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Texto leído el 23 de febrero de 2025 en la Feria Internacional del 

Libro de Palacio de Minería, como presentación del libro 
Fronteras en movimiento. Perspectivas analíticas y retos 

epistemológicos al inicio del siglo XXI. El Colegio de la Frontera 

Norte y Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. 

 

 

Los estudios sobre frontera han dejado de situarse solo en la preocupación por el trazado, la 

demarcación y la localización, para pasar a colocarse en las prácticas de reproducción social 

territorial y las expresiones dicotómicas o convergentes de las dinámicas 

cooperación/integración versus conflicto. Cobran importancia los trabajos que se ubican en 

la intersección entre frontera y movilidad humana, por ejemplo, las tensiones que produce la 

movilidad entre países y regiones (migraciones de diverso tipo) como aspecto más notorio 

de esta relación, que generan consecuencias de apertura o de cierre en las fronteras como 

resultado del proceso de la migración. 

Las fronteras exhibe dimensiones complejas más allá de los límites que las adjetivan y 

al transitar de una visión fronteriza que ve solamente el contenido geográfico y/o geopolítico, 

abre una dimensión de análisis socioterritorial más amplia que las convierten en identidades 

transfronterizas. En un sentido convencional, las regiones transfronterizas son resultado 

histórico de la configuración territorial reunida y construida por diferentes estados 

nacionales, aunque hay interpretaciones más amplias en los que se da valor al concepto de 

transfronterización a partir de asignar menos importancia a la institucionalidad o formalidad 

y poner la atención más en los vínculos o relaciones que se construyen en torno a las propias 

fronteras y sus actores (Tapia 2017, p. 68). Desde esta posición, se considera que una región 

transfronteriza es un espacio de vida que traspasa las líneas de separación (límite) y origina 

una integración entre los territorios colindantes (Morales, 2010, p. 187).  

El libro que aquí se comenta lleva por título Fronteras en movimiento. Perspectivas 

analíticas y retos epistemológicos al inicio del siglo XXI. Es una obra colectiva que 

contribuye, desde México, a las discusiones actuales sobre los cambios paradigmáticos 

recientes en el contexto de la globalización, de los procesos que vienen aconteciendo al 

interior de países y regiones y entre países. Procesos que convergen, mediante relaciones 

económicas, geopolíticas o funcionales, mediados por la intermediación territorial de sus 

fronteras y determinados por intercambios e intereses diversos que los acercan o conflictúan. 

Su centro de análisis es el fenómeno fronterizo y lo aborda a partir de reconocer cómo este 
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conocimiento y sus fundamentos han experimentado cambios en el marco de los procesos 

contemporáneos, colocando en el eje fenomenológico a la actual fase de expansión capitalista 

y sus expresiones con la globalización. Su contenido es un acercamiento académico y de 

aproximaciones conceptuales en el que se asume como unidades de análisis a los espacios 

fronterizos y transfronterizos. 

 

La frontera y el territorio 

La frontera es límite, pero también continuidades no contenidas política y geográficamente. 

Es conjunto de relaciones socioespaciales para personas y comunidades transterritorializadas 

o reterritorializadas, que le dan, a las regiones fronterizas, significados simbólicos, culturales, 

de identidades inmateriales, que resumen en su expresión política referencias no solo 

patrimonialistas al “lugar en el que se vive”, sino también, espacios de resistencias culturales, 

de nuevos factores relacionales y de innovaciones comunitarias. Como lo señalan en este 

libro Pablo Wong y Francisco Lara (p. 33), son “procesos de fronterización”, aludiendo a un 

concepto de amplia referencia académica.  

La frontera mantiene identidad al observarla en sus adentros, en sus relaciones 

nacionales y multinacionales, o como fronteras abiertas que, de acuerdo con la socióloga 

Saskia Sassen (2007), expresan procesos de flujos transfronterizos. En mi opinión, la frontera 

es una expresión de escala nominal, pero no solo en la dimensión geográfica, sino de factores 

multiescalares como vivencias de múltiples relaciones entre comunidades, entre procesos e 

interacciones colectivas e institucionales en los lugares que habitan o en los que se relacionan, 

muy sentidos por fenómenos de movilidad o, recurrentemente, derivados de determinantes 

geopolíticas y conflictos de inseguridad, problemas de inestabilidad familiar y social, incluso, 

con recurrentes manifestaciones bélicas.  

La mirada desde el territorio en el análisis fronterizo es central para comprender los 

cambios, las conversiones y los nuevos regionalismos (territorialismos) en los que se 

producen. Así lo expresan también Sandoval y Barajas (2024, p. 292 en el libro que comento), 

“…la complejidad del análisis fronterizo a escala global se puede dilucidar de mejor manera 

cuando se pone en el centro del análisis el papel del territorio y la manera en que los actores 

se relacionan con cada uno de sus ámbitos de actividad. En tal sentido los factores que 

condicionan el análisis de las fronteras no son puramente espaciales y económicos, sino 

además relacionales y contextuales”. 
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La escala como método de análisis territorial permite afirmar que región o espacio 

fronterizo se transforma en transfronterizo fundamentalmente por la interacción que 

producen las movilidades de las personas en sus constantes y continuos cruces, en la amplitud 

de sus relaciones y por el despliegue de una serie de prácticas sociales que tienen a la frontera 

como referente y como recurso investigativo. 

 

La globalización, el nuevo regionalismo y lo fronterizo 

Las reconfiguraciones y funciones de las fronteras en las últimas décadas no pueden 

entenderse al margen de la globalización. Se reconoce que esta ha sido fenómeno causal 

preponderante en los cambios de las estructuras, los enfoques y las modalidades de 

integración (relativas o impuestas) en las regiones transfronterizas. El carácter paradójico de 

la globalización conlleva efectos favorables en la integración territorial, en un sentido 

dicotómico, pero, como lo expresa Wong (2017), la globalización induce tendencias de 

desfronterización y refronterización, de integración y desintegración, de cooperación y 

conflicto.  

Son diversos los encuadres teóricos formales que se han utilizado para interpretar estos 

procesos, por ejemplo, la teoría neoinstitucional y evolutiva desde la ciencia política del 

recién fallecido Sven Steinmo, la teoría del nuevo institucionalismo y la gobernanza global 

de Guy Peters o la teoría de la seguridad compleja (desde la subjetividad) de la Escuela de 

Copenhague, estos enfoques son referencia en los análisis de frontera, pero que no son los 

únicos. Como se puede constatar en el libro, hay planteamientos y posiciones analíticas más 

amplias, o más precisas, cómo se le vea, que se sitúan más allá de estos posicionamientos 

con planteamientos en los que se sostienen esquemas metodológicos y focos de interés. Lo 

mencionado se sustenta en enfoques problematizadores, de referencias empíricas y análisis 

crítico socialmente trascendentes más cercanos a las posturas espacialistas y de estudios 

regionales y fronterizos como los del profesor James W. Scott. Scott afirma que estas 

posturas son formas alternativas de entender a las fronteras como instituciones, procesos y 

símbolos que no sólo reflejan, sino que condicionan el cambio social. Es tal la fuerza 

disruptiva de la globalización que esta hace entender el argumento central de los estudios 

fronterizos: que las fronteras están en constante proceso de validación, contestación, 

transformación y revalidación (2020, p. 2).  
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He aquí el buen tino del título del libro, Fronteras en movimiento. Los coordinadores 

señalan que la obra tiene como propósito “explicar de qué manera y con qué profundidad los 

procesos emergentes de la globalización en el siglo XXI afectan las dinámicas fronterizas y 

transfronterizas en diversos espacios” (p. 8). En sí, es una propuesta a partir de un marco 

analítico no convencional que, como se señala, agrupa cuatro categorías de análisis 

dicotómicas: la globalización (como la dimensión más amplia), la 

desfronterización/refronterización, la cooperación/conflicto y la integración/desintegración, 

todo ello en los parámetros contenidos en el concepto-fuerza de “integración regional” que 

es visible en las nuevas dinámicas fronterizas y transfronterizas. 

Los estudios regionales han brindado especial atención al análisis fronterizo en el 

contexto de la globalización bajo marcos analíticos que convergen en el concepto de 

regionalismos, y. más recientemente como Nuevos Regionalismos, junto a la idea de 

regionalismo abierto en boga desde hace tres décadas en América Latina. La Dra. Marianne 

Marchand, estudiosa de los cambios suscitados por la globalización en diversas regiones del 

mundo, ya señalaba a principios del presente siglo que “el estudio del Nuevo Regionalismo 

tiene como fin analizar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales detonados 

por la globalización de fin del siglo XX (y recontextualizados a partir de conflictos y crisis 

diversas a lo largo del XXI), y afirmaba que dichos procesos se plasman en variedad de 

fenómenos, la gran mayoría ubicados en el orden transnacional, lo que denota el interés de 

los estudios en la constitución de las nuevas identidades en zonas de frontera, la 

conformación de redes de solidaridad-conflicto-exclusión e inclusión y el tema de los 

diversos procesos de integración regional, sobre todo aquellos de carácter no oficial” 

(Marchand, 2006, p. 221).  

El Nuevo Regionalismo que abroga como autores representativos a Peter Robson, 

Wilfred Ethier y James Mittelman, entre otros, surge en los años noventa como explicación 

a la concentración del poder político y económico que compiten en la economía global con 

múltiples flujos interregionales e intrarregionales (Mittelman, 1996, p. 208). Es un fenómeno 

territorial producto de la fase más reciente de la globalización y aparece como respuesta a la 

presencia latente del regionalismo liberal o viejo regionalismo, que confronta los modelos de 

integración transfronterizos. En América Latina, de la mano de la CEPAL, cobra relevancia 

el concepto de Regionalismo abierto, que de acuerdo con Rosío Barajas y Tiziana Bertaccini 

en su capítulo, es consecuencia del efecto de las nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) lo que permitió ampliar y dinamizar el comercio internacional que lo 

sustenta (p. 96). Así, el regionalismo “abierto” aparece como una categoría que está 

fundamentada en la apertura comercial y en los principios y disciplinas del sistema 

multilateral de comercio, y se opone al regionalismo “cerrado” que aboga por una agenda 

proteccionista y unilateralista. 

 

Los aportes del libro. 

La obra que se comenta aborda, a lo largo de los capítulos, aspectos de las transformaciones 

recientes que acontecen en “lo fronterizo como objeto de análisis”. Tales transformaciones, 

producto de fenómenos amplios y diversos como la movilidad de personas, el flujo de 

mercancías, la conectividad y nuevas infraestructuras compartidas entre países, la salud 

pública, los arreglos institucionales y de gobernanza multinivel, los mecanismos de 

regulación sobre los recursos naturales fronterizos y el cuidado al medio ambiente común, la 

atención a la inseguridad y la violencia, la interacción entre sistemas educativos y barreras 

lingüísticas, entre otros.   

La lectura de los tres capítulos iniciales nos acerca al marco teórico general de la obra 

en su conjunto. El primero que lleva por título Las fronteras de la globalización en el siglo 

XXI (Pablo Wong y Francisco Lara), el segundo, Re/desfronterización. Una aproximación a 

la definición del concepto (Sergio Peña y Pablo Wong) y el tercero, Los procesos de 

integración y del Regionalismo abierto. Sus efectos en las regiones de frontera (de Rosío 

Barajas y Tiziana Bertaccini). Son capítulos de corte explicativo y conceptual en los que se 

expone la situación actual de los estudios de frontera y marcan las pautas del enfoque general 

que el libro sigue, bajo el discurso de cuatro ejes analíticos ya referidos: a) la relevancia de 

la globalización como la dimensión más amplia que contextualiza los estudios fronterizos, b) 

los procesos de tensión que generan desfronterización o refronterización como formas de 

visualizar las expresiones organizativas contemporáneas, c) la relación biunívoca entre 

cooperación/conflicto que pondera la importancia de los organismos multilaterales, la 

institucionalidad y gobernanza global, y, d) las resultantes socio organizativas y de índole 

geopolítico que producen procesos de integración/desintegración. Es importante destacar la 

visión regionalista y territorialista que estos focos de análisis conllevan en su exploración. 

La relación conflicto-cooperación es una de las ventanas más visibles en los estudios 

fronterizos. Un capítulo del libro le dedica su interés en el contexto de las relaciones 
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contemporáneas con los procesos de la globalización, pero bajo la lupa histórico-política que 

antecede estas expresiones binarias y el método de análisis que provee la geografía política 

contemporánea. Los autores de este capítulo, Xavier Oliveras y Enrique Varela sostienen que 

estos son dos de los conceptos más abordados en estos estudios y sugieren abandonar el 

dualismo que prevalece, dejando atrás la visión dicotómica y de opuestos, toda vez que las 

expresiones sociales organizativas en las fronteras son complejas y sistémicas. Proponen una 

visión plural sobre los actores sociales e institucionales fronterizos que transitan mediante 

procesos de simultaneidad que en momentos dirigen su andar, del conflicto a la cooperación 

en aras de la pluralidad fronteriza existente. 

Es una forma de acercarse al estudio de los actores en regiones fronterizas y 

transfronterizas en la que se da importancia a los mecanismos relacionales y de acuerdos que 

median y se generan entre actores. Al respecto, el valor de la gobernanza como categoría 

instrumental de mediación, de negociación, de arreglos formales e informales, en los espacios 

fronterizos, representa un poderoso instrumento de análisis territorial e institucional para 

comprender las formas organizacionales y de gestión que se producen al interior de ellas y 

entre actores. El libro le dedica tres capítulos a los temas de la gobernanza y los estudios 

fronterizos: uno de ellos explaya el marco, o los marcos conceptuales relativos a los procesos 

de gobernanza explícita desde la óptica de la administración pública comparada, la gestión 

institucional y la toma de decisiones (de autoría de José María Ramos); el siguiente aborda 

los significados e implicaciones que tienen las acciones de gobernanza (su autora Ma. 

Guadalupe Ortiz) con el propósito de reconocer su importancia y utilidad en los estudios 

fronterizos, en los ejes de fronterización-desfronterización y el de cooperación y conflicto; 

el tercer capítulo que alude al papel de la gobernanza tiene alta relevancia temática toda vez 

que lo aborda desde el fenómeno de las migraciones y la política migratoria en México (Sofía 

Meza y Ofelia Woo). El fenómeno migratorio actual es sin duda uno de los focos de análisis 

más importantes en los estudios fronterizos y su dimensión rebasa los enfoques constreñidos 

a estos problemas de fronterización. 

Si lo que se propone es un nuevo ordenamiento de los espacios fronterizos, entonces la 

gobernanza como categoría instrumental es una alternativa multi-situacional para operar 

tanto en niveles locales como en áreas trasnacionales fronterizas, y puede servir también 

como estrategia para enfrentar las asimetrías y desigualdades regionales persistentes. En el 

libro se señala que “las posibilidades para construir una agenda con objetivos comunes entre 
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los distintos actores de gobierno y la sociedad civil sólo es factible si se analiza bajo la óptica 

de la cooperación y el conflicto, como categorías analíticas binarias, pero también como 

procesos que son consustanciales a todos los fenómenos sociales” (p. 294), y es ahí donde el 

papel de las negociaciones, los acuerdos, los equilibrios relacionales que promueven las 

acciones de gobernanza territorial multinivel reflejan su potencial instrumental. Finalmente, 

deseo resaltar dos aspectos importantes que me sugiere la lectura de este libro. 

Por un lado el énfasis propositivo desde el ámbito académico y pluridisciplinar, es una 

propuesta que “…abre la posibilidad de ver las transformaciones de las fronteras no de 

manera mecánica y unidireccional, como parte de una lógica de construcción y 

reconstrucción global de los territorios, sino como [la posibilidad] de una refuncionalización 

de los espacios y un reescalamiento de la frontera como puente a nuevas dinámicas 

territoriales, es decir, como procesos de fronterización” (p. 291), y en ello, la intención de 

sumar a la construcción de un modelo conceptual para el análisis de los espacios fronterizos; 

en este sentido resalta la manera sugerente en cómo, desde la perspectiva de los 

coordinadores, se sugiere, mediante una figura esquemática, el modelo de cambio que el libro 

propone (Enfoque relacional sobre las fronteras, p. 289-290); de su revisión resalta la 

incorporación de nuevas categorías para entender la fronterización como parte de un nuevo 

ordenamiento de los espacios fronterizos al que se aspira. 

El otro aspecto relevante tiene que ver con las posturas de los autores sobre los cambios 

paradigmáticos que acontecen a nivel global y que repercuten en las regiones fronterizas, con 

una perspectiva crítica y visionaria que, al escribir sus respectivos capítulos y sin haber 

conocido aún la asunción del “trumpismo” en su segundo mandato, ya adelantaban en esta 

obra como posibles consecuencias de los cambios que el modelo de “nuevo orden global” 

sustenta. Un ejemplo de ello lo expone con claridad el cuestionamiento siguiente: “… [ante 

los cambios adversos al modelo de globalización vigente] ¿cuál será la forma que adoptará 

la globalización en años venideros y cuáles las implicaciones de esta transformación en 

términos de fronterización y de territorialización de las políticas de desarrollo fronterizo en 

diferentes regiones y países? (p. 59). 

Fronteras en movimiento es un libro que aporta a las discusiones actuales y tan 

necesarias para comprender a un mundo de territorios fronterizos convulsos y de nuevas 

relaciones multilaterales inciertas.  
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