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En la globalización, las fronteras adquieren especial relevancia.
Constituyen los referentes espaciales donde se concretan los inter-
cambios de mercancías, de relaciones sociales y manifestaciones
cult u r a l e s. Es a través de ellas que se realizan los flujos migrat o ri o s.
Las fronteras también son expresiones simbólicas; señalan límites
q u e, c i e rt a m e n t e, empiezan a desdibujarse o al menos a ponerse en
e n t re d i ch o, exigiendo la elaboración de nu evos paradigmas y expli-
caciones inéditas. Ésta es, en esencia, la temática del libro.

En este esfuerzo se han congregado 39 ensayos cuya pre s e n t a-
ción se organizó en cuat ro temáticas: “Culturas globales y naciona-
l i s m o ” ; “Migración trasnacional, ciudadanía y mercados lab o r a l e s ”;
“ G l o b a l i z a c i ó n , T L C y desarrollo nacional” e “ H i s t o rias de la fro n-
t e r a : pasado y futuro ” . En la opinión de los compiladore s , “el libro
resulta pionero por la amplitud de temas que sobre la integración
M éxico/Estados Unidos ofrece y la riqueza de enfoques que ab a r-
c a ” ( p. 1 4 ) . Esta obra es el resultado de la recopilación de trab a j o s
p resentados en dos eventos académicos, o rganizados tanto en Esta-
dos Unidos como en México, el pri m e ro titulado “ B ridging Bor-
d e r s / C rossing Centuri e s ” , realizado en la Universidad de Califo rn i a ,
en Santa Cru z , y el segundo, “Del pasado al futuro : nu evas dimen-
siones de la integración México-Estados Unidos”, que se llevó a
c abo del 17 al 19 de marzo de 1997 en la Ciudad de México.
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No obstante la diversidad de los trab a j o s , en una mirada general
al contenido del libro sobresale el tema de la construcción de nu e-
vas identidades a raíz de la integración de los dos países, en algunos
casos subordinada, p e ro integración al fi n . En mu ch o, son las vive n-
cias de los mexicanos que quedaron del otro lado de la frontera lue-
go de la anexión de terri t o rios a favor de los Estados Unidos, y de
los que la han cruzado después con la esperanza de edificar una vi-
da mejor. Estas migraciones constituyen en principio un pro c e s o
e c o n ó m i c o, en virtud de la derrama pecuniaria generada por estos
grupos sociales y por su contribución a la expansión del capital
globalizado, pero también dan lugar a la construcción de nuevas
comunidades transnacionales que están adquiriendo conciencia de
su potencial económico y político; que encuentran nuevas formas
de exp resarse como grupo social; que recuentan la historia a part i r
de su experiencia y que, en síntesis, se están erigiendo en un nu evo
sujeto social. Así, en la frontera el intercambio, la confrontación,
la integración, el encuentro, la subordinación, la hibridación son
también historia y parte constitutiva del imaginario cultural de la
poblac i ó n .

En el ap a rtado “Culturas globales y nacionalismo” ( p p. 1 5 - 2 6 0 ) ,
se ofrecen doce trabajos en los que se analizan los nu evos  mov i-
mientos sociales; la importancia del cine como constructor de iden-
t i d a d e s ; la posibilidad, en tiempos de revisión y re p l a n t e a m i e n t o, d e
c o n s t ruir un nu evo concepto de mexicanidad, y una nu eva identi-
dad ch i c a n a , con una visión de género y de clase social; la racializa-
ción de las re p resentaciones culturales de los mexicanos en Estados
U n i d o s ; la manera como los trab a j a d o res locales asimilan y dan su
propio sello cultural a los modelos de organización productiva
globalizados; las migraciones desde la perspectiva de género; las
expresiones artísticas y políticas de resistencia de las culturas de las
minor í a s ; la creación de culturas híbridas como parte de estos pro-
cesos de re s i s t e n c i a .

Desde la perspectiva teórica, el tratamiento de estos temas se-
ñala la necesidad de definir nuevos paradigmas para explicar el na-
cionalismo; la ineficacia de los enfoques unidireccionales para
captar la complejidad de los procesos en gestación y se enfatiza la
re l evancia de la cultura, lo mismo como mecanismo de asimilación
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(tendencia hacia la homogeneización de las sociedades) que como
mecanismo de resistencia (tendencia hacia la dive r s i d a d ) .

En “Migración transnacional, ciudadanía y mercados lab o r a l e s ”
( p p. 2 6 1 - 4 2 4 ) , se parte de la premisa de que la intern a c i o n a l i z a c i ó n
de los procesos pro d u c t i vos conlleva no sólo una mayor mov i l i z a-
ción de los capitales fi n a n c i e ro s , sino también del capital humano,
p ropiciando un incremento mundial sustantivo de los flujos migra-
t o ri o s. Este fenómeno tiene implicaciones de la más diversa índole,
pues afecta desde los pat rones de consumo y nu t rición hasta la ma-
nera como concebimos la noción de ciudadanía y a sus re fe re n t e s
t e rri t o ri a l e s , pasando por la institucionalización de los circuitos mi-
g r at o rios y sus repercusiones tanto en los espacios de trabajo de la
Unión A m e ricana como en las propias comunidades de origen de
los inmigrantes, muchas de las cuales son indígenas. En este pro-
ceso, se están creando formas novedosas de participación política
y expresión cultural que tienden a la formación de comunidades
transnacionales y organizaciones transfro n t e ri z a s.

En estos textos, se observa una marcada preocupación por mos-
trar las repercusiones económicas de la labor de los inmigrantes
temporales y permanentes en la economía de los Estados Unidos. S e
respalda la hipótesis de que la competitividad alcanzada por el cap i-
tal nort e a m e ricano en el mercado intern a c i o n a l , en particular el
aplicado a actividades que requieren de mucha mano de obra, des-
cansa en el trabajo de los inmigrantes convertidos en un recurso
estratégico para el mercado laboral estadounidense. Sólo así pue-
de entenderse cómo, no obstante la mayor importancia relativa
que reviste el trabajo agrícola de origen mexicano en esta etapa ex-
p a n s i va de las empresas ag ro p e c u a ri a s , las condiciones en las que vi-
ven los jorn a l e ros de ambos lados de la frontera no mejoran en una
p roporción similar, como lo demuestra el estudio comparat i vo de
J u a n - Vincent Pa l e rm : “The Expansion of Califo rnia A g ri c u l t u re and
the Rise of Pe a s a n t - wo r ker Commu n i t i e s ”( p p. 3 1 1 - 3 4 4 ) . Es un tra-
bajo muy interesante que revela cómo se modifica la vida cotidiana
de los migrantes, el desgajamiento de las fa m i l i a s , e t c é t e r a .

“ G l o b a l i z a c i ó n , T L C y desarrollo nacional” ( p p. 4 2 5 - 7 8 0 ) , es el
ap a rtado que aglutina el mayor número de colab o r a c i o n e s , q u i n c e,
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y a pesar del título, o tal vez precisamente por ello, es el más dive r s o
en los temas trat a d o s.Aquí se analiza la evolución de la relación Mé-
xico/Estados Unidos, resaltando que la fo rma de incorp orarnos a la
globalización ha significado la renuncia a la posibilidad de desa-
rrollar nuestro propio proyecto estratégico. Desde esta perspectiva,
la firma del TLC constituye la formalización del sometimiento eco-
nómico de nuestro país a las necesidades de reproducc i ó n del ca-
pital nort e a m e ri c a n o.

En el mismo tenor, se argumenta que este proceso nos hace fun-
cionar como un ancla del resto de los salarios de A m é rica del Nort e,
pues el mercado laboral mexicano juega el papel de re s e rva din á m i-
ca de mano de obra jove n , abundante y barat a .

Dadas las disparidades con nu e s t ros socios comerciales, e n
p a rticular los del nort e, la integración en la ag ricultura ha sido
c at a st r ó fica para nu e s t ro sector pro d u c t i vo, ya que la lógica del
mercado internacional atenta contra la sostenibilidad de la ag ri c u l-
t u r a . Se ro mpen los equilibri o s , pues es el mercado externo y no la
p o blación local el que ejerce presión sobre la tierr a .

En el terreno educat i vo, la integración ha propiciado una fuert e
p resión hacia la pri vatización de la ofe rta educat i va en los tres paí-
ses fi rmantes del T L C. En contrap a rt e, están emergiendo org a n i z a c i o-
nes trinacionales de resistencia integradas por trab a j a d o res de la
e d u c a c i ó n , estudiantes y padres de fa m i l i a .

Una herramienta clave de la integración es el uso de las redes
virtuales de las telecomunicaciones. Aquí, el análisis indica que la
Internet es uno de los vehículos fundamentales de la reorganiza-
ción económica mundial. Más que constituirse en una posibilidad
democratizadora, integradora de la “aldea global”, como afirma
McLuhan, contribuye a crear una pseudocomunidad imaginaria
que rep rime a la comunidad re a l .

En el lado opuesto, a u t o res como Martín Pastor Jr. ( p p. 7 0 5 -
7 2 6 ) , Paul Lubeck y Kyle Eischen (pp. 659-682) abonan al pro c e s o
de integración y ap e rtura que vive la sociedad mexicana, la re c i e n t e
e incipiente democratización de la vida política. Esta situación ab re
la posibilidad de impulsar, desde la sociedad misma, p royectos de
d e s a rrollo re g i o n a l . De manera específi c a , la participación en el T L C
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constituyó un factor clave en la rápida recuperación de la economía
m e x i c a n a , luego de la última gran crisis financiera de 1994 (pp.
7 0 5 - 7 2 6 ) .

Un último aspecto de la integración que re s e ñ a remos tiene que
ver con un concepto central en esta discusión: el de la soberanía y
la necesidad de crear instituciones “ t r a n s e s t at a l e s ” que norm e n , p o r
encima de las legislaciones de los estados, los flujos del comercio in-
t e rn a c i o n a l , de la movilización de los capitales y de los individuos
( p p. 6 8 3 - 7 0 4 ) . Se pre c i s a , para lograrlo, de un nu evo enfoque en el
que Estado, nación y sociedad no sean coincidentes (p. 6 8 4 ) .

En mat e ria de integración comercial, se evalúa la pertinencia de
tener múltiples acuerdos con diversos bloques de países (pp. 5 4 5 -
5 6 6 ) ; las perspectivas del Acuerdo de Libre Comercio de las A m é ri-
cas (A L C A) , que no ha logrado concretarse en virtud de la re s i s te n c i a
de mu chos países lat i n o a m e ricanos a ceder ante las presiones in-
tegracionistas de los Estados Unidos (pp. 5 6 3 - 5 8 2 ) ; las posibili-
dades e intereses de los miembros del M E R C O S U R ante el A L C A ( p p.
6 4 1 -6 5 8 ) .

En el capítulo “ H i s t o rias de la fro n t e r a : pasado y futuro ” ( p p.
7 8 1 - 9 5 2 ) , el más breve, los trabajos retoman los temas de la cons-
t rucción de la identidad y la cultura de los grupos sociales asentados
en la frontera, en particular los chicanos. De manera más general,
se sostiene que las culturas de frontera articulan diferentes niveles
de interacción entre lo regional, lo nacional y lo binacional, agre-
garíamos por nuestra cuenta.

En este ap a rt a d o, también se aborda el asunto del deteri o ro am-
b i e n t a l . Se incluye una propuesta de educación en esta mat e ri a , en
las instituciones de estudios superiores del estado de Sonora (pp.
851-870). Mientras en otro texto se sostiene que, gracias a nues-
tra participación en el TLC y a las exigencias de las legislaciones in-
ternacion a l e s , en México se empieza a atender y a dar seguimiento
a la pre s e rvación del medio ambiente (pp. 7 1 - 8 8 2 ) .

Un tema poco tratado en este libro de fronteras e integración es
el de los agentes económicos (pp. 901-920), en este caso los em-
presarios que constituyen, o al menos deberían hacerlo, los inter-
locutores del capital extranjero y actores fundamentales de este
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proceso. Al respecto, Vázquez Ruiz concluye que ante la presencia
abrumadora del capital transnacional en las actividades de punta,
los grupos empre s a riales locales han perdido fuerza, ejerciendo un
p apel subliminal dentro del proceso de integración (p. 9 1 3 ) .
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