propi-
ciada por una estratificacion sumamente
rfgida. "El uso privado de la tierra al princi-
pio era concedido a los primeros poblado-
res a traves de mercedes, y despues el cab il-
do, principalmente, asumio la
responsabilidad de la organizacion de la
ocupacion del suelo"; en cambio, el mode-
10 descriptivo de Griffin y Ford que el au-
tor nos resume en su discusion teorica,
contempla el tipo de cultura y nlvel de de-
sarrollo de estos paises.

Para las ciudades fronterizas, en ellibro
se analiza una serie de modelos, como el de
Gilderslee, el unico autor que ha estudiado



las ciudades estadunidenses de las cuales se
ocupa este anilisis, y su conclusion consis-
te en que hay claras diferencias culturales
en ambos lados de la frontera que se tradu-
cen en usos de suelo urbano. De igual for-
ma nos presenta los modelos de Hoffman,
que comprende un estudio comparativo
entre Tijuana y Ciudad Juarez; el de Daniel
Arreola yJames Curtis, y el de la metropoli
fronteriza de Lawrence Herzog, que com-
para a Tijuana con San Diego; en este ulti-
mo Herzog observa que mientras Tijuana
tiende hacia una conformacion monocen-
trica, San Diego po see mas de doce desa-
rrollos comerciales, industriales y de servi-
cios fuera del centro comercial.

Esta parte reseiiada son apenas pincela-
das de 10 que Alarcon nos ofrece en su li-
bro. Las conclusiones de su obra rompen
con los canones de la investigacion cienti-
fica, como resultado de ceder la palabra a
los autores en que se baso para escribir su
parte teorica. Sin embargo, afirma que las
teorias generales aludidas son excluyentes
en sus proposiciones fundamentales. Aun-
que no 10 incluye en el diagnostico de las
corrientes teoricas y modelos, seiiala que
seria difkil explicar la ciudad actual sin to-
mar en cuenta el imp acto del automovil y
las diferencias en el nivel de desarrollo de
las ciudades de ambos lados de la frontera.

La evidencia empfrica que nos ofrece Alar-
con, utiliza como indicadores de localiza-
cion intra urbana el empleo en el comercio
y los servicios y la distribucion ffsica de la
poblacion por niveles socioeconomicos.

Analiza tambien otras variables que consti-
tuyen la infraestructura urbana basica:
agua, drenaje, electricidad y pavimento.
Las fuentes de informacion son los censos
de poblacion y vivienda respectivos a cada
lado de la frontera; la parte mexicana esta
organizada en areas geoestadfsticas basicas
(AGEB) y la estadunidense en grupos de
manzanas conocidos como block groups,
los cuales guardan cierta correspondencia
como metodo para registrar informacion
censal.

Para detectar las tendencias y concen-
traciones de "desarrollo urbano", Eduar-
do Alarcon necesito del empleo de un indi-
cador que condensara las variables
propuestas y tam bien empleo el metodo de
componentes principales; un metodo de
analisis de matriz de correlaciones que re-
duce a una sola medida las variaciones ob-
servadas en cada area geoestadfstica. EI se-
gundo capftulo se compone de la
exposicion del metodo con el que se obtie-
ne la informacion que habra de conducirlo
a la comparacion horizontal y vertical de
las seis ciudades, es decir, la comparacion
de las ciudades mexicanas entre sf y de las
estadunidenses entre sf (horizontalmente)
y contra las ciudades estadunidenses (verti-
calmente).

EI tercer capftulo dellibro es una bien
documentada evolucion historica de las
ciudades fronterizas que parte de la Colo-
nia; pasa por la Reforma; por la guerra con
Estados Unidos, que trajo nuevas fronte-
ras y las rakes de los asentamientos actua-
les; la integracion de la economfa mexicana
y fronteriza hacia el norte, y la etapa recien-
te. Seglin datos bien documentados en esta
obra sobre la historia de 10 que ahora es la



frontera de Mexico con Estados Unidos,
las poblaciones en la cuenca del do Bravo
se encontraban aisladas del centro del pais
y tenian un escaso crecimiento. Para Alar-
con, los primeros cambios importantes en
las poblaciones asentadas alas orillas del
do Bravo se presentan como una conse-
cuencia de la expansion comercial de los
paises manufactureros. En efecto, 10 ante-
rior 10 constata con datos de Isidro Vizca-
ya, quien afirma que el paso de mercadedas
se inicia en la segunda decada del siglo XIX
a traves de Matamoros, durante el momen-
to historico conocido como la congrega-
cion del Refugio.

Con la creacion de la nueva frontera,
despues de la guerra entre Estados Unidos
y Mexico que concluye en 1848, nacen
Brownsville, en ese pais, y Nuevo Laredo,
en la parte mexicana. La emergencia como
potencia comercial e industrial de Estados
Unidos hacia finales del siglo XIX, cambia
la direccion del comercio para pasar por
Nuevo Laredo; el hecho impacto en el cre-
cimiento de esta ciudad, que se fortalecio
con la construccion del ferrocarril en 1881.
Reynosa, McAllen y su conurbacion con
Edinburg, Pharr y Mission, por otro lado,
pudieron desarrollarse solo hasta el siglo
xx. Reynosa en particular fue impulsada
por las obras de riego y la industria petrole-
ra. Asi crecieron estas ciudades fronterizas;
el tiempo modi fico radicalmente los nive-
les de desarrollo, destacando los contrastes
urbanos que Alarcon nos presenta en su
estudio con amplio conocimiento y detalle.

Como la estructura urbana tiene su an-
tecedente historico, el trazo de las primeras
calles, avenidas, conjuntos habitacionales y
centros comerciales tuvo un impacto

enorme para su desarrollo posterior. El au-
tor muestra como, con base en un plano
elaborado por E. R. Laroche en 1881 que
incluy6 a Laredo y Nuevo Laredo, las calles
se trazan de norte a sur, con algunas dife-
rencias para la parte mexicana, 10 que de
acuerdo con Alarcon, queda determinado
por la barrera fisica que representa el do
Bravo y las condiciones socioeconomicas
de las dos ciudades. En cambio, la traza de
la ciudad de Reynosa se hace de forma re-
gular, porque sus calles se orientan con los
puntos cardinales formando una cuadricu-
la uniforme, mientras que Matamoros tie-
ne calles trazadas en linea recta que no se
cortan en angulos rectos.

Brownsville, la ciudad estadunidense
que colinda con Matamoros, fue diseiiada
de una forma muy regular a diferencia de
esta ultima, porque el sentido de las calles
es rotado diagonal mente con respecto a
los puntos cardinales. McAllen y sus ciuda-
des conurbadas son de asentamientos mas
recientes, y dado el importante papel de la
agricultura, su traza tienen una forma rec-
tangular. Estas caractedsticas y otras no
anotadas aqui por razones obvias, consti-
tuyen la zona urbana de las ciudades fron-
terizas que componen este libro. El autor
apunta como conclusion que la construc-
cion de las ciudades del rio Bravo tuvieron
como fundamento los conceptos teoricos
en la Europa del periodo renacentista, y se
refiere alas ciudades de ambos lados de la
frontera.

Eduardo Alarcon presenta los resulta-
dos de la estructura urbana en el capitulo
cuatro. Inicia con los de Nuevo Laredo,
describiendo los usos del suelo con base en
indicadores de nivel socioeconomico. Se-



nala que Nuevo Laredo se encuentra estre-
chamente vinculada con su viabilidad prin-
cipal y que comienza en el cruce
internacional, con una franja del nivel so-
cioeconomico intermedio que se extiende
aproximadamente cuatro kilometros hacia
el sur, donde se localizan los niveles so-
cioeconomicos mas altos. Reynosa es pa-
recida a Nuevo Laredo, de acuerdo con
este indicador de uso del suelo. No obstan-
te, Reynosa tiene dos vialidades que pue-
den considerarse de importancia similar; la
salida a Monterrey y la carretera a Matamo-
ros. Alrededor de la ultima se alojan los ni-
veles socioeconomicos medios y medios
altos, seglin concluye este estudio. Mata-
moros tiene la misma estructura de distri-
bucion de la poblacion seglin su nivel so-
cioeconomico, considerando la distancia y
los accesos ala ciudad. Anota aqui una di-
ferencia importante, los niveles socioeco-
nomicos altos se concentran cerca del cen-
tro comercial pero no en las vialidades.

En las ciudades estadunidenses, y en el
caso particular de Laredo, su poblacion
esti distribuida de manera sectorial consi-
derando su nivel socioeconomico, pero los
niveles mas altos se concentran basica-
mente en el extrema norte. Este espacio
tiene acceso a la carretera con direccion a
San Antonio y al puente internacional. En
McAllen sus tres niveles socioeconomicos
mas altos se concentran principalmente a
unas calles al norte de la carretera antigua y
de las vias del ferrocarril. En Brownsville,
la poblacion se distribuye de manera seme-
jante al resto de las ciudades de Estados
Unidos y los sectores de altos ingresos no
se encuentran cerca del centro comercial;
al contrario, son los de mas bajo ingreso y

nivel socioeconomico. Alarcon apunta que
esta es una gran deferencia en el uso del
suelo urbano entre los tres grupos de ciu-
dades fronterizas analizadas.

En la conformacion del espacio urba-
no, el comercio y los servicios desempenan
un papel importante dado el tamano del
espacio que ocupan. Aqui aparecen tam-
bien los contrastes. De acuerdo con los da-
tos analizados por el autor, en el eje nor-
te-sur tanto de Nuevo Laredo como de
Laredo se concentra, respectivamente, el
84 por ciento del empleo comercial, una
cantidad similar de establecimientos del
lado mexicano, mientras que dellado esta-
dunidense se concentra el 69 por ciento de
los empleos y el 67 por ciento de los esta-
blecimientos. Mientras tanto, en McAllen y
Reynosa, los espacios para el comercio y
servicios difieren entre si dada la conurba-
cion de la ciudad estadunidense. Seglin el
autor, Reynosa tiene un patron bien defini-
do en cuanto a la distribucion de las activi-
dades de comercio y servicios. Por su par-
te, el patron de distribucion de los espacios
del comercio y servicio en Matamoros es
muy parecido al de las otras ciudades del
lado mexicano; mientras que Brownsville
presenta un esquema de distribucion de su
espacio comercial y de servicios con una
relacion muy cercana alas particularidades
de su vialidad, dicho en los terminos del
autor.

El uso del suelo para implantaciones in-
dustriales, parece registrar patrones seme-
jantes entre las ciudades que se localizan
cerca a las vias de acceso, proximas alas ca-
rreteras y a las vias del ferrocarril en las
afueras de la ciudad. Esto se observa mar-
cadamente en Matamoros, McAllen y



Brownsville. Otro indicador que destaca el
autor, y que hace diferente al grupo de ciu-
dades estudiadas, es la densidad de la po-
blacion. Sus cilculos concluyen que las ciu-
dades mexicanas tienen una mayor
densidad poblacional que las de la frontera
estadunidense, 10 que implica tam bien un
patron distinto para su distribucion en el
espacio urbano.

Las vialidades son cruciales para el
buen desempeiio de las ciudades. De
acuerdo con conclusiones de Alarcon, la
movilizacion de bienes y personas entre los
diferentes espacios urbanos es un factor de
importancia fundamental en el funciona-
miento de las ciudades. Apunta que esto
depende de las caracteristicas de las viali-
dades que posea. Entre los grupos de ciu-
dades hay marcadas diferencias de ambos
lados tanto en la calidad como en la fluidez
de la circulacion vehicular. Entre las ciuda-
des mexicanas, la que tiene mejores condi-
ciones viales es Matamoros, como conse-
cuencia de la reciente construccion de un
anillo que conecta todas las vias.

La infraestructura basica clasificada,
como agua, drenaje, electricidad y pavi-
mento, refleja contrastes importantes en
este estudio que comprende a los tres gru-
pos de ciudades. En las ciudades estaduni-
denses, la cobertura de infraestructura ba-
sica es del 97 par ciento, mientras que del
lado mexicano es del 59 par ciento. En ge-
neral, para ellado de Estados Unidos hay
una tendencia hacia la descentralizacion a

suburbanizacion en la que los sectores de
mas alto nivel socioeconomico se localizan
en espacios perifericos, mientras que en las
ciudades mexicanas se concentra mas cer-
ca de los centros comerciales y alrededor
de las grandes avenidas. Para el autor, la 10-
gica de estos procesos de planeacion y de-
sarrollo urbano obedecen a diferencias
economicas y capacidad de gas to, que in-
volucra tanto los ingresos personales de las
familias como el presupuesto de las institu-
ciones para construir la ciudad.

Entre las conclusiones del autor po de-
mos destacar las siguientes: encuentra que
las ciudades fronterizas mexicanas se ase-
mejan mas a otras ciudades del resto del
pais, de la misma manera en que sucede
con las ciudades estadunidenses; invita a
pensar que la interaccion de dos naciones
no ha impactado en una nueva estructura
urbana que satisfaga a dicha interaccion;
que los usos del suelo urbano para vivienda
tienen un patron distinto entre los dos la-
dos de la frontera, porque las elites estadu-
nidenses prefieren vivir afuera del centro
comercial; que no es po sible suponer una
evolucion de las ciudades mexicanas bajo
el modelo estadunidense, que posee mas
recursos, ni que esto signifique continuar
como hasta ahora. En general, los contras-
tes predominan por sobre las similitudes
entre los tres grupos de ciudades en el pre-
sente estudio. Una lectura de toda la obra
se impone como una necesidad para en-
tender la historia y el presente de estas ciu-
dades.


