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Presentación

ÉRIKA SENA

HASTA SIEMPRE QUERIDO AMIGO, COLEGA Y MAESTRO,                            

DON PEDRO VIDAL SILLER VÁZQUEZ (1951-2021)

El pasado lunes 27 de septiembre amanecimos con la triste 
y lamentable noticia del fallecimiento, el día anterior, de 
nuestro director general el Dr. Pedro Siller. Hombre dedica-

do y comprometido con la historia. Tuve el honor de conocerle, de 
trabajar con él muy de cerca, primero como miembro del Comité 
Editorial de la revista Cuadernos Fronterizos y después como di-
rector de esta publicación. Sin lugar a dudas, su partida deja un 
gran hueco difícil de llenar. Hemos perdido a un gran investigador, 
a un docente comprometido, a un amigo alegre y con mucha luz. 
Lo recordaremos siempre.

En este volumen queremos honrarlo, por tal motivo el doctor 
Víctor Orozco reseña la vida del doctor Siller y da a conocer una 
parte de su obra como historiador y maestro. 

Siguiendo el mismo orden de aparición que en los volúmenes 
anteriores, el primero es de la autoría de Alejandro González Mi-
lea, quien presenta las discusiones de las obras de defensa contra 
inundaciones en la frontera norte durante el periodo de 1870-1940. 
Nos explica cómo se realizaron los primeros trabajos arquitectóni-

DOI: http://dx.doi.org/10.20983/chihuahuahoy.2021.19.1
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cos. El estudio abarcó algunas localidades como Nogales, Ciudad 
Juárez y la zona del bajo río Bravo.

A su vez, Vladimir Alejandro Armendáriz nos muestra la ima-
gen que tenían los inmigrantes chinos en torno al consumo y 
tráfico de opio en el estado de Chihuahua entre los años 1920 y 
1930. Esta situación les generó poblemas internos en la comuni-
dad, pues marcó un conflicto racial entre ellos mismos e hizo que 
se dividieran en facciones enfrentadas políticamente.

La colaboración siguiente es de Armando Ojeda Arredondo 
y en ella el objetivo es reconstruir la historia del campeonato 
regional de basquetbol en esta entidad entre los años de 1945 a 
1969; donde las principales sedes de dicho torneo fueron en las 
localidades de Ahumada, Guadalupe y Porvenir. En el texto pode-
mos identificar los nombres de los jugadores que sobresalían, los 
entrenadores y patrocinadores de las diferentes ediciones.

Otro de los artículos de corte histórico es el de Servando Pi-
neda Jaimes, quien hace un breve repaso por la historia musical 
de Ciudad Juárez del siglo XX y XXI. De acuerdo con esta recons-
trucción de la línea de tiempo sobre la música en la frontera, se 
pasó en un par de décadas de los bucólicos valses, mazurkas y 
polkas a los estridentes pasos del swing, el fox trot y el jazz. Luego 
llegaron el rock and roll, la música latinoamericana, los narcocorri-
dos, el rap y las orquestas sinfónicas.

El texto que le sigue es de la autoría de Margarita Salazar 
Mendoza y tiene como objetivo examinar el uso de la lengua de 
quienes redactan en el El Diario de Juárez, mediante el análisis 
de formas y contenidos de fragmentos relativos a ciertas notas 
periódisticas. Deja ver la influencia que ejerce este periódico en 
la comunidad como parte de los medios de comunicación masiva.

Iban Trapaga analiza en su texto el imaginario contemporáneo 
local en torno a la juventud juarense y su visión sobre las drogas 
ilícitas y las violencias ejercidas —estructural, política y simbóli-
ca—. Nos deja ver la importancia de la políticas públicas para la 
juventud y su eficacia a corto y medio plazos.

Por su parte, Nithia Castorena Sáenz presenta la historia de 
vida de un grupo de mujeres trans que son migrantes centroame-
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ricanas y pretenden cruzar a Estados Unidos, pero debieron esta-
blecerse temporalmente en Ciudad Juárez debido a la pandemia. 
El texto ofrece propuestas teóricas que contribuyeron a analizar 
las múltiples situaciones de exclusión, hostigamiento y maltrato 
que sufrió dicho grupo.

El artículo de Bertha Estrada Lázar y Emmanuel García Uribe 
examina la evolución reciente en la industria metalmecánica en 
Ciudad Juárez que se ha caracterizado por el acceso, adquisición 
y aplicación del conocimiento especializado en sus procesos pro-
ductivos, lo que ha llevado a un aprendizaje interactivo en benefi-
cio de las empresas participantes.

Por último, León Felipe Durón Morales y Leticia Peña Barrera 
exponen en su artículo las transformaciones generadas en los ho-
gares de Ciudad Juárez, de uso y espacio, debido al confinamien-
to por la COVID-19. Dichas modificaciones generaron espacios 
asincrónicos en la vivienda y trajeron una nueva organización y 
estructura de la misma.
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En memoria de         
Pedro Siller

VÍCTOR OROZCO1

El día 26 de septiembre falleció en Ciudad Juárez Pedro Si-
ller, chiapaneco de origen, nacido en 1951 e hijo adoptivo 
de esta ciudad como tantos, entrañable amigo e historiador 

de altos vuelos. Su partida deja un hueco en los estudios históri-
cos de México. Lo conocí hace unos treinta años, cuando envió 
algunos textos a la revista Cuadernos del Norte, en la cual, decía 
festivamente, comenzó su carrera como escritor “chihuahuense”.

Dejó constancia de varias de sus virtudes en el oficio de quie-
nes buscan desentrañar y entender el pasado. 

Una vez que asumía un tema, trabajaba incansablemente en 
el conocimiento del mismo y difícilmente asumía que lo había 
agotado o que era tiempo de concluir y darle la vuela a la hoja. 
En este sentido, no era de los autores apresurados, que se ponen 
fechas en función de acontecimientos ajenos al proceso de inves-
tigación y escritura, como celebraciones o efemérides. El libro se 
debe terminar cuando se acabe, valga el pleonasmo. En los largos 
años que le llevó su monumental obra “Rebelión en la Revolución. 
La revolución en Chihuahua 1910-1914” le hacía la broma de que 
estaba como la viejita que no quería vender todos los dulces, 
porque “después qué vendía”. Lo celebraba con risas y me decía: 
“Pues es que ya me encontré otra veta, qué quieres”. Debemos 
deplorar que no haya vivido para ver su trabajo impreso o digital 
sobre la Decena Trágica, en el cual se empeñó desde hace por lo 
menos un lustro. Ojalá que alguien tomara la estafeta y lo publica-

1 Maestro Emérito de la UACJ y miembro de la Academia Mexicana de la Historia.

DOI: http://dx.doi.org/10.20983/chihuahuahoy.2021.19.2
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ra, pues me constan la riqueza y abundancia de las fuentes sobre 
las cuales indagó. 

Otro de sus méritos es la rigurosa crítica del material histórico 
con el cual laboraba. Nunca se conformaba con un testimonio o 
tesis, por más aceptados e incluso sacralizados que estuvieran. 
Escarbaba y escarbaba, colocando una lupa sobre cada versión 
histórica a la manera de una disección. 

Bibliófilo consumado, conocía los vericuetos de las publica-
ciones y se afanaba por tenerlas a su alcance, sobre todo en las 
bibliotecas públicas, como la Central de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a la que enriqueció proponiéndole la adquisi-
ción de títulos relevantes. Con la llegada de las bibliotecas digita-
les, Pedro se encontró en un mar abierto para sus navegaciones. 
Bajó, como se dice hoy, incontables libros y artículos. Una ocasión, 
en sus frecuentes visitas a mi oficina en la UACJ, me entregó una 
memoria con más de mil títulos de libros difíciles de adquirir. Este 
acto revela también otro de sus distintivos personales: su genero-
sidad. No tenía reparos en compartir materiales y hallazgos.

A lo largo de los años estuvimos juntos en varios escenarios. 
Me honró nombrándome codirector de su tesis de doctorado, fue 
miembro del Comité Editorial de Cuadernos Fronterizos en donde 
compartimos la redacción de la sección “El Baúl”, formada con 
documentos y curiosidades históricas y a mi retiro de la UACJ en 
2020, se encargó fugazmente de la dirección de la obra colectiva 
Chihuahua Hoy. Visiones de su historia, economía, política y cul-
tura con la colaboración de Erika Sena. Desafortunadamente su 
salud empeoró en ese tiempo y solo alcanzó a publicar el volumen 
correspondiente al mismo año. 

También conocí de cerca su labor como maestro de Historia. 
Le interesaba alentar en los estudiantes una vocación por la cultu-
ra universal. A veces se empezaba la clase escuchando una pieza 
de Beethoven u otro clásico. También les dejaba de lectura pa-
sajes de la Ilíada, presuntamente muy alejados de la temática del 
programa. Varios se beneficiaron grandemente de sus enseñanzas 
y se convirtieron en investigadores. 
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En mEmoria dE PEdro SillEr

Además de su libro ya nombrado, publicó la novela Materia de 
Sombras, la Batalla de Ciudad Juárez e innumerables artículos en 
revistas especializadas.

                                 Foto de Archivo.

Estamos de luto. Descanse en paz Pedro Vidal Siller.
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Las obras de defensa 
contra inundaciones 

en la frontera norte de 
México: evolución de un 
ramo de obras públicas 

(1879-1944)
The defensive works against floods in Mexico’s 
northern border: evolution of a public works 

branch (1879-1944)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MILEA1

RESUMEN

El artículo revisa discusiones de proyectos y obras de defen-
sa contra inundaciones que se condujeron entre las déca-
das de 1870 y 1940 en la frontera norte. Mediante fuentes 

primarias puede explicarse el carácter pragmático y versátil de 
sus responsables —en Nogales, Ciudad Juárez y el Bajo Río Bra-
vo—, pues se ocuparon en trabajos de hidráulica y programas y 
proyectos de arquitectura, e incluso aplicaron rudimentos de pla-
nificación urbana. El contexto institucional revela cómo el tránsito 
desde las mejoras materiales hacia una noción de obras públicas, 
en ramos, sucedió dentro de campos ocupacionales en disputa y 
una burocracia técnica heterogénea.

1 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo: alejandro.gonzalez.m@uacj.mx.

Fecha de recepción: 2021-03-03
Fecha de aceptación: 2021-04-26
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Palabras clave: inundaciones, obras de defensa, historia de las 
obras públicas, ingeniería, arquitectura

ABSTRACT

This article examines public works projects for flood control con-
ducted between the decades of 1870 and 1940 in Mexico’s North-
ern Border. Using primary sources it demonstrates technician’s 
pragmatic and versatile approach —in Nogales (Sonora), Ciudad 
Juarez (Chihuahua) and Bajo Rio Bravo (Tamaulipas)—, performing 
a range of jobs including hydraulic works, architectural programs 
and projects, and also rudimentary applied urban planning. An in-
stitutional analysis reveals how the transition from ideas of mate-
rial betterment to the paradigm of public works, and its variegated 
definition, occurred amidst a dispute between occupational fields 
and a heterogeneous technical bureaucracy.

Key words: floods, defensive works, public works history, enginee-
ring, architecture.

INTRODUCCIÓN

La frase “historia de las obras públicas” puede parecer que en-
cierra un significado evidente: se trataría de los trabajos reali-
zados para el beneficio común. Generalmente son impulsados y 
ejecutados por los gobiernos y a la vez se imbrican con la misma 
consolidación del Estado. En efecto, el Estado ha hecho obras 
públicas, pero también a través de sus obras se ha afianzado 
en los territorios que busca sujetar y controlar. En un ya clásico 
argumento, desde la década de 1990 Priscila Connolly (1999) des-
tacó la necesidad de profundizar en el papel que en la historia de 
las obras públicas tuvieron varias instancias administrativas, la 
organización de su producción y los “sistemas argumentales” que 
regían la acción pública (pp. 142-143, 152). A través del tiempo 
ha habido obras y trabajos, que por su magnitud, no pudieron 
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concluirse en corto tiempo, y así varias generaciones quedaban 
obligadas a finalizarlos, incluso no se planteaban discutir las razo-
nes de su necesidad; se trata, pues, de una dimensión compleja 
de las infraestructuras que en las últimas dos décadas han revi-
sitado los antropólogos ocupados en la “materialidad” (Anand et 
al., 2018; Larkin, 2013). Este es el caso de las obras de defensa 
contra inundaciones, sobre todo cuando se relacionaron con los 
requerimientos de crecimiento de las ciudades, aunque este tipo 
de obras, tradicionalmente se había originado en la oportunidad 
de aprovechar el agua.

La clasificación de obras públicas por ramos, a través del tiem-
po, permite observar de manera detallada cómo se afianzaron los 
Estados. Parecería obvio afirmar que fueron las diversas especia-
lidades —resultado de la evolución de las profesiones— las que 
explican la división entre ramos o géneros, como las obras hidráu-
licas, las obras de caminos y transporte, los edificios de gobierno 
o los monumentos conmemorativos y la planeación de ciudades. 
Aunque en un contexto monárquico y decimonónico, Inmaculada 
Aguilar (2012) ha revisado la definición de ramos de obra pública, 
de la mano de la definición del perfil profesional, destacando pro-
cesos que es necesario investigar: la hidráulica como una faceta 
de actividad del arquitecto, la importancia de los ingenieros de 
caminos en la institucionalización de obras públicas frente a otros 
ámbitos como el militar y el forestal, y las implicaciones admi-
nistrativas y presupuestales en la definición de ramos de obra 
pública (pp. 62-63, 70). 

Sin embargo, cuando la concepción de las obras y su ejecución 
cruzan varios regímenes políticos, esta división ya no resulta tan 
evidente, y se vuelve necesario examinar lo que académicos como 
Howard Davis (2016) denominaron “cultura de la construcción”, es 
decir, un sistema coordinado de conocimientos, reglas, procedi-
mientos y hábitos que rodean el proceso de edificación en un mo-
mento y tiempo determinados, y dan forma al paisaje construido, 
abarcando no solamente las grandes y excepcionales “obras maes-
tras” —que son pocas—, sino las obras de todos los días —que 
son las más— (pp. 5-6). En otras palabras, no fueron los lugares 
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y las regiones los que produjeron su propio modo de concebir y 
ejecutar obras, sino las redes de individuos agrupados en campos 
sociales. A menudo la mirada del investigador se posiciona en los 
propósitos definidos y llevados adelante por grupos que mantie-
nen una coherencia espacio-temporal, por ejemplo, para explicar 
la introducción del movimiento moderno en urbanismo; pero los 
equipos que emprendieron y vigilaron obras públicas, sobre todo 
las de gran dimensión, no siempre tuvieron esta coherencia, pues 
los trabajos cruzaron varias generaciones. Connolly (1999) señaló 
que la Revolución en México —ese movimiento armado de inicios 
del siglo XX que transformó instituciones— de ninguna manera 
quebró los procesos de producción de obras urbanas de décadas 
anteriores (pp. 145-146).

Pasar los anteriores argumentos al plano de las obras hidráuli-
cas —en un contexto de frontera entre dos países— tiene sus ven-
tajas. Marco Antonio Samaniego (2006), por ejemplo, sugirió ya el 
doble carácter de las obras de defensa contra inundaciones en el 
gran marco de estudio de los ríos internacionales. Por un lado, no 
solamente fueron necesarias para proteger ciudades y centros de 
población, sino que las inundaciones periódicas también mante-
nían en funcionamiento un ecosistema particular en las ciénegas 
del delta del río Colorado. Asimismo, contener el exceso de agua 
en crecientes o avenidas, devino en obras de canalización que 
al mismo tiempo se aprovecharon para desarrollar grandes áreas 
de cultivo. Pero las obras de defensa también representaban un 
oneroso sistema, pues eran costosas y demandaban periódicos 
trabajos de mantenimiento y reparación; y solamente funcionaron 
hasta la década de 1940, cuando los trabajos de obras para irri-
gación obtuvieron preponderancia (Samaniego, 2006, pp. 18-29). 
Sobra destacar el largo ciclo de transformación del paisaje que 
esto ocasionó.

La historia de las obras hidráulicas en el norte fronterizo de 
México goza de un cúmulo de estudios bastante nutrido, impo-
sible de citar aquí por su dimensión. No obstante, sin duda fue 
Roberto Melville (2002) quien describió con más detalle las im-
plicaciones prácticas del doble carácter de dicho tipo de obras, 



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 21

Las obras de defensa contra inundaciones en La frontera norte...

las cuales incluso provocaron confrontaciones dentro del Estado, 
entre los planes diseñados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) y los de la Comisión Nacional de Irrigación 
(CNI) para una sección del Bajo Río Bravo (pp. 199-200). Pocos 
años antes de la celebración de un tratado para la repartición 
equitativa de aguas del Río Bravo del Norte, y frente a las constan-
tes inundaciones por crecidas de aguas que sufrían las poblacio-
nes ribereñas, en el año de 1936 el ingeniero Eduardo Chávez ideó 
un sistema para aprovechar los excedentes y de paso emprender 
un proyecto de colonización con una red de irrigación. Se trataba 
del famoso Tajo del Retamal, que se aprovecharía para estable-
cer repatriados en varias colonias o nuevas poblaciones (Melville, 
2002, pp. 204-205). Incluso se publicó un decreto en 1939, dejando 
a cargo de una “dirección de obras de defensa” todos los trabajos 
de planificación y ejecución,2 aunque los ámbitos de acción entre 
instancias administrativas fueron sumamente ambiguos, pues no 
se modificaron las competencias de cada dependencia involucra-
da, dejando la empresa “al carisma y buena voluntad de los coo-
perantes” (Melville, 2002, p. 206).

Sin embargo, explicar cuáles sensibilidades y criterios regían 
las obras de defensa, y cómo se llegó a este punto, requiere des-
cender al plano de la evidencia histórica. En los estudios sobre 
irrigación la atención en las obras de defensa fue rara y en ocasio-
nes inexistente. Es el caso de los diversos trabajos de Luis Aboites 
(1987), donde las obras se presentan como un fin y destino defi-
nidos, a través de grandes presas, pero sin destacar sus implica-
ciones colaterales en sitios donde se transitaba desde el modelo 
de mejoras materiales locales hacia otro de obras públicas nacio-
nales. Algo que destaca en este tipo de estudios es la presencia 
de dos requisitos para la construcción del Estado: la existencia de 
una burocracia técnica, por un lado, y la tendencia a centralizar 
decisiones —como necesidad administrativa de las grandes obras 
para su ejecución sostenida—, por el otro (Walsh, 2012, pp. 51-52). 

2 La oficina a través del tiempo fue nombrada de varias maneras: Comisión de Obras 
de Defensa contra Inundaciones del Río Bravo, Comisión de Defensa contra el Río 
Bravo, Dirección de Obras del Río Bravo, entre otras. En adelante se usará Comisión 
de Obras de Defensa (COD), a menos que los expedientes indiquen otra locución.
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Asoma así la necesidad de entender cómo sucedió el tránsito des-
de una procuración de obras de carácter local hacia otra de corte 
centralizado, como lo han hecho algunos estudios de historia de 
la construcción. Casey Walsh (2008), historiador sensible a las im-
plicaciones de la demarcación de ramos de obras públicas, señaló 
que, por un lado, el lenguaje del fomento es histórico y progra-
mático, pues articula un sentido de movimiento desde el pasado 
hacia el futuro y postula una determinada condición futura; pero, 
por otro lado, 

…no se presta al negocio cotidiano de la edificación o mantenimien-
to de bordos para control de inundaciones, organización del crédito, 
excavación de canales, establecimiento de ejidos, y todas las demás 
cosas que componen el desarrollo, aunque este lenguaje diario de la 
burocracia y trabajo puede ayudar a lograr los objetivos a largo plazo 
del fomento” (Walsh, 2008).3

Algunos historiadores de la frontera México-Estados Unidos 
han identificado hechos con implicaciones técnicas importantes. 
Marco Antonio Samaniego (2006), por ejemplo, sugirió la posición 
favorable de México en los tratados de negociación de reparto 
de aguas, indicando que los intentos por desarrollar las políticas 
de irrigación respondieron precisamente a esa circunstancia: la 
necesidad de equiparar las condiciones de la negociación, porque 
había que demostrar que se estaría en condición de usar el agua 
reclamada (p. 50). Martín González (2017), en otro ejemplo, dio por 
descontado que la construcción de obras de defensa implicaba 
fijar el curso del Río Bravo, sin advertir la lógica del pensamiento 
técnico (p. 143). En estas investigaciones el técnico y su campo 
no pasan de ser ilustrativos de las decisiones políticas y los agen-
tes de los mercados económicos. La consecuencia de una acción 
técnica para nada implica que esa haya sido su intención, pues, 
siguiendo a Brian Larkin (2013, pp. 328-329), las sucesiones de 
infraestructuras en el tiempo sugieren la necesidad de distinguir 
entre los cambios que fueron parte de la evolución de un sistema 

3 La traducción es nuestra.
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y aquellos que se introdujeron de manera artificial. Sin embargo, 
nuevos estudios como el de C. J. Álvarez (2019a) explican cómo las 
primeras obras de control en la frontera sur de los Estados Unidos 
estuvieron precisamente dirigidas desde la International Boundary 
Commission (IBC), ámbito burocrático que de vigilar los primeros 
trabajos de riego en la frontera pasó a constituirse al paso de las 
décadas en una verdadera oficina de ingeniería que, literalmente, 
construyó la frontera cuando erigió su primera valla. Asimismo, 
Álvarez (2019b) sugiere claramente las ventajas de comprender 
el espacio de los técnicos, a través de identificar la función que 
hicieron de mediadores (pp. 233-236). En otro ejemplo, Justin Cas-
tro (2019) se refiere a la manera en que el ingeniero Modesto Ro-
lland sorteó cambios de régimen en el México posrevolucionario, 
a través de sus habilidades retóricas y políticas, consciente de las 
implicaciones de sus decisiones en el ramo de obras hidráulicas y 
puertos libres (pp. 122, 177 y ss.).

De cara a todo lo anterior, es importante saber que en el borde 
territorial del norte, entre los siglos XIX y XX en México, ya se en-
contraban establecidos grupos de constructores reunidos en comi-
siones especiales; esto sugiere que la manera en que se construyó 
el Estado a través de sus obras no fue para nada un asunto senci-
llo, y mucho menos fue algo unificado en sus criterios. Se abre, de 
esta forma, un espacio para interrogar el proceso de federalización 
a través de la técnica. Desde este punto de vista, la descripción de 
características de las obras puede revestir un nuevo interés, pues 
su definición no fue resultado de una sola mente o decisión, sino 
que se resolvió dentro de un campo en disputa. Su ubicación, sus 
dimensiones y sus materiales y técnicas de construcción cons-
tituyeron factores con implicaciones muy específicas en el uso 
del suelo y de los recursos; los responsables lo sabían y tomaron 
partido a través de elecciones específicas.

A través de varios ejemplos de obras proyectadas en ciuda-
des fronterizas, en este artículo se ejemplifican las discusiones en 
torno a los proyectos en ramos de obra pública como la defensa 
contra inundaciones, la proyectación de edificios federales y en 
general el mejoramiento material de las localidades. En estos tres 
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ámbitos interesa destacar el conflicto entre técnicos de distintas 
oficinas de la administración pública y sobre todo el desenlace a 
través de opciones alternativas.

En un primer apartado de este texto se discute el contexto 
geográfico y temporal de las obras de defensa; en el segundo, se 
revisan los primeros trabajos que se llevaron a cabo en Matamo-
ros y Ciudad Juárez, destacando cómo los técnicos de obras de 
defensa tuvieron que ubicarse entre los requerimientos crecientes 
de la Comisión Internacional de Límites (CIL) y la paulatina defi-
nición de este ramo de obras dentro de la Secretaría de Fomento, 
Colonización, Industria y Comercio (SFCIC) y a partir de 1891 de 
su sucesora, la SCOP. En las siguientes tres secciones se ofre-
cen varios casos de estudio relativos a Nogales, Ciudad Juárez 
y varias localidades del Bajo Río Bravo, con el fin de destacar la 
escasa demarcación de los campos de acción de los ingenieros y 
su perfil versátil que tendía a plantear soluciones pragmáticas en 
el proceso de superación de convulsiones revolucionarias de las 
décadas de 1910 y 1920. Por último, se ofrece una discusión sobre 
la relevancia de “bajar a la historia” de la mano de la evidencia 
documental que destaca la necesidad de más estudios sobre las 
burocracias técnicas.

LAS OBRAS DE DEFENSA EN LOS CAUCES DE AGUA DE LA FRONTERA

Entre los años de 1879 y 1944, en las poblaciones y ciudades 
fronterizas del norte de México, varios grupos de ingenieros del 
gobierno se ocuparon de proyectar y ejecutar obras de defensa 
contra inundaciones. El Río Bravo, que marcaba una parte de la 
línea divisoria con los Estados Unidos de Norteamérica, presenta-
ba crecientes de caudal entre los meses de marzo y mayo hasta el 
punto de inundar —de forma periódica y recurrente— variedad de 
comunidades y ciudades. Como resultado de esta dinámica, el río 
cambiaba sensiblemente de trayecto, abandonando viejos cauces 
y abriendo otros nuevos de forma a veces brusca o paulatina, lo 
que provocaba a su vez conflictos entre los habitantes de uno y 
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otro lado de la frontera, pues llegaban a separarse fragmentos de 
tierra de no poca dimensión (los llamados bancos). De igual ma-
nera, en los demás sitios de la frontera terrestre se enfrentaban 
problemas parecidos, con motivo de escurrimientos o cañones 
naturales que liberaban el exceso de agua por lluvias o derreti-
miento de nieve en las partes altas. Así, en la línea divisoria de 
tierra había que plantear los trabajos de uno y otro lado de modo 
coordinado para ayudar al desalojo de exceso de agua. En estas 
décadas las ciudades y poblados fronterizos crecieron de modo 
importante, y la particularidad de las obras de defensa hizo que 
los técnicos encargados asumieran otras responsabilidades adicio-
nales con relación a la urbanización y las mejoras materiales. Sin 
embargo, por el otro lado las inundaciones representaban ventajas 
para los agricultores, principalmente por el entarquinamiento de 
suelos, pues se beneficiaban de limos y nutrientes que eran arras-
trados por las avenidas periódicas de agua. Al paso de los años se 
fue agregando a este complejo y cambiante contexto una variable 
más: la definición de criterios para resolver la fijación definitiva de 
la línea divisoria entre México y Estados Unidos.

Con anterioridad, las localidades fronterizas ya enfrentaban los 
problemas y las ventajas de las inundaciones en la esfera de sus 
asuntos locales; sin embargo, con ocasión de los conflictos por 
segregación o pérdida de territorio debido al cambio de cauce del 
río, los propietarios afectados promovieron trámites que pasaban 
por jueces y cónsules, hasta llegar algunas veces a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). Lo común era que las poblacio-
nes ribereñas emprendieran obras de canalización y rebalse para 
el riego, y del mismo modo realizaban trabajos —muy diversos, 
y periódicos— para protegerse de las inundaciones. Lidiar en el 
plano local con el movimiento del Río Bravo no fue sencillo, pues 
por un lado las obras de irrigación —dependiendo de su tamaño— 
podían favorecer que el río cambiara de trayecto, especialmente 
en los momentos de bruscas crecientes de caudal; y por el otro 
lado, considerando el curso sinuoso de algunos tramos del río, 
demasiadas obras de reforzamiento de los bordos de un lado po-
dían incrementar la violencia de empuje del agua sobre la orilla 
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contraria acentuando los procesos naturales de erosión y avulsión 
del suelo. Si bien desde 1848 y 1852, cuando se definió la línea 
divisoria entre ambos países, ya se había reunido una “comisión 
de límites”, sus trabajos apenas abarcaron la elaboración de la 
cartografía del Río Bravo y el área de la frontera terrestre, además 
de la construcción de algunos monumentos para señalar la línea. 
De tal manera, los municipios debieron lidiar con los problemas y 
oportunidades que representaban las inundaciones, y emprender 
trabajos que necesariamente requerían gastos importantes. Desde 
1865, por ejemplo, en el área de Matamoros los vecinos, a pesar de 
las protestas de los norteamericanos, construyeron una estacada 
o “jardín flotante” que al tiempo que servía como protección de la 
ribera también era usado como lugar de recreo; poco tiempo des-
pués una creciente derribó la estructura por completo. Lo mismo 
sucedió del lado norteamericano del río, cuando el señor Belden 
construyó un malecón, también denominado jetty, con las subsi-
guientes protestas de mexicanos (SRE, 1903, pp. 14-15).

Los trabajos que se emprendieron en estas circunstancias me-
recen una descripción, pues su concepción técnica y el modo en 
que se organizaron y financiaron permiten discutir los mecanis-
mos a los que recurrían los municipios para asegurar las mejoras 
materiales sin grandes recursos. Por ejemplo, en la villa Paso del 
Norte —después renombrada como Ciudad Juárez— los trabajos 
consistían en el reforzamiento de las riberas mediante plantación 
de árboles y terraplenados con fajinas de ramas, y en la construc-
ción de presas temporales también llamadas rebalses; estos se 
organizaban cada año de forma periódica y se distribuían fatigas 
entre los vecinos, igualmente se recibían donaciones de material. 
Los primeros trabajos consistían en consolidar tramos de la orilla y 
se ejecutaron meses antes de la llegada de la primavera, mientras 
que los segundos tenían como finalidad aprovechar al máximo el 
caudal de agua con fines de irrigación. Las crecientes repentinas 
por supuesto que marcaban el carácter temporal y efímero de es-
tas obras, que cada año había que volver a reconstruir y reforzar. 
Los gastos llegaron a ser tan fuertes y constantes, que el ingenie-
ro Agustín Barbachano —con la idea de liberar al ayuntamiento 
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de estos gastos periódicos—  propuso en 1872 que se organizara 
una compañía de obras, una “compañía filantrópica-mercantil” que 
estuviera financiada por los principales propietarios de la villa.4 
Incluso varias décadas después, a pesar del arribo de los técnicos 
del gobierno mexicano, continuaron empleándose métodos tra-
dicionales debido a que eran intervenciones pasivas y tendían a 
modificar en leve medida el paisaje ribereño.

Figura 1. Estas obras eran provisionales, pues había que reconstruirlas 
cada año. Ejemplo de un proyecto para presa (rebalse) de pilotes y tablo-
nes, por el ingeniero Benito León Acosta, 1882 (AHCJ, PyT, Gob, Caja 18, 

Libro 293).

4  AHHP, FSXIX, Caja 389, Exp. 1.
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Solamente hasta el arribo de las vías de varias compañías 
ferroviarias —entre las décadas de 1880 y 1890— puede decirse 
que inició el crecimiento sostenido de poblaciones como Nogales, 
Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo. Matamoros, aun-
que no viera llegar el ferrocarril hasta el año de 1905, fue un caso 
especial por su estatuto de puerto, si bien se hallaba alejado cinco 
kilómetros de la bahía y en un área donde el Río Bravo fluía en 
curvas muy cerradas antes de desembocar en el Golfo de México. 
La necesidad de proteger estas y otras localidades cobró impor-
tancia, tanto el incremento de flujo y cruces de mercancía en 
ferrocarril constituyeron factores para que el gobierno mexicano 
comenzara a ejercer una mayor vigilancia. Tal vez las decisiones 
más relevantes en este contexto fueron dos: el arribo en 1879 a 
Matamoros de un ingeniero del ramo “Obras en puertos”, depen-
diente de la SFCIC, y la dotación de estructura burocrática a la 
CIL en los inicios de la década de 1890.

La construcción de ferrocarriles tuvo dos consecuencias nega-
tivas en la problemática de las inundaciones. Por un lado, las pla-
taformas sobre las cuales se desplantaron las vías constituían ver-
daderos diques dentro de las redes locales de irrigación y aunque 
contaron con sus desagües, estos no siempre fueron suficientes 
o funcionaron. Por otro lado, los puentes construidos implicaron 
riesgos de atasco del material que era arrastrado con las aveni-
das, incrementando el peligro de derribo de dichas estructuras 
o la multiplicación de la fuerza del agua sobre los bordos de las 
orillas. Incluso sucedió que se construyeron plataformas de vías 
paralelas muy próximas a la ribera del Río Bravo, que en términos 
prácticos constituyeron una obra de defensa o reforzamiento de 
la ribera; este fue el caso de una investigación con motivo de la 
segregación de un banco que al paso del tiempo cobraría fama: el 
Chamizal (SRE, 1903, pp. 42-63).

La CIL se fortaleció a partir de la atención de problemas de-
bidos al cambio de posición del río y más adelante también se 
involucró en la vigilancia de obras de defensa, la promoción de 
obras de enderezamiento del río y, sobre todo, la gestión de trata-
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dos para la distribución equitativa del agua de los ríos entre am-
bos países. Todas estas acciones tuvieron muchas implicaciones 
técnicas importantes. Así, hasta la década de 1910 en Matamoros 
y Ciudad Juárez se llevaron a cabo obras de defensa intermiten-
tes y sin una visión a largo plazo, solamente hasta la década de 
1930 iniciaron trabajos en otras ciudades como Nuevo Laredo, 
Piedras Negras y Nogales, e incluso en localidades más pequeñas 
que cumplían funciones de cruce entre ambos países. La parti-
cularidad de estas obras es que se concibieron como programas 
permanentes de trabajos. La relación con la CIL, puede compren-
derse con facilidad, resultó compleja, pues en un primer periodo 
—cuando menos hasta la década de 1920— el ingeniero consultor 
dependía de la SFCIC y no fue raro ver opiniones encontradas res-
pecto a lo que se aconsejaba hacer desde el punto de vista técnico 
y lo que, por el contrario, se planteaba desde el campo diplomático 
(Bustamante, 1999, p. 65). Se trata de un rubro que merece más 
estudios, ya que por lo general los investigadores acuden a fon-
dos documentales distintos para abordar los mismos problemas. 
El primer comisionado, el general Pedro García Conde, fue perito 
facultativo de minas y aunque después hubo varios licenciados, 
destacaron a través del tiempo los ingenieros. También falta es-
clarecer sus encargos paralelos en varias oficinas de gobierno, por 
ejemplo, Fernando Beltrán y Puga, a decir de su expediente perso-
nal, durante el tiempo en que fungió como comisionado mexicano 
de la CIL, en el periodo de 1904-1924, también fue nombrado por 
la SFCIC como inspector del río Colorado en 1912 (International 
Boundary and Water Comission [IBWC], 1938).5

LAS OBRAS DE DEFENSA EN EL ESPACIO ENTRE COMISIONES

Sería largo y complejo intentar un recuento de cómo fue hacién-
dose efectiva la presencia del gobierno mexicano en los territorios 
del norte de México, desde inicios del siglo XIX en adelante. Pero 
sin duda podría hablarse de la organización de expediciones e 

5 AHSRE, LE-1329.
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inspecciones que perseguían objetivos variados, acompañadas de 
un paulatino establecimiento de oficinas del gobierno central o 
federal.

Después de la guerra con Estados Unidos se acordó en el 
plano diplomático la creación de una línea divisoria en 1848 y se 
firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites y Arreglo Definitivo 
entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América, 
también llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo.6 Respecto a la 
línea divisoria, su artículo V indicaba que tomando el Río Bravo, 
o Río Grande, como línea divisoria, debería seguirse siempre el 
canal más profundo en caso de que hubiera varios brazos (SRE, 
1896, p. 1). Casi inmediatamente se formó una comisión, donde 
figuraron el general Pedro García Conde en calidad de comisario 
y el agrimensor José Salazar Ilárregui, acompañados de ayudantes 
y una escolta; luego se constituiría una equivalente del lado de la 
Unión Americana, con fines de reconocimiento y demarcación de 
la línea (SRE, 1896, p. 2). En sus primeros años de funcionamiento 
la SFCIC informaba que ya se hallaban concluidos los planos para 
unas obras que se llevarían a cabo en el puerto de Matamoros, 
dentro del ramo “Aduanas y almacenes en los puertos” (SFCIC, 
1857, p. 29).7 

Dos protagonistas de las obras de defensa fueron Ignacio Gar-
fias y Felipe Zavalza; en 1858 habían decidido salirse del Colegio 
de Minería —después de un periodo de disturbios y protestas 
estudiantiles— para ingresar a la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos y concluir con sus estudios (Álvarez, 1906, p. 25). Pro-
bablemente el nuevo plan de la carrera de ingeniero-arquitecto 
les había parecido demasiado largo, pero años después, ya en 
Paso del Norte, llegó a ser muy evidente la ventaja de sus amplios 
conocimientos, ambos habían hecho trabajos de ingeniería y ar-
quitectura. Durante la década de 1870 Garfias estuvo a cargo de 
elaborar un informe para la SFCIC sobre inundaciones en el Valle 
de México; en su brevísimo escrito, parece evidente que estaba al 
tanto de las discusiones sobre el mejor método a seguir para des-

6  Pocos años después se reformuló, en el denominado Tratado de la Mesilla.
7  No hemos podido localizar dichos planos.
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alojar las aguas y de los proyectos de Ricardo de Garay y Ricardo 
Orozco (SFCIC, 1877, pp. 367-368). Quizás por este antecedente, la 
SFCIC y la SRE, en el año de 1877, encomendaron a Garfias una 
inspección de los trabajos de reforzamiento que se habían ejecuta-
do en la ribera norteamericana del Río Bravo, debido a que dichas 
obras podían tener consecuencias negativas en la parte mexicana. 
Garfias no solamente revisó un caso específico en Fort Brown, 
frente a Matamoros, sino que también emprendió estudios sobre 
el comportamiento del afluente y razones del cambio de cauce, 
elaboró planos topográficos y dibujos de cortes transversales del 
río, y también organizó y ejecutó los trabajos de reforzamiento de 
la ribera mexicana (SFCIC, 1885, tomo 3, pp. 47, 49).8

En las áreas adyacentes a la línea fronteriza venían estable-
ciéndose poblaciones, de esa manera, con el movimiento del Río 
Bravo —y el denuncio de minas—, comenzaron a surgir proble-
mas acerca de las posiciones exactas de los monumentos y la 
línea divisoria. Llegaron quejas hasta las oficinas de la SRE y así 
ambos gobiernos decidieron celebrar una nueva convención que 
se firmó en julio de 1882, con el objetivo de revisar cuáles de los 
viejos monumentos todavía persistían en sus sitios y discutir y 
decidir cuántos monumentos más había que levantar, pues hasta 
el momento solamente existían 53 del lado mexicano y 46 del 
norteamericano (SRE, s.f.).9 De tal modo, se formó una comisión 
de reconocimiento con varios ingenieros, incluido un astrónomo 
práctico; lo mismo hicieron los norteamericanos, y cuando ambas 
se hallaban reunidas constituían la Comisión Internacional de Lí-
mites (SRE, 1896). En el terreno práctico, aunque se construyeron 
algunos nuevos monumentos, no se alcanzaron las metas plantea-
das, por lo que se celebró otra convención semejante en 1884 para 
intentar concluir los trabajos (SRE, s.f.).10

8 Ignació Garfias arribó a Matamoros en agosto de 1879 y concluyó los trabajos en julio 
de 1882.

9 La “Convención para reponer monumentos que marcan la línea divisoria entre Paso 
del Norte y el Océano Pacífico”, acordada en 1882 y ratificada hasta 1883, también se 
conoció como Tratado de Remonumentación.

10 La “Convención respecto a la línea divisoria entre los dos países en la parte que sigue 
el lecho del Río Grande y del Río Gila”, acordada 1884 y ratificada hasta 1886, también 
se conoció como Tratado de la Línea Fija.



32 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

AlejAndro González MileA

Los informes de la SFCIC revelaban la atención dispersa de la 
frontera. En el rubro de “Obras en puertos”, por ejemplo, se refe-
rían las obras hidráulicas que se habían comenzado en el puerto 
de Matamoros a cargo de Ignacio Garfias (SFCIC, 1885, tomo 3, 
pp. 47-58); mientras que en el ramo “Líneas de navegación” se 
abordaban los asuntos relativos a la línea divisoria entre México 
y Estados Unidos, con informes de una sección militar de reco-
nocimiento de 1882 que ascendió a comisión científica el año si-
guiente (SFCIC, 1885, tomo 1, pp. 32-55). En el rubro de “Puentes” 
se incluían los contratos para los puentes de cruce internacional 
en 1884 (SFCIC, 1885, tomo 2, p. 244); además, el apartado “Cana-
les de navegación, ríos y lagos” describía las obras de defensa a 
llevarse a cabo en Paso del Norte por el ingeniero Felipe Zavalza 
(SFCIC, 1885, tomo 3, p. 258).

Desde el punto de vista científico, los trabajos e informes de 
Garfias tuvieron repercusiones importantes, pues pocos años des-
pués fue citado en arbitrajes internacionales por los ingenieros 
de la CIL, con motivo del nuevo capítulo de actividad que inició 
desde 1882.11 Un evento que había desencadenado esta nueva 
convención, fue la segregación de la Isla de Morteritos —una mo-
dalidad de banco— y su invasión por norteamericanos. Además 
de ubicar los monumentos que indicaban la línea internacional, 
los ingenieros de la CIL abordaron el problema de los “bancos”, y 
el estudio de Garfias constituyó un precedente de importancia. La 
observación del comportamiento del cauce durante periodos de 
crecientes y de escasez de agua daba como resultado fenómenos 
diversos de desgaste en las partes convexa y cóncava de las ri-
beras, esto —dada la constitución estratigráfica del suelo— podía 
dar lugar a procesos de erosión y avulsión (SRE, 1903, pp. 11 y ss.).

Desde la perspectiva práctica, los trabajos de reforzamiento 
que dirigió Garfias se ejecutaron sin ningún antecedente; aunque 
tenían presentes los grandes y ambiciosos trabajos que se venían 
construyendo sobre el río Misisipi, Garfias comentó que las obras 

11 AHSRE, LE-1161. Otro nombre que en el plano burocrático tuvo esta comisión, duran-
te el año de 1883, fue Comisión Internacional de Límites Fluviales.
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mexicanas serían más modestas. Consistían básicamente en en-
rocamientos colocados entre armazones de madera previamente 
incrustados en el subsuelo de la ribera, todo sujetado entre sí por 
alambres (SFCIC, 1885, tomo 3, pp. 51-54).

En los siguientes años se definieron los nombramientos de la 
Sección Militar de Reconocimiento y de la Comisión Científica 
(SFCIC, 1887, tomo 1, pp. 32-34). Se elaboraron informes sobre los 
sitios donde se ubicaban los monumentos que había construido 
la CIL treinta años atrás, algunos fueron imposibles de localizar. 
También se daban recomendaciones diversas, como promover el 
asentamiento de  poblaciones en la cercanía de dichos monu-
mentos, pero principalmente se hicieron mediciones para corregir 
la cartografía disponible (SFCIC, 1887, tomo 1, pp. 35-55). Algo 
importante que iría aflorando en estos trabajos —casi paralelos a 
los de la CIL— fue la necesidad de modificar algunos artículos del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, respecto a los movimientos del río, 
cambios de cauce y formación de bancos, estas modificaciones se 
concretaron más adelante con la firma de un nuevo documento.

La SFCIC en 1887 presentó un informe del jefe de la Sección 
de Cartografía, J. Molina, firmado en 1885, donde se indicaban 
dos planos (calcas) que abarcaban desde Paso del Norte, hasta el 
extremo occidental de la línea fronteriza, es decir, hacia el océa-
no Pacífico; se destinarían para auxiliar el trabajo de técnicos de 
“las comisiones exploradoras y de rectificación de límites” (SFCIC, 
1887, tomo 5). Sin embargo, continuaba aflorando la dispersión de 
asuntos, pues en la sección de “Contratos” se hablaba de uno que 
se celebraría con Antonio Canales para construir varios puentes 
en el Río Bravo (SFCIC, 1887, tomo 2, pp. 244-245) y en la sección 
de “Obras en puertos” se daban muy breves descripciones de los 
trabajos de Garfias, pues se ocuparon más en los fondeaderos de 
la bahía (SFCIC, 1887, tomo 3, pp. 2-30) y en la comisión de Fe-
lipe Zavalza, presentada como Inspección del Ferrocarril Central 
Mexicano, se incluyó un presupuesto de obras de defensa, pues 
las plataformas de las vías tenían efectos perniciosos en el Barrio 
del Chamizal (SFCIC, 1887, tomo 3, p. 258).
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La presencia de Garfias en la frontera antecedió a la firma 
de otra convención que estableció de modo definitivo la CIL, do-
tándola de una estructura burocrática definida en el año de 1891 
(SRE, s. f.).12 A partir de entonces, el ingeniero consultor (o inge-
niero en jefe) dependería de la SFCIC, así como también los dos 
astrónomos adjuntos. Del lado norteamericano se formó también 
un grupo de técnicos, aunque dependieron todos del Departamen-
to del Interior. El acto de formalización de la CIL —entre ambos 
países— se celebró en la aduana de Ciudad Juárez, en Noviembre 
de 1891 (SRE, 1896). Llama la atención que el mismo año, una par-
te no menor de los quehaceres de la SFCIC se trasladó a la recién 
creada SCOP, donde en adelante quedaría adscrita la oficina de 
obras de defensa en ciernes.

Los informes de la CIL en este periodo resultan interesantes 
porque adquirieron carácter sistemático. Los trabajos consistían 
en inspeccionar todos los monumentos y sustituir los desapareci-
dos o dañados, y construir nuevos. En las áreas de ríos, como el 
caso del río Tijuana, una creciente había hecho desaparecer por 
completo el monumento de granito número 255. Las mediciones 
astronómicas para revisar la fijación de la línea divisoria se hacían 
de noche, estableciendo determinaciones a partir de las estrellas y 
empleando señales telegráficas; en este caso incluso se estudiaron 
los diarios y libretas originales que Salazar y Emory habían elabo-
rado en la década de 1850. Algunas medidas que debían practi-
carse en medio de los desiertos tuvieron que posponerse, pues no 
había condiciones para trabajar y ni siquiera se disponía de agua 
potable (SRE, 1896). Asimismo, se sumaron otras circunstancias, 
pues por segunda vez se involucró a la oficina de obras de defensa 
en la producción de datos que requería la CIL para resolver cómo 
había que proceder ante el problema de los bancos. Garfias no se 
alejó de Ciudad Juárez, pues en el año de 1897 elaboró —con los 
ingenieros G. Montiel, Antonio García Cubas y José Covarrubias— 
el Informe sobre la formación de bancos para la CIL. El motivo de 

12 La “Convención para el establecimiento de una Comisión Internacional de Límites, 
que decida las cuestiones que se susciten en el cauce de los ríos Bravo del Norte y 
Colorado” se firmó en 1889 y se ratificó hasta 1891.
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este estudio fue la necesidad largamente postergada de reconsi-
derar dos artículos del Tratado de la Línea Fija de 1884 para que 
en adelante se enfrentara de manera más práctica la segregación 
de bancos debido a los cambios de cauce del Río Bravo.13

Figura 2. Los ingenieros de las obras de defensa recorrieron y llegaron a 
conocer con detalle muchos tramos de la frontera fluvial. Estudio del mo-
vimiento del Río Bravo y la conformación del banco Camargo, por Manuel 

María Mendiola, 1896 (AGN, LEUA, Caja 4, Legajo 1-A, Exp. 27).

Otro ingeniero de la primera etapa de obras fue Manuel María 
Mendiola,14 quien llegó desde Matamoros a Ciudad Juárez con 
el encargo de revisar las obras de defensa de la ciudad; ya traía 
consigo el puesto de jefe de las obras de defensa en ese puerto 
del golfo desde 1903.15 Los diversos informes de la CIL, por otra 

13 AHCILA, Gaveta 3, Exp. 1214.
14 Los datos sobre su formación profesional son vagos, a veces incluso resultan con-

tradictorios. En una ocasión informó que había obtenido su título de ingeniero en el 
Instituto Juan José de la Garza, establecido en Matamoros; pero en otro momento 
indicó que lo había recibido del Estado Mayor del Ejército. Véase AHCJ, PyT, Caja 28, 
Exp. 1.

15 AHCJ, PyT, Caja 86, Exp. 1.
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parte, indican que cuando menos desde 1894 Mendiola ya venía 
elaborando estudios y planos, pues dichos trabajos “del capitán 
Mendiola” eran frecuentemente citados (SRE, 1903, p. 22). Es difí-
cil conocer los motivos de esta asignación en Ciudad Juárez, pero 
coincidió con un momento en que se estaba definiendo el plano 
de una ciudad moderna que regularía el crecimiento en el futu-
ro, con ello también dio inicio una nueva etapa de regulaciones 
en construcción. Dichos trabajos antecedentes pueden apreciarse 
con mucho detalle en uno de los estudios que Mendiola presentó 
para la CIL, aunque comisionado por la SCOP. Su Informe sobre 
la formación de bancos, fechado en 1896, orientaría en el futuro 
algunas decisiones, pues había efectuado una considerable in-
vestigación documental y trabajos de inspección en terreno. To-
mando como base el informe elaborado por el general Cushing 
en un dictamen del año de 1856 y otros datos, planteó que el Río 
Bravo, entre Ciudad Juárez y Matamoros, podía dividirse en tres 
tipos de tramos. En el primero, entre Ciudad Juárez y Presidio 
del Norte, el río presentaba una fuerte pendiente de recorrido, y 
dada la consistencia firme de los suelos el río tendía a cambiar 
de cauce y formar pocos bancos pero de longitud considerable; 
el segundo tramo, entre Presidio del Norte y Río Grande City se 
caracterizaba por una pendiente mucho mayor que la primera, con 
riberas sólidas y resistentes —por estar formadas muchas veces 
de roca— y por consiguiente con pocos cambios en el canal. El 
tercer tramo, por el contrario, era extremadamente complejo, pues 
a lo largo de 108 millas el río recorría terrenos bajos de aluvión, 
en tierra con poca consistencia, y tan suave pendiente, que el 
trayecto presentaba sinuosidades sobresalientes, segregando por-
ciones de tierra muy grandes de uno y otro lado.16 Los estudios 
de Mendiola no fueron sencillos, a menudo tuvo que trabajar en 
lancha, obteniendo muestras dispersas en superficies muy gran-
des que algunas veces se hallaban inundadas, o en verdaderos 
pantanos. Decidió estudiar con detenimiento cuatro bancos que, 
en su opinión, servían de ejemplo para todos los casos de cambios 
a lo largo del Río Bravo, tomando como criterio los conflictos que 

16 AGN, LEUA, Caja 4, Legajo 1-A, Exp. 27.
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se habían presentado entre propietarios de uno y otro lado del 
río; y elaboró varios apuntes, sobre todo mapas que explicaban el 
comportamiento del río y aparición de los bancos. La colocación 
de monumentos frente a estos movimientos resultaba imposible 
en términos prácticos.17 Estos estudios tuvieron una trascendencia 
muy importante, pues dieron paso a otro tratado que se firmó en 
el año de 1905 (SRE, s.f.).18 En 1909, radicando en Ciudad Juárez, 
Mendiola también elaboró otro Informe sobre la conformación de 
bancos para la CIL, con explicaciones de las diversas etapas de 
su conformación, indicación de los riesgos de obras de irrigación 
cercanas al río y varias propuestas para contener o conducir los 
cambios de cauce del río.19

A partir de la década de 1920 las obras de defensa contra 
inundaciones adquirieron una mayor sofisticación, debido a que 
se incrementó la planta de ingenieros de la Comisión de Obras de 
Defensa (COD) y los recursos monetarios destinados a los trabajos. 
También se conformó una sección para operar específicamente 
en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con sede 
en Matamoros; el resto del Río Bravo y la frontera terrestre conti-
nuarían atendiéndose desde Ciudad Juárez. Mientras las oficinas 
de Matamoros y Nuevo Laredo quedaron a cargo el ingeniero 
Luis Pérez Michaud y afrontaron lo que quizás era la sección 
más compleja del río por la cantidad de afluentes que recibía y el 
curso tan accidentado del cauce, la de Ciudad Juárez se destinó 
al cuidado del ingeniero Salvador Arroyo, quien algunas veces 
tuvo que atender necesidades surgidas en lugares más distantes 
como Nogales (Sonora). Durante las décadas de 1920 y 1930, los 
ingenieros de la COD continuaron reflexionando sobre los tipos de 
obra que debían hacerse con motivo de los mismos problemas, 
sin embargo, hubo dos diferencias importantes con relación a 
las épocas anteriores: comenzó a considerarse la rectificación del 
cauce del Río Bravo y la construcción de canales para el desalojo 

17 AGN, LEUA, Caja 4, Legajo 1-A, Exp. 27.
18 La “Convención para evitar las dificultades originadas por los frecuentes cambios a 

que en su cauce están sujetos los ríos Bravo y Colorado”, firmada en 1906 y ratificada 
en 1907, también se conoció como Tratado de Eliminación de Bancos.

19 AHCILA, Gaveta 3, Exp. 1410.
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de aguas de inundación —lo cual implicó obras de excavación de 
alguna escala—; también se ejecutaron actividades intensivas de 
dragado para limpiar los fondos de los cauces y, por otra parte, se 
recurrió a trabajos de reforzamiento de las riberas más sofisticados 
y de mayor solidez o permanencia, como las obras de acolchonado 
del bordo ideadas por el ingeniero Luis Pérez Michaud.20

OBRAS DE DEFENSA EN EL DESIERTO Y NOGALES

El sitio donde se estableció Nogales era un rancho frecuentado por 
viajeros, en la década de 1850 los técnicos de la CIL construyeron 
aquí un monumento para indicar la línea divisoria entre ambos 
países. El incremento del movimiento comercial y el arribo de las 
vías del ferrocarril en 1882 provocaron cierto auge; el trazado de 
la población parece que fue elaborado por ingenieros de la com-
pañía de ferrocarril y probablemente se ejecutó de este mismo 
modo en ambos lados de la frontera (Tinker, 2001; SRE, 1901).21 Sin 
embargo, ambas poblaciones compartían numerosas cañadas que 
ocasionalmente recibían caudales de agua de no poca dimensión.

Al iniciar el año de 1930 el ingeniero José R. Argüelles arribó a 
Nogales comisionado por la SCOP para elaborar un diagnóstico de 
la condición de las oficinas del gobierno federal. Se había traslada-
do a este punto desde Ciudad Juárez, donde ocupaba el cargo de 
ingeniero de la recién creada Comisión Nacional de Caminos. Su 
Informe sobre el agrupamiento de las oficinas federales de Nogales 
incluyo la elaboración de un programa y un proyecto arquitectóni-
co, y un examen de la topografía del lugar. Según Argüelles, era 
urgente emprender un estudio de planificación y adaptar la dis-
tribución de construcciones a los accidentes del terreno, antes de 
que hubiera daños mayores, se refería con esto último al peligro 
de las inundaciones.22

20 AGN, CyOP, RyC, Caja 293, Exp. 256.
21 El plano más antiguo de que se tiene noticia data de 1894 y fue elaborado por el 

ingeniero José González Moreno.
22 AGN, CyOP, DE, Caja 67, Exp. 189786.
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Figura 3. El primer criterio que exigió pensar en un orden para la ciudad 
se originó en las inundaciones. Registro de los antiguos trabajos de libe-
ración y ocupación del cauce, elaborado por H. M. A. en 1950 (AHCILA, 

Gaveta 10, Exp. 1096).

Hasta entonces el jefe de la COD, instalado en Ciudad Juárez, 
hacía visitas para atender el problema de las inundaciones y ela-
boraba pequeños expedientes que aprobaban obras muy diversas 
que tendían a cubrir o aproximarse al canal de Nogales.23 Pero la 
inundación en 1930 tuvo resultados tan desastrosos que se pro-
movió la elaboración de informes, como el que firmó el comisio-
nado norteamericano de la IBC, L. W. Lawson, en 1931. La parte 
mexicana en Nogales era más alta que la ubicada en Arizona; sin 

23 AHCILA, Gaveta 10, Exp. 1096.
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embargo, ambas ciudades estaban cruzadas por muchos cañones 
pequeños que se alimentaban de escurrimientos ocasionales de 
agua, provenientes de partes altas. Un registro de inundaciones 
periódicas indicó su ocurrencia en 1905, 1909, 1914, 1926, 1930 
y 1931; especialmente la de 1930 había tenido quizás los efectos 
más desastrosos en pérdida de vidas humanas y daños a propie-
dades (IBC, 1932, pp. iii-iv). Al parecer ambas municipalidades no 
habían emprendido ningún trabajo, en busca quizás de apoyos de 
parte de sus respectivos gobiernos federales, por lo que se acordó 
que se trataba de un problema de índole internacional y se elaboró 
un presupuesto por 339 mil dólares que abarcaba no solamente 
la construcción de dos pequeñas presas, sino también nuevas 
canalizaciones al interior de las ciudades (IBC, 1932, pp. 2-5). Una 
implicación de estas obras, además de definir un canal de des-
alojo en la ciudad mexicana de Nogales, era el ordenamiento de 
la propiedad porque en muchos casos los edificios se hallaban en 
cercanía de las áreas de escurrimiento. Mientras un primer tramo 
del canal corría de forma paralela a las vías del ferrocarril, a partir 
de cierto punto se introducía al área poblada, pasando por debajo 
de muchos inmuebles, de modo que se proponía extender el canal 
cerca de las vías. Nogales, en la parte mexicana, si bien tenía 
más población que la vecina de Arizona, apenas alcanzaba los 
15 mil habitantes y probablemente —salvo el primer trazado que 
se le dio— no tenía un plan de cómo debía crecer en el futuro ni 
una autoridad local que regulara las actividades de construcción. 
En ese tiempo el jefe de las obras de defensa en Nogales fue el 
ingeniero Alberto Barnetche, de la proyectación y ejecución se 
encargó Francisco J. Ramírez, de modo que los trabajos se realiza-
ron entre 1934 y 1935 (SCOP, 1936, p. 361)24 y para febrero de 1937 
se entregaron las obras al Municipio en una ceremonia pública 
(SCOP, 1937, p. 148).25 

Los informes y trabajos de Ramírez describen el contexto en 
que se concebían los proyectos y se ejecutaban las obras con 

24 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1893.
25 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1832. La memoria de la SCOP indicaba que dichas obras 

—por un monto de 125 mil pesos— se habían concluido solamente en una parte, pues 
faltaba desarrollar elementos complementarios.
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anterioridad. Existían trabajos que venían realizando técnicos de 
otras dependencias, que provocaban que hubiera ciertos paralelis-
mos. En el caso de las cañadas más alejadas de la ciudad, aunque 
conectadas con el canal, un inspector forestal ya había construido 
pequeñas presas para aminorar el caudal que llegaba a las partes 
bajas, como sucedió en la cañada de los Héroes.26 Pero también 
dicho inspector había empleado técnicas de arborización para re-
forzar algunos taludes que podían deslavarse y obstruir el canal; 
esta fue la misma técnica que Ramírez sugirió emplear: clavar 
palos de árboles verdes para que con el paso del tiempo arraigaran 
en el suelo.27

Todavía en la década de 1940 continuaron haciéndose más 
obras. Dado que el canal se había construido con mampostería, 
nuevas crecientes e inundaciones demostraron que existía el in-
conveniente del desgaste rápido de superficies, debido al arrastre 
de materiales gruesos que traía el agua, por lo que ahora habría 
que revestirlo con cemento armado (SCOP, 1943, p. 78).28 Además, 
se hicieron trabajos para completar todo el sistema, como encau-
zar el arroyo del Cementerio y levantar rampas y puentes para 
cruces de automóviles (SCOP, 1944, p. 86). Con motivo de una 
primera inspección, los ingenieros de la CIL hicieron un recorrido 
para examinar el estado del canal y hallaron partes invadidas por 
lo que se recomendaron demoliciones. No parece que el Munici-
pio tuviera capacidad para controlar el crecimiento y las obras de 
construcción en la ciudad, pues un grupo de diez vecinos envió 
una solicitud de intervención al ingeniero de la CIL en 1943, para 
que intercediera ante las autoridades locales debido que, como un 
rico propietario planteaba, unas obras tendían a obstruir el canal.29

A partir del año de 1945 cesarían los trabajos de defensa, pero 
comenzó a elaborarse un plano regulador, dada la urgencia de 

26 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1832. Dicho inspector forestal continuó dependiendo de la 
Secretaría de Fomento, después de la segregación de la SCOP.

27 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1832.
28 La elección de mampostería también sucedió en otras partes, lo cual sugiere deci-

siones que en términos de movimiento local de gente y materiales tendían a ser más 
tradicionales, como se puede observar en muchos otros casos.

29 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1834.
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ordenar la forma de ocupación de suelo. Solamente hasta la déca-
da de 1960 se adoptaría uno, en el periodo en que al frente de la 
SCOP ya se hallaba el arquitecto Carlos Lazo Barreiro.

CIUDAD JUÁREZ, SEDE DE LAS OBRAS DE DEFENSA

Ciudad Juárez había sido  una de las dos sedes de los ingenieros 
de obras de defensa ocupados en el Río Bravo desde al menos 
1904, aunque algunos de ellos llegaron dos décadas antes. Inclu-
so desde este punto, varios se trasladaban a lugares tan distan-

Figura 4. Primeros trabajos de canalización, dirigidos por el ingeniero 
Francisco J. Ramírez, ca. 1930 (AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1834).
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tes y mal comunicados como Nogales, Tijuana y el río Colorado, 
para atender las inspecciones y obras que se requerían, en las 
relaciones entre la SCOP y la CIL. Por otra parte, se ejecutaron 
las obras de defensa acostumbradas desde que las comenzaron 
Ignacio Garfias, Eduardo Prieto Basave, después Felipe Zavalza 
y luego Manuel María Mendiola, hasta que arribó a la ciudad el 
ingeniero Salvador Arroyo. Las obras continuaban concibiéndose 
de forma pasiva, se reforzaban de tiempo en tiempo los bordos 
que el estudio de los movimientos del río recomendaba, gracias a 
muchos trabajos de inspecciones y apoyos técnicos para la CIL. 
Una mirada al plano local indica que los ingenieros mencionados 
no solamente se asentaron en Ciudad Juárez para dirigir dichos 
trabajos, sino que, sobre todo, contribuyeron de forma importante 
a la organización del ramo de obras públicas en la elaboración 
de proyectos arquitectónicos, construcción de edificios e incluso 
—para el caso de Garfias y Mendiola— la elaboración de dos pro-
yectos de planificación urbana, que se acompañaron de inspeccio-
nes y elaboración de dictámenes muy diversos para el Municipio 
(González Milea, 2021, pp. 40-72).

A lo largo de la década de 1890 se construyeron espolones 
en la ribera mexicana, con el fin de impedir la corrosión de la 
margen mexicana y defender a la ciudad de inundaciones. Pero 
lo cierto es que muchas obras protegían áreas con huertas. Con 
ocasión de las crecientes de 1891 se planteó un sistema de inter-
venciones más complejo, que incluía no solo los espolones, sino 
también terraplenes construidos con enfajinados de ramas y tierra, 
la arborización de ciertas áreas para reforzar el suelo y sobre todo 
varias obras de conexión de bordos y diques con el sistema de 
acequias de la ciudad, especialmente la más próxima al río, que 
se denominaba acequia del Chamizal (SCOP, 1900, p. 164). Las 
obras comenzaron a inicios de 1893, con gastos totales de 13 mil 
pesos, y continuaron año con año hasta 1896, cuando se erogaron 
casi 5 mil pesos en los trabajos (SCOP, 1900, p. 165), y solo hasta 
1904 se publicó la estructura burocrática de la COD (SCOP, 1904, 
pp. 155-156, 162).
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Figura 5. Este plan de urbanización fue elaborado por un técnico profun-
damente implicado en obras de defensa contra inundaciones. Plano de la 
ciudad moderna, elaborado por Manuel María Mendiola en 1905 y vuelto 

a imprimir en 1910 (AGN, SCOP, Ferr, Vol. 601).

El criterio de defensa en estos años sufrió un cambio impor-
tante. La idea, atribuida a Manuel María Mendiola, consistía en 
un verdadero muro que cubriría la ciudad a lo largo de su frente 
con el río: incluía en primer lugar un trabajo de hincado de 547 
pilotes de pino creosotizado, cubriendo inicialmente una longitud 
de 330 metros para la cimentación del muro de piedra quebrada 
(más de 3 mil metros cúbicos); se añadían tirantes de madera y 
sujeciones de todos los pilotes. Al mismo tiempo, se levantaron 
nuevos mapas de las condiciones de toda la orilla en una longi-
tud de cuatro kilómetros. Se gastaron en las obras un total de 
38 mil pesos (SCOP, 1908, p. 248). Por otra parte, el criterio de la 
eliminación de bancos, como una forma práctica de equilibrar los 
terrenos perdidos y ganados en los movimientos del río, derivó en 
poco tiempo en la idea de que era posible rectificar el trayecto 
del río. Los estudios se habían practicado desde el año de 1905, 
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eran coordinados desde la oficina de la CIL en Ciudad Juárez y se 
realizaron por medio de varias cuadrillas que se establecieron en 
campamentos temporales a todo lo largo del río hasta la ciudad 
de Matamoros.

En el periodo entre 1911 y 1912 la oficina en Ciudad Juárez 
adquirió el estatuto de dirección. Las crecientes del mes de julio 
habían destruido varias partes que todavía consistían en espolo-
nes y se procedió a repararlas conforme al mismo sistema, ahora 
descrito como un dique provisional formado de caballetes de ma-
dera que eran lastrados con piedra; claramente se trataba de la 
concepción de Garfias. Probablemente se emplearon los estudios 
que Mendiola había hecho unos años antes de los bancos de Ber-
múdez y San Lorenzo, donde se anunciaba la típica segregación 
que significaba terrenos nacionales perdidos porque el río podía 
tomar un nuevo curso; así se plantearon las obras provisionales en 
una longitud de ocho kilómetros. El monto ascendió a 16 mil pesos 
y el volumen a 102 pilotes de pino y 48 metros cúbicos de piedra 
(SCOP, 1912, p. 259). Sabemos, por otros datos, que en estos años 
Mendiola ya había salido de Ciudad Juárez y probablemente se 
hallaba cerca de la Sauteña, en Tamaulipas. Entre 1912 y 1921, 
las convulsiones de los cambios de régimen se apreciaban en 
la manera como los informes divagaban o esparcían información 
relativa a las obras, con ausencias importantes. Solamente has-
ta 1927 parece que se había logrado cierta estabilidad. En 1928, 
cuando el secretario era el ingeniero Ramón Ross, se informó que 
los trabajos que se realizaron durante los años de 1927 y parte 
de 1928 seguían teniendo el objetivo de dar mantenimiento a las 
obras de defensa, con las mismas técnicas, pero el gasto subió a 
28 mil pesos (SCOP, 1928, p. 43). Es en estos años cuando se dio 
un viraje importante, pues en Ciudad Juárez comenzó a discutirse 
el proyecto de rectificación del río Bravo —mencionado en la me-
moria de 1929—, y en Matamoros el desarrollo de un sistema de 
contención de inundaciones, más bien con obras de canalización 
de excedentes. 

Los técnicos de obras de defensa se involucraron en otros 
asuntos, como Salvador Arroyo, jefe de la COD en Ciudad Juárez, 
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quien elaboró algunos comentarios respecto a la construcción de 
una garita en proximidad del bordo de defensa. Dado que conocía 
cómo estaba construido dicho bordo, dio algunos consejos sobre 
la manera de cimentar el pequeño edificio. En otro contexto, entre 
finales de 1926 e inicios de 1927, apoyó al gobierno de Chihua-
hua en los estudios para la construcción del nuevo edificio del 
Instituto Científico y Literario.30 El proyecto se había encargado 
al arquitecto Herny Trost, asentado en El Paso, Texas, pero los 
estudios que elaboró Arroyo contemplaron aspectos como abaratar 
el costo de construcción sin sacrificar los requerimientos espa-
ciales e higiénicos. También elaboró unas fachada alternativas, 
todo probablemente a partir del proyecto del primer arquitecto.31 
Por otro lado, a inicios de la década de 1930, el jefe de la COD 
era el ingeniero Alfonso Sáenz y en el Departamento de Edificios 
se desarrollaba un programa de obras para el mejoramiento de las 
oficinas federales en las ciudades fronterizas. El ingeniero Sáenz 
recopiló información sobre la manera y capacidad con que labora-
ba cada oficina federal en Ciudad Juárez y elaboró un programa 
arquitectónico. Al final, su propuesta de distribución espacial fue 
retomada por el ingeniero Argüelles para la elaboración de un 
proyecto de adaptación de la vieja aduana.32

30 AGN, CyOP, DE, Caja 103, Exp. 190072.
31 AGN, CyOP, DE, Caja 103, Exp. 190072.
32 AGN, CyOP, DE, Caja 55, Exp. 189709.
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Figura 6. Elaborar dibujos y proyectos sobre edificios constituía un campo 
de saber presente entre muchos técnicos. Proyecto elaborado por los in-
genieros de obras de defensa y José R. Argüelles, ca. 1930 (AGN, CyOP, 

DE, Caja 55, Exp. 189709).

En las décadas de 1930 y 1940 continuaron los trabajos de 
rectificación, hasta en 140 kilómetros, alternándose con obras de 
reforzamiento de bordos, construcción de canales interceptores e 
incluso nuevos monumentos para demarcación de la línea diviso-
ria. A México le había tocado financiar solamente el 12%, y en el 
plano práctico contó con el apoyo de la CNI (SCOP, 1937, p. 148; 
SCOP, 1939, p. 226; SCOP, 1940, p. 151; SCOP, 1943, pp. 78-79). 

LA DEFENSA EN LOS MEANDROS DEL BAJO RÍO BRAVO

Como ya había señalado el ingeniero Mendiola desde 1896, la 
tercera sección del río era la más compleja, pues fluía con una 
pendiente suave, entre terrenos de constitución blanda dedica-
dos al cultivo, esto provocaba figuras extremadamente sinuosas 
y frecuentes cambios del cauce y segregación de bancos. Si bien 
ya se habían ejecutado obras en Matamoros —en el puerto, pero 
también frente al Río Bravo— se trataba de intervenciones de ín-
dole pasiva, consistentes en la reparación de los viejos espolones 
siguiendo la técnica de Garfias (lanchas con motores de vapor 
instalados, martinetes, para hundir pilotes) (SCOP, 1900, p. 40). 
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Aparecían urgencias, como la necesidad de rellenar brechas por 
alejamiento repentino del río (SCOP, 1904, p. 77; SCOP, 1908, p. 
247), y en Matamoros se fraguaba un sistema de aprovechamiento 
de excesos de agua mediante el arroyo de Cabras Pintas (SCOP, 
1928, p. 43). Hay que imaginar los grandes volúmenes y las duras 
condiciones del trabajo, pues las aguas debían canalizarse hasta el 
arroyo del Tigre a través de casi cuatro kilómetros, e incluso hubo 
que desaguar una laguna completa y desmontar a mano el terreno 
de casi 13 hectáreas (SCOP, 1929, p. 36; SCOP, 1937, p. 148; SCOP, 
1939, p. 227; SCOP, 1940, p. 151; Walsh, 2008). En el caso de la 
pequeña localidad de Río Rico, frente a la población texana Tha-
yer, todavía hasta la década de 1930 persistió la falta de criterios 
unitarios en las obras de defensa (cfr. Bustamante, 1999, p. 65). 
De acuerdo con el Tratado de Eliminación de Bancos, la pequeña 
localidad pasaría a los Estados Unidos —por tener menos de 250 
habitantes—, pero el problema técnico implicaba la definición de 
dónde construir el bordo de defensa.33 Entre los años de 1934 y 
1936 se incrementaron las tensiones entre los ingenieros de las 
obras de defensa —dependientes de la SCOP— y los técnicos de 
la CIL, respecto a la manera de concebir los proyectos en esta 
área de la ribera mexicana. Parece evidente que Chávez ocultó el 
proyecto del Retamal a los ingenieros de la CIL, pues desde junio 
de 1932 hasta agosto de 1937 no lo había mostrado todo por con-
siderarlo innecesario (Melville, 2002).34 Quizás fue la única vez que 
un encargado de obras de defensa coordinó una serie de trabajos 
de índole completa en términos de planificación del desarrollo re-
gional. Después de este episodio se intentaría distribuir las tareas 
técnicas entre la SCOP y la CIL para evitar conflictos.35

Al igual que en otros sitios de la frontera, no fue raro ver a los 
ingenieros de las obras de defensa desempeñando otras tareas 
que requería la SCOP. Fue lo que sucedió en Matamoros en 1933, 
cuando se encargó al ingeniero Aureliano T. Villaseñor, jefe de la 
sección de topografía, y a José María Ramírez, ingeniero en jefe 

33 AHCILA, Gaveta 15, Exp. 1511.
34 AHCILA, Gaveta 32, Exp. 1824.
35 AGN, CyOP, DE, Caja 217, Exp. 208881.
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de la COD, que realizaran una inspección de los daños que había 
sufrido el edificio de la aduana por un reciente ciclón.36 En los 
siguientes años los ingenieros continuaron destacando la impor-
tancia de los entarquinamientos del suelo y, por lo tanto, de seguir 
el criterio de fortalecer de manera pasiva las riberas mexicanas 
del río, con cruces con enrocamientos y fajinas de jara y carrizo, e 
incluso la siembra de carrizos en grandes extensiones para evitar 
el movimiento o desplazamiento de las riberas.37

En Nuevo Laredo las cosas fueron distintas, pues de manera 
parecida a Ciudad Juárez, se juntaron los peligros por inundacio-
nes con el crecimiento de la población. La ciudad en la primera 
mitad del siglo XX se fue convirtiendo en el cruce más importante 
de la frontera, ya que se constituyó en el sitio donde se recaudaba 
la mayor cantidad de impuestos a la importación. En la primera 
parte del siglo XX, un informe de la Dirección General de Bienes 
Nacionales indicaba que fueron las inundaciones de 1922 y 1932 
las que obligaron a considerar un plan de trabajo, pues el agua 
había subido de nivel hasta 14 metros. Las construcciones eran de 
muy escasa calidad en la proximidad del río, por lo que convenía 
construir un bordo que al tiempo que tuviera suficiente solidez 
también ofreciera un aspecto agradable y atractivo como paseo; 
la corona del dique podría ser de hasta 12 metros de anchura, pa-
vimentada y con parapeto hacia el lado del río, y estar arreglada 
con prados, árboles y bancas. Pero tal vez lo más importante era 
que se estaban considerando muchos tipos de obras “dentro de 
ese programa de mejoramiento de esta ‘Puerta’ de nuestro país” 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 1938, p. 11).

36 AGN, CyOP, DE, Caja 217, Exp. 208881.
37 AHCILA, Gaveta 32, Exps. 1925 y 1827.



50 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

AlejAndro González MileA

Figura 7. Proyecto de puerta a México para Nuevo Laredo, por Luis Prieto 
Souza y Armando Santacruz Jr. (SHCP, 1938).

La idea de una puerta para recibir al extranjero en su entrada 
al país no era nueva. Ya desde 1915 el comisionado mexicano de 
la CIL promovió la formación de un museo donde se expusiera “un 
pequeño grupo de nuestra cultura y obras de ingeniería naciona-
les”, en un anexo de sus oficinas.38 En 1914, veinte años después 
de su establecimiento definitivo, había ocupado —no obstante su 
investidura— unas habitaciones en el Caples Building, en el Paso, 
Texas, pero pasarían unos años más para que la CIL se trasladara 
al edificio Sauer, en Ciudad Juárez.39 El objetivo del comisionado 
mexicano era que la SCOP enviara planos y fotografías de obras 
como el Albarradón de Netzahualcóyotl, el Tajo de Nochistongo, el 
desagüe del Valle de México, el túnel de Tequixquiac, entre otros, 

38  AGN, CyOP, DE, Caja 23, Exp.19.
39  AHSRE, LE-1329.
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para “un pequeño museo tecnológico con su calificación”.40 Pero 
también entre las décadas de 1930 y 1940 comenzó a hablarse de 
la necesidad de construir puertas de entrada al país en la frontera 
con Guatemala (SCOP, 1943, p. 79).

En Nuevo Laredo, por el contrario, el mismo encargo quedó a 
cargo de la oficina de bienes nacionales de la SHCP.41 Ya desde 
la década de 1923, con motivo de la concentración de las ofici-
nas del gobierno federal en un solo edificio, el ingeniero Ignacio 
F. Lomelín hizo notar la dificultad de congeniar la necesidad de 
que estuviera situado en un punto cercano al cruce a los Estados 
Unidos y en un terreno a salvo de las inundaciones.42 Se imponía 
de tal modo el criterio de las obras de defensa. La memoria del 
SCOP de 1942 le dedicó un breve espacio al problema que recien-
temente se había desatado por las inundaciones de 1932 en Nuevo 
Laredo (SCOP, 1942, p. 103). Con anterioridad se había construido 
un puente nuevo, en 1922, pero resultaba inconveniente por la 
baja altura de sus arcadas; al mismo tiempo se construía el bordo 
de defensa, pero se avanzaba lento porque había que resolver las 
indemnizaciones. Aun así, los volúmenes de construcción de te-
rracerías alcanzaron los 1200 m3, las demoliciones 15 mil m3 y los 
trabajos de consolidación 18 mil m3 (SCOP, 1943, p. 78). El gasto 
monetario y el volumen de los trabajos claramente se incrementa-
ron en el siguiente periodo (SCOP, 1944, pp. 86-87) y continuaron 
vaciándose informes para el subsecuente, donde un balance ge-
neral indicaba que se habían gastado en total en la obra poco más 
de 210 mil pesos (SCOP, 1945, p. 91).

En 1943, con motivo de los trabajos, un grupo de vecinos de 
la ciudad —el Comité Pro-Defensa contra Inundaciones del Río 
Bravo— se pronunció en contra de las características de las obras, 
en una misiva dirigida al secretario de la SCOP. Quizás con la 
asesoría del ingeniero Ricardo Treviño González, elaboraron una 
crítica sistemática conforme varios criterios y a fin de cuentas 
presentaron una propuesta de cómo debía concebirse el bordo 

40 AGN, CyOP, DE, Caja 23, Exp. 19.
41 Un aspecto de la historia de las obras públicas que, sin duda, merecería varios estu-

dios.
42 AGN, CyOP, DE, Caja 67, Exp. 189788.
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de defensa: apuntaban a problemas como su aspecto, los fines 
que debía cumplir la obra, las posibles consecuencias negativas 
e incluso su sentido patriótico. El primer punto concernía a la ne-
cesidad de construir algo más que un amontonamiento de tierra 
arenosa y buscar materiales más adecuados, sobre todo para dar 
una imagen decorosa y digna frente a los norteamericanos. En se-
guida se criticaba la posición de la obra, en vistas de la experien-
cia tenida, y se sugería extenderla hacia el poniente debido a que 
existía una vuelta pronunciada del cauce que podía significar una 
inundación. Otro criterio apuntaba a la forma en que de manera 
natural los vecinos sorteaban las dificultades de una inundación, 
dejando que al paso de 24 horas, o más, el nivel bajara por sí mis-
mo. Otro era de índole climática, pues argumentaban los vecinos 
que el dique obstruiría la corriente de aire que hacía tolerables las 
noches de verano en la ciudad.43 El ingeniero de la CIL, Joaquín 
C. Bustamante, revisó la propuesta, pero la desechó, considerando 
que se trataba de un proyecto de hermoseamiento dado que no se 
presentaban planos de detalles técnicos.

Figura 8. Propuesta de bordo por los vecinos de Nuevo Laredo, elabora-
do por el ingeniero Ricardo Treviño González (AHCILA, Gaveta 15, Exp. 

1509).

43 AHCILA, Gaveta 15, Exp. 1509.
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CONCLUSIONES

En la frontera norte, a través de casi 100 años, el gobierno mexi-
cano consiguió formular planes permanentes de obras públicas en 
el ámbito de la defensa contra inundaciones. A lo largo de este 
proceso se involucraron varias oficinas con competencias en la ex-
ploración e inspección del territorio y con capacidad para planear 
y ejecutar obras, en un momento en que las localidades fronte-
rizas comenzaban a urbanizarse. La estructura administrativa de 
dichas oficinas, y de sus ministerios o secretarías de adscripción, 
también transitó por fases de reforma y periodos de convulsión 
política; pero aun así dichas oficinas fueron afianzándose en los 
territorios fronterizos, a través de un grupo de técnicos con tra-
yectorias, formación profesional y ocupaciones muy heterogéneas. 
Al respecto, en este artículo se profundizó en la paulatina con-
solidación de la CIL y la COD, aunque también pudo apreciarse 
la injerencia de otras como la Comisión Nacional de Caminos y 
la Dirección de Bienes Nacionales. Todas confluyeron en las lo-
calidades fronterizas con el fin de elaborar dictámenes, e incluso 
para emprender trabajos de mayor envergadura. Si bien algunos 
estudiosos ya se han ocupado de los ambiciosos planes de la CNI 
—que engloban la llamada “gran hidráulica”—, lo cierto es que en 
el terreno de lo práctico abundaron “las diferencias de adscripción 
y criterio”, incluso en el plano muy local de los ayuntamientos y 
comités de vecinos. Además, aunque las obras de defensa fueron 
el antecedente del manejo de cuencas fluviales, estas —con su 
espectro flexible y visión rudimentaria— no desaparecieron con la 
gran hidráulica. Esto ha quedado claramente ejemplificado a tra-
vés de los estudios de Nogales, Ciudad Juárez y el Bajo Río Bravo.

Una ventaja de voltear la mirada a los trabajos de obras de 
defensa es que pueden advertirse tendencias distintas a las que 
se impusieron a las localidades bajo nociones de modernización. 
Si se examinara la historia de las profesiones se encontraría que, 
con anterioridad a la definición de perfiles específicos en las aca-
demias, en los sitios de trabajo los técnicos surcaban campos 
muy distintos de actividad; habría que sospechar del título con 



54 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

AlejAndro González MileA

que se presentaban muchos ingenieros a través de las correspon-
dencias. Muchas técnicas empleadas para definir la ubicación y 
consistencia de los bordos recuerdan los consejos de “engañar al 
río”, con que los tratados de arquitectura hidráulica del siglo XVIII 
aconsejaban enfrentar el peligro de inundaciones por crecientes.

Ciertamente, en la esfera de la administración, o burocracia 
técnica, la definición de ramos de obras públicas no fue un pro-
ceso continuo ni unificado y, como se vio, eran frecuentes los 
conflictos. Solo hasta 1944, en la SCOP se llevó a cabo una reforma 
administrativa de envergadura con el fin de erradicar “los parale-
lismos en obras públicas”; hasta entonces los trabajos eran enca-
bezados por una oficina de obras hidráulicas que sirvió de nicho 
para una diversa y versátil burocracia técnica. Sus tareas refleja-
ron el estado de saberes prácticos antes que de ideales profesio-
nales. Aun así, podría afirmarse que en este espacio socio-técnico 
convivieron topógrafos, hidrógrafos, astrónomos, peritos facultati-
vos de minas, ingenieros civiles, ingenieros militares, arquitectos 
y varios practicantes solamente con estudios. La CIL, para hacer 
palpables los resultados de sus negociaciones diplomáticas, tuvo 
que bajar los argumentos al plano concreto del terreno mediante 
el brazo técnico de la COD.

En Nogales, las obras de canalización permitieron advertir a 
las autoridades locales que era necesario ordenar los permisos de 
edificación para establecer en qué sitios se podía construir y en 
cuáles no. Sobre todo, desde la introducción de las vías de ferro-
carril se había definido lo que a través del tiempo se convertiría 
en el área central de la población, y al menos entre las décadas 
de 1930 y 1940 las decisiones del ingeniero José Argüelles y de 
los técnicos de la CIL tuvieron mucho peso. En Ciudad Juárez, el 
ingeniero Mendiola elaboró un plan de urbanización que contem-
plaba los requerimientos del riego y los peligros de inundación, 
aunque el peso de los regidores obligara a fin de cuentas a lotificar 
áreas que debían quedar libres. Lo cierto es que, el proyecto de 
rectificación del Río Bravo contribuyó a defender lo que al paso 
del tiempo se convertiría en área urbanizada y el posible desarrollo 
de un distrito de riego quedaría postergado de manera indefinida. 
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Dado que la CIL se hallaba asentada en esta ciudad, no fue rara 
la influencia que tuvieron los ingenieros de la COD en otras partes 
de la frontera. Los demás ejemplos del también llamado Bajo Río 
Bravo sugieren la relevancia de las obras de defensa como parte 
del hermosamiento y planificación de ciudades. Sería interesante 
explorar los procesos locales en Nuevo Laredo y Matamoros para 
dimensionar la influencia de los técnicos de la SFCIC y de la SCOP 
en esas zonas.
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La imagen de los chinos 
en torno al consumo 
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entre las volutas de las 

pipas de opio
Opium use, trafficking and racism as base for 

popular imagery of Chinese immigrants in 
Chihuahua: Asia reborn through opium den fumes
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RESUMEN

Los inmigrantes chinos enfrentaron conflictos a su llegada 
a Chihuahua, particularmente entre las década de 1920 y 
1930. La condición racializada a la que estuvieron sometidos 

por los prejuicios de la época, apoyada en un discurso cientificista 
y un robustecido nacionalismo, desataron movimientos racistas en 
su contra, tal como ocurrió en buena parte del mundo. Estas cam-
pañas crearon la imagen de estos inmigrantes como opiómanos y 
delincuentes. Aprovechando esta situación se intentó denigrarlos, 
tuvieron relativo éxito las asociaciones antichinas cuyo fin último 
era lograr su expulsión. Este desprestigio también fue utilizado 
por parte de la misma comunidad en contra de rivales internos.
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Palabras clave: migración, chinos, xenofobia, opio, conflictos in-
ternos.

ABSTRACT

Chinese immigrants faced conflicts upon their arrival in Chihua-
hua, particularly between the 1920s and 1930s. The racialized con-
dition to which they were subjected to by the prejudices of the 
time, supported by a scientific discourse and a robust nationalism, 
unleashed racist movements against them, as in much of the 
world. These campaigns created the image of these immigrants 
as opium addicts and criminals. Taking advantage of this situa-
tion an attempt was made to denigrate them leading to the rise 
of anti-Chinese associations whose ultimate goal of Chinese ex-
pulsion became relatively successful. This smear was also used by 
members of the same community against internal rivals.

Key words: migration, chinese, xenophobia, opium, internal con-
flicts.

El presente trabajo estudia la relación existente en el imaginario 
chihuahuense posrevolucionario entre los inmigrantes chinos y el 
consumo y tráfico de enervantes, particularmente el opio. En una 
primera parte se hablará de los inmigrantes chinos y los motivos 
por los cuales el Estado nacionalista fundamentó ideas de con-
formación nacional en torno a una raza mestiza excluyendo a las 
consideradas débiles o inferiores. Enseguida se revisarán las con-
cepciones en torno al uso de drogas y cómo estas se comenzaron 
a vincular con grupos específicos, entre ellos las clases populares 
y algunos inmigrantes que fueron considerados indeseables. Para 
finalizar, se analizará cómo la misma comunidad china de Chi-
huahua estaba consciente del vínculo que les relacionaba con el 
mundo del consumo de substancias prohibidas, por lo que trata-
ron de alejarse de él limpiando su imagen al rechazar a aquellos 
que consumían el enervante; pero también se examinará cómo los 
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prejuicios eran utilizados al interior de la comunidad por grupos 
políticos antagónicos para crear conflictos a los rivales ante las 
autoridades mexicanas.

El 16 de mayo de 1923 el periódico chihuahuense El Diario  
publicó detalles sobre una redada llevada a cabo en el centro de la 
capital del estado contra un garito de propiedad china que funcio-
naba clandestinamente como fumadero de opio. En dicha redada 
las autoridades descubrieron “a una Pandilla de Chinos que se 
encontraba entregada al Culto del Dios Amarillo”. El jefe de detec-
tives del estado, Félix Flores, y el comandante de policía, Morán 
Acuña, acompañados de oficiales del mismo cuerpo hicieron la 
captura de los parroquianos del fumadero en plena actividad.

La pista de la existencia del lugar se había estado siguiendo 
desde hacía algunos días dado que se recibió información de que 
en una casa del barrio chino de la localidad existía un fumade-
ro de opio. Después de recopilar amplios detalles sobre la casa 
donde se reunían los consumidores del enervante, se llevó a cabo 
la detención, sobre la cual El Diario (1923) precisó los siguientes 
detalles:

Cuando la policía logró introducirse mediante requisitos legales en 
el interior de la casa marcada con el número 311 de la calle Morelos, 
se presentó a su vista un cuadro curioso: Una habitación reducida, 
adornada esplendorosamente a la usanza oriental, sumida en semi-
obscuridad producida por la incierta luz esparcida por macilenta 
lámpara de dorados colgajes y por la densidad notable de pestilente 
humo; mullidos divanes colocados en artístico desorden y repartidos 
por la habitación y un individuo recostado en cada mueble, fumando 
silenciosamente en luengas pipas de extraña manufactura y poseí-
dos completamente de anormal ensimismamiento. La orden de ren-
dición fue intimada a continuación, ante la cual ambos individuos 
apenas perceptibles entre las densas gasas de humo adormecedor, 
despertaron sobresaltados, entregándose a discreción.
La aprehensión no se hizo esperar logrando los que la efectuaron 
la identificación de los detenidos como pertenecientes a la raza 
amarilla y recogiendo a éstos cierta cantidad de opio, la que junto 
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con sus propietarios y con un sospechoso también chino, que fue 
sorprendido poco después en las azoteas de la casa, se remitió a la 
Inspección General de Policía en cuy[o] local quedaron retenidos los 
reos quienes se llaman respectivamente “Samuel Hock Quang, Mong 
Kee y Hong Lee” (El Diario, 1923).

El problema con el consumo de opio y de otros enervantes no 
había sido problemático hasta apenas unos años previos a estos 
hechos. El consumo de drogas como la morfina, mariguana, cocaí-
na, opio y muchas otras era no solo bastante permisivo, sino que 
carecía de una carga moral negativa en la mayor parte del siglo 
XIX y las primeras dos décadas del XX (Pérez, 2010, p. 149). Fue 
hasta avanzados los años veinte y principios de los treinta, cuando 
la policía empezó a perseguir a los consumidores de opio y aso-
ciarlos además con otros vicios y degeneraciones como el juego y 
la prostitución (Pérez, 1999, p. 46). 

La población china además fue víctima de una fuerte exclu-
sión por motivos raciales originada por las ideas nacionalistas de 
los gobiernos posrevolucionarios y particularmente impulsadas por 
grupos antiinmigrantes muy focalizados. Estas ideas fundamen-
taron una clara xenofobia y racismo hacia diferentes inmigrantes 
como los turcos, judíos, árabes, polacos y otros más, pero espe-
cialmente contra los chinos. Estos grupos proclamaban la idea de 
la formación nacional en torno a una sola raza mestiza (la “mezcla 
única” que daría sentido al ser racial nacional entre españoles y 
aztecas), también buscaban incentivar la inmigración blanca, limi-
tar la asiática y otras consideradas indeseables, además de limitar 
a estos últimos ya resididos en el país, para ello hicieron uso de 
diferentes medios y formas. 

Dicho nacionalismo justificaba su actuar con base en los plan-
teamientos científicos del siglo XIX sobre las razas y la subse-
cuente idea de una estratificación, en la que los chinos se ubica-
ban en los escaños más bajos. Una ciencia cargada de prejuicios 
que se usaba discursivamente al servicio de los nacionalismos que 
a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX estaban siendo 
implementados en diferentes partes del mundo occidental.
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PRO PATRIA Y PRO RAZA

La forma que encontró el Estado nacional para reunir nuevamente 
a la sociedad mexicana bajo una idea y la tutela de este mismo 
fue la reconstrucción de una identidad nacional, formulada, en 
parte, con base en la idea de una raza nacional: la mestiza. Sería 
la raza mestiza la clave que conformaría al nuevo ciudadano, una 
raza que se entendía también a partir de una cultura nacional. Al 
delimitar a la raza que conformaría la Nación se excluye a todo 
aquello que no entra en dichas características, empezamos a ver 
entonces un Estado con un proyecto nacional excluyente que pa-
saría hacia prácticas racistas y xenófobas.

La cuestión de la identidad plantea sus propias necesidades, 
en primera instancia definirla. Plantea Néstor García-Canclini 
(2002): “la identidad es una construcción que se relata” (p. 23). Lo 
que hace al individuo pertenecer a un grupo para adquirir dicha 
identidad es la fe en dicho relato (Pérez, 2010). Para tal relato se 
establecen una serie de acontecimientos fundadores, los cuales 
casi siempre se refieren a la apropiación de un territorio por un 
pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños. 
Se van sumando las hazañas donde los habitantes defienden su 
territorio, ordenan sus conflictos internos, como fue el caso de la 
Revolución Mexicana, y fijan los modos legítimos de vivir en él 
para diferenciarse de los otros (García-Canclini, 2002, p. 23); en 
síntesis, una historia patriótica cargada de símbolos, costumbres, 
eventos y héroes dignos de recordar.

El Estado mexicano buscó la construcción de un relato nacio-
nal basado además en lo que Tomás Pérez Vejo (2010) denomina 
la gran trilogía romántica de la nación: “raza, lengua y cultura” 
(p. 147), una sociedad mexicana cuyo universo de valores mora-
les estaría definido por y a partir de lo nacional (p. 66), una idea 
nacional enfocada a una ideología revolucionaria, una moral laica, 
una lengua —el modo perfecto de civilización y divulgación del 
relato nacional— y una raza mestiza.

Para ello se empeñó en llevar al terreno de la práctica lo que 
en el discurso se decía. Con el fin de apoyar el proyecto nacio-
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nalista se llevaron a cabo campañas de desfanatización religiosa, 
antialcohólicas, en pro del higienismo, la integración a una vida 
nacional productiva a través del trabajo y el abandono de vicios 
como el consumo de algunas substancias, el juego, la promis-
cuidad sexual, entre otras actividades consideradas violentas y 
retrógradas, por ejemplo las peleas de gallos y las corridas de toros 
(Picatto, 1992, p. 27). En su conjunto estaban dirigidas hacia las 
clases sociales populares que habían sido prácticamente ignora-
das durante la construcción nacional en el porfiriato y que serían 
la base de legitimidad en el México posrevolucionario. Esto tenía 
la intención de generar un ambiente moral y físicamente sano, 
propicio para el desarrollo nacional mediante una población apta 
para el trabajo. Dichas condiciones se lograrían también mediante 
una raza nacional única.

La idea de raza no irrumpió de forma inesperada en los go-
biernos revolucionarios, se construyó a través de bases científicas 
a lo largo del siglo XIX. De hecho el contexto internacional estaba 
inmerso en debates en torno a la estratificación y clasificación 
racial donde se planteaba que ciertas razas contaban con carac-
terísticas superiores mediante las cuales serían capaces de forjar 
sociedades productivas. En el caso de las potencias occidentales, 
esta clasificación racial ayudó a justificar las empresas de coloni-
zación sobre países poblados por razas supuestamente inferiores a 
la europea, que en esta clasificación resultaba ser la raza superior 
por excelencia. La raza blanca se autodefinía como la más apta 
para el desarrollo dado su potencial físico, intelectual y moral (Sa-
ade, 2009, p. 120). 

Así pues, científicamente las razas negra, amarilla, y los pue-
blos indígenas se encontraban en un estado de atraso según la 
ciencia decimonónica. Sus características tanto físicas como mo-
rales impedían que sus naciones progresaron en los términos que 
definía el progreso capitalista (Saade, 2009, p.122.). Dicho proyecto 
no es una invención nueva ni original de los gobiernos de la Revo-
lución, sino que se retoma del proyecto porfirista. La continuidad 
de estas ideas habla de la inexistencia de un rompimiento radical 
entre porfiriato y Revolución. 
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Muchos grupos sociales, nacionales y extranjeros fueron re-
ducidos a la criminalidad o a ser considerados ciudadanos de 
segunda, seguidores de conductas que habían de ser erradicadas, 
pues dañaban a la población e impedían su modernización. Entre 
estos, y más aún en los grupos “progresistas”, se acecentaron las 
diferencias y se hizo evidente el carácter selectivo en cuanto a la 
consideración de qué es, o no, lo meramente mexicano.

En esta polémica, sectores enteros de la población extranje-
ra, especialmente los chinos, fueron catalogados inmediatamente 
como viciosos, criminales, codiciosos, alcohólicos, personas faltas 
de la más mínima consideración. Chinos y viciosos eran en la 
práctica un sinónimo. A estos se les acercaba por antonomasia a 
un mundo de insalubridad, fumaderos de opio, enfermedad, codi-
cia y debilidad física (González, 1969, p. 590), por el solo hecho de 
pertenecer a una raza a la que se adjudicaron dichas actitudes, 
esto lo confirmaban estudios pseudocientíficos, que más que ser 
certeros se acercaban a manipulaciones para justificar el rechazo 
y la segregación.

Si en México estas ideas fueron adoptadas por la sociedad se 
debió a que el porfiriato se encargó de atraer las ideas científico 
positivistas europeas que constituyeron la fórmula del progreso 
modernizador (Cañas, 2012, p. 11) y sobre todo sustentaron la idea 
de la superioridad racial. En esta época se llevó a cabo la moder-
nización del país haciendo uso del conocimiento científico del mo-
mento casi como un dogma de fe. Los gobiernos revolucionarios 
heredaron estas concepciones científicas y modernizadoras, en 
las que la raza era un tema fundamental. La idea de raza nacional 
tenía como objetivo crear identidad y unión al interior de un país; 
debido a que estaba funcionando en las potencias europeas, fue 
asimilada, pero se reemplazó al blanco como centro de la fórmula 
racial con el mestizo como rector de la sociedad, inclusive como 
culmen de la clasificación racial de la evolución y la civilización: 
el mestizo sería la combinación híbrida y vigorosa del europeo con 
el indio (Stern, 2000, p. 60).

Siguiendo con el objetivo nacionalista de raza, el mestizo de-
bió unir lo mejor de dos mundos: un pasado indígena fuerte, glo-
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rioso, eterno y de profundas raíces históricas, y el español que 
encarnaba al blanco europeo industrioso y mentalmente fuerte. 
Esta raza mestiza sería el culmen de la evolución de la humanidad 
que en sus estadios previos había sido dominada por diferentes 
razas, la amarilla, la roja, la negra y finalmente la blanca; a partir 
de ese momento el futuro pertenecería a la raza mestiza, como 
apunta José Vasconcelos, el intelectual, hombre clave en el Estado 
pos-revolucionario, uno de los artífices del proyecto nacionalista, 
quien denominó a los mestizos como la raza cósmica.

Para ayudar a cumplir este objetivo, y dado el mayor número 
de población indígena, se incentivó la llegada del grupo racial 
considerado superior, europeos (italianos, franceses, ingleses, ale-
manes, irlandeses y, de preferencia, españoles), al cual se atri-
buían características y capacidades superiores a las de los otros. 
Dicha migración selectiva quedaría implícita en los programas 
y leyes migratorias. En su afán de lograr el anhelado mestizaje 
se buscó introducir al país elementos de las consideradas razas 
superiores, que harían su labor en los proyectos de colonización 
del país, sobre todo de explotación agrícola, en lugares hasta ese 
momento sin aprovechar y que mediante su laboriosidad lograrían 
convertir en auténticos campos productivos. Además, ese grupo 
se mezclaría con la populosa raza indígena presente, que al haber 
perdido su ímpetu y fuerza en la conquista se había convertido en 
una raza degenerada, apática y viciosa, por lo que el mestizaje la 
reforzaría. El revuelo que provocaron estas migraciones deseadas 
se divulgaba a través de los diarios, que estaban convencidos de 
los beneficios que esto traería, pues las naciones ricas y podero-
sas debían su prosperidad a la intervención de pueblos extraños 
que habían trabajado a favor del país en que residen (Servicio de 
noticias del pasado del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
sobre las Revoluciones en México [INEHRM], 2009). 

Una muestra evidente de ello en el estado de Chihuahua fue-
ron los menonitas, que emigraron desde Canadá y fueron recibi-
dos con gran beneplácito del entonces presidente Álvaro Obregón, 
que gustoso los dejó instalarse donde les resultara más conve-
niente. Una de sus elecciones fue la hoy ciudad Cuauhtémoc. Ya 
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desde el porfiriato se había comenzado un programa de inserción 
al territorio nacional de extranjeros provenientes de países consi-
derados “avanzados”, como los italianos (Servicio de noticias del 
pasado del INEHRM, 2009) ingleses, irlandeses, franceses y ale-
manes, con el fin de colonizar territorios inhabitados que podrían 
resultar productivos, pero también de incentivar la mezcla racial, 
mediante la cual se creía podrían erradicarse “vicios” inherentes a 
la raza nacional, además de aportar un espíritu progresista e inte-
lectualmente desarrollado que conduciría al país al anhelado de-
sarrollo industrial capitalista. El proyecto en Cuauhtémoc fracasó 
dado el poco ímpetu que mostraron los menonitas para mezclarse; 
no obstante, el desarrollo agrícola de la zona fue detonado.

Sin embargo, la llegada de inmigrantes chinos no era un asun-
to que se pudiera eliminar fácilmente. Algunos elementos del go-
bierno mexicano, además de varios particulares interesados en 
explotar las grandes zonas mineras y desarrollar la agricultura en 
el noroeste del país, veían provechoso el uso de personas chinas 
donde constantemente se necesitaban trabajadores y donde era 
difícil que los inmigrantes europeos quisieran llegar. La reciente 
apertura de China a los mercados occidentales y la inmediata 
exportación de trabajadores, la disposición de estos a trabajar por 
salarios bajos, además de la firma en 1899 del “Tratado de amis-
tad, comercio y navegación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Imperio Chino” —en el que se acordó igualar los derechos de 
los inmigrantes chinos a los de los ciudadanos mexicanos— y la 
expulsión de chinos de los Estados Unidos de Norteamérica, por 
medio del Chinese Exclusion Act de 1882, permitió la llegada 
constante de trabajadores de esa nacionaldad al país, la mayoría 
tenía la intención de internarse en la Unión Americana de forma 
ilegal, pero otros buscaban quedarse para ejercer como obreros 
o comerciantes (Cañas, 2012, p. 12). Los chinos fueron altamente 
exitosos en dichas actividades, razón por la cual se les acusó 
también de competencia desleal y de acaparar las pocas fuentes 
laborales, aunque su número, en comparación con la población 
mexicana, fuera mínimo. 
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Las costumbres y tradiciones chinas, difíciles de entender 
para la época, serían vistas desde una perspectiva nacional y, 
por ende, rechazadas; fueron señaladas como un peligro ante las 
propias tradiciones patrias, por lo que estas últimas habrían de 
ser defendidas por distintos grupos autodenominados antichinos, 
pro raza y nacionalistas.2 La xenofobia hacia los chinos se justifi-
caba entonces desde tres aspectos: el hipotético acaparamiento 
del comercio y de las fuentes de empleo, su supuesta debilidad 
racial y el perjuicio que esto provocaría a la raza nacional en caso 
de mezclarse, y la idea de los chinos como viciosos consumidores 
de opio. 

LA PRENSA Y EL ESTADO COINCIDEN: LOS CHINOS CONSUMIDORES Y 

TRAFICANTES DEL CHANDOO

Para la población de mediados del siglo XIX la palabra “droga” no 
tenía implicaciones ofensivas. Varias referencias a derivados de 
opio, adormidera, morfina, mariguana, etc., aparecen en las listas 
de medicamentos que debían de tener en existencia las boticas 
del Valle de México. Según el Consejo Central de Salubridad, no 
se establecía ninguna restricción para su comercio y consumo, 
su venta no requería ninguna receta. Entre 1920-1923 se inicia-
ron esfuerzos gubernamentales para controlar la indiscriminada 
circulación de este tipo de substancias en el territorio nacional, 
pero fue hasta las décadas de 1930 y 1940 que se logró suprimir 
medianamente dicha circulación (Pérez, 2010, pp. 149-150).

En México, la condena a la alteración de los sentidos tenía 
un matiz cargado de una moral cristiana que imperaba a finales 
del siglo XIX. Este discurso dominaba los sectores medios y la 
“burguesía que consolidaba su poder en medio de justificaciones 
culturales aristocratizantes” (Pérez, 2010, p. 157). Esta herencia 
cultural de la Colonia se emparentó con algunos principios del 
liberalismo de las épocas de la Reforma, el Segundo Imperio y la 
República Restaurada. Los intentos de una sociedad secularizada 
enriquecieron las formas de interpretarla y normarla, en ellos se 

2 AGN, Gobernación, Caja 11, Expediente 41. 2.360(29)23630.
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entrelazaron el rechazo moral a la pérdida de la consciencia con 
tendencias xenófobas y los modelos sociales europeizantes (Pérez, 
2010, p. 157). Al ser la evasión de la consciencia algo condenable, 
merecía la intervención de las autoridades, así el Estado liberal es-
tablecía una estrecha vigilancia en la esfera privada, lo que lo lle-
varía a mantener un estrecho control social. Con ello reemplazó a 
la Iglesia católica como la institución rectora del comportamiento.

Para los gobiernos revolucionarios, el pueblo, a diferencia del 
porfiriato, asumiría el mando y marcaría los rumbos de la nación. 
Sin embargo, mucho de la moral porfiriana se mantenía presente 
en esta nueva fase. Para la burguesía porfiriana la borrachera o 
el consumo de enervantes se consideraba algo muy propio del 
pueblo, algo que resultaba horripilante dado que se practicaban 
en público, mientras que la borrachera discreta y bien vestida 
era respetable y decente (Pérez, 1999, p. 13). Por otro lado, los 
revolucionarios consideraban que, en buena medida, el pueblo 
había escapado a los vicios debido a su funesta situación por la 
explotación de los burgueses porfirianos. Esta extraña afición por 
los enervantes debía ser corregida y reorientada para la formación 
de la nueva nación mexicana.

Una de las primeras restricciones para la importación, comer-
cio y consumo de opio fue la de 1916, impuesta por Venustiano 
Carranza. En ese momento la Revolución mexicana se encontraba 
en el inicio de una etapa en la que se estaba tratando de con-
solidar una Constitución que sería el reflejo de los anhelos que 
llevaron a la lucha armada. Establecer una legislación en materia 
de tráfico de drogas no era en ese momento prioritario. Años más 
tarde se daría el decreto presidencial que prohibía y limitaba las 
drogas y los narcóticos, el de Álvaro Obregón en 1923. Estas res-
tricciones afectaban a las drogas de uso popular, especialmente la 
mariguana y el opio; el mundo de estas drogas formaba parte de 
actividades sociales y espacios públicos bien determinados como 
los prostíbulos y las cantinas, además de sectores medianamente 
definidos como los populares y otros mucho más distinguibles 
como los inmigrantes chinos, quienes contaban en las múltiples 
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ciudades a las que llegaban con sus propios espacios: los barrios 
chinos (Pérez, 2010, pp. 156-157).

Así, la opiomanía se asociaba con inmigrantes chinos o con 
los ambientes bohemios proclives al orientalismo. Poco a poco los 
encabezados de los periódicos fueron modificándose de referen-
cias discretas a una condena generalizada al consumo de la droga 
y a las consideradas mafias chinas que la comercializaban. La per-
secución real comenzaría avanzados los años veinte, íntimamente 
ligada a la xenofobia desatada sobre todo en el noroeste del país, 
tolerada y en ocasiones incentivada por los regímenes revolucio-
narios (Pérez, 1999, p. 11). Una vez iniciado el afán persecutorio 
en contra de las drogas, nada más sencillo que lanzarse a los 
barrios chinos para dar con aquellos que consumían o traficaban 
opio (Pérez, 1999, p. 47), o visitaban espacios donde se fumaba 
el chandoo —como bien se le conoce al opio para fumar o a los 
fumaderos—, tal y como lo demuestra la nota de El Diario con la 
que inició este texto. 

El consumo del opio fue el signo que de manera profunda 
marcó la construcción de la imagen de los chinos. Esta construc-
ción tiene su inicio desde el siglo XV, cuando médicos cortesanos 
experimentaban con su uso médico. En el siglo XIX se llevaron a 
cabo una serie de prohibiciones para el consumo, venta y produc-
ción de opio en China, sin embargo, su uso constante en occiden-
te permitió que siguiera siendo uno de los mayores productos de 
exportación del mercado chino (Cañas, 2012, p. 15).

Autoridades como Plutarco Elías Calles no escondían su abier-
ta xenofobia. Calles, desde los puestos públicos que ocupó, se 
dedicó a divulgarla, por ejemplo, se distinguió como activo secre-
tario del Club Democrático Sonorense, asociación  que tenía entre 
su programa la prohibición de la inmigración china, la vigilancia 
de su higiene, la clausura de sus casas de juego y la prohibición 
del opio. Así, en febrero de 1916, ya envestido como gobernador 
de Sonora, prohibió “la inmigración china por considerarla nociva, 
inconveniente e inadaptable” (González, 1969, p. 593).

Varios fueron los diarios que solicitaban llevar a cabo acciones 
en contra de los inmigrantes chinos, por ejemplo, 
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…El Heraldo de México […] [comentaba que] se trataba de una raza 
“grotesca, miserable, avara, sucia y antihigiénica” […]. La diputa-
ción sinaloense pidió a las autoridades federales, basándose en esas 
opiniones periodísticas, que impidieran la entrada a los habituales 
fumadores de opio y a quienes padecieran enfermedades que co-
múnmente se atribuían a los chinos (González, 1969, p. 596).

Pronto la venta y distribución de drogas sería vista como una 
característica de la comunidad China. Los chinos del noroeste de 
México serían estigmatizados por ser consumidores de opio. Alre-
dedor de las obras del ferrocarril era común encontrar fumaderos 
y casas de prostitución. De esta forma, violencia y proliferación 
de enfermedades eran adjudicadas a inmigrantes chinos debido 
a la generalización de los signos comunes que les eran asignados 
indistintamente de su oficio o del lugar donde vivían (Cañas, 2012, 
p. 16). Mientras la imagen de los inmigrantes chinos estaba rela-
cionada al comercio de las drogas, el Estado mexicano no podía 
hacer mucho para resolver el problema. Un lugar alejado del centro 
como la frontera norte donde los chinos se concentraron en buena 
medida dados los espacios laborales, la colonización de terrenos 
y el cruce de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos crearon 
un ambiente ideal para el comercio ilegal de drogas (Cañas, 2012, 
p. 22), así se establecieron rutas y contactos entre México y el 
vecino del norte. 

La mayoría de los negocios que servían de fachada para la venta de 
drogas en el Oeste de Estados Unidos tenían conexiones con El Paso 
de alguna manera. En abril de 1939 se detuvo al dueño de una canti-
na en Kansas City. Las investigaciones concluyeron que su negocio 
fue abierto cerca de un edificio federal para no levantar sospechas 
y que tenía varios años operando un negocio que dejaba ganancias 
cercanas al millón de dólares mensuales. La cantina era el lugar 
donde se almacenaban y distribuían las drogas para otras partes del 
país. Los proveedores eran de El Paso Texas donde pasaban la droga 
por la frontera con México. Así, la policía corría una nueva investiga-
ción para ver cómo evitar este tipo de eventos sobre la frontera. Los 
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oficiales de policía culpaban principalmente a las pocas restricciones 
del lado mexicano (Cañas, 2012, p. 22).

Las rutas de inmigrantes chinos que desembarcaban en los 
puertos del Pacífico mexicano y que seguían para internarse en 
los Estados Unidos de forma ilegal (Taylor, 2002, p. 10) fueron 
puestas ahora a disposición del tráfico de opio. Los estados fron-
terizos se convertieron en lugar de tránsito de enervantes. Así lo 
demuestra una nota periodística del 17 de abril de 1938, donde 
se narra cómo la policía local de Ciudad Juárez irrumpió en otro 
fumadero:

El comandante de policía descubrió un fumadero de opio en una 
casa del callejón Colón cuyos ocupantes ya han sido aprehendidos 
en otras ocasiones como traficantes de drogas heroicas. En esta oca-
sión fueron arrestados cuatro chinos uno de los cuales se dedicaba 
a preparar el opio teniendo esa substancia en forma líquida en un 
recipiente y convertido en una especie de pasta en otro. Los otros 
tres chinos estaban cómodamente reclinados fumando en grandes 
pipas que contenían opio. Los detenidos dijeron llamarse […] Yem 
Kin, siendo este último dueño del fumadero y por lo tanto el que 
tiene mayor responsabilidad.
La policía decomisó varios paquetitos con substancias, pipas, equi-
pos de juego y otros objetos informándose que solo por concepto 
de opio se puede calcular un valor de dos mil pesos. Los detenidos 
fueron consignados al Agente del Ministerio Público Federal quien 
a su vez los pondrá a disposición del Juez de Distrito (El Heraldo, 
1938b, p. 5).

En este caso la nota hace especial énfasis en la reincidencia 
de los traficantes, quienes ya dejaban de ser simples viciosos para 
convertirse en mafiosos, y aunque el caso parece ser similar a las 
detenciones en el fumadero de opio en la capital años antes, el va-
lor de la mercancía se resalta como para dar idea de las ganancias 
del tráfico de opio. Aunado a la presentación de los detenidos ante 
el Ministerio Público Federal y un juez de distrito, lo que resalta 
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la gravedad de la falta —asunto ignorado en la nota anterior—, los 
medios de comunicación se interesaron en señalar la seriedad del 
problema del tráfico de drogas y que a los responsables les espe-
raría un castigo más severo.

En la aprehensión de chinos en la capital, El Diario (1923) 
enfatiza en mayor medida el ambiente exótico del fumadero, la 
decoración con toques orientalistas, la semioscuridad que reinaba, 
la densidad del pestilente humo, el aletargamiento de los opióma-
nos como un cuadro bizarro, extraño e inmoral, sin hacer mayores 
aspavientos en términos legales. La clara preocupación por la in-
vasión de costumbres extrañas y la forma en que estas se iban en-
trañando en el centro de la ciudad debido a los inmigrantes chinos 
tenían mayor peso que la persecución legal del tráfico de drogas. 

La nota de la aprehensión de traficantes chinos de opio en 
Juárez 15 años más tarde no refleja un asombro por lo exótico del 
ambiente propio de los fumaderos, sino la cotidianidad del evento, 
expresada en la frase “esta vez”: es un acto repetido tantas veces 
que ya no provoca extrañeza. En este caso la consignación a au-
toridades federales apuntan a una clara persecución más severa 
por parte del aparato judicial del Estado. No sería la policía quien 
impondría una multa o un arresto, sino que a través de un juicio 
se determinaría el castigo. 

El acoso en contra de los consumidores de opio se incrementó 
hasta pasar del rechazo moral a la criminalización. 

En esta transición el gobierno del estado de Chihuahua parti-
cipó de forma activa. El 16 de octubre de 1928 el gobernador Ma-
nuel Caraveo enviaba a la Secretaría de Gobernación una misiva 
donde reporta que en la Inspección General de Policía de la capi-
tal se habían estado recibiendo quejas en contra de tres chinos: 
Rafael Ley, Manuel Montañez o Fong Coy, y Liee Woo, quienes 
se dedicaban habitualmente al comercio y tráfico de drogas “que 
tanto degradan la raza” principalmente opio, morfina, cocaína, he-
roína y sus derivados.3

El gobernador llamó sobre todo al auxilio del Gobierno Federal 
para que los súbditos chinos fueran expulsados del estado, y de 

3 AGN, Gobernación. Caja 4, Expediente 10. 2.362.2(6)13.
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ser posible del país, aplicando el artículo 33 constitucional. Dicha 
práctica no era extraña en una sociedad profundamente naciona-
lista que tenía como medida de protección a los connacionales la 
expulsión de extranjeros indeseables o perniciosos. El artículo 33 
constitucional era utilizado ampliamente. “Lejos de ser un meca-
nismo excepcional, fue usado en promedio 40 veces al año entre 
1911-1940, poco menos de una vez a la semana” (Yankelevich , 
2004, p. 710). Muchos de los extranjeros a quienes se les impuso 
el citado artículo se dedicaban al tráfico de drogas (o al menos eso 
se decía en las solicitudes de expulsión).

Sin embargo, la petición de expulsión era sostenida en argu-
mentos raciales más allá de las acusaciones y quejas en contra de 
los supuestos traficantes. El gobernador consideraba que el tráfico 
era difícil de comprobar ante el criterio legal dado el clandestinaje 
en el que se manejaban los traficantes, además, los huecos lega-
les eran un problema. El uso, posesión y consumo de drogas no 
constituía un delito común sino un delito que competía a las au-
toridades sanitarias federales. El castigo consistía en multas que 
por lo general no se pagaban, sino que eran conmutadas por un 
arresto. Solamente el comercio de drogas enervantes era un delito 
que correspondía a los tribunales federales, por lo que al momento 
de la captura los traficantes se justificaban en su posesión o con-
sumo, para evitar así los tribunales y solo pasar un tiempo en la 
cárcel o pagar una multa.4

Para el gobernador Caraveo estos chinos estaban minando y 
corrompiendo a la sociedad chihuahuense. El saneamiento social 
sería imposible si no se obtenía la comprobación legal del delito, 
por lo que solicitar permiso para la expulsión del estado, o del 
país, de los extranjeros catalogados como perniciosos e indesea-
bles mediante la aplicación del artículo 33 constitucional era una 
medida extralegal de erradicarlos.

Las estructuras de los inmigrantes chinos que se establecieron 
en la capital del estado encontraron formas de defenderse, aunado 
a la distinción entre posesión y consumo y venta que utilizaba 
para evadir la justicia federal. La comunidad china intercedió a 

4 AGN, Gobernación. Caja 4, Expediente 10. 2.362.2(6)13.



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 77

La imagen de Los chinos en torno aL consumo y tráfico de opio...

favor de sus miembros gracias a la Inspección de Policía local 
que gestionaba mediante agentes, incluidos algunos chinos, la 
libertad de los detenidos —no solo por este tipo de delitos— ante 
autoridades locales y agentes del Ministerio Público Federal. Las 
autoridades locales rápidamente reaccionaron frente a estos agen-
tes solicitando ante la Secretaría de Gobernación la aplicación del 
ya mencionado artículo 33 por considerarlos integrantes de una 
mafia que amagaba a la sociedad.5 Aunque la aplicación del artí-
culo era una cuestión normal y no se requería una investigación, 
no siempre se aplicaba, sin mencionar las veces que el expulsado 
lograba obtener un amparo o una revocación. El número de chi-
nos a los que se les aplicó el temido artículo 33 por motivos de su 
participación en actividades delictivas, aun así, no fue tan signi-
ficativo, españoles y estadounidenses los superan con el doble y 
triple de procesados respectivamente en este rubro (Yankelevich, 
2004, p. 729); los chinos eran expulsados por motivos políticos en 
su mayoría. El periodo presidencial de Álvaro Obregón (1920-1924) 
fue particularmente prolifero en expulsión de chinos (Yankelevich, 
2004, p. 717)

CHEE KUNG TONG Y LA MANO NEGRA: ENEMIGOS POLÍTICOS Y EL USO 

DE LA IMAGEN DEL CHINO COMO OPIÓMANO

Los problemas al interior de las comunidades chinas eran eviden-
tes desde la época porfiriana. Los chinos se encontraban divididos 
por motivos políticos, más que por razones de competencia co-
mercial o del apoderamiento de las rutas de tráfico de trabajadores 
y enervantes hacia los Estados Unidos como podría parecer en 
una simple revisión de ese periodo. El 16 de agosto de 1908 en 
Culiacán, Sinaloa, se reportó un crimen de venganza por parte de 
la mafia china en contra de un chino. Nog Zaang, quien había 
sido puesto en libertad después de un proceso en el que sirvió 
como intérprete, fue asesinado de un hachazo en la cabeza por 
otro chino de nombre Ghen Vang. Supuestamente la mafia china 
del lugar había condenado a Zaang solo por el hecho de haber 

5 AGN, Gobernación. Caja 4, Expediente 11-B. 2.362.2(6)12. 
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sido intérprete de las autoridades durante un juicio (Servicio de 
noticias del pasado del INEHRM, 2008).

La comunidad china, al menos en el noroeste de México, lejos 
de aglutinar a un grupo homogéneo, se caracterizó por la diver-
sidad ideológica que se podía observar entre sus miembros. Sin 
embargo, también manifestó tal intolerancia ideológica política 
que algunos de sus integrantes terminaron apelando al uso de la 
violencia no solo física, sino política: intentaron imponer su punto 
de vista al oponer a las autoridades, ya de por sí bastante carga-
das de una ideología nacionalista y xenofóbica, en contra de sus 
rivales internos (Velázquez, 2005, p. 461).

La mayoría de inmigrantes chinos en Chihuahua procedían de 
Cantón, sede del Partido Nacionalista Chino o Guomingdang, que 
en México tenía una representación gracias a actividades encau-
sadas a reunir dinero para enviarlo a China. Este partido buscaba 
la reunificación china a través de un gobierno antimonárquico y 
antiimperialista. Sus contrincantes eran los miembros de la Chee 
Kung Tong, sociedad masónica promonarquista, cuyo centro de 
poder estaba en Pekín. En su mayoría, los inmigrantes participa-
ban en uno u otro grupo, pero a pesar de sus diferencias ambos 
pertenecían a la Unión Fraternal China (Velázquez, 2005, p. 465). 
Los grupos se habían unido para luchar en contra de la dinastía 
Manchuriana que había ocupado el trono. Sin embargo, en el fon-
do sus proyectos políticos eran contrarios.

En la ciudad de Chihuahua, la Chee Kung Tong contaba con 
una sede reconocida dentro de la comunidad y con un número 
importante de inmigrantes como afiliados. En marzo de 1916 esta 
sociedad masónica se enfrascó en una fuerte rivalidad con un 
grupo llamado la Sociedad de los Jóvenes Valientes, que según 
sus detractores era en realidad una sociedad secreta llamada real-
mente La Mano Negra cuya finalidad era acosar y delinquir en 
contra del resto de la comunidad china. A estos se les atribuía 
el asesinato de dos integrantes de la Chee Kung Tong, hechos 
acaecidos en Ciudad Juárez, cuyas pesquisas llevaron la pista 
hasta la capital del estado. Los implicados en el homicidio eran los 
chinos Sam Lan, Samuel Fong, Woo Yom, Woon Chin, Won Can 



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 79

La imagen de Los chinos en torno aL consumo y tráfico de opio...

y José Lío. Este último había sido ya condenado por los hechos 
a una pena de cuatro años y ocho meses, fue el único al que se 
encontró culpable, pero durante el gobierno de Francisco Villa se 
le otorgó el perdón. No obstante, fue capturado, puesto a disposi-
ción del Supremo Tribunal de Justicia y se le recluyó nuevamente 
en prisión. José Lío también era presidente de la Sociedad de los 
Jóvenes Valientes. La víctima, José Sing, era cónsul de la Colonia 
China y sobre él pesaba una recompensa de $ 2000 por su muerte. 
Además, La Mano Negra ofrecía $ 1000 por el homicidio de Fe-
derico Sánchez. Esta sociedad compuesta por aproximadamente 
treinta y dos socios había tenido una desavenencia con la logia 
Chee Kung Tong, por lo que en un cateo hecho por la policía en 
casa de aquellos se encontraron documentos donde se establecía 
el precio por la muerte de los dos miembros de la logia. 

El motivo de la recompensa por el asesinato de los dos chi-
nos masones parece ser el de una venganza. En los documentos 
donde se establecen los precios por las vidas de los enemigos, la 
Sociedad de los Jóvenes Valientes establece que la discordia se 
debe a que Sheng Sew (Federico Sánchez) había planeado ser 
secretario de la Comunidad China para tener acceso a los más 
de $ 10 000 que la Sociedad de los Jóvenes Valientes poseía. Al 
serle imposible acceder al dinero, aún como secretario, Federico 
Sánchez se puso en contacto con la policía para que esta realizara 
un cateo en busca de opio dentro de las instalaciones de esa so-
ciedad. Una vez ahí la policía empezó a arrestar a cuanto chino se 
encontraba en el lugar, inclusive en la calle, sin reparar si estaban 
o no fumando.6

Este caso, por demás intrincado, acerca a una realidad propia 
de las comunidades chinas en el noroeste del país, las constantes 
rencillas en su interior en torno a conflictos políticos que tenían 
origen en China, pero que se habían diseminado a la par de los 
migrantes. La violencia era una forma, al parecer no extraña, de 
solucionar las discrepancias; también el uso estratégico de las 
leyes y la policía para afectar a un grupo rival. Los chinos tenían 

6 Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Juzga-
do primero de lo penal, Causa Número 32 (1916).
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entonces pleno conocimiento de cómo la policía buscaba cons-
tantemente pistas de fumaderos de opio y nada sería más fácil 
que recibir la información de chinos que rivalizaban de manera 
encarnizada. El discurso nacional en torno a los enervantes no 
solamente fue usado por las autoridades para acosar y perseguir 
a los chinos inmigrantes considerados indeseables, sino también 
dentro de la misma comunidad se utilizó para eliminar a rivales 
políticos.

Las rivalidades al interior de las comunidades chinas no se 
disiparon con el tiempo, 22 años después de la confrontación al 
interior de la comunidad china en Chihuahua se mantenían las 
divisiones:

Hasta los pacíficos chinos que residen en Ciudad Juárez se han con-
tagiado con la ola de crímenes que se viene registrando de tiempo 
a esta parte de la población, pues un oriental resultó muerto y otro 
herido muy gravemente  durante una trifulca registrada en el café 
“Cantón”, donde los protagonistas combatieron a cuchillo y pistola. 
En vista de que los chinos comenzaron a discutir en su propio idio-
ma, los numerosos testigos que presenciaron la tragedia no saben a 
punto fijo de lo que se trata, pero los demás dependiente procuraron 
en su media lengua descifrar la incógnita  a las autoridades, para 
llegarse a la conclusión de que uno de los chinos estaba enfurecido 
por ser adicto a la morfina. Juan Lim, de 42 años fue muerto de 
un certero balazo en la cabeza, disparado por Fernando Kan, quien 
acudió en defensa de su hermano Antonio Kan, propietario del esta-
blecimiento y representante de una parte de la colonia china, la cual 
está dividida en dos grupos o logias (El Heraldo, 1938).

En 1938 las campañas antichinas ya habían decaído y las ligas 
nacionalistas se enfocaban en otros temas como la independencia 
económica a través de la nacionalización del petróleo. Sin embar-
go, las comunidades chinas permanecían en una disputa interna 
en la que la violencia seguía siendo de uso común. Después de 
un largo periodo de tiempo (1871-1934) —temporalidad que según 
José Jorge Gómez Izquierdo abarcó el movimiento antichino en 



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 81

La imagen de Los chinos en torno aL consumo y tráfico de opio...

México—, en el que los inmigrantes chinos fueron víctimas de 
masacres, robos, asesinatos, despojos, atentados, criminalización 
y xenofobia, el problema transversal fue también la propia división 
política y la violencia interna. 

CONCLUSIONES

La zona fronteriza creó un espacio de continua comunicación y 
traslado de personas, productos —legales e ilegales— e ideas no 
solo con la frontera, sino también con el centro del país, genera-
dor del relato nacionalista. Este es además un espacio donde lo 
propiamente nacional se suele difuminar y en ocasiones afianzar. 
La raza nacional no estaba en peligro en el centro, donde ya 
estaba consolidado el mestizaje. La frontera era un lugar que se 
había poblar para mantener el control sobre el territorio, objetivo 
de las empresas colonizadoras que a falta de mestizos y europeos 
blancos que quisieran trabajar en dichas zonas optó por los chi-
nos, elemento indeseable en la construcción del Estado nación, 
pero necesario en los espacios de construcción de ferrocarriles, 
de minería y de agricultura donde nadie más quería ir. La ulterior 
persecución y rechazo de los inmigrantes chinos del norte del país 
se originó por ideas que más que explicar una conducta racista 
se esgrimieron como justificaciones que tendían a generalizar las 
actividades ilegales de algunos integrantes de la comunidad, pues 
sus delitos realmente no eran tan numerosos como los llevados a 
cabo por inmigrantes de otras nacionalidades. El rampante nacio-
nalismo mexicano impedía la apertura a las costumbres chinas y 
su comprensión, estas fueron catalogadas en un principio como 
extrañas y más tarde como peligrosas. 

Hay que hacer hincapié sobre todo en el actuar de la propa-
ganda y la prensa tanto como catalizadores de un sentimiento de 
rechazo entre la población hacia las comunidades chinas como de 
un espacio en el que se expresaba un discurso de odio, donde se 
exponían motivos y razones por los cuales los chinos habían de 
ser considerados especialmente peligrosos para la raza nacional. 
La mezcla entre mestizos y chinos, al contrario de los europeos, 
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podría resultar en “abominaciones”, seres enfermizos y débiles que 
llevarían a la patria a la ruina. “Por la patria y por la raza” fue el 
lema de la Alianza Nacionalista Chihuahuense (El Heraldo, 1938), 
con él se establecería una relación entre una raza fuerte y una 
patria fuerte. 

El discurso nacionalista posrevolucionario fue asimilado y lle-
vado a la práctica por diversos sectores de la sociedad, se enten-
dió la otredad que representaba la comunidad china como una 
amenaza a la forma de vida nacional, a su desarrollo y gradual 
modernización, manteniendo con ello un conflicto de raza. La exis-
tencia de estos grupos xenofóbicos no se limitó a comprender en 
qué consistía dicha amenaza sino que intentó erradicarla y sumar 
más sujetos a su causa utilizando como principal herramienta los 
medios escritos de comunicación. Convencidos de que su obra 
estaba fundamentada en un bien nacional, realizaron una labor de 
instigación al odio, al temor y al rechazo.            

Además, los problemas internos de la comunidad china marca-
ron el conflicto racial. La división  en facciones de una comunidad 
enfrentada políticamente por problemáticas de su país que nunca 
les dejaron de ser ajenas, no solo fue aprovechada sino utilizada 
por las autoridades para insistir en su persecución y acoso por 
motivos de consumo de substancias que fueron elevadas tem-
poralmente del rango de inmorales y degradantes a ilegales. Las 
violentas luchas al interior de las comunidades de inmigrantes y 
el uso de un discurso xenofóbico en contra de los propios conna-
cionales convencieron a los nacionalistas de las ideas presentas 
sobre el inmigrante chino, que era vicioso, inferior y peligroso. Sin 
embargo, las campañas generadas en su contra por muchos años 
no pudieron erradicarlos en su totalidad, aunque muchos fueron li-
teralmente expulsados, esto se explica solo a través de la creación 
de fuertes lazos a pesar de las diferencias.
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RESUMEN

El objetivo es reconstruir la historia del Campeonato Regional 
Campesino de Basquetbol del estado de Chihuahua de 1945 
a 1969. La investigación es cualitativa, histórica y de diseño 

narrativo, tomando fuentes como documentos, fotografías y artí-
culos periodísticos, así como entrevistas. Los resultados revelan 
que las sedes y campeonatos fueron mayormente entre Ahuma-
da, Guadalupe y Porvenir; se identifican jugadores y sus apodos; 
también entrenadores, árbitros, patrocinadores y diferencias en la 
seriación de algunas ediciones y años sin información. Se conclu-
ye que esta etapa sienta las bases y configura la arquitectura de 
participantes. Nuevas líneas de investigación para complementar 
la cronología del campeonato.

Palabras claves: basquetbol campesino, campeonato regional, fo-
tografía, historia.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to reconstruct the history of the 
Regional Peasant Basketball Championship of the State of Chihua-
hua from 1945 to 1969. The research approach is qualitative, his-
torical, and of narrative design, using sources such as documents, 
photographs and newspaper articles, as well as interviews. The 
results reveal that the venues and championships were mostly 
disputed between Ahumada, Guadalupe and Porvenir; players and 
their nicknames are identified; coaches, referees, sponsors, and 
differences in the serialization of some editions and years without 
information are also identified. It is concluded that this stage lays 
the foundations and configures the architecture of participants. 
New lines of research to complement the chronology of the cham-
pionship are also offered. 

Key words: peasant basketball, regional championship, photogra-
phy, history

INTRODUCCIÓN

El Campeonato Regional Campesino de Basquetbol es un campeo-
nato que se realiza en varios estados de la república mexicana y 
de acuerdo con la tradición oral, el que se lleva a cabo en el estado 
de Chihuahua es considerado como uno de los más antiguos de 
todo México, datando su primer torneo documentado en 1945 y 
realizándose anualmente consecutivamente hasta la fecha, excep-
to en el año 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 (Farrera, 
2020). Los equipos que participan en el torneo, como su nombre lo 
indica, hacen referencia a las comunidades rurales campesinas y 
se data del primer campeonato que se llevó a cabo entre equipos 
del Valle de Juárez y de Villa Ahumada. 

La importancia del Campeonato Regional Campesino de Bas-
quetbol radica en la permanencia de un torneo ininterrumpido en 
sus casi ochenta años de celebrarse, aunado a ser un evento orga-
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nizado por la sociedad civil rural, que aunque es apoyada por las 
autoridades gubernamentales, solo hubo un periodo en el tiempo 
en que fue regulado por la Federación Mexicana de Basquetbol, 
a través del Comité Municipal de Ciudad Juárez en los años 60. 
Se consideraba que el nivel de juego alcanzado en este torneo 
se equiparaba al campeonato de Primera Fuerza Estatal (Chacón, 
1965b), con el que se integraba a la representación del equipo 
de la selección de Chihuahua, participantes en los campeona-
tos nacionales. Posteriormente se vuelve al esquema original del 
campeonato, en donde sean representaciones de las comunidades 
rurales y que únicamente los jugadores de “Primera Fuerza” parti-
cipen en Ciudad Juárez.

Otro aspecto a destacar de este campeonato es que tradicio-
nalmente es organizado por entrenadores, exjugadores, jugadores, 
profesores y patrocinadores, con el apoyo de autoridades ejidales 
y municipales y que ha trascendido en el tiempo, debido al interés 
y gusto por ese deporte de estos personajes involucrados en su or-
ganización, que transmiten sus historias y relatos de manera oral 
principalmente, dejando plasmado en pequeñas notas personales, 
álbumes fotográficos y recortes de notas periodísticas en sus ar-
chivos personales. Esta dispersión en la información de la historia 
del campeonato y sus escasos archivos documentales es el pro-
blema de investigación que origina este estudio, con el objetivo 
de reconstruir la historia del Regional Campesino de Basquetbol 
del Estado de Chihuahua en sus primeras casi cuatro décadas de 
historia, específicamente de 1945 a 1969, por ser el periodo con 
menor acervo oral y documental, por lo alejado al tiempo actual. 
Esta reconstrucción histórica se centrará en las temáticas espe-
cíficas de: sedes, campeones, resultados, equipos participantes, 
juegos jugados, jugadores, sus apodos, personajes relevantes y el 
papel que juegan escuelas y profesores rurales.

La relevancia teórica de esta investigación es la aportación a 
la construcción de la historia regional del estado de Chihuahua, 
específicamente en la historia del basquetbol de este campeonato. 
Por otra parte, es de relevancia social que a través de la recons-
trucción y análisis de esta parte de la historia, se visibilice un 
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evento que ha trascendido en el tiempo y la importancia regional 
de la zona agrícola e identidad de las áreas participantes, así 
como la socialización del mismo pasando de generación en gene-
ración. El presente artículo se subdivide en siete partes: la primera 
es el método y en las otras cuatro partes son los resultados que 
desglosan información referente a esa época –los primeros juegos 
y torneos regionales de basquetbol, Campeonato Regional Campe-
sino de 1945-1959, Campeonato Regional Campesino de 1960-1964 
y Campeonato Regional Campesino de 1965-1969–; la sexta parte 
es el análisis y discusión de los resultados y la última, son las 
conclusiones y futuras líneas de investigación.

MÉTODO

La investigación es cualitativa, pues “utiliza palabras, textos, dis-
cursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida so-
cial” (Mejía, 2004, p. 278) que, para este estudio, se centra en un 
campeonato específico de basquetbol del estado de Chihuahua. 
La investigación también es histórica pues como señala Bernal 
(2006), “estudia y examina los fenómenos, como producto de un 
determinado desarrollo, desde el punto de vista en el que han 
aparecido, evolucionado y llegado al estado actual”, lo que permite 
la reconstrucción histórica y cronológica del campeonato de bas-
quetbol objeto de este estudio.

El abordaje general del proceso de investigación es el diseño 
narrativo de tópicos (enfocado en una temática, suceso o fenóme-
no), que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el 
investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las 
experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la 
secuencia de eventos y los resultados” que, para el caso de esta 
investigación, se describe y analiza la reconstrucción histórica del 
Regional Campesino de Basquetbol del estado de Chihuahua.

Las fuentes de información secundarias incluyen fotografías 
de álbumes fotográficos personales de entrevistados, del propio 
investigador y otros involucrados, así también, de notas o artícu-
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los periodísticos de la región en esa época, principalmente en el 
periódico El Fronterizo y El Mexicano, editados y publicados en 
Ciudad Juárez y que contaban con secciones del Valle de Juárez 
o de Ahumada. La búsqueda de estos periódicos se logró en la 
hemeroteca histórica privada de un grupo periodístico en Ciudad 
Juárez, contando con carta de autorización para el uso de la in-
formación. Los criterios de inclusión de las notas periodísticas fue 
que contaran con información específica del Regional Campesino 
de Basquetbol, en cualquier de los años objeto de estudio. Las 
notas periodísticas, fotografías y documentos recuperados, fueron 
archivados digitalmente en imágenes fotográficas para su análisis. 
Las fuentes primarias incluyeron tres entrevistas. Los criterios de 
selección de los entrevistados fueron los siguientes: haber jugado 
en el regional campesino en algún o algunos años específicos al 
periodo estudiado, contar con material fotográfico o recortes pe-
riodísticos y contar con excelente memoria. Las entrevistas fueron 
grabadas contando con el consentimiento informado de sus par-
ticipantes.

Para el análisis de datos, de acuerdo a Salgado (2007, pp. 
73-74) se utilizó el enfoque de análisis en progreso basado en 
tres momentos: descubrimiento, codificación y relativización. En 
la fase de descubrimiento se empezó con la primera entrevista, 
pero era necesario contar con información previa, por lo que se 
empezó a buscar las notas periodísticas relativas al tema e iniciar 
con la cronología del evento; esto permitió desarrollar una guía de 
la historia a través de una tabla matriz. En la fase de codificación 
se desarrollaron las categorías separando los datos que surgían 
de la información periodística y entrevista por temáticas. Esto 
permitió definir las temáticas específicas del objetivo de la 
investigación, mismas que fueron cambiando y enriqueciéndose 
con el acopio de la información. En la fase de relativización de 
los datos, se interpretaron los datos en su contexto, buscando las 
similitudes y diferencias entre la información recolectada y lo que 
los entrevistados decían.
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LOS PRIMEROS JUEGOS Y TORNEOS REGIONALES DE BASQUETBOL

Las primeras actividades del basquetbol en el estado de Chihua-
hua se remontan a principios del siglo XX, después de su rápi-
da expansión en Estados Unidos, México y Canadá, llegando a 
estos “debido a que ambos comparten fronteras geográficas con 
el país fundacional” (Romero y Morfín, 2016, p. 12). De acuerdo 
con Melgoza (2010), “el primer torneo de basquetbol que se jugó 
en Chihuahua se realizó en julio de 1907” (p. 313), coincidiendo 
con la instalación en la misma ciudad el 30 de abril de 1907, de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA o la “Guay”, como se 
le conoce coloquialmente (Melgoza, 2010, p. 337), convirtiéndose 
en iniciadora y promotora del basquetbol en la región. También 
se hace referencia a jugadores mexicanos que participaban en 
equipos en El Paso, Texas, como fue el caso de Francisco “Kiko” 
Martínez, que jugo en la Junior High en 1917 y que en 1936 formó 
parte del equipo mexicano de basquetbol en las Olimpiadas de 
Berlín (González, 2012, p. 1). 

Para 1920 se celebró en esta ciudad capital el primer partido 
formal entre los equipos de la Guay y el Instituto Científico en la 
Plaza de Toros ante la falta de un lugar apropiado para realizarlo 
(Melgoza, 2010, p. 313). Fernando Tiscareño jugador olímpico de 
México ‘68 comentó en una entrevista que el primer campeonato 
estatal de basquetbol se realizó a finales de los años veinte en 
Buenaventura, y que la primera vez que se jugaba este deporte 
fue en la capital del estado, aunque otros mencionan que lo más 
lógico sería “que las primeras canchas de basquetbol se estable-
cieron en Ciudad Juárez, dada la cercanía y dada la interrelación 
que ha existido de toda la vida entre los habitantes de Juárez y El 
Paso” (Zavala, 2010, p. 328).

Un fuerte impulso al “deporte ráfaga” –como también se le 
conoce–, se dio en el municipio de Buenaventura, donde se fundó 
en 1928 el Club Deportivo y Social Anáhuac “organización que se 
habría de preocupar por impulsar el deporte del baloncesto, cons-
truyendo al año siguiente una cancha de basquetbol” (González, 
2012, p. 1).
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Payán (2004) menciona que el basquetbol en San Francisco del 
Oro en el estado de Chihuahua, lo iniciaron en 1930, un grupo de 
jóvenes trabajadores, ellos “construyeron una cancha de tierra roja 
con bandas de madera frente a la colonia Zacatecas y erigieron 
dos tableros con sus respectivos aros para practicar el básquetbol” 
(p. 317). Para 1939 se menciona que en Villa Ahumada había un 
equipo de basquetbol, según una fotografía publicada por un pe-
riódico local de Ahumada en 1979, donde menciona que el equipo 
de Ahumada representado por “Capitán Bentón” fue ganador del 
campeonato regional de 1942, el cual se llevó a cabo en Guadalupe 
Distrito Bravos (El Regional de Villa Ahumada, 1979).

CAMPEONATO REGIONAL CAMPESINO DE 1945-1959

Se realiza el primer Campeonato Regional de Basketball docu-
mentado en 1945, los días 23, 24 y 25 de febrero. La sede del 
campeonato fue Villa Ahumada; participaron en ese campeonato 
los equipos de Guadalupe D. B., Praxedis G. Guerrero, San Isidro 
y el equipo sede. El 23 por la mañana se enfrentaron Barrio Alto 
y San Isidro, resultando ganador Barrio Alto por marcador de 44 
a 19. Se comenta que Barrio Alto era una quinta formada de un 
“barriecito” muy humilde del pueblo de Guadalupe. Por la tarde, el 
equipo de Ahumada le ganó fácilmente a Praxedis G. Guerrero. El 
primer equipo en ser eliminado fue San Isidro por haber perdido 
dos juegos. Un segundo encuentro por la tarde, entre Barrio Alto 
y Praxedis G. Guerrero resultó en una aplastante derrota para 
los de San Nacho, siendo este también eliminado. Lo curioso del 
torneo es que la victoria del Barrio Alto resultó tan agotadora que 
terminaron reconociendo que no podían vencer a Villa Ahumada; 
manifestaron ante el Comité Organizador su incapacidad física y 
de esta manera, Villa Ahumada se coronó campeón y Barrio Alto 
el segundo lugar. Se le dio una medalla al capitán de San Isidro 
por haber resultado campeón de tiro libre, pero no se menciona 
su nombre; también se premió a Fernando Cedillos de Praxedis G. 
Guerrero, pero tampoco no se menciona por qué fue la medalla. 
Lucas Rangel, de Guadalupe, fue el jugador más disciplinado. Se 
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destaca también la participación de los hermanos Venegas de 
Ahumada (El Fronterizo, 1945, p. 7). 

Para 1946, el Campeonato Regional también se llevó a cabo en 
Villa Ahumada y como dato curioso, el torneo quedó empatado en 
virtud de que solo se presentaron dos equipos y no se pudo con-
cluir lo acordado en la junta previa. Villa Ahumada y Guadalupe de-
terminaron realizar una jornada de 5 juegos. El primer juego fue ga-
nado por Guadalupe, el segundo por Ahumada y el tercero quedó 
empatado. El problema se suscitó por un faul técnico injustificado, 
ya que Manuel Dávila pidió tiempo, pero el árbitro no se percató. 
Villa Ahumada pidió que se marcara faul faltando un minuto para 
que se terminara el juego, y como estaba empatado, no se pudo 
determinar al ganador. Guadalupe, que vio las anomalías optó por 
retirarse y manifestó que podía continuar con el campeonato siem-
pre y cuando se llevará a cabo en Ciudad Juárez, quedando Villa 
Ahumada de responder al reto (El Fronterizo, 1946, p. 6). 

En 1947 no se tiene información y en el campeonato de 1948 
solo se tiene la referencia de que lo gano Guadalupe D. B. (El 
Fronterizo, 1950b, p. 7). El campeonato de 1949 se llevó a cabo en 
Guadalupe D. B., y de acuerdo con la reseña se menciona que es 
el VI Campeonato de Campesino y que el equipo sede se coronó 
campeón. El torneo se llevó a cabo en el Salón de Actos de la 
Escuela de Guadalupe D. B., Gabino Barrera núm. 34, los días 25, 
26 y 27 de febrero. Los equipos que participaron fueron Guada-
lupe, Colonia Esperanza, Porvenir y Villa Ahumada. Los primeros 
equipos en ser eliminados fueron Colonia Esperanza y Porvenir. 
La final se dio entre Guadalupe y Capitán Bentón de Ahumada. 
Se menciona que el equipo local venció a los de la “tierra de los 
asaderos”. El primer juego fue con un marcador de 50 a 42 y el 
segundo de 43 a 39, ambos a favor de Guadalupe.

El equipo de Guadalupe contó con un cuadro integrado por O. 
Escajeda y Salvador “Chava” Urteaga en la zaga y Manuel Dávila 
en el centro; Raúl Reyes y Miguel Ángel Vázquez en la delante-
ra; estuvieron en la banca Pablo Gallegos, Amaro y Márquez. El 
equipo de Ahumada venía literalmente con un equipo de novatos, 
integrado por A. Hernández, Luis Parada, Juan Sandoval, “El Pollo” 
Rubio y Rubén Berdeja, Jr.



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 93

Campeonato Regional Campesino de BasquetBol en el estado...

En el torneo de tiro libre, el campeón fue Chava Urteaga, quien 
encestó 20 de 25 tiros. Juan Sandoval se colocó en segundo lugar 
con 19 de 25. El campeón anotador fue Manuel Dávila (El Fronte-
rizo, 1950b, p. 7). El doctor Roberto Castañeda fue quien patrocinó 
uniformes al equipo campeón y la pelota que se usó en el torneo. 
El señor Abdón Madrid fue el organizador del evento; el encargado 
de la logística fue Román Jiménez, Presidente Municipal de Gua-
dalupe D. B. (El Fronterizo, 1949, p. 5). 

El 11 de marzo de 1950 se publica por primera vez un regional 
campesino, según se menciona en el pie de la fotografía, el Cam-
peonato Anual de Basquetbol Campesino, iniciado en Porvenir 
D. B., con la participación de ocho equipos, lo cual resulta inte-
resante porque ya hace referencia a un seguimiento anual de un 
torneo de basquetbol. Los equipos participantes fueron Porvenir, 
Guadalupe, San Ignacio, Zaragoza, Rinconada, Caseta y Cedillos. 
En la foto 1 aparece el equipo de Porvenir y Don Carlos Aguilar 
Uranga, presidente del Comité Regional de Basquetbol de Ciudad 
Juárez, quien fue el encargado de la declaratoria de inauguración 
(El Fronterizo, 1950a, p. 9) y que también obsequió el trofeo para 
el ganador. Villa Ahumada no acudió al torneo, pero participaron 
ocho equipos: Porvenir A y B, Guadalupe, Caseta, San Ignacio, Za-
ragoza, Rinconada y Colonia Esperanza (KID K Ni KS, 1950, p. 5). 

Concluyendo el torneo se hizo notar que el equipo de Guada-
lupe D. B. obtuvo por tercer año consecutivo el campeonato de 
basquetbol del Valle de Juárez. Porvenir quedó en segundo lugar 
y Colonia Esperanza en tercero.

Para la edición de 1951, el campeonato se llevó a cabo en Gua-
dalupe, D. B. y fue Abdón Madrid, presidente del Comité Organi-
zador del Campeonato Regional Campesino de Basquetbol, quien 
mencionó el envío de la convocatoria con las bases que regirían al 
torneo. Se mencionó que fue un torneo a doble eliminatoria y que 
al momento habían sido invitados los equipos de Villa Ahumada, 
Ortiz Rubio, Zaragoza, San Isidro, San Agustín, Colonia Reforma, 
Caseta, Praxedis G. Guerrero, Colonia Esperanza, Rancho Nuevo, 
Porvenir y Guadalupe. Y se menciona la fecha del campeonato 
para los días 16, 17 y 18 de marzo (El Fronterizo, 1951a, p. 11). 
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Foto 1. Equipo de Porvenir, 1950.

Fuente: El Fronterizo, 11 de marzo de 1950.
 
El Campeonato Regional Campesino fue ganado por Guada-

lupe D. B., de esa manera obtuvo el trofeo “Challenger”, que en 
1950 donó Carlos Aguilar Uranga para otorgarse al que ganara dos 
años consecutivos el torneo; el juego se inició el viernes en donde 
el equipo de Burros de Guadalupe le ganó a Colonia Esperanza. 
El Presidente Municipal suplente de Guadalupe, Antonio Gallegos 
fue el encargado de lanzar la primera bola. Previamente, Don Car-
los Aguilar había tomado la protesta a los jugadores y pronunció 
una arenga para seguir fortaleciendo el basquetbol.

Para llegar a la final, Villa Ahumada le ganó a Porvenir A: 49 
a 28. Guadalupe le ganó a Burros; Porvenir B le ganó a Praxedis 
G. Guerrero; Villa Ahumada a Burros; Guadalupe a Porvenir A y 
Villa Ahumada a Colonia Esperanza. Villa Ahumada tuvo una ma-
ratónica jornada, y aunque llegó a la final no pudo jugar el partido 
decisivo y automáticamente Guadalupe fue declarado campeón 
y recibió el trofeo “Teófilo R. Borunda”; Villa Ahumada obtuvo el 
trofeo “Comité Regional de Guadalupe”. Ernesto Alanís de Villa 
Ahumada ganó una medalla por haber sido elegido el “Mejor Juga-
dor del Campeonato”. Colonia Esperanza triunfó en el concurso de 
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tiros libres por equipo. Los árbitros de ese torneo fueron Ernesto 
García y Eder Pérez (El Fronterizo, 1951b, p. 5) 

En 1952, la sede regresa a Villa Ahumada después de 6 años 
en que se realizó un campeonato similar en esa sede. Los equipos 
que respondieron a la convocatoria fueron Guadalupe en A y B, 
Porvenir, Zaragoza, San Ignacio y Villa Ahumada, en A y B. Los 
equipos de Ahumada mencionaron a los integrantes del equipo 
A y B. 

Villa Ahumada A: Ernesto Alanís, Rubén Sígala, Salvador Lu-
ján, Dolores Hernández, Luis Parada, Arturo Hernández, Alberto 
Mendoza, Alfonso Hernández, Alberto Mendoza, Alfonso Hernán-
dez, Pablo Ramos y Carlos Rubio. 

Villa Ahumada B: Benito García, José Cardoza, Héctor Torres-
dey, Enrique Garza, Rubén Valdivia, Enrique Venegas, Elías Né-
der, Roberto García, Pedro Rangel y Lorenzo Moreno. La primera 
bola será lanzada por el señor Eduardo Acosta E., Presidente Mu-
nicipal de Ahumada, el cual va a proporcionar el trofeo al equipo 
campeón. (El Mexicano, 1952, p. 5).

En 1957 se menciona como la edición XI del Campeonato Re-
gional Campesino Valle de Juárez y se llevó a cabo en Porvenir. 
Fueron 7 equipos participantes: Zaragoza, Praxedis G. Guerrero, 
Guadalupe A, Guadalupe B, Porvenir A, Porvenir B y San Buena-
ventura (primera vez que participaba). Hubo una presentación de 
equipos y el presidente municipal de Praxedis G. Guerrero, Jesús 
Martínez Alanís, hizo la declaración oficial invitando a los equipos 
a competir deportivamente y lanzó la primera bola de apertura. La 
toma de protesta a los equipos la hizo el secretario del ayunta-
miento de Praxedis G. Guerrero, Abdón Madrid.

El primer encuentro fue entre los equipos de Praxedis G. Gue-
rrero vs Porvenir B, resultando ganador Praxedis G. Guerrero por 
40-31. Los mejores anotadores fueron Padilla, con 14 puntos y 
Chairez, con 8. Morales anotó 10, Mata y Olivares, 8 puntos por 
el equipo derrotado. Durante otro juego de la jornada inaugural se 
enfrentaron los equipos de Zaragoza vs Guadalupe B. La anotación 
final fue de 47 a 30 a favor de Zaragoza. Los mejores anotadores 
fueron Valles con 15 puntos y Maldonado con 14. Por los perdedo-
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res, Víctor Provencio con 12 puntos y Archuleta con 7 puntos. Se 
menciona que Zaragoza enseñó un poderío que seguramente sería 
uno de los equipos a vencer durante el torneo. Al cierre de la jor-
nada, aún no jugaban San Buenaventura, Guadalupe A y Porvenir 
A., el presidente del Comité Municipal del PRI, Francisco Olivares, 
hizo entrega de uniformes a los jugadores de Porvenir a través de 
su entrenador Pedro Guerrero, quien se encargó de entregar los 
uniformes a sus jugadores (El Fronterizo, 1957, p. 6). 

Para el campeonato de 1958, se envió la convocatoria por el 
Comité Organizador del Campeonato Regional de Basquetbol del 
Valle de Juárez, a los equipos de Villa Ahumada, San Buenaven-
tura y Flores Magón, así como a los equipos de todas las comu-
nidades agrarias vallejuarenses. Se indica que el campeonato fue 
del 28 de febrero al 2 de marzo. La cuota de inscripción fue de 25 
pesos por equipo y tuvieron hasta el 20 de febrero para registrar 
a los participantes. Se menciona que la Arena Escobedo que se 
ubica en Nuevo Zaragoza (actualmente conocido como Waterfill) 
se habilitaría como cancha por parte de la Presidencia Municipal 
de Ciudad Juárez, los cuales también proporcionarían los árbitros 
por medio de Raúl Holguín, quien era el titular del Departamento 
de Educación Física del Municipio de Ciudad Juárez. Los res-
ponsables del Comité Organizador fueron los señores Ascensión 
Puebla, Francisco Olivares y Cruz Ascencio Sánchez, quienes eran 
presidente, secretario y tesorero del Comité Organizador, residen-
tes en Zaragoza D. B. (El Fronterizo, 1958a, p. 5).

Ha llamado la atención el reacondicionamiento de la Arena 
Escobedo que el señor Antonio Escobedo facilitó para el campeo-
nato, el cual menciona que no solo serviría para el basquetbol, 
sino que se tenían contemplados eventos como lucha libre y box. 
Las autoridades municipales y deportivas del Valle presidieron la 
inauguración. Hubo un desfile con los equipos participantes, ho-
nores a la bandera nacional, la toma de protesta por Raúl Holguín 
y el lanzamiento de la primera bola por Cruz Ascencio Sánchez, 
presidente municipal de Zaragoza, D. B. –que en ese momento era 
Presidencia Seccional (El Fronterizo, 1958b, p. 9).
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Once equipos participaron: San Buenaventura, Ricardo Flores 
Magón, Villa Ahumada, Porvenir, San Ignacio, Sauzal, Guadalupe, 
Caseta, San Agustín, San Isidro y Zaragoza. El titular de Educa-
ción Física, Raúl Holguín López, menciona que el torneo serviría 
a la juventud y que de esta manera las comunidades del Valle de 
Juárez andarían por los senderos de la salud física (El Fronterizo, 
1958c, p. 4). Días posteriores, Raúl Holguín hizo la declaratoria 
inaugural el viernes a las 10 de la mañana. Todos los juegos se 
realizaron en la Arena Escobedo, arreglada exprofeso para este 
torneo (El Fronterizo, 1958d, p. 1).

Al terminar las jornadas del torneo, el campeón fue Guadalupe 
D. B. el cual derrotó en la final al equipo de Flores Magón, por 
un apretado marcado de 25-23. Flores Magón había dejado en el 
camino al equipo de Porvenir, quien fue campeón en el torneo del 
año pasado. Durante la premiación, el señor Cruz Ascencio Sán-
chez, presidente seccional de Zaragoza entregó el trofeo de primer 
lugar a Guadalupe; al equipo de Flores Magón lo premio el señor 
Antonio Gallegos Aguilera, presidente municipal de Guadalupe; y 
el profesor Jesús Jiménez, del Departamento de Educación Física, 
premió al equipo de Porvenir (El Fronterizo, 1958e, p. 1).

CAMPEONATO REGIONAL CAMPESINO DE 1960-1964

Para 1960, el torneo regresó a Porvenir llevándose a cabo del 25 al 
28 febrero el XVI Campeonato. Se menciona la cancha construida 
en los patios anexos al salón ejidal de Porvenir, D. B., inaugurado 
para el Regional Campesino, con la participación de los equipos 
de Primera Fuerza del Valle de Juárez, Flores Magón, Villa Ahu-
mada y San Buenaventura (Mendoza, 1960a, p. 3).

Con un desfile deportivo por las calles principales de Porvenir, 
inició el Campeonato Regional Campesino, con la participación de 
10 equipos. El desfile fue encabezado por los deportistas, las autori-
dades municipales de Praxedis G. Guerrero y miembros del comité 
organizador. Los equipos que participaron en el desfile fueron Por-
venir ACJM, Porvenir B, Villa Ahumada ACJM, San Buenaventura, 
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Halcones de Praxedis, Praxedis B, Porvenir A, Guadalupe, Zaragoza 
y el equipo de Flores Magón se esperaba que llegará por la tarde; 
cada equipo llevaba al frente su respectiva madrina. Nicanor Luna, 
presidente municipal de Praxedis G. Guerrero, hizo la declaratoria 
inaugural y la protesta deportiva la realizaron los equipos ante José 
Ceballos, presidente del Comisariado Ejidal. El doctor Juan López 
Alvarado, presidente del Comité Organizador realizó el simbólico 
lanzamiento de la primera bola entre los equipos de Guadalupe y 
Porvenir. Se destaca la gran cantidad de aficionados que llenaron 
las gradas de la cancha (Mendoza, 1960b, p. 2). 

Los resultados de los últimos juegos fueron el de San Buena-
ventura, que cayó ante Villa Ahumada por marcador de 55-35. Fue 
Soroa, con 20 puntos, el mejor anotador; por San Buenaventura, 
fue Flores con 17 puntos. Guadalupe le ganó a Villa Ahumada, 38-
31. Provencio de Guadalupe fue el mejor anotador con 17 puntos 
y Soroa anotó 10 puntos. En el juego final, Porvenir A le ganó a 
Guadalupe por marcador 39-23. En este juego destacó Raúl Oli-
vas de Porvenir, que anotó 14 puntos, y Provencio de Guadalupe, 
que anotó 8. Porvenir se coronó invicto en la edición XVI del 
Campeonato Regional Campesino. Con una técnica depurada y la 
gran estatura de sus jugadores, no tuvo problemas para derrotar 
a Guadalupe, que dejó en la tercera posición al equipo de Villa 
Ahumada. Se mencionan a los mejores canasteros: Juan Rosales, 
René Maldonado y Raúl Olivas, de Porvenir A; de Guadalupe, se 
distinguieron los hermanos Salvador y Manuel Urteaga; por Villa 
Ahumada, los también hermanos Jaime (capitán) y René Soroa. 
También se menciona que Flores Magón no se presentó al cam-
peonato y se ignora la razón del porqué no asistió.

Para 1961, se realizó un cuadrangular de basquetbol en Villa 
Ahumada, pero el torneo fue en la Cancha Ejidal de Porvenir, D. B. 
Los partidos fueron a round-robin (fase de liguilla) y participaron 
Zaragoza, Guadalupe, Villa Ahumada y Porvenir. El equipo de Dia-
blo Rojos de Villa Ahumada se perfilaba como candidato a llevarse 
el campeonato. Se menciona que el corresponsal de la “región 
algodonera” es el profesor Agustín Mendoza Granados (El Fronte-
rizo, 1961a, p. 3). Gutiérrez de Alba (2011) menciona que Mendoza 
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Granados fue un maestro rural asignado al Valle de Juárez, y que 
a finales de los años cincuenta:

se le presentó la oportunidad de incursionar en el periodismo como 
corresponsal de El Fronterizo. Sus notas las enviaba diariamente a 
Héctor Soleno reportero de ese tiempo de la región agrícola. Luego 
se trasladó a Ciudad Juárez y siguió laborando en el periódico. Tiem-
po después fue Jefe de Información y posteriormente fue Presidente 
de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez en el periodo 
1974-1975 (p. 81).

Para las 10 horas dio inicio, en el ejido de Porvenir, el Torneo 
de Invitación de Primera Fuerza; se menciona como un Cuadran-
gular Campesino. Se comenta que este año no se pudo celebrar 
el Campeonato Regional Campesino en San Ignacio, quien había 
pedido la sede, pero los organizadores se “hicieron a un lado” por 
las complicaciones económicas que se presentaron. Se lamenta 
que este año no participaran los equipos de Praxedis G. Guerrero, 
Flores Magón y San Buenaventura (El Fronterizo, 1961b, p. 4). La 
inauguración del torneo estuvo a cargo de las autoridades ejida-
les de Porvenir, que tomaron la protesta deportiva a los equipos 
participantes. Se iniciaron de inmediato los juegos y le tocó a 
Zaragoza enfrentar a Guadalupe, quienes contaron con el expe-
rimentado Salvador Urteaga, pero Zaragoza se vio muy superior 
a Guadalupe y terminó por derrotarlo, 52-37; el mejor anotador 
fue Provencio, con 14 puntos. El juego entre Zaragoza y Porve-
nir lo ganaron los de Porvenir 48 a 43; Cruz Álvarez fue el mejor 
anotador, con 16 puntos. El juego de Guadalupe vs Porvenir fue 
ganado por el primero con marcador de 28-20, destacando Manuel 
Urteaga con 9 puntos. Porvenir no pudo con Villa Ahumada y cayó 
por marcador de 46-43; René Soroa hizo 18 puntos. Para cerrar el 
torneo, Villa Ahumada derrotó nuevamente a Guadalupe, 60-30, 
destacando Héctor Soroa con 22 puntos anotados y coronándo-
se como campeón (Mendoza, 1961a, p. 4). En la foto 2 podemos 
apreciar al equipo campeón de Villa Ahumada, posando durante 
el tradicional desfile.
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Foto 2. Equipo de Ahumada 1961

Fuente: El Fronterizo, 27 de marzo de 1961.

El campeonato de 1962 se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de 
febrero en las canchas del colegio de San Nacho, en San Ignacio; 
en la convocatoria menciona que es el XV Campeonato Regional 
Campesino. La convocatoria es similar a las anteriores: la cuota 
de inscripción fue de 25 pesos y se publicó el 2 de febrero de 
1962 (El Fronterizo, 1962, p. 5). La jornada que inició dejó fuera a 
Guadalupe B y Porvenir. El torneo se realizó con 15 equipos del 
Valle de Juárez y solo el equipo de San Buenaventura se presentó 
de los equipos foráneos. Los organizadores mencionan que es 
el “campeonato Canastero de los ejidos del Norte del Estado de 
Chihuahua”. En la jornada inaugural se llevaron a cabo 11 juegos: 
ocho juegos durante el día y tres por la noche. Algunos fueron los 
del actual subcampeón Porvenir B vs Guadalupe A, mismo que 
ganó Porvenir B; también ganó contra Guadalupe B. Por su parte, 
Caseta cayó ante San Ignacio B y este último le ganó a Guada-
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lupe B. Encima, Porvenir C le ganó a San Buenaventura. En un 
cardiaco juego, Porvenir le ganó a San Ignacio A, 33-32. Zaragoza 
venció a Porvenir D. Los jugadores que más de distinguieron al 
momento de anotar fueron: R. Alvarado (Porvenir B), V. Provencio 
(Guadalupe A), E. Alvarado (Porvenir B), F. Obregón (Guadalupe 
B), R. Maldonado (San Ignacio A), A. Carmona (San Ignacio B), Ro-
berto Vélez (Guadalupe B), F. Sánchez (Porvenir C), O. Vega (San 
Buenaventura). C. Álvarez (Porvenir A), R. Maldonado, A Valles 
(Zaragoza), V. Provencio (Guadalupe A), A. Ávila (Colonia Espe-
ranza) y M. Rodríguez (Salbarcar) (Mendoza, 1962b, p. 5).

La jornada del sábado y domingo destaca que Guadalupe A le 
quitó el trono a Porvenir A con un resultado de 53 a 43; V. Proven-
cio fue el mejor canastero de Guadalupe A, mientras que el mejor 
de Porvenir A fue C. Álvarez, quien encestó la mitad de los puntos 
de su equipo. (El Fronterizo, 1962b, p. 4). 

Guadalupe venció a Porvenir y se coronó en el Campeonato de 
Basquetbol Campesino, considerado invicto en la cancha del Co-
legio Particular de San Ignacio en la última jornada del domingo. 
En el último juego, vencieron a Porvenir A por marcador final de 
52-44 en donde destacó V. Provencio con 22 puntos y C. Álvarez 
con 12. Las posiciones finales fueron: Primer lugar, Guadalupe A; 
segundo lugar, Porvenir A; y tercer lugar, Porvenir B. Se menciona 
la participación de un equipo con el nombre de Mormones de 
Caseta (El Fronterizo, 1962c, p. 5).

En 1963 se celebró el campeonato en Guadalupe D. B. los días 
22, 23 y 24 de febrero. La convocatoria fue publicada por el Comité 
Municipal de Educación Física de Guadalupe –que menciona ser 
la XVI edición– (El Fronterizo, 1963, p. 5) La sede fue la cancha 
de la escuela Oficial de Guadalupe. Diversas personalidades se 
dieron cita a la inauguración: Gregorio Sánchez Quiroz (presidente 
de Guadalupe D. B.), Martín Álvarez (jefe de la Oficina de Pobla-
ción en el Valle de Juárez), Luis Zamora Pulido (jefe de la Oficina 
Federal de Hacienda, en el municipio de Guadalupe), Héctor Gua-
dalupe Rojas (recaudador de rentas en Guadalupe), José Escajeda 
Vielva (secretario del Ayuntamiento), Jorge Caballero (Contador 
Público Titulado), profesor Jesús Castañeda Velázquez (director 
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de la escuela Gabino Barrera), profesor José Gallegos Nájera (pre-
sidente del Comité Municipal de Educación Física), Lizandro Gar-
dea (tesorero municipal), y los señores Jesús Rodríguez, Jaime 
Emilio Robledo, Librado Ruiz y Miguel Godoy (representantes de 
Roberto Delgado Urías, diputado local por el Cuarto Distrito), Bal-
tazar Núñez (en representación de Antonio Provencio, titular de la 
Dirección de Educación Física en Ciudad Juárez) y Manuel Dávila 
(Banda de Ciudad Juárez). 

La toma de protesta estuvo a cargo del señor Baltazar Núñez, 
en representación de Antonio Provencio, titular de la Dirección de 
Educación Física en Ciudad Juárez. La declaratoria inaugural fue 
realizada por el alcalde municipal de Guadalupe D. B. y a la vez, 
hizo el lanzamiento de la primera bola. El tradicional desfile fue 
encabezado por el equipo de Ahumada, quien estuvo al frente de 
ellos fue José Cardoza. También estuvieron presentes los equipos 
de Porvenir A, Porvenir B, Fronteras, Guadalupe A, Guadalupe B, 
San Isidro, Salbarcar Juárez, Zaragoza, Porfirio Parra y Praxedis G. 
Guerrero. Se espera la presencia de Flores Magón y de San Bue-
naventura. Estuvo presente la banda de Ciudad Juárez, a cargo 
del capitán de bomberos Manuel Dávila, quien estuvo amenizando 
durante la inauguración. Por el desarrollo del evento protocolario, 
solo se había registrado un juego y fue entre Porvenir y Praxedis 
G. Guerrero, ganando Porvenir por anotación de 60-48. Por el equi-
po ganador destacó Raúl Canelo Olivas, 21 puntos anotados y Luis 
Padilla de Praxedis G. Guerrero, quien anotó 16 puntos (Chacón, 
1963a, p. 5). 

Los juegos de la primera jornada se verificaron durante la no-
che. En uno de ellos Villa Ahumada derrotó a Fronteras por 60-42; 
los hermanos Héctor y René Soroa se destacaron bastante en el 
encuentro. Flores Magón, que no alcanzó a llegar al desfile, se 
impuso a Porvenir B por marcador de 52-46. Guadalupe A derrotó 
a Zaragoza por 60-51. El resultado más abultado fue el de Porfirio 
Parra vs Salbarcar Juárez con un marcador de 52 a 10. El programa 
de juegos para esta jornada son los siguientes: Villa Ahumada vs 
Porvenir A; Zaragoza vs Porvenir B; Flores Magón vs Guadalupe 
A. Se menciona que con motivo del Día de la Bandera los equipos 
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participantes van a participar en un desfile por las calles del po-
blado (Chacón, 1963b, p. 5).

Ante una asistencia de más de trescientos aficionados, el do-
mingo se coronó Villa Ahumada campeón del Regional Campesino 
ganando la final ante el equipo de Guadalupe A. El resultado del 
encuentro fue de 61-42. Previamente Guadalupe A había vencido 
al equipo de Fronteras, y dejó de esta manera al equipo de Fron-
teras con el tercer lugar de la justa. La premiación se dio en la 
noche del domingo: estuvo el profesor José Gallegos Nájera, quien 
era el presidente del Comité de Educación Física del municipio. 
El trofeo del primer lugar fue donado por el señor Carlos Aguilar 
Uranga (Chacón, 1963c, p. 5).

Para el Campeonato Regional Campesino de 1964, se informó 
que la junta previa se realizó el 21 de febrero en el Salón Deportivo 
de San Isidro con cancha totalmente acondicionada y presidiendo 
al Comité Organizador el señor Ascensión Puebla. El torneo está 
programado para los días 22, 23 y 24 del presente (El Fronterizo, 
1964a, p. 5).

El Comité Deportivo de San Isidro, Río Grande y Distrito Bravos 
del estado de Chihuahua convocan a los campeonatos de basquet-
bol 1963-1964 (El Fronterizo, 1964b, p. 5). Se reunió el Campeonato 
Regional Campesino a las 3 de la tarde en San Isidro. El profesor 
Adolfo Rodríguez Ruán hizo una petición al Comité de Mejora-
miento en los pasados campeonatos para construir una cancha, 
la cual será inaugurada durante el campeonato. Por su parte, el 
profesor Rafael Ramírez Acuña, secretario del Comité Organizador, 
comenta que se espera a los equipos de Porvenir, Praxedis G. 
Guerrero, Colonia Esperanza, Guadalupe, Porfirio Parra, Jesús Ca-
rranza, Juárez y Reforma y San Agustín (Chacón, 1964a, p. 3). Los 
organizadores aún no se decidían si invitaban al conjunto de Villa 
Ahumada, ya que este es uno de los equipos que año con año 
da más competencia, por sus elementos muy disciplinados y su 
forma brillante de jugar (Chacón, 1964b, p. 5). Con la asistencia del 
presidente seccional de Zaragoza, el señor Demetrio Flores, de las 
autoridades locales y del ingeniero Baltazar Núñez y Luis Espar-
za, director y subdirector del departamento de Educación Física 
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Municipal de Juárez, se inauguró el Campeonato Regional Campe-
sino. Se rindieron honores a la bandera y se realizó el tradicional 
desfile de los equipos participantes, así como el lanzamiento de 
la primera bola. En la jornada inicial de juegos, Porvenir derrotó al 
equipo local por marcador de 63 a 45, siendo Mauricio Ortega el 
mejor anotado de Porvenir con 12 puntos, Antonio Álvarez anotó 
12 puntos por San Isidro. San Agustín venció por default a Juárez 
y Reforma. Zaragoza A perdió ante Guadalupe por 57-39 con des-
tacada actuación de V. Provencio, que anotó 19 puntos, Marcos 
Rodríguez anotó 10 por los derrotados. Se esperaba la actuación 
de Villa Ahumada, quien era el actual campeón con un estupendo 
equipo (Chacón, 1964d, p. 5). 

Villa Ahumada se coronó en Regional Campesino, pero no 
hizo gracia alguna que no trajera a campesinos al torneo, sino a 
los jugadores que iban a participar en el Campeonato Estatal de 
Primera Fuerza. Villa Ahumada basaba su calidad en los herma-
nos Soroa: René, Héctor y Jaime; venció en un complicado juego 
a Porvenir A por marcador de 65-63. Después Porvenir A eliminó 
a Zaragoza A con 50-40; Luis Padilla fue el mejor anotador con 
22 puntos  y Marcos Rodríguez, 15 por Zaragoza. En el encuentro 
decisivo, Villa Ahumada derrotó nuevamente a Porvenir A por un 
cerrado marcador de 50-48. Destacaron Héctor Soroa, que anotó 
24 puntos por Ahumada y Raúl Alvarado, 14 por los derrotados. 
Los trofeos fueron entregados por los señores Luis Martínez, Rafael 
Ramírez y Ramiro Rodríguez, del Comisariado Ejidal de San Isidro 
a los equipos ganadores (Chacón, 1964e, p. 5). Bastante lucido re-
sultó el Campeonato Regional Campesino que terminó el lunes en 
San Isidro. Los aficionados quedaron muy complacidos con el tor-
neo, pero hubo polémica al considerar que el árbitro Juan Busta-
mante se inclinó por el equipo de Ahumada (Chacón, 1964f, p. 5).

CAMPEONATO REGIONAL CAMPESINO DE 1965-1969

Gran interés existió entre la afición al baloncesto por presenciar 
el Campeonato Regional Campesino de 1965, donde se esperaba 
la probabilidad de que se aceptara a los hermanos Soroa que 
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militaban con Villa Ahumada, por ser considerados campesinos 
(Chacón, 1965a, p. 4) y nativos. Solo los jugadores que no se 
aceptarían serían los nacidos en el vecino país (Chacón, 1965e, p. 
4). En forma inexplicable, los organizadores pospusieron la fecha 
del regional. Algunos manejadores que ya tenían todo preparado 
para la fecha anunciada habían tenido que posponer todo. Moisés 
Soto, timón del conjunto basquetbolero de Porvenir, D. B. tenía 
proyectado un cuadrangular en aquel poblado (Chacón, 1965f, p. 
4). Nuevamente el Comité Organizador informó que los días 5, 6 
y 7 de marzo se realizaba el Regional Campesino. Se invitó a los 
representantes de la rama varonil y femenil a que estuvieran pre-
sentes en la junta previa (El Fronterizo, 1965a, p. 4) y se esperaba 
que participaran más de 16 quintetos en la rama varonil y 4 en 
femenil (Chacón, 1965g, p. 7). 

Por falta de quorum, no se llevó a cabo el domingo por la tarde 
la reunión convocada en San Isidro por el Comité Organizador, ya 
que solo unos cuantos entrenadores asistieron (Chacón, 1965h, p. 
4). Fuentes dignas de todo crédito informaron que era posible que 
no se realizara el torneo en la rama femenil, debido a cuestiones 
de los árbitros (Chacón, 1965i, p. 4). Se informó que desde la ma-
ñana siguiente arribarían a la población de San Isidro los quintetos 
de Villa Ahumada, Flores Magón y San Buenaventura, a los que se 
les dará alimentación y hospedaje de parte de los organizadores. 
En la junta previa se acordaría la sede del próximo campeonato; 
se mencionó a Porfirio Parra, Zaragoza y Flores Magón, como po-
sibilidades (Chacón, 1965j, p. 4). 

En un acto sencillo, las autoridades inauguraron el Campeona-
to Regional Campesino. Catorce equipos fueron los que realizaron 
su desfile, sin embargo, Villa Ahumada, Flores Magón y San Bue-
naventura no se habían presentado aún. En la categoría femenil 
se acordó llevar a cabo el torneo y se inscribieron Vado de Cedi-
llos, Porvenir, Guadalupe, Porfirio Parra, San Agustín y San Isidro, 
los cuales debidamente uniformados se presentaron también a 
la inauguración. Únicamente hubo una excepción para el equipo 
de Villa Ahumada, a quien se le permitió la participación de los 
hermanos Soroa, el caso se sometió a votación y la totalidad de 



106 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

ArmAndo ojedA Arredondo

los entrenadores estuvo de acuerdo en el tema. Además, se acordó 
nombrar sede para el siguiente campeonato y fue Zaragoza, D. B. la 
elegida; Porfirio Parra quedó como suplente (Chacón, 1965k, p. 4). 

Porvenir fue el campeón del Regional Campesino, se coronó 
en la cancha de San Isidro, estuvo patrocinado por Cruz Tafoya 
y manejado por Moisés Soto. Caseta obtuvo el segundo lugar; 
fue patrocinado por Servicio Latino de Tony Provencio y Roberto 
Baylón; su entrenador, Armando Chacón. El tercer lugar lo ganó 
San Isidro A; su entrenador, Antonio Oropeza. De acuerdo con el 
sorteo, Porvenir se acreditó el juego ante Flores Magón, que no 
se presentó. Enseguida le ganó a San Ignacio A para mandarlo a 
la ronda de perdedores. Luego a Zaragoza, de René Carrasco en 
un cerrado juego de 65-60. Después derrotó a San Isidro A, y con 
ello quedó como finalista, esperando al que surgiera de la ronda 
de los que resultaron perdedores: fue Caseta, que hizo la “carrera 
del indio”. Porvenir recibió el trofeo de campeón donado por el 
Comité Organizador; Caseta ganó el de Banco de Crédito Ejidal y 
San Isidro recibió el otorgado por “Chicle” Sánchez de Deportes El 
Rey (El Fronterizo, 1965b, p. 5).

Para 1969, el campeonato realizó en Villa Ahumada. La inau-
guración fue el 7 de febrero en el Gimnasio Bertha Chiu. Parti-
ciparon Buenaventura, Guadalupe, Flores Magón, Porvenir, San 
Ignacio y Villa Ahumada, el presidente municipal se encargó de 
lanzar la primera bola. Se tenía contemplado el desfile de equipos 
acompañados por su madrina, juramento deportivo, honores a la 
bandera y se realizó un juego entre los Dorados de Cruz Blanca, 
dirigidos por Pedro Barba contra la selección de Villa Ahumada (El 
Fronterizo, 1969, p. 6).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La reconstrucción de la historia del Regional Campesino de Bas-
quetbol del estado de Chihuahua de 1945 a 1969 estuvo centra-
da en las temáticas específicas de sedes, campeones, resultados, 
equipos participantes, juegos jugados, jugadores, apodos, perso-
najes relevantes y el papel que juegan escuelas y profesores ru-
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rales. Nos revelan un desglose cronológico del campeonato, que 
permite reconstruir el periodo específico definido para este artí-
culo. En la tabla 1, se resumen los hallazgos más significativos 
de algunas de estas temáticas. Por otro lado, en el análisis de la 
información recolectada, también se encontraron ciertos puntos a 
considerar: diferencias en la fecha de la primera edición entre ar-
tículos periodísticos e inconsistencias en la seriación de ediciones 
en la década de los sesenta; también se encontraron diferencias 
en equipos ganadores entre fotografías de archivos personales y 
artículos periodísticos.

Tabla 1. Hallazgos significativos de algunas 
temáticas específicas

Temáticas específicas Descripción

Sede
Ahumada: 1945, 1946, 1952, 1968

Guadalupe: 1949, 1951, 1963
Porvenir: 1950, 1957, 1960, 1961 

Campeones
Guadalupe: 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1958

Ahumada: 1945, 1946, 1961, 1963, 1964
Porvenir: 1960, 1965

Resultados Se desglosan resultados en los campeonatos 
de 1945, 1949, 1951, 1957, 1960-1965 

Juegos jugados Se describen los juegos jugados en los cam-
peonatos: 1945, 1949, 1951, 1960-1965

Fuente: Elaboración propia.

Se describe a continuación, el resumen de los hallazgos más 
importantes de las temáticas específicas estudiadas.

Sedes y campeones
Los primeros campeonatos se repartieron entre Guadalupe, Villa 
Ahumada y Porvenir: 
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1945 Villa Ahumada (1.º), Barrio Alto (2.º) y Praxedis G. Gue-
rrero (3.º); 

1946 empatado entre Villa Ahumada y Guadalupe; 
1948 Guadalupe (1.º), tercer año consecutivo, este año en el 

Valle de Juárez (El Fronterizo, 16 de marzo de 1950, p. 7); 
1949 Guadalupe (1.º), Capitán Bentón (2.º); 
1950 Guadalupe (1.º), Porvenir (2.º) Colonia Esperanza (3.º); 
1951 Guadalupe (1.º), Villa Ahumada (2.º) Porvenir (3.º); 
1957 Porvenir (1.º), de acuerdo con lo publicado en el campeo-

nato de Nuevo Zaragoza (El Fronterizo, 3 marzo de 1958, 
p. 5); 

1958 Guadalupe (1.º), Flores Magón (2.º), Porvenir (3.º);
1959 Guadalupe (1.º);
1960, en el juego inaugural entre Guadalupe y Porvenir, se 

menciona que Guadalupe es el actual campeón (El Fron-
terizo, 26 de febrero de 1960, p. 5);

1961 Diablos Rojos de Ahumada (1.º); 
1962 Guadalupe (1.º), Porvenir A (2.º), Porvenir B (3.º); 
1963 Ahumada (1.º), Guadalupe (2.º), Fronteras (3.º); 
1964 Ahumada (1.º), Porvenir A (2.º), Zaragoza A (3.º); 
1965 Porvenir (1.º), Caseta (2.º), San Isidro A (3.º).

Equipos participantes
Durante los campeonatos regionales se han presentado varios cam-
bios en la participación de las áreas o zonas rurales representadas 
por sus equipos deportivos. Los pioneros de estos campeonatos 
son Porvenir, Guadalupe, San Ignacio –Praxedis G. Guerrero–, Za-
ragoza, San Isidro, Caseta, y Villa Ahumada. San Buenaventura 
(1957), Flores Magón quien en su primera participación obtie-
ne el 2.º lugar (1958). Hay poblaciones que dejaron de partici-
par como Barrio Alto (1945), Colonia Esperanza (1949), Rinconada 
(1950,1951), Vado de Cedillos (1950, 1965), Ortiz Rubio (1951), Ran-
cho Nuevo (1951) Salbarcar Juárez (1963), Juárez y Reforma (1964) 
y Jesús Carranza (1964) y San Agustín que ha tenido escasas 
participaciones. Algunos de ellos fueron absorbidos por la mancha 
urbana de Ciudad Juárez, como es el caso de Ortiz Rubio y Sal-
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barcar Juárez. En otros casos cambió de nombre como Caseta por 
Porfirio Parra (1963), aunque sigue participando con el nombre de 
Caseta. En otros casos, la población disminuyó considerablemente 
y ya no pudieron integrar un equipo como Rinconada, Vado de 
Cedillo, Juárez y Reforma. En otros casos Porvenir, pudo integrar 
dos equipos en 1950 y llegó a participar hasta con cuatro en 1962.

Jugadores y sus apodos
Derivado de la reconstrucción de la historia de este campeonato 
es el rescate del nombre de los jugadores que se consigue en 
las fotografías de los equipos, situación que muchas veces pasa 
desapercibida para el lector, como menciona Freund (2008), pues 
“forman parte de la vida cotidiana. Tan incorporada está a la vida 
social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte” (p. 8) y también 
sirven como documento social y como una identificación. Y es 
que la fotografía tiene en realidad pocos años en que como “do-
cumento histórico-artístico, se está incorporando lentamente a las 
investigaciones académicas, pues se considera que constituye 
una fuente visual crucial para afrontar determinados estudios rela-
cionados con el terreno de Clío” (Lara, 2005, p. 2). En ese sentido, 
las fotografías encontradas de los primeros equipos de Villa Ahu-
mada y de Guadalupe nos reflejan un modelo deportivo y revelan 
participación continua de jugadores en varias ediciones y familias 
que han seguido la tradición de participar en este campeonato. 
Este punto en particular es una parte de la historia que no se ha 
investigado apropiadamente. 

La fotografía fechada en 1939 del periódico El Regional de 
Villa Ahumada rescata los nombres de algunos de los primeros 
jugadores de Villa Ahumada como fueron Quiqui Venegas, Juan 
Contreras, Alberto Soroa, Benjamín Rodríguez, Tomás “Sardo” Cas-
tillo, Navarro, Daniel Soroa, Chuy Venegas y el profesor Marín. Por 
otra parte, en la foto fechada en el año de 1942 aparecen los ju-
gadores Antonio González, Kike Venegas, Salvador Lujan, “Chuy” 
Venegas, José de la Luz Sigala, Pablo “Prieto” Ramos, profesor 
Alfonso Reyes, Alberto “Beto” Soroa y Kiko Torresdey. En ella po-
demos apreciar que, a tres años de la primera foto, continuaban 
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jugando basquetbol en equipo Enrique “Quiqui” Venegas, Alberto 
Beto Soroa y Jesús “Chuy” Venegas. En la reseña de los jugadores 
novatos que presentaba Villa Ahumada en 1949, se menciona a 
Luis Parada, y se vuelve a mencionar en el Regional de 1952 y 
en una foto publicada en 1961, vemos que aún seguía en activo 
con el mismo equipo, aunque ya con otra generación de jugado-
res. Otro ejemplo lo encontramos con la familia Almeida que han 
seguido la tradición familiar de jugar en este campeonato. La 
foto 3 fue proporcionada por Ivonne Mares, quien menciona que 
en su familia ha sido una tradición jugar basquetbol y participar 
en el Regional Campesino; en la foto aparece su suegro Alberto 
Benjamín Almeida Muñoz (número 14) y su tío Enrique Ortiz (15). 
Alberto Almeida Fernández jugó en los 90 en el campeonato, en el 
reciente torneo celebrado en Ahumada (2021), jugó el nieto de don 
Alberto Almeida, su homónimo: Alberto Almeida Mares.

Foto 3. Equipo de Ahumada aproximadamente, 1958.

Fuente: Fotografía del archivo personal de Ivonne Mares Carrillo. 

En una fotografía que se recuperó del Valle de Juárez (foto-
grafía anónima, 1946), se menciona que el Campeonato Regional 
Campesino se llevó a cabo en Guadalupe en la cancha de tierra 
de la antigua Escuela Gabino Barrera núm. 34. Aparecen en la fo-
tografía Adbón Madrid, Guadalupe Dávila, Manuel Dávila, Octavio 
Escajeda, Inés Rubalcaba, Salvador Urteaga y Tomás Antúnez (de 
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pie). Hincados aparecen José Fernández, Pablo Gallegos, Fortino 
Amaro y Francisco “Kiko” García. Todos ellos pertenecían al equi-
po Club Avalncha [sic] que representaba a Guadalupe D. B., sin 
embargo, esta referencia documental coincide más con el cam-
peonato celebrado en 1949, en cual se llevó a cabo en Guadalupe. 
O bien pudiera ser el campeonato de 1947 o el de 1948. Varios de 
los jugadores que aparecen en la fotografía son mencionados en 
una nota periodística de 1949. Pero la referencia fotográfica nos 
permite conocer a los primeros jugadores de Guadalupe D. B. En 
1949, tenemos a Octavio Escajeda y Salvador “Chava” Urteaga en 
la zaga, Manuel Dávila en el centro. Raúl Reyes y Miguel Ángel 
Vázquez en la delantera. Estuvieron en la banca Pablo Gallegos, 
Amaro y Márquez. La zaga corresponde a la actual posición de 
tablero, en delantera suelen ser los movedores o armadores de las 
jugadas, tradicionalmente jugadores bajos de estatura y el centro 
se suele reservar para el jugador más alto. Actualmente el gimna-
sio de Guadalupe D. B. lleva el nombre Salvador Urteaga.

Otro punto importante para destacar es la participación conti-
nua de jugadores en varias ediciones y familias que han seguido 
la tradición de participar en este campeonato. Encontramos los 
nombres de Alberto “Beto” Soroa y a Daniel Soroa, quienes deben 
haber formado parte de una dinastía familiar muy destacada en 
el basquetbol de Villa Ahumada, porque volvemos a encontrar la 
participación de familiares en otros torneos regionales (Héctor, 
Jaime y René Soroa en los años sesenta). También vemos algo si-
milar con San Buenaventura con la familia Vega y Royo Fernández 
(Carlos “Capiro” Vega, jugador y entrenador; y César Omar Vega, 
jugador y entrenador campeón de San Buenaventura en 2018). 
Los hermanos Manuel y Salvador Arteaga de Guadalupe en varios 
torneos y “Los Cuates”, Gilberto y Héctor Ontiveros de Zaragoza 
en 1969.

También es importante mencionar de esta reconstrucción his-
tórica, el hallazgo de que jugadores pasan después a ser a entre-
nadores, patrocinadores y/o organizadores del torneo, situación 
que se convierte en una constante a lo largo del tiempo. Por ejem-
plo, jugadores de los años treinta como Héctor Vega, Ambrosio 
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Royo y José Royo Fernández de Buenaventura (González, 2012), 
posteriormente se convirtieron en entrenadores e impulsores del 
deporte. En el caso de Ambrosio Royo, cuando fue presidente 
municipal de San Buenaventura, inicio la construcción del primer 
gimnasio techado en la región en 1953, para impulsar la actividad 
deportiva (El Fronterizo, 1953a, p. 3). Encontramos en las primeras 
fotografías del equipo de Villa Ahumada los nombres de Enrique 
“Kike” Venegas y a Jesús Venegas, quienes en el Regional Cam-
pesino de 1945 fueron reconocidos por su apoyo al torneo realizado 
en Villa Ahumada.

No menos importante de destacar y en algunos casos hasta 
graciosos, son los apodos y contracciones que se encontraron en 
los nombres de los jugadores, y en algunos casos, en donde solo 
fue posible recordar el apodo. Por mencionar algunos, como “Prie-
to” Ramos y “Sardo” Castillo de Ahumada. Carlos “El Pollo” Rubio 
de Ahumada (1949, 1952), el ya mencionado Salvador “Chava” Ur-
teaga de Guadalupe D. B., en 1949, y las contracciones de los 
nombres como “Kike”, “Beto”, “Chuy”, “Quiqui” y “Kiko” también 
de Ahumada. En Zaragoza vemos a “Pilo” Silva, “Janny”, “El Ladri-
llero”, “Los Cuates” Gilberto y Héctor Ontiveros, “Canchola”, “Lon-
ches” Arenas en 1969. Situación que vemos que se presentaban 
en la Selección Mexicana de 1936, y en donde eran principalmen-
te jugadores de Chihuahua y el D. F., que tenían esta costumbre 
(González, 2012), Leoncio “Colorado” Ochoa, Jesús “Tuto” Olmos 
Moreno, Francisco “Kiko” Martínez Cordero, Paul “Foch” Fernández 
Robert, Andrés “Calavera” Gómez Domínguez, Luis Ignacio “Reba-
nada” De la Vega. 

Personajes relevantes: entrenadores, árbitros y patrocinadores
La identificación de entrenadores de los equipos del Regional 
Campesino de Basquetbol es otro de los puntos importantes que 
se derivan del análisis. Podemos identificar a los primeros entrena-
dores de Villa Ahumada, como fue el caso del profesor Marín que 
asumimos que era el entrenador del equipo por no traer unifor-
me similar al resto de los jugadores. Seguramente Tony Gallegos 
Aguilera, también era el entrenador del equipo de Villa Ahumada, 
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ya que en la fotografía aparece de traje y aunque hincado, está al 
frente del equipo. Esta característica, de la fotografía deportiva, 
en donde el entrenador aparece vestido sin el uniforme deportivo 
la podemos encontrar en otras fotografías de los años sesents 
que se rescataron a través de un concurso de fotografía antigua 
realizado en Villa Ahumada en 2018. Para 1957, encontramos otro 
entrenador, Pedro Guerrero, del equipo de Guadalupe D. B. En 
1965, vemos al profesor Armando Chacón Chacón como entrena-
dor de Caseta, a Porvenir manejado por Moisés Soto y a San Isidro 
A siendo su entrenador Antonio Oropeza. De San Buenaventura, 
a mediados de los años sesenta, encontramos entrenadores como 
Héctor “Taladra” Ponce y Petronilo “Nilo” Armijo (Eduardo “Chito” 
Ornelas, comunicación personal, 17 de marzo de 2021). De esos 
mismos años, tenemos de entrenadores en Flores Magón a Pas-
cual González, Manuel Reyes y Gustavo Reyes (Ángel “Coyo” Du-
rán, comunicación personal, 17 de marzo de 2021). En Zaragoza el 
entrenador en 1969 era Ángel Contreras, que también patrocinaba 
al equipo (Porfirio Silva Villafuerte, comunicación personal, 18 de 
marzo de 2021). 

Imposible omitir a los árbitros. Se tienen referencias de los 
primeros árbitros en 1951 y fueron Ernesto García y Eder Pérez. 
En 1964 se menciona a Juan Bustamante. El árbitro Jesús “Chuy” 
Mota (Jesús Mota, comunicación personal, 12 de octubre de 2017) 
y Martha “Martola” Pérez (Martha Pérez, comunicación personal, 
8 de diciembre de 2019), árbitros con gafete internacional, coinci-
den en comentar que ellos fueron varias a veces a pitar juegos al 
regional campesino, junto con Manuel “Caricias” Reynoso y que a 
veces no tenían dinero para pagarles, les daban gallinas, conejos 
y marranitos como pago. Estos últimos árbitros son miembros del 
Salón de la Fama del Deportista en Juarense. 

Un evento deportivo, no se realiza solo por los jugadores, ve-
mos la participación de los “hombres de pantalón largo”, expresión 
dada a las personas que, en oposición a los jugadores que utilizan 
un short o pantaloncillo corto, hacen posible que los jugadores 
realicen su actividad deportiva. Ellos pueden ser los directivos y 
entrenadores, pero también los patrocinadores que invierten su 
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capital en un evento que puede ser o no de su gusto, pero será 
concurrido y se verá la publicidad de su empresa; en algunos 
casos apoyan a los jugadores con uniformes. En los primeros equi-
pos de Villa Ahumada, identificamos a dos patrocinadores: Club 
Deportivo (1939) y Capitán Bentón (1942). En Guadalupe podemos 
ubicar en la foto 4, a Club Avalncha (1946), pudo haber sido Ava-
lancha el nombre correcto, pero se deja el nombre como estaba 
escrito. Restaurante Monte Carlo (1949) facilitó sus instalaciones 
para la comida de jugadores y organizadores; el doctor Roberto 
Castañeda apoyó con el uniforme y balón al equipo de Guadalupe 
(1949); el negocio de la Barca de Oro patrocinó el uniforme de 
Guadalupe (1950). 

Foto 4. Equipo Club Avalncha 1946.

Fuente: fotografía recuperada de WhatsApp.

También vemos la inclusión de un partido político como patro-
cinador, Francisco Olivares, presidente del Comité Municipal del 
PRI, quien entregó uniformes a los jugadores de Porvenir e incluyó 
una chamarra para cada jugador (1957); en ese mismo año, los 
miembros del Club 20-30 patrocinaron al equipo de Guadalupe A: 
se puso el escudo en las camisetas. Antonio Escobedo rehabilitó 
la Arena Escobedo para el campeonato de 1958; Ramón Márquez 
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facilitó su tienda para que fueran exhibidos los trofeos (1958); tam-
bién apoyaron los señores Braulio Luna y Arturo Valle en Zaragoza 
(1964). Así también Guadalupe A fue patrocinado por Despierta 
Frontera (1962); Porvenir, por Cruz Tafoya (1965); San Isidro, por 
Tony Provencio y Roberto Baylón, de Servicio Latino (1965); Villa 
Ahumada, por la familia Mares y Almeida, que se destacaron 
como patrocinadores (Ivonne M. Mares, comunicación personal, 
17 de marzo de 2021). Los trofeos otorgados en el campeonato 
de 1965 fueron proporcionados por el Banco de Crédito Ejidal y 
Deportes El Rey. 

El papel que juegan escuelas y profesores rurales
Un hallazgo importante es el papel que juegan las escuelas rurales 
en el campeonato, así como el de los profesores. Con la política 
educativa de la década de los años treinta y cuarenta, estos tenían 
que impulsar las actividades culturales y deportivas en la comu-
nidad donde desempeñaban sus actividades, por lo que no solo 
combatían el analfabetismo, sino también tenían que organizar a 
sus comunidades, como nuevos misioneros para impulsar y desa-
rrollar festivales académicos, culturales y deportivos, de acuerdo 
con el calendario escolar.

En el caso de las escuelas, encontramos que solían ser se-
des del campeonato como los acontecidos en la Escuela Primaria 
Gabino Barrera # 34 de Guadalupe D. B., en 1949 (El Fronterizo, 
1949, p. 5) y la misma escuela en 1963 (El Fronterizo, 1963, p. 5), 
, lo que nos hace suponer que las escuelas ya contaban con una 
cancha de basquetbol en sus instalaciones, aunque fuera de tie-
rra. También llama la atención la participación de los profesores 
rurales involucrados en estos torneos, en algunas ocasiones como 
jugadores, entrenadores o directivos, como el caso del profesor 
Alfonso Reyes, y el profesor Marín en Villa Ahumada (1942). Esto 
como parte del modelo educativo, en el que debían incorporar la 
actividad física en las comunidades rurales (Serna 2007, Santos, 
2015). Encontramos profesores en la prensa: el profesor Agustín 
Mendoza Granados, corresponsal de la región algodonera (1961). 
Vemos la participación del profesor Jesús Castañeda Velázquez, 
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director de la Escuela Gabino Barrera, en la inauguración del Re-
gional Campesino de 1963, como sede del torneo de ese año; (El 
Fronterizo, 1963, p. 5). Al profesor Adolfo Rodríguez Ruán, quien 
hizo una petición al Comité de Mejoramiento para construir una 
cancha en 1964 (Chacón, 1964a, p. 3). Asimismo, encontramos al 
profesor Rafael Ramírez Acuña en el Comité Organizador de 1964 
y 1965; al profesor Armando Chacón Chacón, como entrenador 
de Caseta en 1965; al profesor José Gallegos Nájera, entrenador y 
presidente del Comité Organizador del regional de 1963 y al profe-
sor Salvador “Chava” Urteaga de Guadalupe, quien fuera también 
jugador y entrenador durante varios años en el municipio. Segura-
mente el nombre de muchos profesores se escapa de la memoria 
y de los documentos.

Diferencias en seriación de ediciones del campeonato, sede y 
equipos ganadores
Aunque existe una fotografía publicada en 1979 por el periódico 
El Regional de Villa Ahumada, en relación con la diferencia del 
año de inicio del campeonato, se hace referencia a un equipo 
campeón en 1942; sin embargo, en la tradición oral se afirma su 
inicio en 1944, y se confirma con el documento periodístico, en 
donde se menciona que en 1949 se llevó a cabo la edición VI 
del Campeonato Regional Campesino (El Fronterizo, 1949, p. 5), y 
como el campeonato tenía pocos años de celebrado, es probable 
que esa edición sea la correcta. Por otro lado, se encuentra la in-
formación documentada que menciona que el torneo de Porvenir 
en 1957 era la edición XI (El Fronterizo, 1957, p. 6), en relación con 
las inconsistencias de la seriación de ediciones, lo que ubicaría al 
nacimiento del Campeonato Regional en 1946; pero, de acuerdo 
con la seriación romana, debió haber sido el XIV torneo efectuado 
en ese año. Se cuenta con un documento del torneo celebrado en 
Ahumada en 1945 y donde hubo un campeón, que fue el de casa 
y Barrio Alto de Guadalupe, como segundo lugar (El Fronterizo, 
1945, p. 7). Y de ser así, la edición de 1958 debió haber sido la XV 
y en 1959, la XVI; de acuerdo con la VI que se menciona de 1949. 
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Por otra parte, la edición de 1960 se reconoce como la XVI 
(El Fronterizo, 1960, p. 11), en donde encontramos cuatro años 
de discrepancia; en 1962, la edición se menciona como la XV (El 
Fronterizo, 1962, p. 11; El Mexicano, 1962a, p. 5 y 1962b, p. 5) y en 
1963 como XVI, en donde ya se ve un consecutivo (El Fronterizo, 
1963, p. 5). El campeonato realizado en San Isidro del Río Grande 
dice en la convocatoria que el torneo de 1964 corresponde a los 
años de 1963-64 (El Fronterizo, 1964, p. 11), a pesar de que en 
1963 se llevó a cabo en Guadalupe D. B., y que tradicionalmente 
el torneo es anual. Con esta documentación cotejada de 1945 (El 
Fronterizo, 1945, p. 7), podemos referenciar que hasta el año del 
2019, la edición corresponde al LXXV (75.º) Campeonato Regional 
Campesino, de acuerdo con la VI edición mencionada de 1949. 
Pero, si se puede corroborar la fecha de la fotografía publicada en 
el periódico El Regional de Villa Ahumada datada en 1942, sería la 
edición LXXVIII (78) hasta el 2019. 

Durante un campeonato llevado a cabo en Ricardo Flores Ma-
gón, se entregó un folleto en donde se menciona que el primer 
campeonato se realizó en 1944 en Guadalupe D. B., como es la tra-
dición más fuertemente mencionada, y fue convocado por el profe-
sor de Educación Física Carlos Cano, quien también fue el único 
árbitro; por consiguiente, la edición al 2019 sería la LXXVI (76). 

En 1944, participaron los equipos de Guadalupe, Villa Ahu-
mada, San Ignacio y Río Grande (San Isidro). El equipo campeón 
fue Villa Ahumada, integrado por los hermanos Jesús y Manuel 
Enrique Venegas, Salvador Luján, Anastacio Arras, José de la Luz 
Sigala, profesor Pablo Ramos, profesor Alfonso Reyes, Alberto So-
roa y Francisco Torresdey. El segundo lugar fue para Guadalupe, 
sus jugadores fueron Jesús “Chito” Aguilera, los hermanos Antonio 
y Pablo Gallegos, Manuel Dávila, Octaviano Escajeda, Salvador Ar-
teaga y Ramón Hipólito. (Eduardo Ornelas Moreno, comunicación 
personal, 17 de marzo de 2021).

Algunas fotografías conservadas en los archivos personales, 
familiares y de los jugadores de las regiones que han participado 
en los torneos nos han permitido reconstruir en parte algunos re-
gionales. Pero aún falta documentar con precisión las fechas para 
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ubicar con exactitud el torneo al que corresponden. Por ejemplo, 
en unas fotografías recuperadas del archivo personal de Aide y 
Porfirio Silva Villafuerte (jugador de Zaragoza) y en un archivo de 
Eduardo Ornelas Moreno (jugador de San Buenaventura) coinci-
den que el Regional Campesino de 1969 fue en Zaragoza, pero la 
nota periodística afirma que se llevó a cabo en Villa Ahumada (El 
Fronterizo, 1969, p. 6). Una de las fotos está fechada en Zaragoza, 
1969. En la foto 5 del equipo de San Buenaventura, en la parte 
superior izquierda se aprecia “Zaragoza 1969”. Eduardo “Chito” 
Ornelas recuerda a los jugadores del equipo: de izquierda derecha 
están Héctor Ponce (núm. 4), Gustavo Valencia, él mismo, Valen-
te González (núm. 10), Petronilo “Nilo” Armijo; y abajo: Máximo 
Romero, Héctor Flores (núm. 8) y Adán Quezada (núm. 12). Los 
entrenadores eran Héctor Ponce y “Nilo” Armijo, y también fueron 
jugadores. En la fotografía se aprecia que Nilo porta una chama-
rra que dice entrenador. (Eduardo “Chito” Ornelas, comunicación 
personal, 17 de marzo de 2021; fotografía de Chito Ornelas, 1969).

Por su parte, Porfirio Silva, recuerda que ese año jugó su primer 
torneo regional en la cancha de la Primaria José María Morelos 
y Pavón, de Zaragoza. Su entrenador y patrocinador fue el señor 
Ángel Contreras. De los jugadores que aparecen en la fotografía 6, 
recuerda casi a todos. De izquierda a derecha, en la parte superior 
aparecen Porfirio “Pilo” Silva (núm. 5), “Janny” (núm. 7), “El Ladri-
llero”, Ángel Contreras (entrenador), “Los Cuates” Gilberto (sin uni-
forme) y Héctor Ontiveros. Abajo están Joaquín Olea, “Canchola” 
(núm. 4), Lorenzo “Lonches” Arenas y el profesor Chava (núm. 8). 
De este último, recuerda que era muy buen jugador (Porfirio Silva 
Villafuerte, comunicación personal, 18 de marzo de 2021; fotografía 
de Porfirio Silva Villafuerte, 1969).
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Foto 5. Equipo de San Buenaventura, en la cancha de la Primaria José 
María Morelos y Pavón, ubicada en Zaragoza en 1969.

Fuente: Archivo personal de Eduardo “Chito” Ornelas.

Foto 6. Equipo de Zaragoza, en la cancha de la primaria José María Mo-
relos y Pavón, ubicada en Zaragoza en 1969.

Fuente: Fotografía del archivo personal de Porfirio Silva Villafuerte.

Otros casos de inconsistencia tienen que ver con archivos 
fotográficos de exjugadores, con fechas que de acuerdo con ar-
chivos periodísticos, no coinciden entre los equipos ganadores. 
Por ejemplo, la fotografía recuperada del equipo de Guadalupe, 
con el nombre de Avalncha y fechada en 1946, menciona que fue 
campeón (fotografía anónima, 1946); sin embargo, ese campeonato 
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fue en Villa Ahumada y terminó empatado entre Ahumada y Gua-
dalupe (El Fronterizo, 1946, p. 6). Otro ejemplo es una fotografía 
del equipo “Los Burros” de Guadalupe en 1950, que dice que el 
campeonato fue en Villa Ahumada (fotografía anónima, 1950a), 
cuando el torneo se efectuó en Porvenir y se tiene la primera fo-
tografía publicada en  el periódico El Fronterizo (1950a, p. 9), pero 
el equipo campeón sí fue Guadalupe. 

En otra foto fechada en 1950, se menciona que “Los Burros” 
fueron segundo lugar (fotografía anónima, 1950b), pero los datos 
obtenidos mencionan a Porvenir como segundo lugar y a Colo-
nia Esperanza en tercero (El Fronterizo, 1950b, p. 7). Una segun-
da fotografía de Burros de Guadalupe (ver foto 7), pero de 1955, 
menciona que fue el equipo ganador y que se jugó en la antigua 
cancha de la Escuela Gabino Barreda ubicada en el Municipio de 
Guadalupe (Fotografía anónima, 1955), sin embargo, no se cuenta 
con artículo periodístico para validar esa información. Esta foto-
grafía es interesante porque es pintada, técnica muy usada por los 
estudios fotográficos en esos años.

Foto 7. Equipo Los Burros de Guadalupe, campeones en 1955.

Fuente: fotografía recuperada de WhatsApp.

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Se concluye esta etapa de la reconstrucción histórica del cam-
peonato como la que sienta las bases y configura la arquitectura 
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de participantes. En 1951, se emite la primera convocatoria docu-
mentada y se establecen reglas del torneo (El Fronterizo, 1951a, 
p. 11). Este hallazgo es importante porque define la forma en que 
se llevarán a cabo los campeonatos. Algunas de estas reglas son 
todavía vigentes, como la “carrera del indio”. Es también en este 
periodo estudiado cuando se definen usos y costumbres relacio-
nadas con la hospitalidad a los equipos foráneos de las sedes, que 
se siguen realizando hasta la fecha.

En cuanto a la configuración de los participantes en el Regio-
nal Campesino de Basquetbol, los años de 1945 a 1969 definen 
la configuración espacial de los equipos que participarían en las 
siguientes décadas conformando dos grandes bloques: los equipos 
del Valle de Juárez y los del noreste del estado de Chihuahua. 
Es interesante destacar que los equipos campesinos del sur del 
estado no participan en este periodo y no lo hacen hasta la fecha.

También como parte de las conclusiones, se encontraron otros 
datos que aunque estaban fuera de las temáticas específicas, se 
incorporaron por el valor documental que representan: las fechas 
en que se realizaban los campeonatos regionales campesinos eran 
durante los meses de invierno, cuando las actividades agrícolas 
tenían un receso laboral y se buscaba realizar actividades de con-
vivencia. Asímismo, los primeros años del regional coinciden con 
la tercera semana de febrero. Tal vez la realización del torneo en 
esta temporada se debe a que aún no empezaba la preparación 
de la tierra para sembrar el algodón, y por ello, es que la mayoría 
de los jugadores disponen de un poco de tiempo para dedicarlo 
a tres días de intensa competencia. La presencia del frío es una 
constante en esas fechas, por eso se acostumbraba a regalar cha-
marras a los jugadores.

Por último, es importante también mencionar que falta en-
contrar y recopilar la información de los campeonatos de 1944, 
1947, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1966, 1967 y 1968 para 
completar la reconstrucción cronológica en la línea del tiempo de 
1944 a 1969 en su totalidad. En ese sentido, y considerando que 
usualmente las autoridades ejidales y municipales apoyan el cam-
peonato, queda también pendiente la búsqueda de información 
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en los archivos municipales y ejidales, así como las entrevistas 
a más exjugadores de la época o sus familias. Se propone como 
futuras líneas de investigación, complementar la cronología del 
campeonato no solo de los años que faltaron, sino también hasta 
la fecha. Asimismo, analizar con mayor profundidad en temáticas 
solo mencionadas como, por ejemplo, la socialización del basquet-
bol regional campesino, al encontrar como hallazgo la participa-
ción continua de jugadores en varias ediciones y familias que han 
seguido la tradición de participar en este campeonato.
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A brief musical history of Ciudad Juarez
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RESUMEN

El texto tiene como objetivo realizar un breve repaso por la 
historia musical de Ciudad Juárez de los siglos XX al XXI. 
Es un acercamiento a la reconstrucción de esta línea del 

tiempo por el que ha transitado la música en la frontera, desde los 
tiempos previos a la Revolución, pasando por la Ley Seca en los 
EE.UU., que se tradujo aquí en las big bands, hasta el rock and 
roll, la música latinoamericana, los narco-corridos, hasta el rap, el 
hip hop y más reciente, el auge de las orquestas sinfónicas.
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Palabras clave: Música, historia, Ciudad Juárez, grandes bandas, 
frontera.

ABSTRACT

This article aims to briefly review the musical history of Ciudad 
Juarez of the 20th and 21st century. The approach reconstructs 
the timeline of musi’sc traves and evolution along the border, from 
before the Revolution, through Prohibition in the United States, 
which translated locally into the so-called Big Band,Rock and Roll, 
Latin American music, Narcocorridos, and into Rap, Hip-Hop, and 
most recently, the boom of Symphonic Orchestras.

Key words: music, history, Ciudad Juarez, big bands, border.

Desde sus inicios, Ciudad Juárez fue una ciudad musical. 
Si en alguna parte del vasto territorio nacional se ha vivido 

por y para la música, es en esta urbe fronteriza. 
El juarense visionario y emprendedor, volteó a el turismo

y convirtió la diversión y la música en negocio. A partir de 
entonces, aquí todo se dijo y se hizo con música.

Historia musical de Ciudad Juárez.
Grupo de Facebook

INTRODUCCIÓN

Cuando las luces se apagan, al tiempo que se ilumina el majes-
tuoso escenario, se corren las cortinas y aparece una espectacular 
banda, que al ritmo de Glenn Miller, abre la noche. La noche ape-
nas inicia y los ritmos de jazz, foxtrot, tango y swing retumban por 
todos los rincones de la mítica avenida Juárez. Luces de neón, es-
pectaculares bandas, bailarines, cómicos, cantantes, y sobre todo, 
grandes músicos que hacen de Juárez la “Ciudad del pecado” 
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que cubre una época maravillosa en la historia de la música en la 
frontera norte de México.

Años atrás, una bucólica Ciudad Juárez de apenas menos de 
10 mil habitantes, comenzaba a vibrar con los temas afrancesados 
de los valses, los favoritos de los mexicanos, y se preparaba para 
ser protagonista de una de las épocas más espectaculares que 
nuestro país recuerde. Una bella época que dio paso al nacimien-
to de majestuosas bandas, espectaculares músicos y maravillosos 
cantantes, tanto hombres como mujeres.

Tratar de reconstruir la historia de la música en Ciudad Juárez, 
resulta una tarea más que portentosa. Una a una, cada época se 
traslapa con la otra. Solo una línea muy delgada las separa. No 
obstante, y nada más con fines de estructuración del presente 
texto, podemos identificar claramente cinco diferentes épocas que 
marcaron las noches de la frontera. Debido a las limitaciones de 
espacio, no se realiza aquí una exhaustiva y detallada cronología, 
sino solo una pincelada de lo que se vivió y gestó en cada una 
de ellas, con sus principales aportes, excesos y ausencias que las 
marcaron.

En este sentido, la época de los grandes casinos, lujosos 
restaurantes y espectaculares cabarets, van de la mano con las 
majestuosas bandas, toda una pléyade de cantantes –hombres y 
mujeres–, y músicos que dieran lustre a aquellas interminables no-
ches de pecado, donde la lujuria y el buen vino, la buena música 
y los grandes espectáculos hicieron de esta frontera la referencia 
obligada en el país. El punto para triunfar. El punto para ser cono-
cido. El punto para que nacieran innumerables estrellas.

No obstante, hay serias dificultades para documentar estos 
momentos de la historia. Trabajos que den cuenta de la llamada 
época del esplendor en esta frontera existen, pero están enfocados 
a ese ambiente de fiesta perenne, de los excesos y de las rutilan-
tes estrellas que pasaron por Ciudad Juárez. Sin embargo, desde 
el punto de vista de la musicología, los trabajos son escasos y se 
tiene que hacer una verdadera labor de gambusino musical en 
busca de pepitas de oro que den una orientación real sobre lo que 
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pasó en cada una de las épocas que se vivieron en Ciudad Juárez 
durante el siglo XX y principios del XXI.

Este es un acercamiento a la reconstrucción de esta línea del 
tiempo por el que ha transitado la música en la frontera, pasando 
por la época previa al esplendor musical, que tuvo su gran impulso 
cuando Estados Unidos aprobó en enero de 1920 la Ley Volstead, 
mejor conocida como la Ley Seca, que prohibía de manera absolu-
ta la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo 
el país, lo que se tradujo que en México decenas de centros noc-
turnos, salones de bailes, cantinas, casinos y restaurantes tuvieran 
un rutilante nacimiento.

En cosa de un par de décadas pasamos de los bucólicos val-
ses, mazurcas y polkas vienesas que se tocaban por todo lo ancho 
y largo del país, a los estridentes pasos del swing, el foxtrot, el 
jazz y por supuesto las llamadas big bands o grandes bandas que 
marcaron toda una época en la que luego sería llamada como la 
“Ciudad del pecado”, la “Sodoma y Gomorra del Norte”.

Luego vendría el boom maquilador y con ello, el comienzo del 
fin de aquellas épocas de esplendor, de lujo y buen gusto y de los 
restaurantes de postín, los autos relucientes con sus impecables 
choferes al volante, para dar paso al no menos espectacular y loco 
rock and roll, que dio origen a impactantes grupos que dieron 
fama a esta frontera. A los años locos, vendría un breve periodo 
que en los hechos se convierte en una verdadera contracultura: 
la música latinoamericana, la cual tuvo también su breve repunte 
en este lugar, en contraposición a la cultura dominante estadouni-
dense. Eran los tiempos del latinoamericanismo, como una forma 
de oponerse al avasallante poder del vecino del norte, que imponía 
sin rubor el consumo cultural en el mundo, con su música, sus 
bailes, su cine y su literatura.

Ya a lo lejos y solo como un breve y fugaz recuerdo de aque-
llos tiempos idos, a la par de los procesos democratizadores que 
comenzaban a vivirse en nuestro país, aparece una forma de mú-
sica que hacía recordar los escenarios violentos de la Revolución 
mexicana, solo que al caballo de los corridos revolucionarios, ahora 
se le sustituía por la flamante troca y a las carabinas 30-30 de 
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nuestros ancestros, las pavorosas AK-47. Son los narcocorridos, la 
música de los tiempos violentos del narcotráfico.3 

Luego vendrá la cumbia y la banda –no las grandes bandas–, 
hasta llegar a un intenso movimiento musical en la frontera donde 
cobran su carta de naturalización el rap, el hip-hop, la música 
tecno, heavy y sus diferentes combinaciones, hasta un inédito 
auge de orquestas sinfónicas como nunca antes se había visto en 
la frontera. ¿Qué sigue?

Luis Maguregui, músico y uno de los principales investigado-
res, que como gambusino, trata de rescatar la historia de nuestra 
música, lo condensa con una frase que le atribuye a don Carlos 
Chávez, creador de la Sinfonía India y de la Orquesta Sinfónica 
Nacional:

[…] yo espero que haya lugar para que se desarrolle una música pro-
pia y también para que se cultive la gran música. Porque no nada 
más es hacer música propia, también es que la gente la conozca. 
Mira hay una frase que me gusta mucho, de don Carlos Chávez. Car-
los Chávez, el compositor mexicano de la Sinfonía India, fundador 
de la primera Sinfónica Nacional y fundador del INBA, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Don Carlos Chávez decía: al pueblo no hay 
que darle lo que pide, al pueblo hay que enseñarle a pedir (Magu-
regui, 2017).

Y su apuesta la coloca en las nuevas generaciones de músi-
cos y cantantes que se forman hoy, lo mismo en las aulas de la 
Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y en las del Centro Municipal de las Artes, del Instituto 
para la Cultura del municipio de Juárez, y de muchas otras tantas 
escuelas donde se imparte música, una música que pretende dar 
un nuevo rostro a Ciudad Juárez.

3 Luis Maguregui, músico y actual director del Centro Municipal de las Artes del Insti-
tuto para la Cultura de municipio de Juárez [Entrevista realizada el 28 de noviembre 
de 2017].
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LA VOCACIÓN MUSICAL DE CIUDAD JUÁREZ

Los diferentes periodos por los que ha pasado la historia musical 
de Ciudad Juárez se han hecho con profusión en crónicas perio-
dísticas principalmente, pero también por medio de la historia 
oral, con las dificultades que ello representa debido a la ausencia 
de materiales escritos o sonoros que nos permitan saber a ciencia 
cierta cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, prácticamente no 
hay habitante en la frontera mayor de sesenta años que no tenga 
alguna historia que contar sobre aquellos años maravillosos y locos 
de las grandes bandas, del jazz, del swing, del foxtrot y los gran-
des casinos, cabarets y restaurantes, pero escasean trabajos que 
intenten ordenar cronológicamente la historia de la música en la 
frontera. En ese sentido hay dos textos con profusión de informa-
ción respecto a lo que sucedió en cada una de estas épocas, pero 
no guardan un orden cronológico, por lo que es difícil hacer un 
rastreo de los músicos y cantantes de cada una de estas épocas. 
Se trata de los libros del periodista Emilio Gutiérrez de Alba: Tívo-
li. Bailando con la Historia, publicado por ediciones del Azar AC 
en 2002 y La Fiesta. Recuerdos de una alegre y luminosa Ciudad 
Juárez del siglo XX, publicado por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez en 2011. El primer texto se trata de una interesante 
recopilación de la vida nocturna de Ciudad Juárez. Hace un mi-
nucioso relato de la música que se cantó, se tocó y se bailó en la 
frontera en la época de los grandes cabarets, las grandes bandas 
y maravillosos cantantes. En el segundo, detalla la vida de uno de 
los centros nocturnos más importantes de la vida del espectáculo 
en la ciudad.

Un trabajo prácticamente fundacional en torno a la vida musi-
cal y nocturna de Ciudad Juárez, es el de Jaime Castañeda, Estre-
llas de la Noche, publicado en 1996 por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, a través del Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior, Programa de Investigación para la Extensión, 
Vinculación y la Cultura. Prácticamente no hay texto que aborde 
el tema de los años locos de Ciudad Juárez que no haga referencia 
al trabajo de Castañeda.
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Lidia Sandoval y Leticia Peña, abordan estos tiempos desde 
el punto de vista de la identidad cultural y el desarrollo urbano. 
Así queda de manifiesto en su trabajo: Historia del cabaret y vida 
nocturna como transformadores de la identidad cultural en el cen-
tro de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde describen desde 
un concepto histórico, el proceso de los años dorados del cabaret, 
su pertinencia, permanencia y ocaso, además de la influencia que 
tuvieron en el contexto urbano.

Por su parte, Elvira Maycotte y Ramón Leopoldo Moreno (2010), 
en su trabajo Entre el temor y la inseguridad, la creación de una 
zona de silencio en la actividad turística de Ciudad Juárez, ex-
ponen la situación que se vive en Ciudad Juárez, desde el punto 
de vista turístico, y el peligro que significa visitar ciertos lugares 
como el centro de la ciudad:

[…] la generación en ella de una zona del silencio producto de la 
disminución de tareas y prácticas relacionadas con ella identifican-
do aquellos sitios que tuvieron un desarrollo amplio en las décadas 
anteriores a los 2000 y que hoy en 2010, se convierten en centros o 
en vías de extinción a consecuencia de las crisis estadounidenses y 
de la inseguridad que se ha asentado a partir del 2006 en la ciudad.

Otros autores como Gabriel Rayos García, se ocupan de los 
tiempos recientes. En su trabajo: La Heroica [sic] Ciudad Juárez, 
cuatro elementos identitarios: La frontera, la maquila, los centros o 
plazas comerciales y lo norteño, publicado en 2014, Rayos García 
centra su análisis en aquellos íconos que nos dan identidad como 
juarenses.

En ese sentido, no hay claridad sobre los periodos en que de-
ben dividirse y estudiar la historia de la música en esta frontera. 
Sin embargo, hay un relativo consenso, sobre algunas etapas, ya 
que es muy marcada su influencia y productos surgidos de cada 
uno de ellos. Sin más ánimo que tratar de estructurar el presente 
texto, podemos identificar las siguientes:
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1. Periodo romántico. Podemos ubicarlo a fines del siglo XIX y 
hasta la primera década del siglo XX, por el tipo de música 
que se tocaba: valses, polkas.

2. Periodo de la Ley Seca y la Guerra. Se ubica de 1920 y se 
extiende hasta la década de los años 70.

3. Periodo de la maquila y el rock and roll. Inicia con el boom 
maquilador y se prolonga hasta los años 80.

4. Periodo de la liberación y el latinoamericanismo. El auge de 
la contracultura a la hegemonía estadounidense; abarca los 
años 70 a los 90.

5. La nueva ola fronteriza. Es la época que abarca del 2000 
hasta la actualidad, con diversas modalidades y tipos de 
música.

Debe aclararse que la periodización propuesta es totalmen-
te arbitraria y ciertamente puede haber otras tantas. El objetivo 
únicamente es ordenar la narración de cada una de estas épocas, 
describir muy someramente lo que ocurrió en cada una; dejamos 
para historiadores y expertos el tratar de establecer una correcta 
periodización de la historia musical de Ciudad Juárez.

Ante esta propuesta, es posible también aproximarnos a una 
categorización de las diferentes actividades que se desarrollaron 
en esta frontera durante estas épocas. Así ponemos encontrar las 
siguientes que tienen que ver con el ámbito musical.

• Músicos
• Cantantes (hombres y mujeres)
• Maestros de ceremonia (MC)
• Maestros de canto
• Directores de orquesta
• Orquestas
• Cabarets
• Empresarios
• Locutores de radio
• Periodistas/reporteros de espectáculos
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Leonora Saavedra (2016), entiende este tipo de comunidades 
como agentes sociales: “cuyo trabajo epistémico y semiótico con-
tribuye a la articulación y circulación del conocimiento público de 
lo nacional, es decir, como intelectuales en el sentido más amplio”. 
A tal efecto, Saavedra considera a “los compositores, músicos, 
musicólogos –y también a los empresarios y administradores cul-
turales– como agentes sociales”.

En el México de los años 20, hubo visiones encontradas de lo 
mexicano y lo mexicano moderno que fueron articuladas alrededor 
de la canción mexicana y del foxtrot por compositores y autores 
de concierto, teatrales y de música popular, como Manuel M. Pon-
ce, Manuel Esparza Oteo, “Tata Nacho” o Manuel Castro Padilla; 
así como por miembros de las élites políticas, periodísticas y em-
presariales. Estas visiones circularon y se negociaron en espacios 
como teatros, publicaciones periódicas, orfeones, escuelas de arte, 
festivales públicos y repertorios de música (Saavedra, 2016).

Ya en su momento, en la misma cátedra, pero en 2002, Carlos 
Montemayor conceptualizó a la música como aquella masa sonora 
que nos rodea o que nos generamos cotidianamente y la identi-
fica con “ciertos valores sonoros que culturalmente denominamos 
o aceptamos como música”, para luego preguntarse: ¿Cuándo un 
sonido es parte del lenguaje? ¿Cuándo, parte de la música?, se 
cuestiona el autor y deja abierta la discusión sobre el papel que 
juega la música como agente social (Montemayor, 2002).

UN BREVE RECORRIDO MUSICAL Y SUS DIFERENTES ÉPOCAS

I. Periodo romántico
Este periodo podríamos catalogarlo como romántico por el tipo 
de música que se tocaba: valses, mazurcas, polkas, entre otras. 
En general, música catalogada como romántica. Aquí podemos 
encontrar un trabajo pionero al respecto en la obra recopilada de 
Raúl Balderrama (2015), que culminó en un disco compacto: Joyas 
de la Música Chihuahuense producido por Gobierno del Estado 
de Chihuahua en 2015. En él, Balderrama presenta el trabajo de 
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dos de los compositores chihuahuenses más importantes de prin-
cipios del siglo XX: Arturo Tolentino, coahuilense, avecindado en 
Ciudad Juárez y Francisco Moure, quien produjo parte de su obra 
en esta frontera, entre México y Estados Unidos, concretamente 
entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Gracias a Balderrama (2015) se ha recuperado parte de la obra 
de estos dos grandes compositores, cuya música se escuchó, se 
tocó y se bailó en el siglo XX. Es en Ciudad Juárez donde escri-
bieron dos de los más famosos valses que se recuerdan en nuestro 
país: Julia, de don Francisco Moure y Ojos de juventud, de Arturo 
Tolentino. De acuerdo con Balderrama, es en Juárez donde Tolen-
tino compuso gran parte de su obra hasta su muerte en 1954; de 
su autoría, Eyes of youth, basado en la película estadounidense, 
fue creado entre sus viajes y estancias en Parral y Chihuahua ca-
pital, al igual que la marcha Parral Unionista y el famoso foxtrot, 
Alma Parralense. Por su parte, Moure, realiza la mayor parte de 
su obra tanto en Chihuahua capital como en El Paso, Texas, algo 
muy frecuente en aquellos años (1920-1930).

En este punto no tiene duda Balderrama (2015), quien en su 
trabajo afirma que el vals Julia:

[Moure] Lo escribe en Chihuahua, dedicado a Julia Quevedo, taqui-
llera del Teatro Colón en El Paso, Texas. Otras de sus grandes obras, 
como sus valses Mon Amour, Salvador, Atardecer y el Vals de las 
Calabazas; su canción Los Besos que te di; el paso doble Santa Rita 
y la polka San Diego y el danzón de Los Coyotes, los escribió en 
Chihuahua; mientras que su Calle Siete, una hermosa polka, lo hizo 
en El Paso [sic]. Para ver la importancia de estos autores, baste decir 
que sus principales obras: Julia y Ojos de Juventud fueron grabadas 
en México, España, Nueva York y Los Ángeles, entre 1921 y 1930. 
Otro autor importante es Lauro Ortega, autor de Alborada, una can-
ción que fue muy popular por aquellos tiempos (Balderrama, 2015).
 

II. Periodo de la Ley Seca y la Guerra
Esta es la gran época de la música en Ciudad Juárez: la de los 
grandes espectáculos y las grandes bandas, músicos y cantantes 
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del esplendor y la buena vida en la frontera. Son los tiempos en 
que se aprovecha la implementación de la llamada Ley Seca o 
Prohibition en los Estados Unidos, que tiene aquí su gran nicho de 
todo tipo de oportunidades. Es el nacimiento de Juárez como una 
urbe cosmopolita. Así, comienza la proliferación de los grandes 
cabarets, de los restaurantes lujosos y por supuesto de la música, 
mucha música, cantantes, bailarines, del destape total. Esta épo-
ca se ubica de 1920 hasta los años 70. En este tiempo aparece 
otra forma de “diversión” en la región que tiene que ver con la 
sexualización del espectáculo que tiene a la mujer a su principal 
atractivo:

Los bailes sensuales y privados, streptease, tabledance, tuvieron su 
auge no solo con los habitantes de Ciudad Juárez, sino también 
entre camioneros de autobuses foráneos y de carga. A su vez, estas 
prácticas de servicios sexuales, traspasaron la frontera hacia co-
munidades de El Paso, Texas y lugares circunvecinos. No se diga 
de los soldados del Fuerte Bliss [sic]. Se podía apreciar a cientos 
de soldados estadounidenses embriagados por las calles de Ciudad 
Juárez, derrochando dólares por doquier. Algunas veces haciendo 
alarde de su poder adquisitivo, contrataban los servicios adicionales 
de mariachis y conjuntos norteños (Carmona, 2015).

De esta época data la mayor parte de músicos, cantantes, 
maestros de ceremonias, empresarios, directores de orquesta y 
maestros de canto que dieron lustre a la frontera. Resalta aquí la 
creación de la célebre Banda Infantil Municipal, del maestro José 
Rodríguez Herrera:

[…] fundada en 1945, con niños de entre 9 y 11 años de edad, prin-
cipalmente de las escuelas primarias Madero, Juárez, Bellavista y 
mayoritariamente de la Miguel Ahumada. […] De esa Banda surgi-
rían grandes músicos como Manny García, Luis Márquez, Lino Ro-
dríguez, Miguel Herrera, Ramón Martínez, Juan Carrillo y Cayetano 
López Zertuche (Gutiérrez, 2002).
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Cayetano López al paso de los años dirigiría esta mítica banda 
que se convirtió en los hechos en algo así como la primera escue-
la de música que se tuvo en la frontera, ante la escasa oferta de 
planteles, a diferencia de Chihuahua, donde había una interesante 
oferta. En ese orden, otra institución de aquella época es la Aca-
demia Normal de Música de Libertad Montelongo, ubicada en la 
avenida Juárez y Abraham González, arriba de lo que entonces era 
la Oficina de Correos (Gutiérrez, 2011). Montelongo era pianista, y 
junto con su hermana, tocaban en lo que fue el Teatro Libertad. 
No queda claro si también componían. A decir de Luis Maguregui 
(2017), quien ha rastreado su obra, ambas lo hacían: 

Bueno, me dice una de sus sobrinas, –que todavía vive–, que sí, que 
sí tienen alguna composición, pero la familia no la ubica. La parti-
tura, por ahí debe estar. Y esto es algo que es muy común. Mira, 
una cosa que es muy común en este asunto de la música escrita, 
es que, justamente como es una hoja de papel, o dos, o una hoja 
vieja de papel que se está deshaciendo de viejo, la gente, a veces, la 
guarda mal, en un lugar donde no la debe guardar y la hoja termina 
destruyéndose. (Maguregui, 2017).

Por estos relatos es que conocemos la existencia de esa in-
tensa vida musical. Era inconcebible que uno de aquellos lujosos 
lugares no tuviera música en vivo, música con grandes bandas. 
Algunos cálculos indican que a fines de la década de los años 50, 
en Ciudad Juárez había más de 1800 músicos tocando en diferen-
tes bandas (Gutiérrez, 201) y había experimentado un espectacu-
lar aumento de su población. De los 8218 habitantes que se tenían 
al principio del siglo XX, para esa década, la población se había 
incrementado en un 150.70 por ciento, llegando a los 122 566 ha-
bitantes (Chávez y Sánchez, 2010). Algunos reportes indican que 
durante estas décadas, Ciudad Juárez llegó a recibir hasta 400 mil 
visitantes al año (Olivas, 2014). 

[…] que prácticamente invadían Cabarets [sic], salones de baile, can-
tinas, casinos, restaurantes, cafeterías, tiendas de artesanías, hoteles 
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y todo tipo de centros nocturnos se encontraban apostados sobre la 
Avenida Juárez, Mariscal, 16 de Septiembre, Segunda de Ugarte, 
María Martínez, Lerdo así como en callejones y calles aledañas, que 
daban servicio las 24 horas, la zona no dormía (Olivas, 2014).

III. Maquila, rock and roll y cumbias
Este periodo va de los años 60 con la llegada de la industria ma-
quiladora en Ciudad Juárez y se prolonga hasta los 80, aproxima-
damente. El rock, con Elvis Presley a la cabeza, cobra auge aquí, 
lo mismo que la cumbia. Maguregui (2017) hace una fuerte crítica 
al rumbo que tomó la música en esta frontera, respecto a la cum-
bia, pero en especial a la banda:

[…] es la música de salón, la música que se tocaba en los salones de 
baile que son los cumbieros. Nosotros los músicos, que no tocába-
mos cumbia y que tocábamos rock o que tocábamos otra cosa, siem-
pre nos referíamos ellos como los cumbieros, se fue de cumbiero, lo 
cual quería decir que era alguien que prefirió la música fácil, que son 
grupos que empezaron a trabajar en algún sitio maquilador, como el 
Malibú, por ejemplo. Y pues claro, ahí tenían que tocar cumbia. No 
hay duda alguna de que el boom maquilador va a la par de la cum-
bia. Definitivamente, incluso yo, erróneamente, llegué a pensar que 
la maldición más grande que le había pasado a la música latinoame-
ricana, era la cumbia. Y digo erróneamente porque después vino la 
banda. Y no me imaginé lo que venía (Maguregui, 2017).

Para Maguregui, la cumbia no tiene ningún aporte a la música 
en la frontera, pero no niega el impacto que tuvo:

Para empezar, la cumbia es una música fácil de tocar, muy fácil. O 
sea, tocar cumbia no tiene chiste, casi ninguno de los instrumentos 
que se usan tiene algún grado de dificultad. Es una música muy 
simple, pero a la vez también es muy de baile. Y de eso se trataba, 
que fuera fácil de bailar. Entonces, pues todo el mundo tocaba cum-
bia y cuando digo todo mundo, me refiero no solo a los grupos de 
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Juárez, sino en todo México. La cumbia pegó horrores (Maguregui, 
2017).

A diferencia de la cumbia, la música norteña tiene una onda 
raíz en la cultura fronteriza, incluso en cuanto al uso de instru-
mentos.

[…] La música norteña original es una música tradicional del norte. 
Tiene todo su origen y desarrollo a partir de los corridos de la Revo-
lución. Pero esta, sí tuvo, digamos, una influencia, en las cantinas, 
los bares. Era música de cantina, de bares. Habían tomado, por 
ejemplo, instrumentos como el tololoche, que no es más que un 
contrabajo pero modificado a tres cuerdas nada más y generalmente 
construido por ellos mismos, el contrabajo; el acordeón. Le agrega-
ban un saxofón y un bajo sexto, que es una guitarra de doce cuerdas 
realmente, una guitarra de doce cuerdas que se toca de manera 
distinta pero que tiene doce cuerdas y es un instrumento grave, es 
como una guitarra grave. Pero el bajo sexto original si era eso y algu-
nos otros instrumentos que, algunos desaparecieron, como la redova, 
por ejemplo, un instrumento de percusión. También utilizaban una 
tarola, porque generalmente no usaban una batería completa sino 
una tarola. Y todos esos instrumentos, digamos, menudeaban por las 
cantinas de Juárez (Maguregui, 2017).

Era pues una música marginal, diferente a los grandes movi-
mientos musicales que había en la frontera, donde sus grandes te-
mas evolucionaron con el tiempo hasta llegar a lo que conocemos 
hoy como narcocorridos.

[…] en un principio pues la figura era el caballo, ¿verdad?, el ser 
perseguido por las fuerzas del gobierno. ¿El arma? La carabina 30-30 
que venía de la Revolución. Y luego, se va transformando el caballo 
en la troca; la 30-30 en el AK47. Pero siguen los mismos temas, la 
persecución por parte de la policía, pero nada más que ahora por 
otras razones, por el trasiego de la droga. La música norteña es 
transversal a la época (Maguregui, 2017).
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Como grupos de este tipo de música, destacaron en Ciudad 
Juárez Los Rivereños del Nazas, que luego se transformarían en 
Los Rivereños de Juárez. También surgió el conjunto Chaveña 
Brass, inspirados en la célebre Tijuana Brass. La combinación de 
cumbias y música norteña fue muy común en la época. Cumbias 
en los salones, música norteña en las cantinas de la avenida Juá-
rez, pero sobre todo de la calle Vicente Guerrero.

En cambio, el rock, ya sin el and roll, cobró gran auge en la 
frontera. Por su importancia, se reproduce íntegra la parte corres-
pondiente a esta época, de la entrevista realizada al músico e in-
vestigador fronterizo Luis Maguregui, donde la letra S corresponde 
al entrevistador (Servando) y la L al entrevistado (Luis).

S. Y entonces, llega el rock and roll…
L. Sí, el rock and roll. En los 60, a principios de los 60, pues el 

twist y el rock, empiezan a pegar y comienzan a surgir aquí 
en Juárez grupos como los Seven Teens de Beto Valtierra, 
pero también los Night Twisters. Hay una época a principios 
de los 60 donde existe una buena cantidad de grupos de rock. 
Te puedo mencionar, además de los Seven Teens y los Night 
Twisters, a los Little Kings, por ejemplo, o a otro grupo que 
se llamaba así: Los Starlighters o Los Silver Boys, que son los 
mismos Silver de ahora… por lo menos dos de ellos son los 
mismos. 

S. Y ya después se transformaron…
L. Ya después se transformaron en solo Los Silver, hicieron una 

banda más grande continuaron con sus éxitos, hasta hoy en 
día. Y así, te digo, había muchos grupos más, muchos. 

S. ¿Cómo cuáles?
L. Hubo otros grupos. Algunos alcanzaron a grabar en México 

algún disco, como Los Chijuas,4 que tocaban sobre todo en 
fiestas, digamos de la gente del Teresiano, de los niños bien. 
Pero bueno, con el tiempo se fueron a México, hicieron una 
gran temporada, larguísima temporada allá, grabaron algunos 
discos, con covers, en español y algunos en inglés. Ellos com-

4  El nombre es la unión de Chihuahua y Juárez.
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ponían. Los dos hermanos Ganem componían y en sus discos 
lograron meter algunas piezas originales. Cosa que no se po-
día, no era tan fácil en aquellos años para los grupos de rock. 

S. Se privilegiaban los covers, ¿no?
L. Sí, se privilegiaban los covers, porque era la manera de vender 

más discos. Otros grupos eran, por ejemplo, La semilla del 
amor de Sergio Negrete, que nunca grabó un cover, nunca 
cantó uno. Él siempre tocó sus propias canciones. Esa era 
su característica principal y creo que fue un gran mérito. A 
Sergio le gustaba mucho el show y salían pintados como el 
grupo Kiss. Pero finalmente es un grupo que tenía su propia 
identidad y cantaba su propia música. En esa época, Sergio 
sale de una agrupación que se llamaba La Mafia. También 
estaban Los Hell Angels originalmente, y luego La Mafia, que 
es la que da origen al Revolution. A Sergio Negrete ya no le 
tocó el Revolution, a él le tocó ser el organista de La Mafia. 
Entonces, en los años 60, a fines de los 60, ya hay muchos 
grupos de rock y muy buenos, muy buenos algunos. Algunos 
de los grupos de la anterior década persisten, por ejemplo, 
todavía están los Night Twisters, que todavía andaban ahí.

S. Y tú, ¿a qué le atribuyes, por ejemplo, este boom de tantas 
bandas, tantos grupos, tantos músicos?

L. El boom no lo sé. Yo creo que el rock pegó en Juárez y en to-
das las fronteras como en Tijuana, donde tú sabes que hay un 
movimiento muy parecido, ayudado por una extraña dispo-
sición que había, donde no se podía tocar música en inglés. 
Esto es lo que hace que empiecen a grabar todo el mundo 
covers en español. Esto es, las mismas canciones en inglés, 
pero en su versión en español. Es curioso que no da origen 
a un rock nacional, como ocurrió en otros lugares, como en 
Argentina, por ejemplo, donde también hubo la misma pro-
hibición pero ellos empezaron a crear su propia música. En 
México no, las compañías de discos, que eran las que con-
trataban a los grupos, les exigían que grabaran los grandes 
éxitos que se estaban oyendo en Estados Unidos. Si en Es-
tados Unidos estaba pegando Creedence Clearwater Revival, 
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aquí la compañía tomaba un grupo y le decía: ustedes van a 
tener que grabar esta pieza que está pegando allá. Entonces, 
la mayor parte de los grupos de Distrito Federal hacían eso, 
los Chijuas de Juárez participaron en ese movimiento. Incluso 
tuvieron un gran éxito con una pieza que ellos le pusieron El 
Esquimal, que se llamaba The Maghty Quinn y era una pie-
za de Bob Dylan, pero ellos grabaron la versión de un grupo 
inglés que se llamaba Manfred Mann e hicieron la versión 
de Quinn The Eskimo o The Maghty Quinn y le pusieron El 
Esquimal y tuvieron un gran éxito. Inclusive esa pieza, fue 
tanto su éxito que la grabaron en inglés y en español. Si tú 
comprabas el LP de los Chijuas, venía esa canción en inglés 
por un lado y en español por el otro. 

S. ¿De 45 revoluciones o en LP?
L. No, no, LP, ya con muchas otras piezas. Y bueno, la mayor 

parte de los grupos mexicanos así era. Los de aquí de Juárez 
que lograron perfilarse, ir a la televisión mexicana y todo eso 
pues fueron como ya te dije, Los Chijuas. El grupo de Beto 
Valtierra una década antes, Los Seven Teens, que también 
participaron en programas de televisión allá y tuvieron un 
gran éxito y grabaron varios discos para la marca Musart. 
Pero bueno, como te digo, lamentablemente grababan covers, 
no podemos hablar propiamente de un movimiento. 

S. O sea, ¿no se puede hablar de un movimiento, de un rock 
fronterizo, propio de Juárez?

L. Fronterizo, no. Porque eran casos aislados, como el de Sergio 
Negrete y de algunos otros grupos así, que llegaron a com-
poner una pieza. 

S. Ni lo mismo en la época anterior. 
L. No. En la época anterior era lo mismo. Tú te metías a un 

bar y oías la música de Glenn Miller, escuchabas Patrulla 
Americana, Serenata a la luz de la luna, cosas así. O bien, 
los boleros, los grandes boleros que tocaba Marco Antonio 
Muñiz y esa gente. O los tangos, pero no escuchabas música 
original. No, no.

S. Y este movimiento de rock sería encabezado por... 
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L. Los Seven Teens, que son de principios de los 70, por ahí. 
S. O sea, digamos, ellos fueron los pioneros. 
L. Sí, son pioneros. Ellos son pioneros del rock de Juárez. En 

uno de sus discos, un disco que todavía se consigue hasta 
la fecha, lo puedes comprar en Sounds,5 todavía existe un 
disco con una portada rara que no tiene nada que ver, pero 
se sigue reimprimiendo. Ahí aparecen varias composiciones, 
dos o tres composiciones de Beto Valtierra. La Panchita, por 
ejemplo, que es una composición, que es un extraordinario 
solo de sax. Es una pieza para sax; el Twist de los Gorrones, 
por ejemplo, así le llamaba y es una composición de ellos. 
Sí claro, otras piezas conocidas como Blueberry Hill, o sea, 
Colina azul, incluso una pieza que realmente era un clásico 
de jazz, El hombre del brazo de oro. Ellos, intentaron meter 
algunas de sus propias composiciones, particularmente Beto, 
pero no fue fácil. 

S. En ese sentido, Beto Valtierra es un pionero del rock en la 
frontera, ¿no?

L. Sí. Yo pienso que sí. Beto Valtierra es un músico muy poco 
valorado. Pero él tuvo, tiene una larga trayectoria. Porque 
después de esos legendarios Seven Teens, que era un ex-
traordinario grupo de rock, él forma en México otros Seven 
Teens, que ya no eran siete, eran más; porque él se va al 
Distrito Federal y allá se ocupa de acompañar a grandes ar-
tistas y tienen un trabajo muy serio allá. Igual la orquesta 
de su padre, Don Cuco, le pasa lo mismo, se va a México, 
forma una orquesta, que viene siendo la orquesta de Cuco 
Valtierra, y pues tienen toda una época allá. Igual le sucede a 
Roy Ramos. Todos esos músicos, salieron de aquí. Es curioso 
fíjate, cómo los músicos de Juárez eran como la base para las 
estrellas del Distrito Federal, los de Juárez y los de Tijuana.

S. Grupos que se formaron allá en el entonces Distrito Federal, 
pero con orígenes aquí, en Juárez. 

5 Establecimiento local de venta de música, instrumentos musicales y aparatos electró-
nicos.
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L. Los grupos se formaron allá en el DF, sí, así fue. Pero en Ti-
juana pasa una cosa más o menos parecida con Javier Bátiz, 
que es de Tijuana, por ejemplo. 

S. Y, ¿por qué pasaba eso, Luis?
L. ¿Por qué pasaba? Bueno, porque en México no sé, los discos 

importados de músicos de rock eran muy caros, muy pocos 
los tenían, y aquí no. Aquí los podíamos conseguir muy fá-
cilmente, por ser frontera se conseguían más rápido. Vamos, 
el nuevo disco de Los Beatles, por ejemplo, pues allá salía 
seis meses después de aquí. Y los músicos de Tijuana, pues 
era lo mismo, o sea, ellos se iban al D.F., pero de Tijuana 
les mandaban los discos y ponían las piezas de Los Beatles. 
Yo recuerdo, fíjate, la canción esa, aquella de Penny Lane o 
Strawberry Fields Forever y algunas de esas canciones de Los 
Beatles de esa época, acababan de salir, tenían muy poco 
tiempo que había salido el disco y ya había un grupo de Ti-
juana que estaba en el D.F., que se llamaba Los Five Fingers 
que ya la estaban tocando y bien. 

S. ¿Y cómo, la tocaban de oídas o conseguían las partituras? 
L. Sí, ¡de oído! Esos músicos eran de oído. Entonces, decías tú, 

¿pero si acaba de salir, ¿cómo le hacen? Y es que eran muy 
buenos. Por ejemplo, recuerdo a unos músicos de Durango, 
los Dug Dug’s se llamaban. Que también Dug Dug era por-
que eran de Durango, que igual, era impresionante como se 
fusilaban las piezas, las copiaban, casi idénticas. Entonces, 
decías tú, ¡no es posible! ¡Se oye igualito!, por lo menos a mí 
me parecía que se oían igual y creo que sí, así era. Y eran 
músicos del norte, muy muy, muy competentes. Lo mismo 
aquellos Chijuas y bueno, en fin. Muchos de esos músicos 
de la frontera, intentaron grabar su propia música en algún 
momento; los Dug Dug’s, por ejemplo, los Chijuas también, de 
Juárez, pero yo creo que el movimiento musical norteameri-
cano fue tan aplastante…

S. Que los ahogó...
L. Que ahogó a todas las manifestaciones pequeñas de la pro-

vincia mexicana, digamos. A raíz del Festival de Woodstock 



146 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Servando Pineda JaimeS

y de todo ese movimiento que fue, realmente mundial y muy 
aplastante, pues no hubo posibilidades de que surgieran, di-
gamos, más músicos mexicanos.

S. Y en la frontera.
L. Sí. Y te estoy hablando no solamente de México, de Juárez, 

de México, de Tijuana, De todo el mundo. Son muy pocos 
los grupos que son de otra nacionalidad, que no sean ingle-
ses o americanos,6 que lograron algún lugar. Son muy raros, 
como Los Bravos que eran españoles y que cantaban aquella 
canción Black is Black. Ellos eran españoles y tuvieron éxito 
con dos o tres piezas en inglés, que grabaron en inglés y les 
pegaron. 

S. Sí, pues eran parte de la nueva cultura de la naciente moder-
nidad.

L. Claro y en Juárez no era la excepción. Habían grupos muy 
competentes, como Los Night Twisters, por ejemplo, y en su 
momento, era impresionante escuchar el nivel de virtuosismo 
para tocar las piezas americanas. 

   En estos grupos hay que agregar también a Los Frontera, Los 
Juárez 4, Los Griegos, y por supuesto don Carlos Aceves, 
entre otros muchos más.

IV. La liberación... y el latinoamericanismo
Es el auge de la cultura estadounidense que impone su música, 
su cine, pero sobre todo, una nueva forma de consumo cultural. 
Es la década de los 70 y que se prolonga hasta principios de los 
90. Es la de la música disco, de las modernas discotecas y un 
nuevo estilo de baile que cautivó a todo el mundo. Pero al mismo 
tiempo, surgió una especie de contracultura, una respuesta a ese 
avasallante estilo norteamericano y se decide voltear al sur: la 
música latinoamericana. Y por supuesto, la época del nacimiento 
de la más rutilante de las figuras de la frontera: Juan Gabriel, que 
es un tema aparte.

S. Y luego, ¿qué viene?, musicalmente hablando…

6  Se refiere a norteamericanos.
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L. Yo creo que lo que sigue es el furor de la música latinoameri-
cana, en los músicos de Juárez y entonces empiezan a surgir 
nuevos grupos.

S. En los 70.
L. Sí, en los 70. Surgen grupos de música latinoamericana que 

ya no tocan. Digamos que de alguna manera, menosprecian el 
rock. Ellos tocan en español, usan guitarras acústicas y ya sus 
ídolos no son los grupos de rock sino grupos como Mocedades 
o grupos latinoamericanos como Los Calchakis o Los Folklo-
ristas. Aprenden a tocar instrumentos andinos, como el cha-
rango, la quena y cosas así y tocan música latinoamericana. 

S. ¿Y qué grupos son lo que ubicas en esa época?
L. Algunos todavía existen como Libertad América. También 

son de esta época el Grupo Romerías, el Cuarteto Universi-
tario, que todavía existe con otros integrantes. Había otros 
grupos, como uno que se llamó Songuirongui, el grupo Estival, 
El Silencio, en donde yo estaba. Nosotros no tocábamos con 
instrumentos latinoamericanos realmente, tocábamos con ins-
trumentos modernos. Por ejemplo, teníamos piano eléctrico, 
bajo, batería, usábamos guitarras acústicas, hacíamos voces 
y cosas así pero nunca nos llamó la atención imitar la música 
latinoamericana. Tocábamos música de Silvio Rodríguez y de 
Pablo Milanés y de todo eso, porque también ese es otro de 
los grandes detonantes, como la nueva trova. 

S. La nueva trova... 
L. Claro, entonces, nosotros nos fuimos por ese lado más bien, 

mientras que otros grupos imitaban a Los Calchakis, o a Los 
Incas, o a otros grupos, nosotros no. 

S. O a Los Folkloristas. 
L. Sí. Y eran como, como, digamos, había un menosprecio al uso 

de esos instrumentos. No se veía bien que usáramos instru-
mentos eléctricos. Entonces, nosotros estábamos en medio. 

S. Era como una contracultura, ¿no?
L. Sí, era una contracultura y nos veían mal porque teníamos un 

sintetizador electrónico, ¡imagínate! 
S. Era una herejía…
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L. Era una herejía. Una vez tocamos una versión electrónica, no 
electrónica sino más bien de heavy metal, del ¡Cóndor Pasa! y 
casi, casi nos excomulgan. Solo porque nos atrevimos a tocar 
al Cóndor Pasa con acordes de heavy metal. Sucede que se 
nos hizo interesante hacerlo porque se podía y ya. Y aquello 
fue, en un... fíjate, hubo una sucesión de músicos latinoame-
ricanos que se llamó Movimiento por el Canto Latinoame-
ricano y éramos varios grupos que cultivábamos la música 
latinoamericana, entre ellos, nosotros, que pues éramos los 
más herejes, ¿cierto? Pero hubo ese movimiento y hacíamos 
un festival cada año. 

S. ¿Y dónde lo hacían?
L. En la sala de lo que hoy es el Centro Cultural de la Ciudad, 

la sala del INBA, como se le conocía, ahí. Y ahí fue donde 
tocamos el Concord Pasa, porque así le pusimos. Pero te digo, 
el lugar se llenaba, era bastante la audiencia que había para 
ese tipo de música.

S. ¿Estamos hablando de qué época? 
L. Fines de los 70 y principios de los 80, básicamente. El grupo 

Silencio, tocó entre el 74 y el 82, por ahí. 
S. ¿Ahí entran también los de Ruid2?
L. Sí, claro. De hecho, Roberto Torres, él tocaba con el cuarteto, 

su hermano Fernando que murió recientemente, tocaba con 
el grupo Estival y ellos que eran como el cuarteto también 
tocaban ese tipo de música. Aunque ellos no cultivaban la 
música romántica, más bien tocaban música latinoamerica-
na y ahí tocaba el bajo Luis Carbajal y que hoy forma parte 
del cuarteto actual. El grupo Estival, fue así un pilar de ese 
movimiento. Ellos, tanto Roberto cuando se sale del cuarteto, 
como su hermano Fernando, forman Ruidos, Sonidos y Otras 
Yerbas, de gran tradición en la UACJ.

S. ¿Otros...?
L. Por supuesto que está el grupo Amanecer. Ellos en principio 

tocaban acústico y tocaban canciones de Mocedades tam-
bién; pero fueron evolucionando a tocar música de Led Zep-
pelin y hasta de Queen, que es bastante difícil de tocar, sin 



Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021) 149

Una breve historia mUsical de ciUdad JUárez

embargo, ellos lo hacen muy bien porque son músicos muy 
competentes. Este grupo también tiene una larga trayectoria 
desde sus orígenes. Principios de los 80 hasta la época actual 
que todavía se presentan y han grabado también su propia 
música y bueno, es un grupo por separado, digamos, que se 
cuece aparte, por otro lado.

V. La ola fronteriza
Llegamos a la época actual, la de la violencia, la del resurgimien-
to, la de los grandes movimientos musicales que van desde la 
proliferación de música clásica por medio de diferentes orquestas 
sinfónicas que surgen en Ciudad Juárez, hasta grupos de hip-hop, 
rap, del llamado tecno-rock y otro tipo de variantes. Son los tiem-
pos de la música de banda.

Así, el periodo va del 2000 a la fecha. En ese tiempo la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez consolida su Orquesta Sinfó-
nica, a cargo del maestro Carlos García Ruiz en su primera etapa 
y luego a cargo del maestro Guillermo Quezada.7 Se consolida su 
Orquesta Sinfónica Juvenil y su carrera de Música, de donde sur-
gen los músicos que no solo tocarán ahí sino en diversos grupos. 
Impulsa un ambicioso programa de ópera que le da fama a nivel 
nacional con su Festival de Ópera en el Desierto, que se realiza en 
mayo. Así también surge la Orquesta Esperanza Azteca del Grupo 
Salinas y un sinnúmero de agrupaciones. Las escuelas particula-
res quieren tener sus propias sinfónicas como El Colegio Bilbao. 
Antes, aparecía una orquesta que tiene como propósito promover 
la paz y trabajar en las zonas difíciles de la frontera. Así surgió la 
Orquesta Ccompaz, a cargo de la organización Ciudadanos Com-
prometidos con la Paz, un organismo de la sociedad civil que nace 
para contrarrestar la ola de la violencia y la falta de seguridad 
pública que aquejaron a Ciudad Juárez durante la administración 
del presidente Felipe Calderón y su “guerra contra el narcotráfico”. 
La organización busca desincentivar el uso de cualquier tipo de 

7 La Orquesta Sinfónica de la UACJ profesional desapareció en 2018. Actualmente se 
impulsa a la Orquesta Juvenil.
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arma y reconstruir el tejido social, por medio del arte y la cultura 
en zonas precarias de la ciudad.8 

En esta época, la música se asume como una forma de com-
batir la cultura de la muerte y la industrialización.

[…] Ese sábado 16 de marzo un movimiento musical naciente en 
Ciudad Juárez estaba resistiendo a la “cultura de la muerte y la in-
dustrialización”. La Nueva Ola Fronteriza, como lo han bautizado sus 
creadores, es el más reciente esfuerzo por rescatar el tejido social 
en Ciudad Juárez mediante la música. El colectivo formado por tres 
músicos y productores, está luchando junto a otros, por crear espa-
cios que seduzcan más a los jóvenes que las drogas, el sicariato y el 
narcotráfico (Chaparro, 2013). 

Se trata de Pájaro Sin Alas, Rodolfo Ramos Castro, un estu-
diante de psicología de 20 años de edad de la UACJ, quien enca-
beza este movimiento llamado la Nueva Ola Fronteriza, a la que 
define como psicodelia sin límites. El término viene de la música 
popular de los 60, con sus teclados psicodélicos, sus letras pop 
mezclas con ritmos de cumbia, de reggaetón y de maracas. 

Queremos hacer saber que como fronterizos no nos identifi-
camos plenamente con lo mexicano, pero tampoco con lo gringo. 
Aquí todos se influencian por la música europea o norteamerica-
na, pero esos no somos nosotros, explica Rodolfo. El colectivo está 
formado por Airek, Flower Drive y Pájaro Sin Alas, tres ex miem-
bros [sic] de una banda de rock llamada Purple Haze, aludiendo 
a la música de Jimmy Hendrix. A pesar de que cada proyecto es 
distinto entre sí, conservan una misma línea: los teclados y sinte-
tizadores psicodélicos (Chaparro, 2013).

Pero también aparecen otros grupos, con diferentes propues-
tas musicales como Golem, con una mezcla de rock inédito que 
sigue asombrando en medio de una escena local dominada por 
los covers de todo género. Lo que hace distinto a Golem es su 

8 Actualmente esta organización se encuentra sin mucha actividad, derivado de cam-
bios en su organización interna. Para conocer más sobre la misma se recomienda 
visutar su página: http://ccompaz.org/ 
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ejercicio anudado a las influencias musicales, muy variadas, de 
sus integrantes. El grupo encabeza una corriente musical que 
gusta a muchos jóvenes en la frontera. Su música es una mezcla 
curiosa que definen así:

Las canciones que empezamos a componer eran medio electrónicas, 
medio progre, medio jazz, medio rock. Podía parecerse a todo eso, 
no lo sabíamos, pero de lo que sí estábamos seguros era que no nos 
estábamos casando con nada. Golem es una banda muy pasional, 
entreverada de hard rock, una corriente musical heredera del rock 
and roll, surgida en Europa y Estados Unidos, en los años sesenta, 
y cuyos grupos más representativos fueron Deep Purple, Black Sa-
bbath y Led Zeppelin. Golem reconoce a por lo menos siete voces de 
las que ha abrevado: King Crimson, Beach House, Can, Steven Wil-
son, Mike Patton, Chet Faker. […] Desde muy temprano han estado 
vinculados, al hard rock, el heavy metal, al jazz y al blues, ritmos con 
carta de ciudadanía en estas tierras desde que las primeras notas 
que llegaron del norte fueron las de Stairway to Heaven, esa cons-
piración tersa escrita contra la tirantez del silencio (Martínez, 2014). 

Integrada por Yuriav Montañez, Omar Rosas, Isaac Galarza, 
Clara Gallardo y Roberto Ortega, este grupo emprendió el reto de 
crear un ritmo muy local, pero a la vez muy forastero, en referencia 
clara a la composición híbrida de Ciudad Juárez.

Otro movimiento que cobró gran importancia en la frontera en 
los momentos álgidos de la llamada Guerra contra el narcotráfico 
fue el hip-hop que tuvo gran repercusión, particularmente en los 
barrios marginales de la frontera. Y aunque es siempre fue una 
corriente ligada siempre a los varones, aquí en Ciudad Juárez, las 
mujeres cobraron gran relevancia por medio de este movimiento 
considerado por la literatura especializada como de resistencia. 
Batallones femeninos es una agrupación de hip-hop de Ciudad 
Juárez que nace en 2009. Está conformada por mujeres jóvenes 
estudiantes, artistas, madres solteras, trabajadoras, amas de casa, 
con trayectorias previas en grupos mixtos de hip-hop. 
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Tienen en común la pasión por la música y el deseo de ma-
nifestar las más sentidas problemáticas que viven en una escena 
musical predominantemente masculina. Aunque habían escucha-
do hablar unas de otras y en algunos casos se conocían por su 
participación en eventos de hip-hop a los que asistían con sus 
propios grupos, no habían tenido contacto directo entre ellas. […] 
Desde entonces, cuentan con un amplio repertorio mediante el 
cual transmiten la realidad de la ciudad, la frontera, la violencia, 
la migración, la participación de las mujeres en el hip-hop, los 
abusos policiales y el feminicidio, entre otros temas. Si bien han 
hecho una importante crítica al machismo en el rap, no se opo-
nen a la colaboración con los hombres de la escena, pues todas 
provienen de grupos mixtos y mantienen la vinculación con ellos 
(Silva, 2017). 

Con una larga tradición en Ciudad Juárez, también el jazz 
tiene su lugar en la frontera. Actualmente, destaca el juarense 
Gerry López, quien es considerado uno de los músicos jóvenes 
más prometedores en la escena del jazz internacional. En este 
rubro existe una pléyade de jóvenes músicos en la frontera como 
Karlo, Abel y Álvaro Mireles. Y con toda una tradición en Ciudad 
Juárez, el maestro y formador de innumerables generaciones de 
hoy estupendos jazzistas, Fortunato Pérez. Sin faltar, uno de los 
grandes del jazz mexicano: el gran Tino Contreras. Como impul-
sores destacan el Alfonso “Pato” Quiñones con el Juárez Jazz Fest; 
actualmente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se cuen-
ta como un fuerte apoyo, así como Gobierno del Estado con el ya 
tradicional Festival de Jazz.

No se pretende agotar aquí una lista y sin duda que habrá 
omisiones, pero en diferentes corrientes y movimientos tam-
bién destacan otros músicos como el guitarrista Aquiles Valdez 
(QEPD) y el pianista Jorge Vargas, al igual que los compositores 
Carlos Benítez y Domingo Rodríguez Salomé, este último docente 
de la Licenciatura en Música de la UACJ, al igual que el maestro 
Vargas.

Aunque incipientes, hay esfuerzos por rescatar un poco de la 
historia de la música en Ciudad Juárez. Actualmente existe una 
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página de Facebook que se encarga de ello, por medio de la crea-
ción de un grupo llamado justamente Historia Musical de Ciudad 
Juárez.9 Aunque caótico, por la dinámica misma de este tipo de 
redes sociales, finalmente se trata de un intento desde la ciudada-
nía por reconstruir nuestra historia musical.

EL FENÓMENO JUAN GABRIEL

Mención especial merece ese fenómeno musical que fue Alberto 
Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel de quien 
hay una abundante e inmensa bibliografía, estudios, reportajes y 
hoy en día, prácticamente se conoce todo de él, así como del ya 
mítico Noa Noa, lugar donde iniciaría su historia. No es motivo de 
este breve recuento abundar en este gran cantante, compositor y 
figura nacional, la más grande sin duda que ha dado Ciudad Juá-
rez, que como muchos otros que emigraron a estas tierras, aunque 
no nació en esta frontera, se convirtió en su fiel representante, un 
ícono identitario de esta zona.

Nacido el 7 de enero de 1950, en Parácuaro, Michoacán, la fa-
milia de Juan Gabriel emigró a Ciudad Juárez y fue en la década 
de los 70 cuando inició el despegue de lo que sería una brillante 
carrera, con su ya célebre canción No tengo dinero, contenida en 
su disco El alma joven, que incluía diez canciones de su autoría 
y arreglos de Chucho Ferrer, Pocho Pérez y Eduardo Magallanes. 
A Juan Gabriel, en su faceta anterior, como Adán Luna, le tocó 
cantar en el no menos célebre Malibú. Cantó en prácticamente 
todos los lugares más importantes de México, incluidos el Palacio 
de Bellas Artes y el Auditorio Nacional. Sus canciones han sido 
traducidas e interpretadas en varios idiomas, incluidos el inglés, 
turco, japonés, alemán, griego, francés y portugués. La Sinfónica 
de Londres lo grabó, así como las principales orquestas del mun-
do. Prácticamente no hubo cantante importante, hombre o mujer 
que no grabara alguno de sus temas.

9 Puede ser consultada en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/Historia-
Musical-De-Ciudad-Juarez-377878502251517/ 
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Para algunos intelectuales como el fallecido Carlos Monsiváis 
(2003), Juan Gabriel era una especie de mezcla que recogía la he-
rencia de José Alfredo Jiménez y a tradición de la música norteña, 
que lo lleva a producir en serie, polkas, redovas, rancheras y que 
por supuesto, tiene una gran influencia en el tradicional mariachi 
mexicano. En Ciudad Juárez, fundó la escuela de música Semjase, 
para niños huérfanos y abandonados. Juan Gabriel, tras una exi-
tosa carrera que se llega a prolongar durante casi 40 años, muere 
en su departamento de Santa Mónica, California el 28 de agosto 
de 2016. Es considerado el principal representante de la música 
regional mexicana de los últimos años con más de 100 millones 
de discos vendidos. El caso de Juan Gabriel y la importancia e 
impacto en la historia de la música en Ciudad Juárez, rebasan 
los alcances de este trabajo, pues por sí solo, es un fenómeno 
mundial.10

REFLEXIONES FINALES

Al hacer esta breve pasaje de la historia de la música en Ciudad 
Juárez, una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar 
es que hace falta hacer más investigación y tratar de ordenar toda 
esa documentación que se encuentra dispersa en estos momentos, 
desde documentos, fotografías, discos, partituras e instrumentos. 
Ahondar y hurgar mucho en los archivos: tanto en los oficiales, 
como en los particulares, descubrirlos, buscar trabajarlos, encon-
trar a los autores, a los compositores, para de esta manera poder 
rescatar sus obras. En ese sentido, el Programa de Licenciatura 
en Música, tiene ante sí un gran reto en materia de investigación 
musical por medio de sus maestros de tiempo completo. Integrar 
un archivo, un centro de documentación y análisis de la música 
en nuestra frontera.

Está pendiente aún el rescate de los grandes compositores, 
de los grandes músicos y de los grandes artistas juarenses. Cier-

10 Es el mismo caso de otro gran ícono de la frontera Germán Valdez Tin Tan, con su pe-
culiar estilo pachuco. Por sí mismo este tema amerita un tratamiento independiente, 
pero debido al espacio de que se dispone, se propone para ser abordado en un texto 
posterior.
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tamente no será una tarea fácil, pero habrá que empezarla, de lo 
contrario muchas de esas obras se perderán irremediablemente 
por el paso del tiempo, como lo indica el investigador y músico, 
Luis Maguregui, en la entrevista realizada para este texto, quien 
destaca que existen decenas de archivos de compositores juaren-
ses en manos de sus familiares, quienes ni siquiera saben el teso-
ro que tienen, musicalmente hablando, muchos de ellos guardados 
en cajas de cartón, con gran peligro de que puedan destruirse, 
sin que los herederos lo sepan. Hace falta localizarlos, convencer 
a los familiares que esos documentos tendrán un buen manejo y 
destino y qué mejor que sea una institución como la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, por medio de su Licenciatura en 
Música, que lo haga.

Es parte pues, del rescate de nuestro patrimonio musical. Es 
parte de nuestra historia, de nuestro pasado. Es parte de saber 
quiénes somos. De nuestra construcción, de nuestra identidad. 
No vamos a saber quiénes somos si no sabemos quiénes fuimos.
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RESUMEN 

Múltiples investigaciones han indagado sobre la relación 
entre pensamiento y uso de la lengua, a través del análi-
sis de la riqueza léxica; esta es medible y explica mucho 

del ambiente y comportamiento social de una comunidad. Este 
trabajo tiene como objetivo examinar el uso de la lengua de quie-
nes redactan en El Diario de Juárez, mediante el análisis de tres 
fragmentos relativos a notas periodísticas sobre el mismo asunto 
y de diferente autor. Asimismo, hacer hincapié en la influencia 
sobre el habla que este periódico, como parte de los medios de 
comunicación masiva, ejerce sobre el auditorio. 
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ABSTRACT 

Previous research has treated language as a reflection of modes 
of thought. There are ways to measure the use of words and, as 
results indicate, these help explain a community’s environment 
and social behavior. This work examines the use of the language 
from those who write in El Diario de Juárez, by analyzing three 
fragments relating to journalistic notes about the same subject 
and from different authors. Also, this article emphasizes the in-
fluence on speech that this newspaper, and mass media, exerts 
on the readers.

Key words: language, writing, vocabulary, lexical wealth, Diario 
de Juárez. 

1. PRÓLOGO

Las publicaciones periódicas, como los diarios, juegan un papel 
muy importante dentro de una comunidad. Lo ahí expresado cir-
cula en el ambiente social, por lo que es conveniente analizar 
contenidos y formas, ya que tanto lo dicho como las palabras con 
las cuales se diga, serán una influencia inevitable en los recep-
tores directos, los lectores, y en los indirectos, con quienes se 
comunican los primeros. Por ejemplo, un padre lee el periódico y 
lo que lea será su tema de conversación con sus hijos adolescen-
tes o jóvenes. Por otra parte, los periodistas, “En su tarea diaria, 
construyen noticias en un proceso que supone incluir, excluir y 
jerarquizar ciertos hechos en las agendas informativas, no solo 
en función de criterios de noticiabilidad, sino también a partir 
del trazado de estrategias orientadas al logro de [otras] metas” 
(Califano, 2015, p. 61), como lo sostiene Bernadette Califano, quien 
agrega que “Los medios de comunicación desempeñan un papel 
importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de 
nuestra vida cotidiana” (2015, p. 62). Dicho de otra manera, de 
acuerdo con el cariz que un periodista le dé a un asunto o a un 
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problema, ese será, en términos generales, el primer y a veces el 
único acercamiento a tal evento.

Ciudad Juárez ha atravesado durante las últimas dos décadas, 
por lo menos, por una terrible situación social. Además de los 
efectos que la constante violencia registrada ha causado en los 
habitantes de la ciudad, se ha deteriorado la calidad de vida de 
estos. Todos los espacios se han visto degradados, los escolares, 
los familiares, los políticos, aun los de entretenimiento, ya sean 
públicos o privados; nada escapa al deterioro contextual. Cierto es 
que ese tipo de eventos violentos se convirtieron en una situación 
nacional, pero también es cierto que las soluciones no solo vienen 
de la federación, también pueden ser propuestas y encontradas 
localmente.

Una situación dada, sobre todo hablando de una nada positiva 
realidad, no nace de la noche a la mañana, siempre tiene una 
causa; si esta no es reconocida y si además es agravada por otras 
circunstancias, entonces repercute en todos los ámbitos en los 
que se mueve el individuo. Esos escenarios pueden ser atendidos 
y, aunque requieren acciones a largo plazo, sí es posible que estas 
contribuyan a generar un ambiente social distinto, más educado, 
que propicie una mejor calidad de vida.

De ahí que los medios de comunicación masiva tengan un 
gran peso en el entorno en que se mueven, pues como bien sabe-
mos, la moda se impone por repetición, y un vocablo determinado 
se pasa de boca en boca porque suena “diferente” y porque lo 
usan los que “saben”, en este caso, los conductores de televisión 
o los periodistas, ellos son los que escriben ¿no?, para eso estu-
diaron, piensa el amplio auditorio. Sin embargo, en un ambiente 
deficiente, por ejemplo en el escolar, no se obtienen nada más que 
resultados deficientes. Si se desea que un grupo eleve su nivel de 
conocimientos debe estar expuesto constantemente a más conoci-
mientos. Y así como los padres primero, y después los profesores, 
se erigen en un ejemplo de comportamiento, así los periódicos de 
la comunidad hacen lo propio. Si en una familia el léxico es pobre, 
así será el habla de los pequeños que ahí se formen.
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Tan importante es este asunto que existen diversos estudios 
semejantes al presente, como el de Eliana Martínez Valencia, 
quien se fijó como objetivo principal en su trabajo “analizar el lé-
xico empleado en los titulares de prensa de uno de los periódicos 
colombianos” (2012, p. 211). Asimismo, Liliana Lombana y Soraya 
Valencia Treviño (2000) presentaron como su tesis de licenciatura 
en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, un estudio titulado 
Análisis semántico del léxico relacionado con la violencia utilizado 
en dos periódicos locales El País y El Caleño. Dentro de su investi-
gación llevaron a cabo “una encuesta con 450 personas, mediante 
la cual se reveló el perfil del lector de tales periódicos, mismo que 
está relacionado con su grado de instrucción” (p. 74). De igual ma-
nera, pero en Bolivia, José Luis Gálvez Vera (2003) se interesó en 
el sensacionalismo buscado en las notas de los periódicos, mismo 
que de no buena manera repercute en los valores de los jóvenes, 
quienes quedan atrapados en una realidad específica, perversa, 
asegura Gálvez. Él termina cuestionando la libertad de prensa y 
el libertinaje en la información, que conducen a cuestiones éticas.

Para llevar a cabo esta investigación fue oportuno revisar tanto 
teorías lingüísticas como sociológicas. Entre las primeras está la 
teoría de Jean Piaget, que sostiene que el pensar se despliega a 
través de estímulos socioculturales, de tal manera que el pensar 
se forma por la cantidad de datos que el individuo recibe desde 
niño y que lo va formando, es decir, desde que el ser humano 
nace está expuesto de un modo activo, por más inconsciente y 
pasivo que parezca, a un cúmulo de información y que procesa 
de acuerdo con sus circunstancias contextuales e individuales. 
Así, los principios de la lógica se instalan en la mente del niño 
antes de la adquisición del lenguaje, mediante su interactuar con 
el medio familiar que lo cuida y le da una madurez específica, y 
después ampliándose a lo social. De tal suerte que la capacidad 
cognitiva y la inteligencia del ser humano se encuentran estrecha-
mente ligadas al medio social y físico en el que se desenvuelve. 
Esto demuestra la capacidad de asimilación y la capacidad de 
acomodación que Piaget considera innatas en el hombre.
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Ya sea que el lenguaje se dé antes que el pensamiento o vi-
ceversa, surge un doble proceso, el idioma influye, determina la 
capacidad mental, es decir, el pensamiento se desarrolla gracias al 
desarrollo lingüístico del individuo, puesto que el lenguaje acelera 
nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras funciones psíqui-
cas superiores (percepción, memoria, pensamiento, etcétera). Así 
se explica en la teoría sobre la gramática generativa del lenguaje, 
propuesta desde 1957 por Noam Chomsky en su tesis doctoral 
Estructura lógica de la teoría lingüística. 

Por otra parte, si el pensamiento está antes que el lenguaje —
teoría de la hipótesis cognitiva y de la cual el mayor representante 
es Jean Piaget—, entonces, 

indica que el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño, y 
también el grado de significación y utilidad que reporte el lenguaje 
a su actividad mental depende hasta cierto punto de las acciones 
mentales que desempeñe; es decir, que depende de que el niño 
piense con preconceptos, operaciones concretas u operaciones for-
males. (Richmond, 1981, p. 139).

Asimismo, una tercera teoría, la de simultaneidad, define que 
tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. Su 
mejor estudioso fue el ruso Lev Vigotsky (2005), quien explicaba 
que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interre-
lación dialéctica. De todo lo anterior se desprende que el lenguaje, 
como lo dice A. Pétrovski (1979),  

está particularmente ligado al pensamiento. Sin embargo, entre ellos 
no hay una relación de paralelismo, como frecuentemente conside-
ran los lógicos y lingüistas tratando de encontrar en el pensamiento 
equivalentes exactos a las unidades lingüísticas y viceversa; al con-
trario, […] el lenguaje es el instrumento del pensamiento (p. 205).

Por tanto, a una comunidad se le puede conocer y juzgar por 
su léxico y por su vocabulario. Un ejemplo muy sencillo de esta 
aseveración es la jerga de los adolescentes, que por sus propias 
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particularidades de edad es entendida como “una característica 
propia de la contracultura”, según lo explica Jonnathan Salas Al-
varado (2017, p. 184.), pues “es una forma de alejarse, hasta cierto 
punto, del control que puede ejercer [la autoridad] sobre ellos” (p. 
197); pero a la larga tales individuos terminan por asimilarse a una 
de dos posiciones: la culta, que reditúa en prestigio intelectual, o 
la iletrada, que finalmente apaga la reflexión, la independencia en 
las decisiones, que propicia relaciones menos respetuosas y que 
incluso desvaloriza un hecho maravilloso, la vida.2

Asimismo, se pensó en cuál sería el arco temporal de la in-
vestigación, por lo que al considerar la cantidad de textos que se 
podrían analizar se optó por elegir un solo mes, pues ese periodo 
es suficiente para analizar y mostrar la clase de contenido y la 
forma de presentarlo. La riqueza léxica, por una parte, es obvia 
en un solo párrafo y por supuesto es más ilustrativa si se revisan 
notas completas y si se comparan entre ellas. Para efectos de lo 
buscado con este trabajo, cinco fragmentos de cien palabras dan 
como resultado una muestra del uso de la lengua. Por otra parte, 
en los resultados se expone el fondo de las noticias periodísticas y 
son más que notorios los aspectos éticos del contexto.

Entonces, se procedió a la captura de un mes completo de las 
notas publicadas por El Diario de Juárez, septiembre del año 2019, 
y únicamente de las secciones A y B, dedicadas a la ciudad. Des-
pués de su revisión cuidadosa se elaboraron algunas tablas en las 
que se clasificó el tipo de contenido. Posteriormente, se eligieron 
tres fragmentos en los que se revisó la riqueza léxica para ilustrar 
con ellos el uso que de la lengua se hace entre los periodistas que 
laboran en esa empresa; dichos fragmentos son los que aparecen 
en las primeras páginas de cada número, puesto que al ser “la 
cara” del día han puesto más cuidado, tanto en la redacción como 
en la edición y corrección de estos; además se consideró la misma 
clase de contenido para que sean comparables entre sí.

2 Los “jóvenes, al igual que cualquier otro ser humano, poseen la capacidad de modifi-
car su registro en el momento y lugar en que lo estimen conveniente y estos cambios 
obedecen a muchas razones: en primera instancia, la jerga adolescente no cuenta con 
un prestigio lingüístico alto para la comunidad en general a pesar de que para los 
jóvenes posea un prestigio encubierto” (Salas, 2017, p. 197).
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2. EL OBJETO DE ESTUDIO

En la segunda década del siglo XXI, los títulos de prensa que han 
aparecido con regularidad en Ciudad Juárez pueden ser contados 
con los dedos de una mano. Hay tres periódicos impresos, negocio 
de empresarios locales –El Diario de Juárez (1976),3 Norte (1990)4 
y Juárez Hoy (mayo de 2009).5 Esto no es de extrañar, Febvre y 
Martin nos recuerdan que en realidad “la imprenta no se estable-
ció en América [Estados Unidos] durante el siglo XVIII mientras 
los impresores no descubrieron una nueva fuente de ingresos: el 
periódico” (1997, p. 211).6

Por otro lado, se encuentra también el periódico PM (2005), un 
brazo de El Diario de Juárez, llamado así porque inicialmente se 
planteó como un vespertino; tanto fue su éxito que quienes toman 
las decisiones respecto a este cotidiano resolvieron que a media 
mañana ya estuviera en circulación. Su contenido es totalmente 
amarillista, pues explota el morbo que causan la violencia y las 
desgracias ajenas; incluye asimismo unas páginas centrales cuyas 
imágenes lindan con lo pornográfico, por supuesto, además de 
una amplia gama de publicidad.

Desde hace ya algunos años, y en realidad a exigencia de los 
tiempos, los periódicos de la región mantienen además de las edi-
ciones impresas sitios electrónicos que les abren, según pregonan, 
un mercado amplio de lectores de todo el mundo. Desgraciada-

3 Osvaldo Rodríguez Borunda, quien lo fundó el 17 de febrero de 1976, es desde enton-
ces su presidente y director general. Este diario se publica tanto en Ciudad Juárez 
como en El Paso, en donde comenzó a publicarse en el 2005, y hasta la fecha es el 
único medio que se edita en español todos los días en esa ciudad.

4 El lunes 3 de abril de 2017, Óscar Cantú Murguía, dueño del periódico Norte, anunció 
el cierre definitivo de la edición impresa que vio la luz durante 27 años.

5 Rafael Manuel Fitzmaurice Meneses es el fundador y director del periódico Juárez 
Hoy. Por cierto, las históricas instalaciones ubicadas en la Zona Centro, en la calle 
Vicente Guerrero entre Constitución y Bartolomé de las Casas, dejaron de albergar 
al emblemático XEJ TV Canal 5 local –del que también es concesionario y director 
Fitzmaurice Meneses–, para mudarse a la Teófilo Borunda, lugar donde se encuentran 
las instalaciones del periódico.

6 Explican Febvre y Martin que en la Norteamérica protestante casi no hubo ninguna 
imprenta durante el siglo XVII, sin embargo, entre 1691 y 1820 ocurrió una verdadera 
revolución: se publicaron no menos de 2120 periódicos, 461 de los cuales sobrevivie-
ron más de 10 años (Febvre y Martin, 1997, pp. 208-211).



166 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Margarita Salazar Mendoza

mente, no brindan más de lo que han venido ofreciendo desde su 
nacimiento.

Ese tipo de publicaciones podría aportar algunos beneficios en 
lo que respecta a una visión crítica de la comunidad, toda vez que 
es un medio de comunicación que idealmente sintetiza, a través 
del trabajo de redacción y edición, la información generada por 
agencias de prensa, por periodistas o por los propios reporteros del 
rotativo. Al ser de una periodicidad diaria, la aparición recurrente 
de estas publicaciones constituye un excelente modo de llegar a 
un público amplio, lo que afirma la labor periodística. La mayoría 
de sus secciones informa no solo del acontecer local, sino de más 
allá de los límites del entorno del receptor. Precisamente por ello, 
algunas de sus secciones, como las editoriales, las de opinión y 
la de cultura podrían incidir en la formación del pensamiento de 
los lectores.

El Diario de Juárez está organizado en varias secciones, siete 
entre semana y ocho el domingo, tal como se desglosa en la Tabla 1.

Tabla 1. Organización del Diario de Juárez

Sección A

La sección A está fundamentalmente destinada a lo más 
destacable, ya sea en la ciudad, en el estado o en el país, 
incluso si la nota lo vale, puede aparecer en primera pla-
na un artículo de cariz internacional

Sección B Esta sección está dedicada a la ciudad

Sección C Deporte

Sección D Gente (espectáculos y gente de la farándula)

Sección E
Sociales (dedicada al registro de reuniones de la sociedad 
juarense: quinceañeras, bodas, showers, graduaciones, 
etc.)

Sección F Economía

Aviso 
Clasificado 

Para venta de bienes muebles e inmuebles, así como para 
ofrecer servicios. En ocasiones, esta parte está incluida 
en la de Economía 
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Sup lemento 
Dominical

-Compuesto básicamente de tiras cómicas (Popeye, Gar-
field, Pepita, Archie y otros) 
-Asimismo, una parte de Opinión
-Además, folletos de publicidad de diversos centros co-
merciales y un fascículo de Empleos

Elaboración propia.

También, en fechas especiales se incluye un apartado dedi-
cado a la fiesta en turno —como en septiembre a las Fiestas 
Patrias—, el que, sin embargo, solo contiene un pequeño artículo 
al respecto y que sirve de pretexto para sugerir un sinnúmero de 
lugares para el consumo. Sabido es de sobra que la publicidad 
es el motor de los periódicos, que sin ella difícilmente podrían 
sobrevivir.

Entre los resultados del análisis textual se apreció que, durante 
el mes de septiembre del 2019, en El Diario de Juárez se publica-
ron 363 notas en la sección A y 518 en la sección B, tal como se 
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cantidad de notas publicadas por El Diario de Juárez en sep-
tiembre de 2019 en las secciones A y B, dedicadas a la ciudad

Elaboración propia.
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Se nota con claridad que en la sección A aparece una menor 
cantidad de notas que en la B; esto se debe a que el espacio 
disponible en la primera página del periódico está mayormente 
destinado a llamar la atención con, por ejemplo, grandes letras de 
los titulares, fotografías y el título y logo propios del diario.

Por otra parte, y de acuerdo con la Tabla 3, es notorio que pre-
dominan los asuntos relacionados con la delincuencia en general.

Tabla 3. Clasificación de notas por asunto tratado
Actores Asunto Parcial Total

   Infancia                                                                33

 
 
 

Descuido 20  
 
 

Reflexión sobre problemas 8
Acciones en beneficio de 5

     Drogas                                                               27
    Asesinatos                                                           108

 
 

  Hombres                              89
  Mujeres                               19

 
 

  Delincuencia                                                          139
  Ciudad                                                                 110
  Escuelas                                                               27
  Política                                                                 67

 
 

    Alcaldía                               24
    Otros                                  43

 
 

      Total                                                               511

Elaboración propia.

En total se publicaron 33 notas en cuyos hechos estuvieron 
inmiscuidos menores de edad, 20 que hablaban del descuido en 
que se vieron envueltos y 8 que reflexionaron en problemas de 
infantes; en contrapartida a esas noticias de sentido negativo, se 
publicaron 5 relativas a acciones en beneficio de la niñez.

Por otra parte, 27 de los registros se refieren al ambiente de 
las drogas, 108 trataron asesinatos (en otras palabras, muertes 
violentas), de los cuales 89 corresponden a actos cometidos contra 
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hombres y 19 contra mujeres. 139 asuntos puestos a la luz trataron 
sobre delincuencia en general y 110 fueron dedicados a la ciudad 
por diversos asuntos. Solo hubo 27 cuestiones relativas a escuelas, 
67 expusieron tópicos políticos y de ellos 24 fueron exclusivos del 
municipio y 43 variados, o sea, del estado o del país.

Los actos delictivos aquí agrupados no solo se refieren a cues-
tiones de riñas, pandillas, extorsiones y robo, sino que también 
se deben adjuntar las clasificadas en drogas, las notas sobre des-
cuido de niños, las etiquetadas en asesinatos, incluso conductas 
cotidianas que sobrepasan los límites del buen trato social, como 
los escándalos en fiestas, la posesión ilegal de armas o lo que es 
peor, el maltrato familiar. Todos esos hechos conforman un am-
biente y, como la gente de Ciudad Juárez lo sabe, no se puede 
calificar como un excelente escenario de bienestar para quienes 
en tal ciudad habitan.

Los números mostrados nos hablan por sí solos de la magnitud 
de algunos asuntos convertidos en problemas en la ciudad, por 
ejemplo, no son pocos los niños dejados a la deriva según la nota 
que afirma que “suman 5 casos de niños ‘olvidados’ en escuelas”; 
o los muy pequeños que vagan solos por las calles de la ciudad, 
como indica la nota del día primero titulada: “Hallan a niña de 
3 años deambulando en la calle”; o los menores que al estar con 
adultos corren peligro —de acuerdo con una nota del domingo 
16—: “Rescatan a niña cerca de canal; sus cuidadores estaban 
ebrios”.

Entre el correcto o incorrecto actuar hay un espectro en cu-
yos extremos encontramos la conducta social conveniente y la 
francamente antisocial. Podemos decir en una analogía que dicha 
banda va del blanco al negro, en cuyo recorrido encontraremos 
una zona gris, menos gris o más gris según se acerque a una o a 
otra orilla. Esta zona gris, de acuerdo con Wil Pansters (2012, pp. 
3-39) constituye el espacio donde suceden hechos velados, de los 
que no se sabe con precisión si deben ser sancionados. Ese esta-
do de cosas tan generalizado se refiere a todas aquellas prácticas 
diarias que, aunque no son del todo ilícitas, sí causan perjuicio a 
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terceros. Muchos actos de irresponsabilidad entrarían en ese rubro 
tan extendido.

Siguiendo las ideas de Pansters, existe una estrecha relación 
entre un ambiente social y los actos individuales. Uno de los cri-
terios de la ya mencionada zona gris se refiere al espacio donde 
acaecen los hechos que por una u otra razón quedan ocultos, 
de los que no se conoce con precisión el responsable, pero de 
quien se rumora en general. Si tomamos solamente esas notas 
sobre descuido y abandono de niños, aunque no se sabe quién 
exactamente estaba a cargo de tales infantes, podría haber sido la 
madre, el padre, la abuela, algún tío, incluso una vecina, lo cierto 
es que alguien faltó a su compromiso y no hubo una sanción para 
tal negligencia, lo cual a la largo y por acumulación incide en la 
formación de los pequeños, poniéndolos en peligro real.7

Regresando a los resultados obtenidos de la revisión de El 
Diario de Juárez, la sección Opinión, que aparece solamente los 
domingos, este mes de septiembre estuvo construida como aquí 
se muestra:

Tabla 4. Sección Opinión
(Dominical)

La Columna
                                                           El Diario
La vida de cuadritos
                                                           Por Molina
Luis Javier Valero Flores
Francisco Ortiz Bello
Carlos Murillo
Cruz Pérez Cuéllar
Hesiquio Trevizo
Jaime García Chávez 

Elaboración propia.

7 Dos casos que sirven de excelentes ejemplos son el del niño Rafael Santillán Vargas, 
de seis años, asesinado en agosto de 2018, y el de James Martin Camacho Padilla, 
niño de siete años, desaparecido en enero de 2018 y encontrado sin vida un mes 
después.
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Los colaboradores8 que escribieron los domingos de este mes 
(2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2019), formaron un grupo 
constante; incluso a cada uno de sus textos se le asignó el mismo 
espacio y, es de suponerse, siempre con extensiones similares.

Lo que a continuación se presenta es el análisis de tres frag-
mentos que fueron elegidos tomando en cuenta tanto el contenido 
como la extensión, para que fuera posible el estudio comparativo. 
Las tres notas corresponden a tres autores distintos y aparecieron 
en el mismo mes entre los días 23 y 28; las tres tratan sobre el mis-
mo hecho. Por último, el análisis se hace sobre notas aparecidas 
en el periódico impreso, no de su modalidad digital.

Respecto a la riqueza léxica, en la Tabla 5 se muestran los re-
sultados obtenidos del análisis de los tres párrafos seleccionados. 
Esta riqueza es medible, o sea, es de naturaleza cuantitativa.

Tal como se muestra en esta tabla, el primer párrafo tiene una 
extensión de 124 palabras, el segundo 130 y el tercero 136. La 
cantidad de vocablos, es decir, eliminando las palabras repetidas, 
para el primero son 87, para el segundo 90 y para el tercero 94.

Primeramente, es necesario establecer los conceptos con los 
que se realiza el análisis y de los que se obtienen los resultados. 
Para medir la riqueza léxica, N equivale al total de palabras del 
texto que se examina; V se refiere a la cantidad de palabras dife-
rentes usadas en dicho texto; y el porcentaje es el producto de la 
división de V entre N. Este índice es la proporción alcanzada entre 

8 Es notorio el carácter parcial de tres de los colaboradores: Hesiquio Trevizo Bencomo 
es sacerdote, encargado de la parroquia Jesús Maestro ubicada en el fraccionamiento 
Córdova Américas; Cruz Pérez Cuéllar, por su parte y como es sabido, es un político 
mexicano que renunció al Partido Acción Nacional en el 2015 después de haberle sido 
suspendidos sus derechos dentro de dicho partido; por último, el autor de La vida de 
cuadritos es Andrés Molina Moreno (Santa Bárbara, Chihuahua, 1948), quien empezó 
a colaborar en este periódico desde el 2005. De los demás, a grandes rasgos se puede 
decir lo siguiente: Valero Flores es médico, dedicado al periodismo de opinión por 
más de 40 años en Durango y después en Chihuahua; Ortiz Bello fue de creador de 
imagen política a colaborador en periodismo de opinión por 20 años, e imparte clases 
en la UACH-CJ; Carlos Murillo pasó de militante priísta a opinador en los medios y 
a ser académico en la UACJ; García Chávez es opositor político desde la década de 
1970, abogado litigante y colaborador en periodismo de opinión.
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el número de palabras del texto analizado y el número de vocablos 
utilizados (palabras diferentes).

Un cálculo grueso es el que determina la proporción de vo-
cablos (V). En este procedimiento es necesario dividir el total de 
vocablos (V) entre el total de las unidades léxicas comprendidas 
en el texto (N) (ver Tabla 6).

Tabla 6. Indicador grueso de riqueza léxica

Fragmento 1 87/124= .70

Fragmento 2 90/130= .69

Fragmento 3 94/136= .69

Elaboración propia.

Tabla 5. Medición de la riqueza en el uso de la lengua

 Fragmento 1 Fragmento 2 Fragmento 3

Riqueza léxica

V/N 87/124 90/130 94/136

%  70.16   69.23   69.11

Palabras nocionales

N/PN 124/70 130/75 136/70

%   .35     .34     .34

Hápax

V/V1 124/66 130/63 136/79

%    .56    .63     .53

Elaboración propia.
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La fórmula queda expresada de esta manera: R=V/N y se to-
man en cuenta todas las palabras según lo explicado por López 
Morales (1991, p. 18). Este índice nos ofrece una visión de di-
versidad léxica y sirve como indicador duro. Contrastando estos 
resultados con discursos de hablantes cultos notaríamos que estos 
últimos andan en el 0.5;9 esto nos indica que al disminuir la pen-
diente de la unidad, mayor riqueza léxica contiene un texto.

De acuerdo con López Morales, al cuantificar se procede con 
dos operaciones: “El recuento de las palabras que componen el 
texto y cuyo número […] dará una medida de la extensión del tex-
to, y [el] recuento de los vocablos empleados en el texto, y cuyo 
número […] mide la extensión del vocabulario” (1991, p. 17). Así, 
un indicador grueso, según este autor, se obtiene con la fórmula 
R=(V x 100)/N; esto es, el total de vocablos (palabras diferentes) 
entre el total de unidades léxicas, o sea, palabras (la extensión). 
En nuestro caso queda como sigue: 

Fragmento 1 (87x100)/124=70.16
Fragmento 2 (90x100)/130=69.23
Fragmento 3  (94x100)/136=69.11

Se deduce que, aunque el primer texto parece ser el de mayor 
riqueza léxica, este muestra que de 124 palabras escritas 87 fueron 
distintas. Sin embargo, comparándolo con el tercero, que contie-
ne 94 palabras distintas, es decir, siete más que el primero, en 
extensión hay una diferencia entre ambos de doce palabras. Eso 
es delicado, pues indica que a mayor extensión mayor pobreza 
léxica. Supongamos que solo se analizan las primeras tres o cinco 
palabras de un enunciado, seguramente todas serían diferentes, 
pues es un tramo muy pequeño para encontrar repeticiones. Mas, 
cuando quien escribe se ve obligado a extender su texto, segu-
ramente se enfrenta a un corto número de vocablos, lo cual lo 
inclinará a la repetición.

9 Este porcentaje se obtiene claramente de lo dicho por Justicia (1995): “el vocabulario 
que usan los hablantes adultos en la vida cotidiana no excede de las 2.000 palabras e 
incluso el de un hablante culto suele estar entre las 4.000 y 5.000 palabras diferentes” 
(Justicia citado por Carreres, 2015, p. 64).



174 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Margarita Salazar Mendoza

Otra medición establece el intervalo de aparición de los tér-
minos nocionales, palabras con carga semántica. Ese indicador 
considera la cantidad total de palabras del escrito y la divide por 
el conjunto formado por nombres, adjetivos y verbos, para obtener 
así el lapso de aparición en el texto de estas clases de palabras. 
Entonces, el índice aumenta conforme disminuya el intervalo de 
aparición de tales términos; por el contrario, cuanto más dilatado 
sea el intervalo, menor será la riqueza léxica de la muestra en 
cuestión. En otros términos, a mayor número de palabras nocio-
nales, mejor índice de riqueza léxica. Se asume que las palabras 
nocionales representan la mitad del texto y en el análisis en cues-
tión podemos notar que no es esa la proporción.

Para el caso del cálculo de las palabras nocionales (estas re-
fieren a los núcleos de la redacción, es decir, a las ideas ahí 
contenidas), N tiene el mismo equivalente, el total de palabras 
que se estudia; PN se refiere a las palabras nocionales, o sea, a 
las mencionadas categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos y 
verbos).10 El total de tales palabras fue el mostrado en la siguiente 
tabla:

Tabla 7. Palabras nocionales

Fragmento 1      70/124

Fragmento 2 75/130 

Fragmento 3 70/136         
                             Elaboración propia.

Esta riqueza se mide en este caso con la fórmula de Giraud: 
R=V/2N. Él parte de la división de la cantidad de vocablos que 
aparecen en el texto entre el total de palabras que lo componen:

        

10 Por el contrario, las palabras con significado relacional equivalen al resto de las cate-
gorías gramaticales: artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios, los pronombres 
que funcionan como nexos, incluso los verbos auxiliares (Bugueño Miranda, 2011, p. 
11)
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         Fragmento 1 87/2x124=.35
         Fragmento 2 90/2x130=.34
         Fragmento 3  94/2x136 = .34

Este resultado es muy bajo si tenemos en cuenta “que Giraud 
asumía que las palabras nocionales representaban la mitad del 
texto” (Giraud citado por López Morales, 1991, p. 18), lo cual repre-
senta el factor 2 que multiplica al total de palabras.

Los productos en el caso de los tres textos nos dicen que los 
autores no alcanzan el porcentaje normal en la escritura, proporción 
establecida con los estudios de prestigiados lingüistas.11 Explica 
López Morales que “el resultado de esta operación matemática 
refleja cifras relacionadas con la proporción de palabras nociona-
les en el texto. Esto es, a mayor número de palabras nocionales, 
menor es el intervalo, lo que se interpreta como mejor índice de 
riqueza léxica” (1991, p. 20), dicho de otra forma, mientras mayor 
es el número de vocablos nocionales, mayor es la riqueza léxica.

Estos números que indican mayor o menor riqueza léxica es-
tán íntimamente ligados con los niveles de comprensión, la capa-
cidad de razonamiento y la claridad de la expresión, o sea, el uso 
de los conceptos que expresan de una manera más adecuada una 
idea. De ahí que se exige claridad. Así, un texto es claro cuando 
se comprende, es decir, cuando el mensaje es comprendido sin 
dificultad por el destinatario. Tal claridad se logra con una expre-
sión adecuada y correcta gramaticalmente, esto es, alternando 
oraciones simples y compuestas, con la concordancia sintáctica y 
el adecuado uso de los tiempos verbales; por eso se recomienda 
que se eviten vocablos ambiguos, se destierren los gerundios, se 
evite el exceso de adjetivos y, por supuesto, se evite el empleo de 
circunloquios o rodeo de palabras; en definitiva, que el mensaje 
no se preste a malentendidos o confusiones. Por otra parte, la ca-
pacidad que le permite a la persona conocer aquello que la rodea 
y entender las situaciones circunstanciales es una habilidad inte-

11 Entre los estudios más sólidos se pueden mencionar los de Giraud, Problemes et 
methodes de la statistique linguistique (1960); Müller, Estadística lingüística (1968) y 
Ham Chande, “Del 1 al 100 en lexicografía” (1979).
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lectual, que no solamente implica entender las palabras o frases, 
sino que consiste en captar de manera correcta el significado, en 
este caso, de un texto.

Por último, se revisan los hápax; según el diccionario de Real 
Academia Española (RAE) es la “voz registrada una sola vez en 
una lengua, en un autor o en un texto”. Este porcentaje se ob-
tiene dividiendo el total de palabras del texto entre el número de 
palabras utilizadas una sola vez. Es fácil deducir que entre mayor 
sea la muestra analizada, menor será este indicador, es decir, se 
encuentran más palabras usadas una y otra vez.

De acuerdo con lo dicho por Ramon Capsada Blanch y Joan 
Torruella Casañas, investigadores españoles:

Existen múltiples fórmulas de este tipo que se han ido proponiendo 
a través de los años, […] Sin embargo, dos de ellas resultan bas-
tante bien valoradas; son las medidas propuestas por Honoré y por 
Maas. […] puede considerarse una medida de la riqueza léxica con 
una aceptable estabilidad y el más recomendable de los índices […] 
cuanto mayor es su valor, menor es la riqueza léxica del texto anali-
zado (2017, pp. 353-354).

Así pues, tomamos la fórmula de Maas: R=(N–V)/V1. Este tipo 
de riqueza léxica se obtiene del número de total de palabras del 
texto que se analiza, menos el número de términos de vocablos 
(quitando los repetidos), entre el número de palabras de una ocu-
rrencia. En el caso de estudio las operaciones quedan de la si-
guiente manera:

        Fragmento 1  (124–87)/66=.56
        Fragmento 2  (130–90)/63=.63
        Fragmento 3  (136–94)/79=.53

No olvidemos que cuanto más pequeño sea el índice, más 
riqueza léxica caracteriza al texto, pero conforme estos índices 
aumentan, la variedad léxica disminuye. Para tener un parámetro 
externo con el cual comparar esta riqueza de los fragmentos anali-
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zados, se puede mencionar el estudio que Maas realizó en la obra 
Curial y Güelfa (2007) de A. Ferrando, del que obtuvo un porcen-
taje/índice que oscila entre 0.19 y 0.2 (Maas citado por Capsada 
Blanch y Torruella Casañas, 2017, p. 354).

Hay otros aspectos en la redacción que al ser analizados apor-
tan información acerca del uso de la lengua, por ejemplo, los enun-
ciados gramaticalmente correctos (que toman en cuenta aspectos 
básicos: ortografía, acentuación y puntuación), las familias léxicas, 
campos semánticos o los asociativos, así como el sentido literal 
o figurado. Acerquémonos a los campos asociativos, herramienta 
muy útil a la hora de trabajar con estudiantes de gramática. Una 
palabra mantiene una relación con otras por lo siguiente: 1) por su 
relación con el referente (sustantivos de personas, de objetos, ad-
jetivos y verbos); 2) por el procedimiento utilizado en la formación 
de palabras (derivación y composición); 3) por la estructuración de 
las familias de palabras o léxicas; 4) por su similitud ortográfica, es 
decir, por paronomasia; y 5) por la clase de relaciones establecidas 
entre palabras (sinonimia, antonimia y homonimia, hiponimia e 
hiperonimia, entre otras).12 

En el caso de los campos asociativos el análisis no solo requie-
re de criterios morfológicos y sintácticos, sino que es obligado el 
estudio semántico ya que pasa la delgada línea entre palabras 
sueltas e ideas. Mientras que algunos paradigmas de palabras se 
agrupan en torno a la palabra central gracias a su identidad fóni-
ca, gráfica, de morfemas derivativos o léxicos, en los asociativos 
los términos se agrupan tanto por forma como por contenido, esto 
es, de significado. Por otra parte, ni siquiera estamos refiriéndonos 
a aspectos tan elementales como los vicios, las muletillas, las re-
peticiones y la gran cantidad de palabras vacías y frases de moda.

De todo ello se deduce que el dominio de la lengua materna 
requiere constancia y quien desee dedicarse a actividades en 
las que la lengua resulta ser la materia prima, está obligado a su 
estudio constante. Esta deducción no es exclusiva para nuestro 
entorno: ya en España Luis Alberto Hernando Cuadrado (2002), en 

12 La explicación de los campos asociativos procede de la teoría de la “constelación 
asociativa” de Saussure (1965).
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su estudio titulado “Sobre la configuración lingüística del mensaje 
periodístico”, afirma que: 

Dada la poderosa influencia ejercida por los medios de comunicación 
en la sociedad actual, el periodista debe esforzarse, ante todo, por 
presentar ante el público los hechos de una manera clara y objetiva. 
[…] En el esquema sintagmático, si bien es cierto que las palabras 
suelen sucederse con fluidez, siguiendo un orden en el que a lo pu-
ramente conceptual se superpone lo afectivo e imaginativo, y que los 
adjetivos muchas veces dotan de vitalidad a la expresión, se advierte 
una acusada tendencia al uso de epítetos tópico, circunloquios, se-
cuencias y adverbios de relleno y redundancias (p. 74).

Damos por hecho que los periodistas asisten a los centros es-
colares y es ahí donde obtienen los conocimientos técnicos para 
dominar su profesión. Aunque Humberto López Morales afirma 
que “todo esto se aprende naturalmente desde los primeros años 
de enseñanza” (1991, p. 17), debemos agregar que el uso de la 
lengua se desarrolla durante los siguientes años (después del am-
biente familiar se encuentran varios niveles escolares), siempre y 
cuando las circunstancias sean propicias. 

Asimismo, Alberto Hernando García-Cervigón, otro investiga-
dor español, concluye en su artículo titulado “La lengua en el 
periodismo digital” que:

el uso que del código lingüístico se hace en el periodismo digital 
está marcado por unas notas que lo apartan en cierto modo del 
periódico tradicional impreso en papel, como resultado de las carac-
terísticas inherentes al nuevo canal y de las exigencias del lector. 
Sin embargo, esta necesidad de adaptación a dicho canal no debe 
suponer que el periodista digital se centre sólo en intentar alcanzar 
un dominio absoluto de las nuevas tecnologías y de la forma de 
amoldar la lengua a esos condicionamientos, sino que debe seguir 
haciendo hincapié y persiguiendo el ideal de corrección y pulcritud 
idiomáticas, así como de perfección estilística que han guiado siem-
pre al buen periodista (2003, p. 185).
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No olvidemos pues que la “calidad de la escritura” está inte-
grada por una serie de factores, entre los que destacan la riqueza 
léxica y la madurez sintáctica. La amplitud y variedad del vocabu-
lario tiene su fundamento en la disponibilidad léxica del hablante, 
y la madurez sintáctica, en su grado de entrenamiento combina-
torial de oraciones simples y compuestas en el discurso; así pues, 
la coherencia discursiva depende esencialmente del “orden”.

Insiste Hernando Cuadrado en que “debido a la rapidez con 
que se han de redactar muchas noticias o a la carencia de una só-
lida formación idiomática del redactor, de vez en cuando se detec-
tan formas o estructuras gramaticales incorrectas o inadecuadas” 
(2002, p. 273). Sabido es que el vocabulario pasivo, o sea, el léxico, 
el conjunto de palabras que un individuo conoce como oyente, es 
mayor al vocabulario activo, es decir, a la cantidad de los términos 
que usa como hablante. Lo deseable en este asunto es motivar 
a los hablantes para que, por un lado, “pasen” las palabras que 
guardan en su cerebro, que sí conocen y que no usan, al conjunto 
de vocabulario activo; por otro, sería deseable que conozcan más 
palabras para ampliar ambos grupos, tanto el del léxico como el 
del vocabulario.

3. EPÍLOGO

En el año 2020, justo en el mes de abril, cuando fueron francas 
las circunstancias originadas con el virus que se extendió por el 
mundo, El Diario de Juárez entró en la curva de bajada con una 
pendiente muy pronunciada. Sin embargo, esa circunstancia solo 
fue azarosa, puesto que el periódico ya venía en picada, la con-
tingencia sanitaria solo actuó de estocada. El ejemplar diario se 
redujo a la mitad de las páginas de la edición normal previa. Como 
consecuencia de lo anterior, se llevó a cabo una revisión en dicha 
empresa para reducir al máximo los gastos.

Entre las medidas tomadas, se despidió a un porcentaje muy 
alto de empleados, alrededor de 40 personas; además, a algunos 
se les disminuyó la cantidad de días laborales de 6 a 5 o a 4, se-
gún el caso lo ameritara; y a otros se les aumentó tanto la jornada 



180 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Margarita Salazar Mendoza

como los días laborables, a 10 horas y a 7 días a la semana. Los 
criterios utilizados para tomar las decisiones fueron muy diversos, 
es decir, no fue un solo rasero. Para empezar, entre los directivos 
hubo una reducción del 25% de su salario. Por otro lado, emplea-
dos con varios años laborando  fueron despedidos, mientras que 
otros, aunque con muy poca antigüedad (por lo cual saldría más 
barato liquidarlos) se quedaron. Ese es el caso del único corrector 
que existe ahí, quien junto con su superior realizan todo el trabajo; 
no era posible que se decidiera hacer a un lado a uno de ellos, 
pues uno solo no sacaría el trabajo; y aunque no hay corrección 
de interiores, habría un día sin corrección en absoluto. En rigor, 
todas las secciones se recortaron al 50% grosso modo. Ninguna 
desapareció, más bien se fusionaron, por ejemplo, Economía con 
la Local y el Clasificado se añadió a Deportes.

Una situación curiosa es que los directivos no han mostrado 
interés en una bien pensada edición digital; se sabe que contratan 
expertos para que analicen y perfeccionen la publicación digital, 
sin embargo, el resultado ha dejado mucho que desear. En la 
edición digital trabaja muy poca gente y a pesar de que dicen 
que es el nuevo enfoque, el principal, lo cierto es que no se nota. 
Debemos agregar a lo anterior que no cuentan con reporteros para 
el área digital, ni correctores, ni un buen mantenimiento del siste-
ma ni del sitio electrónico. Más bien, esa publicación electrónica 
les sirve para sacar pequeñas notas de última hora, de los hechos 
recién sucedidos, sobre todo de aquellos escandalosos, que pegan 
directo en el morbo del público o son del tema de moda. Hay un 
descuido absoluto de ello y en múltiples ocasiones no es cierta 
la información ahí plasmada, como sucedió con un terrible asun-
to acaecido el 3 de agosto de 2018 y que después “corrigieron” 
en las subsecuentes notas. Pero por lo pronto, el público ya leyó 
información errónea y seguramente un porcentaje de dichos lec-
tores creyó lo que a través de ese medio se le dijo.13 El asunto se 

13 El autor de tal nota fue un conocido periodista. Conviene recordar que él había hecho 
una declaración en el 2018: “No me voy a ir nunca a El Diario […] Sé que algunos 
editores y jefes de El Diario temblarían con una confirmación o que me vieran cami-
nando en los pasillos de la redacción, porque sé de sus pocas capacidades, pero no es 
mi intención (por lo menos en los siguientes 60 años). […] Aclarado el punto, pueden 
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agrava cuando se disminuye la presencia del medio impreso y el 
grueso de los lectores se queda en el digital, es decir, la influencia 
de quienes poseen tan bajo dominio léxico y gramatical son los 
que más están influyendo en el conocimiento del lenguaje vía las 
empresas periodísticas.

Las notas de este diario son siempre iguales: con el mismo 
lenguaje, el mismo ritmo, la misma información y el mismo la-
mentable desinterés absoluto en el gran esquema de cosas. Si el 
afán es meramente informativo, basta con poner “Se murieron 4 a 
balazos en calle Equis a las 4 pm. Se llamaban Juan, Víctor, José 
y Nabor”. Pero si lo que se busca es el interés de la gente, más 
allá del hecho, se debe hablar de sus causas y su contexto. Una 
perspectiva diferente podría ser encontrada en los artículos de 
opinión, sin embargo, si somos honestos, quienes escriben dichos 
artículos no son mejores que quienes redactan las notas diarias. 
Su uso de la lengua es cotidiano, vulgar, dicho de otra manera, no 
se nota un cuidado en la elección y la combinación de las pala-
bras. Es fácil deducir que en muchas de sus ideas expuestas falta 
investigación o que repiten las mismas obviedades una y otra vez. 
Es una tentación pensar que se suben al tren en automático para 
sacar su artículo semanal obligatorio, ya sea porque les cansa pen-
sar o porque sus conocimientos no les da para ver las cosas desde 
otras perspectivas. Y aunque hay gente en la ciudad, poca, que 
escribe bien y que podría ser una voz autorizada para opinar sobre 
tal o cual asunto, primero están los amigos y si ese argumento no 
es suficiente ¿de quién es el periódico?

En Ciudad Juárez hay algunos problemas muy serios que re-
quieren una solución urgente, entre ellos, es cierto, se encuentra 
un ambiente altamente violento que las autoridades no logran dis-
minuir. Ese ambiente tiene sus raíces en diferentes circunstancias 
y no es un problema que haya nacido de la noche a la mañana; 
esas circunstancias se han ido acumulando desde hace varias 
décadas, yo diría incluso que desde hace alrededor de un siglo. 

dormir tranquilos”. “Nunca aceptaría trabajar en El Diario de Juárez «Soy Marca NOR-
TE»”, en www.diario19.com 17 de febrero de 2018.
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Digo lo anterior porque bien sabemos que toda causa tiene una 
consecuencia, o viceversa. 

Así que sería conveniente detenernos y revisar qué clase de 
empresas periodísticas en Ciudad Juárez son las que influyen en 
la lengua y, por lo tanto, en el pensamiento de sus lectores. Quizá 
sería momento de, como sostiene Gálvez Vera (2003), “la autorre-
gulación periodística. […] Reunirse periódicamente para analizar 
sus propias producciones y las de sus colegas, desde una pers-
pectiva ética” (p. 149).

 Si prestigiados autores, como Piaget y Vigotsky se pre-
ocuparon por la íntima relación entre lenguaje y pensamiento o 
pensamiento y lenguaje, sería oportuno que, entre las múltiples 
acciones que se pueden llevar a cabo en la búsqueda de encontrar 
soluciones que mejoren el ambiente social de Ciudad Juárez, se 
considere el papel que los periódicos juegan, ya que es indiscu-
tible que tanto los diarios como las televisoras son medios que 
influyen en el lenguaje de los receptores, y por lo tanto, en el 
pensamiento, ya sea que lo estimulen o lo frenen.

 Así visto y toda vez que es incuestionable que la lengua es 
el principal instrumento de los hombres de la prensa, provechoso 
sería que los propietarios de tales medios establecieran nuevas 
formas de contratación: exámenes de acentuación, de ortografía, 
de composición; realizar una entrevista sin hacer buen uso de la 
lengua es prácticamente imposible. De ahí que un periodista deba 
conocer muy bien su herramienta de trabajo, como un panadero 
debe conocer de harinas o un albañil de tipos de cemento. Las 
implicaciones en el uso de la lengua son muy delicadas, no se 
trata solo de la comprensión de una lectura, sino también de in-
terpretaciones, de manipulación, de reflexión, hay cuestiones de 
fondo. Además de su trabajo de periodista, el individuo que labora 
en ese tipo de empresas también está fungiendo como profesor de 
lengua; por ello y sobre todo, no debe olvidarse la influencia del 
lenguaje en las capacidades cognitivas y cómo estas de un modo 
u otro repercuten en una cierta forma del ser sociable.
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RESUMEN

Este artículo analiza, entre otras cosas, un imaginario con-
temporáneo local en torno a la juventud, tomando el caso 
de estudio de la juventud juarense. Aquí presento los resul-

tados del objetivo secundario de investigación: definir los elemen-
tos constitutivos del imaginario social sobre la juventud entre la 
población adulta de Ciudad Juárez. Las conclusiones derivan de 
información obtenida por dos instrumentos: una entrevista estan-
darizada abierta y una entrevista a profundidad. El objetivo cum-
plido definió las nociones comunes sobre la juventud, resaltando 
dos: drogadicta e improductiva.
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ABSTRACT

This article analyzes the creation of a local contemporary ima-
ginary amongst the youth of Juarez. Here, I present the results 
of the secondary research objective: to define the constitutive 
elements of the social imaginary about youth among the adult 
population of Ciudad Juarez. The conclusions are derived from 
information obtained by two methods: an open standardized in-
terview and an in-depth interview. The research achieved finding 
a common definition and notions about youth, highlighting two: 
drug addicted and unproductive.

Key words: drugs, youth, violence, stereotypes, cultural discrimi-
nation, (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

A continuación de estas primeras líneas desarrollaremos los por-
menores teóricos, metodológicos y empíricos de una investiga-
ción socio-antropológica enfocada en la influencia del consumo 
de drogas ilícitas sobre la condición juvenil en el México contem-
poráneo. En concreto, los hallazgos aquí vertidos se corresponden 
con la pregunta guía de la investigación: ¿Cómo se construye una 
“juventud marginal” con base en el consumo, y en el consumo de 
drogas en particular?, correspondiente con el objetivo central de 
“elucidar la construcción subjetiva que determinados colectivos 
juveniles socialmente marginados hacen de sí en relación con lo 
juvenil, su identidad local y el consumo de drogas”. Este objetivo 
rector tuvo uno adyacente: definir los imaginarios sociales en tor-
no a la juventud y el rol que cumplen dentro de un complejo más 
amplio, que violenta y somete a los jóvenes. 

La extensión del fenómeno de las adicciones a sustancias nar-
cóticas y estupefacientes entre jóvenes y adolescentes está refle-
jado en infinidad de estudios científicos, desde un amplio elenco 
disciplinario. En este sentido, las disciplinas orientadas a la salud 
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pública, como medicina, psiquiatría o ciertas escuelas psicológi-
cas, problematizan el fenómeno con énfasis en la resolución de 
consumo y adicciones mediante su reducción o supresión; tal 
es el caso de las diversas encuestas nacionales referidas en este 
trabajo y que sintetiza claramente el informe de Villatoro et al., 
(2016).

Por otra parte, desde esta esfera de la salud pública, pero con 
acento en la interdisciplinariedad, los escritos de Roehrs, Lenardt 
y Maftum (2008) y Guzmán-Facundo et al., (2011), aportan la di-
mensión sociocultural del fenómeno, si no como instrumento de 
reducción, sí como base de diagnóstico y comprensión de las 
situaciones cotidianas que vinculan juventud con drogas y vio-
lencias. Por último, sociología y antropología sociocultural aportan 
visiones del fenómeno desde una descripción y comprensión del 
significado, rol y función de las drogas en las sociedades con-
temporáneas. Casos paradigmáticos de Menéndez (1991) o más 
recientes (Rodríguez et al., 2003; Observatorio Argentino de Dro-
gas [OAD], 2009; Bravo, 2018) ubican esta problemática bajo la 
premisa del consumo cultural.

Bajo el supuesto de obtener un conocimiento de cómo es ser 
joven y marginado en el México contemporáneo desde la perspec-
tiva del consumo de drogas y las violencias estructural, política 
y simbólica, los resultados pretenden llevar a reflexionar más allá 
de los enfoques de salud pública y criminalidad sobre el fenóme-
no, que conforman por sí mismos parte de la violencia simbólica 
contra los jóvenes consumidores. Así, alcanzada la premisa básica 
quizá se puedan rediseñar las políticas nacionales de juventud y 
contra las adicciones. 

Partiendo de las categorías juventud, drogas y violencias, es-
tablecimos dos unidades de observación, aunque en este artículo 
solo atenderá los pormenores y hallazgos de una de ellas: Ciudad 
Juárez, urbe mexicana fronteriza con Estados Unidos. La elección 
no es gratuita; junto a otras características “al límite”, Ciudad 
Juárez ostenta un amplio elenco de casos de violencias contra los 
jóvenes. Bastará recordar aquí el paradigmático caso de los femi-
nicidios como práctica crónica y determinante en la conformación 
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de una representación social ecuménica de esta región fronteriza. 
Esta negación de la juventud, la configuración de una panoplia 
discursiva denostativa para su caracterización como improduc-
tiva, drogadicta y violenta, nos posiciona frente a una requerida 
reflexión en torno a las implicaciones de las representaciones ne-
gativas o estigmas y el proceso persistente que ha condicionado 
a la sociedad local para la construcción de un sentido perverso de 
lo juvenil.

En territorios míticos del narcotráfico internacional, el extraor-
dinario incremento del consumo local de sustancias ilícitas ha 
colocado, como detallaremos más adelante, los niveles de adic-
ciones en registros históricos máximos. Una estimación reciente 
(Villalpando, 2019) elaborada por una organización de la sociedad 
civil, comunicada por la prensa nacional mexicana, apunta a un 
diez por ciento de la población local con problemas con su modo 
de consumir sustancias ilícitas. Y el segmento juvenil ocupa un 
rol prevalente ante estos fenómenos entreverados de narcotráfico, 
drogadicción y violencia.

En los apartados subsiguientes presentaremos un bosquejo 
conceptual sobre las tres categorías analíticas ya citadas, con 
un mayor desarrollo de la discusión en torno a la teoría sobre la 
juventud. Esta primera propuesta será cotejada con los resultados 
de una estrategia metodológica de corte cualitativo, que incluyó el 
subtema específico de las representaciones que sobre la juventud 
local hacen los adultos. Para dotar al instrumento cualitativo de 
mayor confiabilidad, expondremos los principales resultados de 
recientes encuestas oficiales que a nivel nacional han abordado 
todos o alguno de los temas recogidos por las categorías analíticas 
seleccionadas. A continuación, tras una sucinta comparación, su-
brayaremos las coincidencias que rubrican parte de los hallazgos 
de nuestra investigación.

Asentado el marco teórico-metodológico, los resultados empí-
ricos y las categorías analíticas, pasaremos a discutir estos datos 
que nos llevarán a concluir que la crisis estructural está condu-
ciéndonos a incrementos significativos de la conflictividad inter-
generacional, por la frustración de las expectativas culturalmente 
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fundadas en torno al estatus y rol tradicionales de la juventud 
mexicana, en nuestro caso representada por la juarense.

LAS “RELACIONES PELIGROSAS”: BOCETO TEÓRICO DE JUVENTUD, 

VIOLENCIAS Y DROGAS

El abordaje epistemológico de la categoría juvenil ha tenido un 
debate muy interesante derivado en primer lugar de distintas con-
notaciones que exacerban la ambigüedad categórica. La diferen-
te construcción social de lo juvenil deriva en transformaciones 
particularistas y múltiples interpretaciones o matices según las 
pertenencias sociales, culturales e históricas de sus enunciantes. 
Una primera, y dominante definición, deriva de la esfera científica, 
biológica en concreto. Así, las perspectivas esencialistas-biológi-
cas han construido a los jóvenes a contrapelo de las perspectivas 
socioculturales tradicionales. Si bien la primera considera a los 
jóvenes pensados desde la edad, como una etapa transitoria entre 
la infancia y el mundo adulto y, por ende, la edad se torna en un 
elemento importante como referente de la condición juvenil; esta 
perspectiva moderna, esencialista y biologicista es la asumida 
y difundida por las instituciones estatales euro-occidentales. Sin 
embargo, la construcción de lo juvenil desde una perspectiva so-
ciocultural rebasa o, en otros casos, modifica las delimitaciones 
biológicas basadas en el desarrollo ontológico, debido a que en 
distintas sociedades, en diferentes etapas de la historia, se han 
planteado segmentaciones sociales por grupos de edad de muy 
variadas maneras (Reguillo, 2012). 

Esta multiplicidad de concepciones, incluso la inexistencia, se 
corresponde con igual diversidad de marcos culturales de socie-
dades primitivas, campesinas, industrializadas, o postindustriales. 
Entre las sociedades más tradicionales resulta en interpretaciones 
arbitrarias de cambios fisiológicos:

Lo único que comparten la mayoría de estas sociedades es el va-
lor otorgado a la pubertad como linde fundamental en el curso de 
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la vida, básico para la reproducción de la sociedad en su conjun-
to. Para los muchachos, la pubertad desencadena los procesos de 
maduración fisiológica que incrementan la fuerza muscular y que 
aseguran la formación de agentes productivos. Para las muchachas, 
la pubertad conlleva la formación de agentes reproductivos (Feixa, 
2008, p. 30). 

Una revisión por esta diversidad de ser joven trasciende las 
sociedades preindustriales, mayoritarias en la historia y la geogra-
fía humanas. Sin embargo, Occidente como agente colonizador 
ecuménico expande unos modelos que terminan ensamblándose 
en alguna medida con las cosmovisiones diversas. Así, hay que 
enunciar claramente este modelo occidental de juventud y sus 
devenires para problematizar de modo más pertinente el fenóme-
no juvenil. Pérez Islas (2008) consagra a Rousseau, el ilustrado, 
como artífice de los fundamentos para la construcción moderna 
de la infancia y la juventud. Este parteaguas hace comprensible el 
derrotero seguido por la noción de joven sostenida y consolidada 
por la pedagogía, la instrucción pública obligatoria estatalizada, e 
incluso por la temprana sociología positivista (Pérez, 2008, p. 12).

Así, las diversas formas de ser joven, más allá de la perspec-
tiva biológica que se limita a los cambios ontológicos (físicos y 
psicológicos) fueron legitimadas por los discursos socio-científicos 
e institucionales de los estados. Estos construyeron una forma 
lineal de niñez, adolescencia, juventud, madurez y, por último, 
la adultez. Como ilustración vigente de esta construcción etno-
céntrica y sociocéntrica, varios organismos supranacionales como 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) consideran jóvenes a las personas con edades comprendi-
das entre los 15 y los 24 años. En el caso de México, la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud señala el lapso entre los 12 y los 
29 años como aquel periodo de vida comprendido entre la infan-
cia y la adultez (Imjuve, 2017). Esta conceptualización etaria, aún 
arbitraria, resulta política y socialmente relevante, ya que define y 
organiza la implementación de programas sociales u otras accio-
nes gubernamentales sobre la población.
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Regresando a la perspectiva socio-antropológica, podemos ha-
blar de juventudes, ya que no existe unicidad en la construcción 
de lo juvenil; la juventud es diversa y se definirá de acuerdo con 
una determinada sociedad, su estatus social, económico, de raza 
y género, tal como afirmamos arriba. Las juventudes son construc-
ciones sociales inscritas en cronotopos determinados que aluden a 
conjunciones específicas de matrices socioculturales (Valenzuela, 
2012, p. 81).

Valenzuela (2009, p. 28) propone tres categorías generales so-
bre la conformación de las identidades y acciones juveniles inscri-
tas en el consumo e industria cultural: 1) identificaciones grega-
rias se refiere a las expresiones de los jóvenes, estilos y gustos, la 
moda, definidas por la mímesis o lo que se está usando, cuando 
siguen a una artista, un cantante, etcétera; 2) la red simbólica son 
las diversas formas de identificación entre los jóvenes donde ellos 
mismos le dan sentido a la red que conforman, de tal manera se 
genera una cohesión entre los miembros del grupo compartiendo 
situaciones lúdicas, de baile o como creadores de canciones, tex-
tos o espacios donde dan cuenta de su situación como jóvenes po-
bres y el grupo; y 3) las identidades proscritas, que son según este 
autor aquellas formas de identificación rechazadas por los sectores 
dominantes, donde los miembros de los grupos o las redes sim-
bólicas proscritas son objeto de caracterizaciones peyorativas y 
muchas veces persecutorias.La juventud de las sociedades indus-
triales es una invención de la posguerra; en ese sentido, lo juvenil 
aparece en la sociedad como sujeto de derecho y como sujeto de 
consumo debido a que emergió junto a la industria cultural que 
ofrecía bienes exclusivos para el consumo de los jóvenes (Reguillo 
2012, p. 21). Son tres procesos que otorgan mayor visibilidad a 
los jóvenes en la mitad del siglo XX, a saber: la reorganización 
económica y organización productiva de la sociedad, la oferta y el 
consumo cultural y el discurso jurídico (Reguillo 2012, p. 23).

Se puede entender entonces, que la juventud es una cons-
trucción social diseñada y consensuada en sus expresiones do-
minantes por las instituciones del estado moderno encargadas de 
rediseñar la ingeniería social, tras los cambios sociales drásticos 
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derivados de las sucesivas revoluciones industriales que trans-
formaron en el ámbito noratlántico las formas preexistentes del 
parentesco. La duda irresoluble ha sido fijar la universalidad de 
las transformaciones fisiológicas, supuesta esencia de la multipli-
cidad de construcciones culturales. Salazar (2016) prefiere man-
tener velada esta dicotomía natura-cultura y fijar sin discusión 
una condición juvenil construida junto a una existencia del joven 
indiscutible (p. 10). Sin ánimo de proseguir y menos aún resolver 
esta controversia, debemos constatarla concisamente:

Entendida como la fase de la vida individual comprendida entre la 
pubertad fisiológica (una condición “natural”) y el reconocimiento 
del estatus adulto (una condición cultural), la juventud ha sido vis-
ta como una condición universal, una fase del desarrollo humano 
que se encontraría en todas las sociedades y momentos históricos. 
Según esta perspectiva, la necesidad de un período de preparación 
entre la dependencia infantil y la plena inserción social, así como 
las crisis y conflictos caracterizarían a este grupo de edad, estarían 
determinados por la naturaleza de la especie humana (Feixa, 2008, 
p. 26).

En próximos apartados, aportando información de índole em-
pírica, intentaremos establecer la construcción sociocultural es-
pecífica de la sociedad local juarense ante esta “naturaleza de la 
especie humana”.

El estudio de las drogas se puede analizar desde los paradig-
mas socioculturales dominantes en torno a las drogas y de los mo-
delos de percepción y gestión a través de lo que se ha construido 
como el problema de la droga; tres ejes centrales que propone 
Romaní (1997) son: el modelo jurídico-represivo, el modelo médico-
sanitarista y por último el modelo sociocultural. El modelo jurídico-
represivo es aquel que está relacionado con la droga, el crimen, 
la delincuencia, la criminalización y con la estigmatización de sus 
usuarios, la creación de un mercado negro más potente y que de-
sarrolla en las redes ilegales de producción y comercialización que 
ahora conocemos como narcotráfico. El modelo médico-sanitario, 
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en cambio, contempla al drogadicto como un enfermo, individuo 
que amerita atención médica para superar su adicción en tanto 
problema de salud; esto implicará eventualmente diagnóstico y 
prescripción, desintoxicación, rehabilitación y reinserción social. 
Por último, la complicada relación entre tres factores fundamenta-
les; el individuo, la sustancia y el contexto, constituyen el modelo 
sociocultural para quien el problema de las drogadicciones parte 
de una determinación de un sujeto, las expectativas del signifi-
cado de sus actos, junto a las representaciones sociales de las 
sustancias y de su propia determinación y sus consecuencias. En 
esta última senda pueden clasificarse los estudios socioculturales 
sobre colectivos y espacios juveniles que, desde la temprana aten-
ción de la Escuela de Chicago a las pandillas esquineras, hasta la 
conceptualización de Hall y Jefferson (1975) de subcultura juvenil 
que inspiró el clásico de Hebdige (2004) Subcultura, el significa-
do del estilo, han vinculado o han mostrado relaciones empíricas 
entre estos estilos juveniles y el uso de drogas diversas; y tal con-
sumo, entendido necesariamente en este estudio como consumo 
cultural, una de las dimensiones definitorias de lo juvenil.

Este es el caso, para Ciudad Juárez, de la investigación para 
tesis de Ordoñez Quezada (2008), un estudio que aborda el con-
sumo de heroína desde la perspectiva de los consumidores. En 
esta investigación se subraya la intersección de cuatro categorías: 
jóvenes, subcultura, drogas y adicciones. Asimismo, presenta una 
serie de ubicaciones geográficas de la década de los noventa 
como puntos de venta de heroína; los mapas nos dan cuenta del 
acceso que tuvieron los jóvenes del suroriente juarense para ad-
quirir las sustancias ilícitas. 

Es también en el ámbito de esta región fronteriza que Salazar 
(2016) establece la relación entre juventud y violencia política, 
simbólica y estructural, encarnada en los conceptos del juvecidio 
y el juvenicidio. Las estadísticas de homicidios para esta urbe 
fronteriza, instrumentadas por el citado autor, apuntan a una se-
cuencia creciente entre 2008 y 2010, llegando el pico a rozar en el 
último año los 1700 y luego descender en 2011 a 1070 homicidios 
y estabilizarse en torno al millar para los años subsecuentes. El 
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mismo estudio apunta a una abrumadora cantidad de los oficial-
mente jóvenes (12-29 años) entre los asesinados.

Para cerrar este apartado, señalaré de modo conciso una tipo-
logía de la violencia que nos permitirá instrumentar de modo más 
preciso la propuesta de las violencias juveniles. 

Como hemos señalado arriba, las violencias política, simbólica 
y estructural conforman una clasificación que abarca la mayor par-
te de los casos. Por violencia política entendemos “aquella que se 
origina en el Estado o surge como desafío o respuesta ante accio-
nes o políticas de este” (Nagengast, 1994); la violencia estructural 
es el daño que se produce en las necesidades humanas básicas 
(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como consecuen-
cia de la estratificación social (Galtung, 1996); tomaremos de Bou-
rdieu (1999) la definición ya clásica de violencia simbólica como 
aquella “que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como 
tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creen-
cias socialmente inculcadas” (p. 173); y añadiremos el concepto 
de “violencia cotidiana”, que sintetiza las tres anteriores y son “las 
prácticas rutinarias y expresiones de agresión interpersonal que 
sirven para normalizar la violencia a un nivel micro, como es el 
caso del conflicto doméstico, delincuencial y sexual, e incluso el 
abuso de sustancias” (Bourgois, 2001, p. 8).

En resumen, la juventud orbita en torno a las violencias, bien 
sea como víctimas (juvecidio), bien como victimarios (juvenicidio). 
El primer caso es protagonizado por la violencia estructural y po-
lítica, mientras que en el juvenicidio la violencia cotidiana cobra 
relevancia junto a ciertas manifestaciones de la violencia política 
que en el caso marco de este escrito está representado por la 
política pública del combate a las drogas. Esta problematización 
científica de la juventud está determinada por su caracterización 
como problema social a priori, relacionando peligrosamente lo ju-
venil con lo violento.
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CONTEXTO Y PANORÁMICA ESTADÍSTICA     

Los datos estadísticos más significativos para perfilar el escenario 
del fenómeno son aportados por la Encuesta Nacional de Consu-
mo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) de 2016-17 y por los 
datos parciales de los censos de atención de los Centros de Inte-
gración Juvenil (CIJ) de 2018. En el primer caso, la panorámica na-
cional resalta ciertos estados con alto incremento de consumo de 
drogas ilícitas en los dos últimos años; estos son Baja California, 
Jalisco y Quintana Roo. Chihuahua se mantiene con alta prevalen-
cia en el consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, atendiendo solo 
marihuana y cocaína Chihuahua casi duplica al segundo posicio-
nado, cuatriplicándolo en el segmento etario de 25 a 65 años; no 
así en el rango etario anterior (12-24 años),  que es sensiblemente 
menor que el promedio nacional. Las ciudades más habitadas de 
este estado, Chihuahua y Ciudad Juárez representan juntas el 
segundo lugar nacional en consumo de heroína y otros opiáceos, 
tras la suma urbana de Baja California (Tijuana, Ensenada, Tecate 
y Mexicali); estamos hablando de las dos entidades fronterizas con 
Estados Unidos de América, con mayor tasa de industrialización.

Por otra parte, el censo de usuarios atendidos por las unidades 
de Chihuahua y Ciudad Juárez del CIJ, una instancia asociativa 
integrada en la Secretaría federal de Salud y especializada en el 
tratamiento de las adicciones a sustancias arroja datos quizá me-
nos representativos pero muy detallados por municipio. Hay que 
considerar que el CIJ de la ciudad de Chihuahua solo cuenta con 
servicios externos o ambulatorios de prevención y diagnóstico, en 
cambio, Ciudad Juárez ofrece otros dos servicios adicionales al 
tratamiento ambulatorio, que son la clínica externa de metadona 
(UTUH -Ciudad Juárez) y la clínica de internamiento (UH -Ciudad 
Juárez). Así, en la tabla que se presenta a continuación a podemos 
observar, desglosados por unidad de atención, los rangos de con-
sumos de sustancias ilícitas de quienes recibieron algún tipo de 
tratamiento durante el segundo semestre de 2018 (Tabla 1):
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Tabla 1: Pacientes en tratamiento de desintoxicación por sustancia de 
consumo, Chihuahua
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ESTADO 393 79.1 67.4 80.9 15 31.3 7.1 0.3 18.1 0.3 38.7 6.6 0.5 3.1 11.7 1.0 1.5

CHIH 261 81.2 69 79.3 12.6 26.8 2.7 0.0 14.2 0.4 42.9 3.4 0.0 2.3 1.9 0.0 0.0

JUÁREZ 106 69.8 59.4 80.2 13.2 31.1 9.4 0.9 18.9 0.0 25.5 11.3 0.0 3.8 1.9 2.8 4.7

UTUH 17 94.1 100 100 41.2 88.2 47.1 0.0 47.1 0.0 64.7 29.4 11.8 11.8 23.5 5.9 5.9

UTU 9 100 55.6 100 55.6 56.6 33.3 0.0 66.7 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0

Fuente: Centros de Integración Juvenil

En breve compendio, los consumos predominantes son de 
marihuana, metanfetaminas (cuya presentación dominante se de-
nomina cristal), cocaína, benzodiacepinas y heroína. Y salvo por 
las metanfetaminas, Ciudad Juárez ostenta un registro dominante 
respecto a la capital del estado. Por último, hay que aclarar que 
las benzodiacepinas son consumidas mayormente por los usuarios 
de drogas como heroína u otros opiáceos. Otra de las combinacio-
nes habituales se denomina speedball, heroína y cocaína a partes 
iguales y por vía intravenosa. Esta última modalidad del consumo 
de heroína se revela, de las entrevistas a profundidad, como ten-
dencia central en el tránsito de la cocaína a la heroína entre los 
20 y 30 años. 

Con respecto a las categorías analíticas “violencias” y “juven-
tud”, las estadísticas oficiales también ofrecen cierto rango de 
información relevante para contextualizar el fenómeno de las adic-
ciones juveniles en Ciudad Juárez. La última ENCODAT exhibe, 
en el capítulo de conductas antisociales, datos sobre el uso de 
armas, participación en riñas, hurtos, robos y asaltos. Curiosa-
mente, solo en el grupo etario 12-17 destacan estos índices para el 
estado de Chihuahua, aunque sin llegar a liderar las estadísticas a 
nivel nacional. Más interesante para confrontar aquí datos vincu-
lados con otras formas de violencia es el informe de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. La discriminación, 
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en su más amplio espectro, exhibe formas de violencia cometi-
das contra personas calificadas por estos estudios como jóvenes; 
en concreto, evidencia aquellas violencias cotidianas y de índole 
simbólico y otras de orden estructural, como el racismo o el des-
empleo. Así es el caso de los prejuicios que conforman el imagi-
nario social respecto a la juventud, tema central de las entrevistas 
realizadas en campo por nuestros medios. En la ENADIS 2017, 
por ejemplo, se constata que el 78% de los encuestados a nivel 
nacional están de acuerdo con la afirmación “los jóvenes que no 
estudian ni trabajan son flojos”, mientras que un 63% (hombres) 
y un 58% (mujeres) están convencidos de que “la mayoría de los 
y las jóvenes son irresponsables”, aunque atendiendo solo al dato 
estatal por Chihuahua, el promedio de convencidos baja al 55.4%. 
En contraparte, destacaremos de esta misma base de datos los 
problemas principales definidos por los oficialmente jóvenes (12-
29 años) considerados en esta encuesta sobre discriminación, en 
donde identifican como sus problemas centrales las adicciones 
(33.9%) y el desempleo (20.4%). 

MÉTODO

Dentro del proyecto de investigación desarrollado durante un año, 
el material macro-sociológico se dispuso como elemento descrip-
tivo de contexto más que como una constatación orientada al 
análisis. Así la información rescatada de la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, y los 
informes de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de 2018, sobre 
personas atendidas con base en indicadores como sustancia y 
ubicación por centro de atención y estado de la República Mexi-
cana, proporcionan datos de sumo interés para escenificar la et-
nografía del consumo juvenil de drogas en general, y de aquellas 
cuyo consumo fue vía intravenosa en particular, para el caso de 
Ciudad Juárez.



198 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Iban Trapaga

Por otra parte, atendiendo a las representaciones sociales do-
minantes en Ciudad Juárez sobre la juventud, y entre esta y la 
violencia y las drogas, diseñamos un instrumento (entrevista es-
tandarizada abierta no programada) del cual se obtuvieron real-
mente 160 para Ciudad Juárez.2 El objetivo de dicho instrumento 
fue concretar una aproximación nativa y actual a la construcción 
sociocultural de lo juvenil. Como razonamos en el apartado intro-
ductorio, la definición de juventud, de lo juvenil, es un campo de 
disputa entre poderes hegemónicos y tradicionales. Debido a que 
en México carecemos de bases de datos estadísticas configura-
das para conocer los significados sociales de lo juvenil, decidimos 
diseñar y ejecutar el citado instrumento de investigación. Resultó 
ideal el carácter mixto, ya que pudimos establecer un rango am-
plio diastrático y etario que dota de validez y confianza a los re-
sultados al evitar categorías tendenciosas por generación, género 
y nivel de ingresos. 

Por tanto, en su condición de técnica abierta, el instrumento 
permite conocer términos connotativos adicionales a la descrip-
ción de lo juvenil, así como un rango medio de espontaneidad de-
seable para abrir horizontes de significación no contemplados por 
el equipo de investigación en el diseño de las técnicas concretas. 
El guion de entrevista se organizó en tres subgrupos temáticos: 
juventud, drogas y violencias, y se adaptaron dos versiones para 
cada zona metropolitana por razones de diversidad sociocultural. 
Este fue uno de los criterios básicos de exclusión, ya que la diver-
sidad cultural entre regiones de México es amplia, y consideran-
do que el objetivo planteado radica en la particularidad cultural 
(concepto etnocientífico de juventud), el lugar de residencia fue 
determinante en la selección de entrevistados. Así, para el caso 

2 El diseño del proyecto de investigación consideró como método científico principal la 
comparación entre dos locaciones mexicanas, Ciudad Juárez y Pachuca de Soto, se-
leccionadas por mostrar contrastes extremos en el consumo de drogas y el ambiente 
general de violencias, amén de pertenecer a regiones distantes y con diverso contexto 
y matriz sociocultural. Sin embargo, en este escrito solo atenderemos las determina-
ciones basadas en una de las unidades de observación, Ciudad Juárez, ya que como 
se subrayó desde la presentación, aquí presentamos una parte de los objetivos y 
preguntas planteadas en el proyecto de investigación, cuyas proyecciones son mucho 
más amplias.
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de Ciudad Juárez aplicamos las entrevistas a quienes se declara-
ron residentes en la ciudad o su región metropolitana binacional. 
Esta división se estableció para mantener la coherencia con los 
objetivos y preguntas de investigación, así como para rastrear el 
tipo de relaciones que la población local daba respecto a dichas 
temáticas. En conjunto, el guion de entrevista se conformó por 
veintidós cuestiones y el tiempo promedio de realización fue de 
ocho minutos. Para la selección diastrática del universo de Ciudad 
Juárez ubicamos seis zonas comerciales, cinco malls y la plaza de 
Armas del Centro histórico urbano. De estas seis, tres se encuen-
tran adyacentes a zonas urbanas habitadas por clases populares 
y tres a zonas habitacionales de clase media y media-alta. La 
entrevista consultaba la colonia o barrio de residencia, y esta ads-
cripción también aportaba información sobre el estrato social del 
entrevistado. En ambos casos, fueron invitadas a responder todas 
las personas residentes en las respectivas zonas metropolitanas 
mayores de 29 años, partiendo del universo que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) establece para lo juvenil 
(14-29 años). Así, el objetivo cumplido fue aproximarnos a los cri-
terios para definir lo juvenil por aquellos nativos que oficialmente 
no lo son. Este fue el segundo criterio básico de exclusión. 

El levantamiento de estas entrevistas se dio entre marzo y ju-
nio de 2019, con un promedio de veintiún instrumentos recabados 
en cada zona comercial. El protocolo de aplicación en campo de 
este instrumento necesitó del permiso de los administradores de 
los centros comerciales solo en dos casos, mismo que se tramitó 
con anterioridad. Posteriormente, en horario matutino (días labo-
rales) y matutino/vespertino (días feriados y fin de semana) dos 
entrevistadores se apostaban en los accesos a la zona comercial3 
preguntando aleatoriamente por la edad de los usuarios y tran-
seúntes. En caso de ser mayores de 29 años, se les consultaba su 
disposición y disponibilidad para responder una breve encuesta 
de cinco a diez minutos; en caso afirmativo, realizaban la entre-
vista sobre el mismo cuestionario anotando las respuestas con la-

3 En el caso de la Plaza de Armas, los entrevistadores se desplazaban por todo el perí-
metro.
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picero. Se cerraba con agradecimiento y atendiendo comentarios 
y preguntas de la persona. Tras una primera revisión desechamos 
las entrevistas incompletas, codificamos y, subrayando que se tra-
ta de una herramienta de investigación cualitativa, consideramos 
que la información recabada era confiable y cumplía con los fines 
marcados, reiterándose en las tendencias que expresamos más 
adelante.   

Antes de aclarar el método analítico instrumentado, merece 
resaltar el perfil sociodemográfico de las personas que realmente 
fueron entrevistadas. Por edades, prevalecen los deciles del 41-50 
y 31-40 con un 22% de la muestra. En similar proporción, en un 
21% participaron residentes de entre 51 y 60 años, mientras que el 
tercio restante se reparte entre mayores de 60 (18%), de 71 (12%) 
y de 30 años (5%). Por sexo, prevaleció por cinco puntos el mascu-
lino, y por estrato social, con casi 40% participaron empleados de 
cuello azul. Representando a las clases medias-altas y altas, hubo 
un 26% de profesionistas y un 5% de empresarios. El resto corres-
pondió a partes similares a amas de casa y jubilados. 

El análisis de datos, en coherencia con el modelo cualitati-
vo de recolección, se basó en la codificación y su relativización 
(reducción y contextualización) como establecen Tylor y Bogdan 
(1987, pp. 158-159), y que permitió tanto una representación gráfi-
ca como el ulterior análisis de contenidos. 

ENTREVISTA ESTANDARIZADA “JUVENTUD, DROGAS Y VIOLENCIA”: 

RESULTADOS

Según Patton (1990, p. 288), entre las cuatro variantes de la entre-
vista cualitativa, las entrevistas estandarizadas (abiertas y cerra-
das) se caracterizan por diseñarse en torno a un listado de pregun-
tas ordenadas y redactadas por igual para todos los entevistables. 
En el caso de la subvariante abierta, además, a esta característica 
hay que sumar la posibilidad de respuestas libres o abiertas. En 
contraste, Fontana y Frey definen este instrumento como entre-
vista estructurada, donde “el entrevistador le formula a todos los 
entrevistados la misma serie de preguntas prestablecidas con un 
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número limitado de categorías de respuestas, excepto cuando se 
usan preguntas abiertas” (2015, p. 152), aunque consideran “infre-
cuente” este último caso. Refieren estos autores igualmente otros 
estudios de control donde se estima que una tercera parte de 
entrevistadores modifican en algún grado los cuestionarios o el 
protocolo de ejecución y, de esta manera, generan la imposibili-
dad de una aplicación quirúrgica del instrumento de recolección 
donde la personalidad o atributos generales de los entrevistadores 
sean neutrales ante las respuestas. De igual manera, enfatizan que 
las características personales del entrevistador no influyen decisi-
vamente en las respuestas aunque el instrumento per se tiende a 
obviar aspectos emotivos y elucida informes racionales (Fontana 
y Frey, 2015). Para Valles (1999), en cambio, solo la entrevista es-
tandarizada abierta puede considerarse una técnica cualitativa de 
investigación (p. 180).

En nuestro estudio, las entrevistas estandarizadas fueron di-
señadas para unas respuestas abiertas, salvo una parte menor 
del cuestionario que exigía un número limitado de opciones de 
respuesta. Por tanto, y apoyándonos en la literatura citada, nuestro 
instrumento fue una entrevista estandarizada semiabierta, para 
recoger información tanto “racional” como “emotiva” y facilitar los 
aportes de otros instrumentos de investigación a su vez integran-
tes de una metodología de corte clásico cualitativo: una etnografía 
comparativa. A efectos del presente escrito, el conjunto metodo-
lógico refuerza la perspectiva existencial, subjetiva, comprensiva 
e interpretativa de los fenómenos bajo escrutinio, y la entrevista 
estandarizada semiabierta ocupó un papel secundario de dilucida-
ción y contextualización de los resultados de la etnografía, basada 
en observación participante y conversaciones informales o casua-
les (Valles, 1999, p. 178) que culminaron con un ejercicio de entre-
vistas a profundidad: seis individuales y una grupal. Todas ellas 
las realizamos entre los internos de la Unidad de Hospitalización 
del CIJ-Ciudad Juárez, entre agosto y octubre de 2019. 

Estos últimos instrumentos aportaron material suficiente para 
estructurar el análisis de los consumos, las violencias como parte 
de las existencias, y la autopercepción e identificación de los 
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adictos en tratamiento sobre lo juvenil. Para Fontana y Frey (2015) 
las bondades de la entrevista grupal no estructurada son la flexi-
bilidad, las sinergias del grupo sobre las respuestas, el facilitar el 
recuerdo y porque “aportan gran cantidad de datos acumulados 
y detallados” (p. 157). Asimismo, las entrevistas a profundidad o 
no estructuradas posibilitan “comprender la compleja conducta 
de los miembros de una sociedad sin imponer ninguna categori-
zación previa” (Fontana y Frey, 2015, p. 159) por lo que resultan 
instrumentos óptimos para captar las categorías nativas o emic, 
así como para la revisión de los contenidos del diseño de inves-
tigación, considerado este como emergente (Valles, 1999, p. 76).

La revisión de las entrevistas estandarizadas semiabiertas nos 
arroja varias tendencias sobre los imaginarios sociales que los re-
sidentes fronterizos tienen de la juventud, la droga y la violencia 
en su propia ciudad. Los imaginarios exógenos de lo juvenil son 
parte relevante de la construcción social de la misma, en tanto 
son discursos hegemónicos e interpelan a los mismos sujetos auto 
adscritos a esta categoría. Etiquetas como “vagos/improductivos” 
o “violentos” configuran identidades deterioradas que influyen en 
la conciencia de sí de los jóvenes; esto es, deben considerarse 
como formas de violencia simbólica y cotidiana.

Uno de los objetivos secundarios de la investigación era deli-
mitar los elementos constitutivos del imaginario fronterizo sobre lo 
juvenil. Por ello, en primer lugar atendimos la concepción emic de 
términos como juventud, niñez y adultez. Para esto consideramos 
varias cuestiones basadas en la enunciación de las diferencias en-
tre los tres estados, primero en general y segundo en lo particular, 
de los recuerdos vitales del entrevistado. También nos interesaba 
contextualizar estas definiciones con base en la experiencia de 
vida, delimitando si el entrevistado mantenía contacto directo o 
mediado con personas definidas como jóvenes. Esto último para 
conocer si las concepciones estaban más o menos mediadas por 
otras instancias sociales diferentes a la experiencia propia y di-
recta con jóvenes.

Los resultados, presentes en las Figuras 1 y 2, resultan en 
varias paradojas respecto a los instrumentos orientados a la elu-
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cidación de la experiencia propia de lo juvenil, al destacar que 
mientras perciben una ciudad juvenil (79% afirma que viven mu-
chos jóvenes en la región urbana), solo un 43% reconocía contacto 
cotidiano o presencia en su rutina habitual de personas jóvenes. 
Más coherentes con la literatura sobre juventud presentada en el 
primer apartado, las etiquetas usadas subrayan el carácter plural 
de la concepción nativa de lo juvenil (así como de lo infantil). La 
infancia, por ejemplo, es notoriamente caracterizada por la ausen-
cia de malicia y de rebeldía (30%) pero también está determinada 
por la edad (26%). Otros aspectos minoritarios podemos englobar-
los en el cognitivismo: la ausencia de razonamientos y la conducta 
pueril, entre otros. Sin embargo, es en lo juvenil donde se produce 
una ruptura sustancial con las definiciones oficiales, médica o 
jurídico-política. Así, se erigen dos grandes taxones clasificatorios, 
uno de índole ontológico-cognitivo y el otro socioeconómico. Para 
el primero, los rasgos definitorios de lo juvenil (frente a la adultez) 
son la inmadurez (30%) y el modo de pensar (25%); para el clúster 
socioeconómico, en cambio, lo juvenil se caracteriza por la caren-
cia de responsabilidades (36%) y de hijos (9%). No obstante, este 
balance clasificatorio se pierde al introducir la experiencia perso-
nal desde el recuerdo. Así, el taxón socioeconómico se impone 
en la caracterización de la adultez, antagónica de la juventud, y 
exhibe las responsabilidades (44%), el matrimonio (12%), los hijos 
(10%) y el trabajo (9%) como señas de identidad etaria que suman 
un notorio 75% de la construcción social del sentido de adultez. 
El susodicho bloque ontológico-cognitivo se reduce del 55% de las 
respuestas al 25%, al considerar el entrevistado su propia etapa 
juvenil.
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Figura 2. Diferencias percibidas por los entrevistados entre la noción de 
“joven” y de “adulto” 

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Diferencias de lo joven y lo adulto, basadas en la experiencia de 
vida del entrevistado 

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, la semántica dominante de lo juvenil se comple-
ta desde la interacción de esta categoría con drogas y violencia, 
con una clara decantación por atributos de vulnerabilidad: es más 
numerosa la percepción del joven como víctima de adicciones y 
violencia política y estructural. La condición socioeconómica, una 
vez más, se impone al ostentar un 38% de las selecciones de los 
entrevistados por la pobreza como rasgo central de la juventud 
actual. En la misma línea semántica, la condición de grupo violen-
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tado (30%) es la segunda opción que refuerza el sentido de grupo 
social vulnerado y, por ende, vulnerable. Es desde este cuadro que 
se constata la conciencia social del impacto de la violencia es-
tructural, política y simbólica sobre la condición juvenil fronteriza.

Entre las características negativas de la juventud actual, los 
encuestados señalan al frente de las problemáticas las drogadic-
ciones (41%), la improductividad (27%), la dependencia económica 
de los progenitores (24%) y la condición delictiva (21%). La droga 
se revela igualmente como elemento culturalmente asignado a lo 
juvenil, ya que una quinta parte de las opiniones vertidas iden-
tifican joven con drogadicto y un 89% afirma conocer a algún 
joven que consuma drogas ilícitas. Es precisamente la categoría 
de los estupefacientes quien funge de puente discursivo entre lo 
juvenil y lo violento. Más allá del reconocimiento de este como 
grupo vulnerable/vulnerado, la imagen social dominante estima 
que las drogas “propician la violencia” (27%), “están ligadas con 
la violencia” (14%) y que “los jóvenes drogados son más violentos” 
(19%). De nueva cuenta, el taxón económico surge entre la doxa 
para reforzar los lazos entre juventud, drogas y violencias, ya que 
“la violencia es generada por el narcomenudeo” o por “la lucha por 
[el control de] la plaza” (30%).

Las entrevistas a profundidad aportan el contrapunto del actor; 
esto es, la visión del joven adicto (o con problemas episódicos por 
su modo de consumo) desde sus redes de intereses, motivaciones 
y experiencias marcadas mayormente por el fracaso y la penali-
dad. La relación con la condición juvenil en tanto autoadscripción 
no deja de ser controvertida para las seis personas entrevistadas 
en una o más sesiones de varias horas. Tomando el estrato social 
como primer eje de comprensión, lo juvenil muestra amplias textu-
ras. Así, “F. R.”4 apoya su argumentación en el evento con mayor 
trascendencia en su vida reciente. Tras dos series que sumaron 
casi veintiún años en prisiones estadunidenses, “F. R.” considera 
que la prisión madura a las personas con su disciplina, pero que 
el examen principal para establecer el fin de la juventud es la 

4 Utilizo siglas en lugar de nombres para proteger la identidad de los colaboradores en 
campo.
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paternidad responsable. Los hijos, con la suma de obligaciones 
consecuentes, terminan por madurar a los jóvenes. “A. X.”, adicto 
a la heroína desde los veinte años y consumidor habitual de ben-
zodiazepinas, nació y creció en una familia popular juarense de 
bajos ingresos. Su madre se dedica al comercio informal. Para él, 
la juventud es un fantasma que abandonó su cuerpo a la par de 
su deterioro ya cronificado por la adicción y la sucesión de expe-
riencias traumáticas de golpizas, encierro, enfermedad y otras vio-
lencias cotidianas. En consonancia, pero desde un estrato social 
medio-alto, “J. S.” adicto a la heroína desde los 23 años, vincula 
lo juvenil con el vigor corporal, ya que a pesar de rondar ya los 40 
“aún tiene fuerzas y juventud para salir [de la adicción] y rehacer 
su vida”. Desde la visión de las mujeres, la autoadscripción juvenil 
oscila entre la definición oficialista y la popular, según la posición 
social de cada una. En el caso de “C. P.”, una profesionista con 
estudios de posgrado y adicción a diversos fármacos hipnóticos, 
es joven “porque aún tengo 32 años”; en la contraparte, “B. A.”, 
de 28 y quien desde los 15 se prostituye “porque faltó la leche 
para mi bebé”, nunca tuvo juventud. Las responsabilidades fami-
liares, constata, la llevaron a ser el sostén económico de sus hijos 
y pareja sentimental, de lo que se enorgullece sin lamentar esta 
“pérdida” de la juventud.

DISCUSIÓN

La juventud es un término y una identidad en conflicto. Ante 
la construcción sociocultural de la juventud que institucionaliza 
una serie de conductas y características biopsicológicas desde 
las ciencias y desde el estado, en Ciudad Juárez se erige una 
construcción alterna en relación dialéctica con el discurso institu-
cional e institucionalizador. Esta constatación empírica particular 
concurre con el contenido, hallazgos y proposiciones generales de 
las teorías socioculturales precedentes ampliamente referidas en 
los inicios de este escrito. La juventud en tanto término hegemó-
nico resulta etnocéntrica y sociocéntrica, impulsada por las élites 
intelectuales y políticas de una formación social e históricamente 
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definida. En este sentido, la construcción de lo juvenil posible-
mente sea integrable entre las fuerzas conformadoras del proceso 
ecuménico civilizatorio.

Sin embargo, el imaginario popular regional construye su pro-
pia institucionalidad aportando un etnoconcepto y una identidad 
juvenil más coherente con el marco cultural tradicional. Aunque 
esta construcción incide en el carácter transitorio de la juventud 
al carecer aún de los atributos de la adultez. A su vez, esta etno-
ciencia de las edades caracteriza a lo adulto bajo dos taxones bien 
definidos: ontológico-cognitivo y socioeconómico. La conclusión 
del proceso de las edades atribuye al adulto una serie de obliga-
ciones socioeconómicas (responsabilidades), condicionadas por la 
institución del parentesco y sus normativas sobre la sexualidad y 
la productividad. En el plano cognitivo, la cabalidad adulta se ex-
presa en la noción de madurez y racionalidad. Sin embargo, esta 
etnociencia de las edades es articulada sobre esquemas cualita-
tivos. En primer término no cuantifica la madurez y la asunción 
plena de responsabilidades ajustándolas a un modelo métrico. Es 
más, el proceso hacia la adultez puede prolongarse indefectible-
mente en el tiempo o nunca consumarse, si nos atenemos a los 
resultados de las entrevistas a profundidad. Ambos horizontes 
establecen las claves para la crisis sociocultural y el conflicto in-
tergeneracional, al no cumplirse las expectativas implícitas en el 
modelo etnocientífico de las edades. En suma, las edades están 
subsumidas en una estructura de estatus y roles sociales tradicio-
nales, hoy en crisis.

Incorporadas en esta crisis sociocultural surgen las respuestas 
folk a los conflictos. Por una parte, la juventud de hoy es “floja” y 
“dependiente” desde el punto de vista económico. Por otra, la ju-
ventud de hoy se caracteriza por un fuerte vínculo con las drogas, 
bien como consumidores habituales o como drogadictos. Estas 
creencias populares locales coinciden en diverso grado con las vi-
siones nacionales elucidadas en los resultados de la ENADIS 2017. 
Más allá con el argumento, la juventud es víctima (violentada, con 
privaciones económicas) pero también es victimaria. Este último 
atributo lo asienta la dimensión de los estupefacientes, que bajo 
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la creencia popular constituyen parcialmente la identidad juvenil 
contemporánea local. Al creer firmemente que la violencia es con-
secuencia de las drogas, esta identidad juvenil construida por la 
etnociencia se instituye parcialmente sobre atributos violentos. La 
visión tradicional del joven en proceso de madurez, y esta como 
responsabilidad, persiste, pero se impone la imagen negativa del 
joven que por su irresponsabilidad no es productivo o es un dro-
gadicto, o ambas simultáneamente. Esto último coincide con los 
resultados de los estudios establecidos desde una perspectiva de 
salud pública por Roehrs et al., (2008) y Guzmán-Facundo et al. 
(2011), pero más exactamente por Villatoro et al. (2016), los cuales 
subrayan la prevalencia e incremento de consumos de narcóticos 
entre los adolescentes mexicanos. En cambio, parece haber un 
disenso entre estas visiones y los estudios con énfasis sociocultu-
ral donde la perspectiva del actor social, el joven en nuestro caso, 
ahonda más en el significado y función de las drogas como me-
diaciones rituales para la transgresión socio-normativa de clase y 
de género (Bravo, 2018), o la identificación de cada narcótico o es-
tupefaciente con una identidad juvenil determinada (OAD, 2009). 

Los resultados arriba relatados, responden a la pregunta de 
investigación en tanto establecen vínculos simbólicos sólidos en-
tre la condición juvenil que detenta la cultura popular local y el 
fenómeno de las drogadicciones, en particular la consideración de 
que los jóvenes son drogadictos y que permea, en parte, la ima-
gen propia de los consumidores juveniles entrevistados. A pesar 
de esta última característica del imaginario sobre lo juvenil en 
Ciudad Juárez, la marginalización está parcialmente ausente en 
tanto se combina con otros campos semánticos que significan vul-
nerabilidad, como es la constatación mayoritaria de que pobreza 
material y ser objetos de violencias integran también lo juvenil. La 
marginalidad social de los jóvenes, entonces, parece radicar más 
en los campos tradicionales expuestos y fundamentados, entre 
otros, por Wacquant (2007), que en sus prácticas de consumos, 
como exponen.

La debilidad de los resultados de este estudio radica, precisa-
mente, en las particularidades regionales propias de la región ur-
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bana-fronteriza considerada como unidad de observación. Dichas 
particularidades, como en toda investigación etnográfica, pueden 
condicionar los resultados evitando una generalización confiable. 
Por ello, propusimos contrastar algunos de los datos con las con-
clusiones de los estudios cuantitativos más recientes publicados 
en México, viendo cierto rango de desviación entre las tenden-
cias compartidas. Una segunda fase de esta investigación debería 
atender nuevas unidades de observación que sumar a estas, ya 
descritas y analizadas.

En síntesis, los resultados específicos sobre las representa-
ciones de juventud y drogas en Ciudad Juárez apuntan a una 
situación multiconflictiva. Primero, el antagonismo entre las dos 
visiones de lo juvenil que posiblemente ayude a comprender la 
disociación entre gobierno y sociedad con respecto, entre otras 
cuestiones, a las políticas públicas para la juventud y su eficacia 
a corto y mediano plazo. Es necesario reflexionar sobre este des-
encuentro en nuestros futuros estudios y propuestas. En segundo 
término, el conflicto aparece como una crisis estructural donde las 
expectativas culturales son frustradas. Esto se manifiesta en un 
malestar que otorga cualidades negativas a lo juvenil, las mismas 
que profundizan en las dimensiones cotidianas y simbólicas de 
la violencia contra los jóvenes. La progresiva normalización del 
consumo de drogas ahonda más este malestar y la transformación 
nativa de la construcción cultural de la juventud. Estos atributos 
negativos aún distan de liderar los valores y creencias vernáculas, 
pero ya suponen una dimensión notable. Los presentes hallaz-
gos deben llamar la atención científica sobre las imbricaciones y 
extensiones de estas relaciones en conflicto, así como el interés 
social sobre las posibles intervenciones que restablezcan la con-
fianza en las generaciones por venir, y coadyuven en la resolución 
de la crisis socio-estructural y cultural vigente.
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Salvadoreñas divinas 
en Ciudad Juárez 

Divine Salvadorans in Juarez
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RESUMEN

Se presenta la historia de vida de una mujer trans migrante 
centroamericana que, junto con otras, busca llegar a Estados 
Unidos, pero debió establecerse temporalmente en Juárez 

por la pandemia. Para el análisis se plantea tanto un modelo de 
exclusiones titulado Orden de Vitruvio, que implica la operación 
múltiple e interseccional de distintos criterios que derivan en for-
mas de exclusión agudas, así como una propuesta de análisis 
localizado, con la historia reciente de El Salvador. Finalmente, el 
texto concluye que es la colectividad una apuesta política y estra-
tégica de resistencia frente a la operación del orden de Vitruvio.
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ABSTRACT

The life story of a Central American trans migrant woman is pre-
sented whom, along with others, seeks to reach the United States 
but has had to temporarily settle in Juárez due to the pandemic. 
For the analysis, a model of exclusions entitled Vitruvian Order is 
proposed, which implies the multiple and intersectional operation 
of different criteria that lead to acute forms of exclusion, as well as 
a proposal for a localized analysis that links with the recent history 
of El Salvador. Finally, the text concludes that the collectivity is, 
as well, a strategy and a political commitment to resistance aga-
inst the operation of the Vitruvian Order.

Key words: trans, migrants, collective, power, resistance

PUNTOS DE PARTIDA. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Juárez es, de múltiples formas, un lugar de fronteras. Siguiendo 
las reflexiones de Sassen (2003) al respecto de la ciudadanía en 
circuitos transfronterizos se verá actualizado, en el caso de Juá-
rez, el encuentro entre las personas sin poder y aquellas que sí 
lo tienen. Así, las fronteras no solo son entre países, sino entre 
personas: locales y foráneas, mujeres y hombres, ricas y pobres, 
con y sin estudios, con y sin visa para cruzar a El Paso, entre otras 
diferencias que, de múltiples formas, provocan exclusión.

Lo que este artículo compartirá es un caso más de estos en-
cuentros. Cuando Deleuze y Guattari (2015) escriben: “Dado que 
cada uno de nosotrxs era varios, había ya toda una multitud”2 (p. 
9) invitan a considerar las formas múltiples, rizomáticas, en las 
que las personas nos forman y nosotrxs formamos a otras perso-
nas. En roces, cruces, relaciones, miradas a los ojos o completas 
omisiones. Esto es, por supuesto, una configuración ontológica y 

2 Traducción propia de la versión en inglés: “Since each of us was several, there was 
already quite a crowd”, (2015) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, PreTextos, 
Valencia, pág. 9.
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ética que sitúa en su justa dimensión las relaciones humanas y 
que deriva en múltiples y constantes formas de ser en y con el 
mundo. El artículo aborda un primer análisis de la situación de un 
grupo de mujeres trans migrantes centroamericanas que radicaron 
en Juárez por más de un año, en espera de consumar su migra-
ción hasta su destino último: Estados Unidos. Por lo tanto, en el 
texto se ofrecerán propuestas teóricas que contribuyan a analizar 
las múltiples exclusiones sufridas por este grupo, así como un bre-
ve estado de la cuestión respecto a El Salvador y su política inter-
na y económica que contribuya a dimensionar las razones de una 
migración como última opción en la búsqueda de una vida digna.

El contexto político no podría ser más abrumador para este 
grupo de mujeres. En los últimos años resulta llamativo que a 
nivel mundial grupos de personas con ideologías conservadoras y 
de ultraderecha, cada vez más agresivas y radicales,3 se abrazan a 
los esencialismos biológicos que parecían haberse superado.4 Res-
pecto al repunte de visiones conservadoras, no es ocioso apuntar 
que parten de categorías biológicas profundamente estrechas y 
limitadas que se relacionan, sobre todo, con percepciones superfi-
ciales del cuerpo de cada persona y buscan clasificarle de acuerdo 
a este y a las formas en que este se ajuste a los estereotipos que 
defienden. 

En el ánimo de esta premisa, y como punto de partida, se 
busca que este texto contribuya a reflexionar sobre las formas en 
que las relaciones humanas potencian o coartan la emergencia del 
ser,5 y aseguran o arriesgan su permanencia en el tiempo. Partien-

3 Por ejemplo, los grupos organizados por Louis Beam en Texas. Para más, escúchese 
The Modern White Power Movement, programa de la productora NPR, disponible en: 
https://open.spotify.com/episode/5I4FGD0FPlWDgI9QKCnIt2?si=dgidIC1IR0WzHYTqQ
YVkEw 

4 Aunque se abundará en este punto más adelante, es oportuno partir de una re-
flexión que, aunque representante de la colonialidad, ha sido parte de la formación 
de muchas corrientes de estudio feministas y de estudiosas de feminismos: Simone 
de Beauvoir escribió: “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, 
psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 
humana; es el conjunto de la civilización el que elabora este producto intermedio 
entre el macho y el castrado al que se le califica femenino” (De Beauvoir, 2012, p. 207).

5 Se asume esta “emergencia del ser” como una especie de nacimiento que se actualiza 
siempre que el entorno lo permite, es decir, la influencia del contexto como un espa-
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do de la idea de que las “relaciones humanas” son una cuestión 
que se actualiza en cada momento del día, interesan aquí parti-
cularmente aquellas de amistad y camaradería que terminan por 
constituirse en una especie de colectivo de cuidados y gestión de 
la seguridad, en el que se construyen estrategias de auto susten-
tabilidad, así como de apoyo mutuo en la transformación. 

Es oportuno anotar que, respecto al uso de la “x” para sustituir 
el femenino o masculino, amén de que la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE) no lo acepte como una forma de referirse 
tanto a hombres como mujeres, en este trabajo el uso de la “x” im-
plica no una estrategia gramatical sino, y sobre todo, refiere una 
forma de mover del centro a un alter ego universal masculino, que 
más adelante se desarrollará utilizando como “detonador simbóli-
co” la imagen de el Hombre de Vitruvio. 

Así pues, el uso de la “x”, aquí, es una postura política que 
busca hacer evidente que son muchas las personas que no se 
encuentran incluidas al referir un sujeto, plural o individual, mas-
culino.6 Aunado a esto, es oportuno anotar que el uso de la “x” no 
implica solamente la inclusión del femenino o masculino, como 
una forma de reducción dicotómica a uno u otra, implica “él”, “ella” 
y “elle”, este último como se describen las personas no binarias y 
todas aquellas posibilidades del ser que pudieran surgir.7

Por último, las reflexiones que aquí se comparten son parte de 
un proyecto de investigación más amplio titulado Un modelo de 
nombrar. Resistencias ante el devenir nada. Este busca contribuir 
a la construcción de estrategias de resistencia al embate de un 
modelo económico neoliberal y deshumanizante que fragmenta a 
las sociedades, los pueblos y las culturas, mermando su potencia 
de ver y nombrar aquello de lo que son parte (personas, situacio-
nes y espacios). 

cio de enunciación que permite esta emergencia.
6 Incluso el femenino, como desarrollaré más adelante, pero en esta parte me interesa 

ser más sucinta en las definiciones pues son, apenas, un punto de partida para la 
discusión que me interesa poner sobre la mesa. 

7 Para más, véase: Kobabe, M. (2020) Género queer. Una autobiografía, Astronave, Bar-
celona.
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Dicha investigación analiza las formas en que opera la exclu-
sión de personas trans, sin propiedades y migrantes. Específica-
mente en el caso de un grupo de personas albergadas en Ciudad 
Juárez, en un espacio al que huyeron después de sortear múltiples 
adversidades; todo ello en medio de una pandemia de escala glo-
bal sin precedentes en nuestra historia reciente. 

El caso particular que se aborda en este texto refiere a un gru-
po de amigos que hasta ese momento se asumían como gay y que 
concluyen, colectivamente, la posibilidad de migrar. Sin proponér-
selo de ese modo, esa alianza no solo resolvió cuestiones prag-
máticas y logísticas del camino que estaban por emprender, sino 
que potenció el devenir mujeres, posibilidad que era impensable 
en El Salvador, pues lo identifican como un país profundamente 
transfóbico, en el que la única posibilidad para una mujer trans es 
dedicarse a la prostitución, y ese es un trabajo que no deseaban 
realizar. Aunado a esto, juntas debieron resolver situaciones de 
hostigamiento y maltrato en una de sus posadas en Juárez, así 
como enfrentar la vida inmovilizadas, sin poder llegar al destino 
que se propusieron, debido a la pandemia derivada de COVID-19. 
Todo esto, además, en un contexto migratorio sumamente com-
plicado por las políticas adoptadas por Estados Unidos y México 
para inhibir el flujo de personas. 

Es oportuno anotar que en este texto se abordan las experien-
cias trans desde una perspectiva epistemológica en la que estas 
son parte de relaciones múltiples y multiestratificadas entre trans-
formación y devenir, no solo de sujetos en lo individual, sino a 
partir de sus relaciones con pares, con sus familias y con el mismo 
contexto geopolítico e histórico en el que se encuentran.

En cuanto al proyecto de investigación amplio, este parte de 
la idea de que el referente de lo humano, una especie de alter ego 
universal, o sea de un modelo universal del ser, es el que deter-
mina las diversas expulsiones de la escena pública y del ejercicio 
de derechos de todos aquellos sujetos que no cumplan con lo que 
dicho alter ego establece. La imagen que mejor lo representa es la 
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pieza de Leonardo Da Vinci Hombre de Vitruvio8 que aquí se uti-
liza para representar a aquel que es hombre, blanco, heterosexual, 
que tiene propiedades a su nombre, que pertenece a la sociedad 
occidentalizada (o sea, a una semiosfera hegemónica y hegemoni-
zante al interior, y con ejercicio de poder hacia el exterior) y que 
vive donde nació. Todo esto configura la posibilidad de reconoci-
miento social, público, aquel en el que es posible que la gente les 
conozca, y al conocerles y reconocerles, en los espacios públicos 
y privados, les nombran, les refieren con un nombre en particular; 
incluso el Estado les reconoce formalmente su existencia, a través 
un acta de nacimiento, por ejemplo. Es oportuno anotar que este 
orden de Vitruvio, como representación de un alter ego universal 
con un hombre al centro, genera con su fuerza (y abuso de poder) 
un espacio de enunciación (Spivak, 2003) estrecho en el que no 
puede participar ningún sujeto que no cumpla cada una de las 
categorías anteriormente referidas. Obviamente esta no es una 
acción individual, sino que es una operación conjunta e interre-
lacionada de los dispositivos de tres grandes sistemas: patriarcal, 
capital y colonial. Esto implica que existe toda una traza de siglos 
(y símbolos) ulteriores en los que no hay nadie si no hay un hom-
bre blanco heterosexual occidental reconocido y con propiedades.9 

8 El Hombre de Vitruvio fue plasmado por Leonardo Da Vinci alrededor de 1490. La 
imagen es icónica de por sí, albergada en las Galerías de la Academia de Venecia. 
El dibujo fue encontrado en el diario del pintor y contiene, además del título aquí 
referido, el de “Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano”. Según la Dra. 
Joanne Allen, Profesora Senior en el Departamento de Arte de la Universidad Ameri-
cana, este  es “un dibujo muy inusual de Leonardo”, “un dibujo muy bien elaborado 
con pluma y tinta, completado para expresar una noción intelectual concisa, no un 
sketch de una observación científica o un dibujo preparatorio para pintura” (British 
Broadcasting Corporation [BBC], 2019).

9 Véase por ejemplo, la polémica desatada con el asesinato de dos jóvenes argentinas 
(2016), que viajaban por Ecuador, los titulares del homicidio versaban sobre las con-
secuencias de “viajar solas”; la premisa inherente en dichos encabezados es que la 
compañía mutua que se hacían ambas jóvenes no contaba como una presencia (Para 
ver más: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_america_latina_turis-
tas_argentinas_montanita_ecuador_viajosola_ppb ). Por lo tanto, la forma de no estar 
sola es tener a un hombre blanco consigo, y preciso que es necesario el hombre 
blanco (con poder y reconocimiento, tanto social como del Estado) pues un hombre in-
dígena o de ascendencia africana no sería tomado en cuenta como un “ser completo”, 
tal como lo retrata Rosario Castellanos en su novela Balún Canán, con las ausencias 
del señor Argüello de la Hacienda. 
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Es oportuno anotar que cuando se habla de propiedades es-
tas refieren al hecho de que en el marco de conformación de los 
estados nacionales, a través de ellas, se asignó la condición de 
ciudadanía, excluyendo por tanto a buena parte de la población. 
Otros mecanismos de “ciudadanización” correspondieron con le-
vas y servicios militares que inculcaron “valores” y hábitos consi-
derados civilizados, muchos de los cuales se vieron representados 
en la construcción del alien como documentó Carlos González 
Herrera (2008).

El planteamiento de la operación del ejercicio de poder de este 
hombre de Vitruvio se construye en analogía a una de las fuerzas 
que estudia la física: la fuerza centrífuga. De este modo, cuando 
este gira sobre su propio eje, expulsa hacia el exterior a todos los 
sujetos que no cumplen con las características de sí mismo. Dicha 
exterioridad es lo que conceptualmente se propone como devenir 
nada, entendido este espacio como aquel en el que una persona 
deja de ser un sujeto de derechos a los ojos del Estado. Devenir 
nada no implica que los sujetos dejen de existir (ontológicamente 
hablando) sino, más bien, que sus vidas dejan de importar (Butler, 
2006).

Esta expulsión del centro puede explicarse como una actua-
ción en capas formadas por círculos concéntricos alrededor de la 
figuran de un hombre de Vitruvio, y que aquí propongo llamar 
Orden de Vitruvio. Aunque la operación de expulsiones puede 
ocurrir de formas simultáneas, en el caso particular de este tex-
to, se sugiere una secuencia de expulsiones como la siguiente: 
arrojadas en la primera expulsión están las mujeres (cis y trans) 
y cualquier sujeto leído como femenino o feminizado (travestis, 
homosexuales, hombres trans, de género no binario, queer, en-
tre otros). En el segundo círculo se encuentran las personas con 
una orientación sexual no heterosexual y/o no binaria. El tercero 
representa a las personas pobres, precarizadas, sin propiedades 
ni privilegios económicos o de redes, alianzas, contactos. En el 
cuarto círculo se encuentran las personas que no habitan el espa-
cio geográfico en el que nacieron/crecieron, partiendo de la idea 
de que cuando ocurre de ese modo, que se ocupa el espacio en 
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el que se nació, hay un reconocimiento tácito del ser que se es 
y contará con los atributos mínimos de reconocimiento por parte 
del Estado, como un acta de nacimiento o identificación oficial. 
La última órbita implica a las personas de semiosferas (Lotman, 
1996) particulares que muy pocas personas comprenden, como los 
pueblos indígenas. 

Ahora bien, que los sujetos que no cumplen con el estereotipo 
establecido por el alter ego universal sean expulsados del espacio 
de reconocimiento no implica que permanezcan inmóviles frente 
a estas fuerzas de expulsión, desamparadxs, solo esperando la ac-
ción de la potencia que habrá de expulsarles: operan resistencias. 
Para efectos de esta investigación interesan las formas en que 
dichas resistencias puedan presentarse tanto de formas evidentes 
como sutiles  (Scott, 2005).

Es oportuno anotar que las resistencias serán activadas por 
las personas que han sido “removidas del centro”, con la intención 
de volver a este y tener así el reconocimiento social y del Estado, 
que el hombre de Vitruvio tiene garantizado por el solo hecho de 
respirar. Para identificar dichas resistencias es necesario ubicar 
los dispositivos que “expulsan” a estos sujetos en cada una de las 
órbitas. Para ello, es oportuno lo expuesto por Giorgio Agamben, 
respecto a la definición del dispositivo como un “conjunto hetero-
géneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lingüístico y no 
lingüístico al mismo nivel: discursos, instituciones, edificios, leyes, 
medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo 
es en sí mismo la red que se establece entre estos elementos” 
(Agamben, 2015, p. 11).

De este modo, cada una de las órbitas que ayudan a expli-
car las expulsiones de estos sujetos devenidos nada tendrán sus 
propios dispositivos para lograr que la expulsión se consume y 
abrevarán de las expulsiones que precedan o alimentarán futuras 
expulsiones.10 En el caso de la primera órbita, aquella que ubica 

10 Estas expulsiones no son graves solamente porque impidan un ejercicio integral de 
los derechos que el Estado supone garantizar, sino que pueden ser consideradas 
análogas de las que Feinstein establece como fases hacia el genocidio, femigenocidio 
en este caso, “el genocidio no es simplemente un acto exterminador aislado […] sino 
un proceso paulatino de destrucción de los sujetos y deshumanización de las vícti-
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a las mujeres y sujetos feminizados, el dispositivo que les expulsa 
del centro se compone de todas las expresiones de la misoginia, 
entendida como una operación constante, que abarca todos los in-
tersticios de la vida pública y privada, que no es conscientemente 
organizada pero sí reiterada, firme y públicamente reproducida 
para privilegio masculino;11 permite a los hombres imponerse, con-
servar y afianzar aquello que consideran propio (reconocimiento 
público, valor, certidumbre económica, inteligencia, fuerza) y es-
tablecer así su dominio; aquí estarían todas las expresiones de 
violencia sistémica y sistemática hacia las mujeres: omisiones, 
acoso, agresiones, violaciones, feminicidios, así como todas aque-
llas acciones y expresiones que consolidan y consuman el sistema 
patriarcal. 

En cuanto a la segunda órbita, compuesta por las personas 
con una orientación sexual no heterosexual y/o no dicotómica, el 
dispositivo estaría compuesto por todas las expresiones de la ho-
mofobia, lesbofobia y aquellas que pudieran configurar el principio 
de discriminación y violencia hacia estos grupos. El centro, ese 
hombre de Vitruvio, es, como se mencionó antes, profundamente 
heteronormado.

Es oportuno incorporar una breve discusión a este respecto: 
uno de los argumentos más recurrentes de grupos y corrientes de 
derecha y ultraderecha, respecto a la homosexualidad y el lesbia-
nismo, tiene que ver con el hecho de no poder reproducirse entre 
personas del mismo sexo. Así, este es su argumento más fuerte en 
contra de cualquier tipo de relación no-heterosexual: el de la im-
posibilidad de reproducción. Es oportuno anotar al respecto que la 
industria genética y de reproducción asistida ha cristalizado con 
singular éxito en los últimos años, y no como una labor filantró-
pica para las parejas del mismo sexo o para aquellas parejas con 

mas hasta llegar a su exterminio físico”; para más, véase: https://www.jornada.com.
mx/2013/05/11/oja-fases.html 

11 Al respecto, Sayak Valencia ofrece que: “el movimiento transfeminista busca eviden-
ciar que la masculinidad (como ficción política viva) es un dispositivo de implemen-
tación y conservación de un proyecto de modernidad/colonialidad y nación que en su 
transformación está ligado al surgimiento y actualización de la economía capitalista”, 
en (Valencia, 2020).
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problemas de fertilidad, sino por la gran plusvalía que generan. 
Una búsqueda sencilla en internet, desde una dirección IP mexi-
cana, arroja alrededor de 1 670 000 páginas de clínicas y medios 
de comunicación que abordan el tema de reproducción en parejas 
homosexuales y lesbianas en México, Estados Unidos y España. 

Por otra parte, y respecto a lo que implica el caso particular 
de personas trans, dentro de la enorme cantidad de producción 
teórica de lo trans en los últimos 30 años, y sin –obviamente – 
intentar agotarla en este espacio, es pertinente atraer a Raewyn 
Connell por el término que ella desarrolla: “masculinidad hegemó-
nica”. A partir del cual establece una precisión que es esencial: 
masculinidades no son hombres, sino que la masculinidad es una 
posición que se ocupa al interior de una estructura mayor que es 
el género. De tal forma que se convierte en una posición que es 
performativa y que implica poder. Ahora bien, es oportuno ade-
lantar lo problemático de la noción de género, es decir, es posible 
considerar que la diferencia entre sexo y género se ha tornado en 
un espacio de comodidad, pues el género permite la idea de las 
construcciones histórica y culturalmente aprehendidas, mientras 
que el sexo se había asumido como lo inamovible, objetivo y natu-
ral, “puro”. ¿Es así en verdad?, ¿no estaríamos ya en un momento 
de las reflexiones en el que tendríamos que aceptar que el sexo es 
también una noción aprehendida cultural e históricamente y que, 
por tanto, podría ser modificada y transformarse a lo largo de una 
vida? Es oportuno recordar que la biología como destino ha sido 
debatida desde mediados del siglo xx por los grupos feministas, y 
ahora, un grupo de mujeres confundidas que se dicen feministas 
ha reivindicado la biología hasta el extremo ridículo de considerar 
mujeres solo a las que tienen útero, ¿no sería esa una definición 
vergonzosamente biologicista? 

En la filosofía producida por personas trans también se presen-
tan algunas tensiones, por ejemplo, entre Miquel Missé y Siobhan 
Guerrero. El primero propone una idea de “robo del cuerpo” para 
explicar lo que les ocurre a las personas trans que entran en los 
espacios médicos, clínicos, estéticos para consumar ahí su trans-
formación, toda esta narrativa abona a esa premisa originaria del 
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test de disforia de género: “que naciste en un cuerpo equivocado” 
y que la única forma de recuperarlo es intervenirlo (hormonal y 
quirúrgicamente), y en esa operación ocurre una especie de “ex-
propiación” del cuerpo del sujeto trans para serle entregado al 
discurso médico. Por su parte, Guerrero resalta el esencialismo 
material y ontológico de Missé, quien propone que ninguna inter-
vención, ni quirúrgica ni hormonal, debería hacerse a los cuerpos 
trans, en el ánimo de que estos se conservaran como propios y no 
entregados a esas narrativas. La filósofa concluye que en el inten-
to de Missé de huir de un esencialismo ha caído en otro.

Por último, en esta breve discusión intermedia, me interesa 
anotar al menos el  interés de seguirla a partir de lo que propone 
Gilles Deleuze en Diferencia y repetición, cuando plantea que la 
relación A-B existe, independientemente de A y de B, o sea, la 
relación es un tercer sujeto, independiente de los puntos que rela-
ciona (Deleuze, 2002); de este modo, las personas trans moldeadas 
y formadas, también, por todas las relaciones que las interpelan, 
con su transición estarían impactando no solo a sí mismas, sino a 
las relaciones de las que son parte. Como queda claro, las posibili-
dades de la idea de relación en Deleuze son enormes, por ejemplo, 
si esa relación con el sujeto, previamente a su transformación, ya 
existía, cómo se impactaría a partir de la transformación. Supo-
niendo que el sujeto trans es A y que su contexto es B. Lo quiera 
A, o no lo quiera; lo quiera B, o no lo quiera; la relación A-B existe. 
¿Qué pasa luego de la transformación?, ¿sería posible considerar 
una especie de A’-B?

Ahora, retomando la presentación de las órbitas, la tercera 
corresponde a las personas pobres, precarizadas, sin propiedades 
ni privilegios económicos o de relaciones que les beneficien eco-
nómicamente; el dispositivo que opera en contra de este grupo 
se conforma por la aporofobia (Cortina, 2017) y es la operación de 
una sociedad clasista y racista que regulará y mantendrá en juicio 
perpetuo la “blanquitud” de los sujetos sospechosos (Echeverría, 
2010).12 Esta órbita se encuentra expresada en México, en todo 

12 Bolívar Echeverría plantea que es posible “llamar blanquitud a la visibilidad de la iden-
tidad ética capitalista en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial, pero 
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un sistema clasista que, aunque fundamentado sobre todo en el 
dinero y la acumulación, va más allá de este a una configuración 
de redes familiares, de amistades y laborales.

La cuarta órbita se representa por las personas que no habitan 
en el espacio geográfico en el que nacieron o crecieron, o sea, 
migrantes. En la actualidad la migración como circunstancia de 
muchas personas ha sido severamente condenada tanto formal 
como socialmente. Parto del supuesto de que las personas mi-
grantes migran precisamente como una estrategia de volver al 
espacio de reconocimiento a través de la ampliación de oportu-
nidades tanto educativas como económicas (aunque, sobre todo 
estas últimas). Al hacerlo, sacrifican la visibilidad que tenían en 
su lugar de origen, al menos la del Estado: un acta de nacimien-
to, una nacionalidad;13 además, ponen en riesgo sus vidas y su 
integridad, pues esta se ve amenazada por todo lo que puede 
ocurrirles en el trayecto, sin embargo, migración no implica en 
absoluto liberación de un modelo económico, pues migran sobre 
todo para poder trabajar, es decir, arriesgan su vida para mantener 
la producción y con ella la plusvalía se ve intacta. El sistema ca-
pitalista, en este acto, no solo permanece, sino que se consolida. 
Eso ayudaría a comprender, por ejemplo, que el caso del asesinato 
de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, siga impune hasta 

por una blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación 
[…] Es la compostura de los personajes, una compostura que denota blanquitud, y 
no blancura de raza, lo que impresiona en la representación de la nueva dignidad 
humana que hay en los numerosos retratos de burgueses u hombres modernos de la 
pintura flamenca en los siglos xv y xvi” (Echeverría, 2010, p. 62).

13 Es pertinente anotar aquí una participación de Judith Butler en una conversación con 
Gayatri Spivak, pues ofrece algunos puntos de partida importantes respecto al con-
cepto de Estado que es necesario desarrollar para la investigación. En dicha ocasión, 
Butler afirma que “El estado define la estructura legal e institucional que delimita 
cierto territorio […] Por lo tanto, se supone que el estado sirve de matriz para los 
derechos y obligaciones del ciudadano, lo cual define las condiciones por las cuales 
estamos vinculados jurídicamente […] desde el momento en que el estado puede ser 
precisamente aquello que expulsa y suspende modos de protección legal y deberes, el 
estado mismo puede ser, para muchos de nosotros, causa de malestar. Puede definir 
la fuente de no-pertenencia, incluso producir la no-pertenencia como un estado casi 
permanente” (Butler y Spivak, 2009, p. 44). Por su parte, Virginie Despentes afirma 
que “El poder que otorga un estado enfermo es forzosamente un poder sospechoso” 
(Despentes, 2018, p. 31).
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la fecha. No hay ningún interés en su resolución pues no impactó 
(ni entonces, ni ahora) en el sistema económico. Como menciona 
Sayak Valencia: 

El sistema capitalista es la muestra de la quiebra del sistema de 
trabajo, de la radicalización obscena del liberalismo, del devenir gore 
del sistema económico, y también la forma visible aún persistente 
y ampliamente aceptada donde se articulan la opresión machista, el 
expolio, la muerte y la violencia contra los que históricamente han 
sido considerados minoritarios (Valencia, 2020, p. 8).

Por último, la quinta órbita es donde se encuentran las perso-
nas que pertenecen a una semiosfera (Lotman, 1996) que es poco 
comprendida y/o conocida, que es justo el caso de los pueblos ori-
ginarios. El dispositivo que les expulsa se conforma de una mezcla 
de racismo14 y clasismo, que desprecia todo aquello que descono-
ce y a lo que le coloca en una posición de subalternidad. Redes de 
símbolos operan en concierto para este fin, el desprecio no es un 
acto individual y aislado, sino sistemático, organizado, aprendido 
y aprehendido en cada etapa de la vida familiar y social. Aunque 
es necesario profundizar aún más a este respecto, por lo pronto 
interesa dejar anotado que esta idea presenta una especie de co-
dependencia entre sistemas excluyentes. Es decir, el racismo es 
necesario en un sistema capitalista, pues opera también como un 
sistema multiestratificado y simbólico que parte de la idea de una 
inferioridad por razones de origen, autoadscripción o ascendencia.  
El desprecio y la subvaloración de grupos de personas, como las 
negras y las pertenecientes a pueblos originarios, le permiten al 
capital lucrar y obtener una ganancia económica, infravaluando su 
trabajo, sus capacidades, sus derechos.

14 Es oportuna la anotación que hace Waquel Drullard al respecto: “el racismo no es 
un comportamiento, una expresión o un gesto de desigualdad social, sino una ex-
periencia que jerarquiza vidas […] colocando a las vidas blancas como dueñas de la 
humanidad y a las vidas pobres, racializadas, periféricas y desbordadas en las orillas 
del mundo, como vidas no válidas e impensables para ser consideradas humanas” 
(Drullard, 2020, s.p.).
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Del mismo modo, el patriarcado (Lerner, 1986) alimenta a un 
sistema capitalista, exigiendo de las mujeres la realización de una 
serie de trabajos gratuitos y sin reconocimiento como el cuidado 
de otrxs, la elaboración de alimentos, administración del hogar, 
traslado de personas, cuidado de personas enfermas o adultas 
mayores, cuidado de otros seres vivos como animales y plantas, 
responsables de conciliación y solución de conflictos al interior 
del hogar, entre otras; amén del lucro que implica la explotación 
de los cuerpos de las mujeres a través de la violencia y la trata de 
personas.15 

Incluso la órbita relacionada con habitar el espacio en el que 
se nació, y que implica directamente a las personas migrantes, 
ofrece un panorama complejo y también supeditado en parte al 
sistema capitalista pues, como se comentó en párrafos anteriores, 
las personas migran sobre todo para poder trabajar y este trabajo, 
el de sus cuerpos, cuerpos de personas migrantes que arriesgaron 
su vida para poder realizarlo, se traducirá en la plusvalía que el 
capital requiere para seguir existiendo.

EL SALVADOR, EL ESLABÓN MÁS PEQUEÑO

Todos los salvadoreños que hemos nacido
después de 1932, hemos nacido medio muertos, medio vivos

Roque Dalton, 1976.

La región latinoamericana no solo refiere a un espacio geográfico 
particular, sino que se torna en una categoría que contribuye a 
la reflexión de lo que en ella ocurre. La tensión para desmarcarse 
de la génesis de expolio y colonialismo requerirá de análisis par-

15 La Organización de las Naciones Unidas estima en 2.5 millones el número de personas 
víctimas de trata, de las cuales se cree que existen 20 más por cada víctima identi-
ficada; la mitad de víctimas de trata tienen menos de 18 años, entre 15 y 20 % son 
niñas y niños; dos terceras partes de las víctimas detectadas por las autoridades son 
mujeres, 79 % sometidas a explotación sexual y 18 % con fines de explotación laboral 
o servicios forzados; 56 % de las personas dedicadas al tráfico humano son hombres 
(Reporte Global 2009, Informe de Globalización del crimen, Oficina de las Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito).
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ticulares en ella. Como lo señala Selva-Sutter: “La relación con los 
Estados Unidos afecta la estabilidad política, económica y social 
de la región, porque es una relación de dominio neoliberal” (Selva-
Sutter, 2018, p. 273). Esto se ha tornado evidente en la región 
centroamericana a partir de la década los 70 en Nicaragua, luego 
en El Salvador y Guatemala con la operación de gobiernos dicta-
toriales, el surgimiento de movimientos armados de resistencia y 
la posterior represión hacia la población. 

Dado que las entrevistas a mujeres trans migrantes en Juárez 
se realizaron sobre todo a mujeres salvadoreñas, se vuelve necesa-
rio, entonces, hacer un breve recorrido histórico de las experien-
cias sociales, políticas y económicas que pueden ser comunes y/o 
transversales para la población salvadoreña. 

El Salvador, como país centroamericano, no estuvo exento de 
la impronta de dictaduras y violencia política durante el siglo 
xx.16 Como se adelantó desde las premisas conceptuales de este 
texto, se antojan harto improbables los “fenómenos aislados”, muy 
al contrario, estos fluctúan en un continuo de hechos y eventos 
que, más allá de identificarles como causas o consecuencias, es 
pertinente valorarles como sucesos rizomáticos en un contexto 
histórico y geopolítico particular. 

Los intereses que se urden y consolidan con la entrada en terri-
torio centroamericano de la United Fruit Company se encuentran 
con los de las burguesías guatemalteca y salvadoreña para confor-
mar “lo que en definitiva, a partir de 1960, constituye el Mercado 
Común Centroamericano” (Menjívar, 2018, p. 25). Esto encuentra 
respuesta en el territorio mexicano con el periodo del desarrollo 
estabilizador, y el arranque de toda una política de descentraliza-
ción y neoliberalismo a partir de 1982 durante la administración de 
Miguel de la Madrid. Es precisamente en esta década, la de los 80, 
que la frontera norte de México se va configurando en una apues-

16 Por ejemplo, puede consultarse Masacre de 1932, el mayor etnocidio de la historia con-
temporánea de El Salvador, disponible en: https://www.notimerica.com/cultura/noti-
cia-masacre-1932-mayor-etnocidio-historia-contemporanea-salvador-20170129073433.
html 
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ta eminentemente industrial con la instalación de distintas plantas 
maquiladoras, principalmente de arneses en este primer periodo.17 

En Centroamérica, los antagonismos políticos se radicalizaron 
con la misma fuerza del ostracismo gobernante, así en 1970 se for-
ma en El Salvador el Ejército Revolucionario del Pueblo. Al fraude 
electoral de 1972 le sigue una oleada de represión a disidentes, 
con el encarcelamiento y “exilio de sus dirigentes, persecución 
contra sectores de la iglesia revolucionaria y del campesinado 
organizado” (Menjívar, 2018, p. 28). 

Estos enfrentamientos en el pequeño país de Centroamérica 
concluyeron con “192 personas asesinadas en la primera mitad 
de 1979, 214 encarceladas por las mismas razones, 126 personas 
desaparecidas”; todo informado por la misma Comisión de Dere-
chos Humanos de El Salvador (Menjívar, 2018, p. 29). Por su par-
te, en México las radicalizaciones de grupos sociales, sobre todo 
estudiantiles y campesinos, habían comenzado desde el 23 de 
septiembre de 1965 con el asalto al cuartel de Madera, en la Sierra 
Tarahumara de Chihuahua. De ahí se desprendieron actividades 
armadas en varios grupos en el país, hasta 1973 en que varios de 
estos buscaron unirse en la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
la cual contó con grupos que operaron en Juárez a finales de la 
década de 1970 y principios de los 80, en los que se incluían tra-
bajadoras de maquila, tal como lo ha documentado Alicia de los 
Ríos Merino (2014). 

Para el 2016, El Salvador registró una tasa de 81.7 homicidios 
por cada 100 000 habitantes, muy lejos de los 10 por cada 100 000 
que proyectaba como ideal la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Es oportuno resaltar la presencia de los grupos delicti-
vos conocidos como “maras”, hay autoras que consideran que la 
presencia y capacidad criminal de este tipo de pandillas “creció 
significativamente con la llegada a El Salvador, Guatemala y Hon-
duras de miles de jóvenes pandilleros que fueron deportados de 
Estados Unidos durante los noventa y que culminó con la consoli-

17 Aunque la instalación de estas plantas comienza propiamente desde la década de los 
60, para la década de los 80 seguía robusteciéndose como eje económico industrial en 
la fronteriza Juárez.
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dación de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (MS-18)” (Prado, 
2018, párr. 2), principales pandillas de la región. Una cuestión más 
que apuntala la autora es que, para 2014, la tasa de homicidio de 
la región, en víctimas de 15 a 29 años, era cuatro veces superior 
a la del resto del mundo. 

México y el estado de Chihuahua no eran una excepción en 
cuanto a la situación de la violencia tanto cuantitativamente ha-
blando como la percibida. Específicamente Juárez se tornó en una 
verdadera zona de guerra durante el sexenio del presidente Felipe 
Calderón (2006-2012) y su desastrosa y fallida estrategia de com-
bate al crimen organizado que provocó más de 10 000 personas 
asesinadas en el estado. Proporcionalmente hablando, implicaría 
que cada chihuahuense conocía al menos a una persona asesina-
da en este periodo. 

Ahora bien, en cuanto a la migración contemporánea y las 
formas en que México y El Salvador se encuentran atravesados 
y atravesando la misma, la desaparición de personas es un tema 
tan doloroso como común. El Informe de la Red de Documentación 
de las Organizaciones Defensoras de Migrantes18 (RedodeM, 2019) 
señala que las Caravanas han significado tanto una estrategia de 
búsqueda de sus seres queridos y de visibilización de lo atroz de 
esta situación, así pues estas: “han tenido presencia en México al 
menos desde el 2006, con el objetivo de hacer eco en la búsqueda 
de personas desaparecidas en situación de movilidad víctimas del 
crimen organizado y de la omisión del Estado […]”, (Gómez, 2019, 
p. 22). 

Además de una estrategia de búsqueda y denuncia por las 
personas migrantes desaparecidas, las caravas han sido también 
una estrategia de migración pues, según los datos de la misma 
RedodeM: “al menos 363 personas en situación de movilidad que 
recibieron atención de los socios de la Red mencionaron haber 

18 Esta Red de organizaciones se encuentra actualmente coordinada por la Casa de 
Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFE-
MIN), mientras que la Secretaría Técnica la atiende el Servicio Jesuita de Migrantes 
México. La totalidad de la Red consta de 23 organizaciones en distintos estados de 
la república: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y 
Querétaro. 
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llegado a México en alguna de las caravanas durante el 2019” (G 
ómez, 2019, p. 22). Esto es apenas un esbozo de una reflexión más 
profunda que no es el objetivo de este texto, pero contribuye a las 
premisas del mismo, sin lugar a dudas: las personas que tienen 
la necesidad de migrar lo hacen para preservar la vida o volverla 
más disfrutable, ergo, protegen y cuidan sus vidas. Migrar no es 
entonces un paso hacia el vacío, a la muerte, es una estrategia 
de supervivencia que, si bien implica riesgos que pueden llegar a 
provocar letalidad, se buscará minimizar dichas posibilidades con 
distintas estrategias de resistencia, como se ve en este caso en lo 
general, y como se verá en el siguiente apartado en lo particular. 

Por último, respecto a los riesgos que implica la migración, 
la situación cada vez más recurrente es la deportación, en el in-
forme referido se encuentra que son sobre todo hombres (97.5 % 
hombres y 2.3 % por mujeres) los que la experimentan; el principal 
país de origen es Honduras, seguido por El Salvador y Guatemala. 
Estos procesos de deportación implican 

[…] per sé la experiencia acumulada de distintas movilidades previas 
en el contexto de origen, luego en el contexto de emigración y en el 
contexto de retorno o posterior a la deportación en donde las perso-
nas se encuentran de nueva cuenta en situación de movilidad con 
distintos destinos posibles19 (Pinillos, 2019, p. 123).

19 Además: “Los casos de las personas en situación de movilidad con historial de de-
portación tanto de Estados Unidos como de México representan la acumulación de 
situaciones adversas y de movilidad -encerramiento (Núñez y Heyman, 2007) experi-
mentadas en el trayecto migratorio, la prolongación de los intentos fallidos por llegar 
al destino planeado o deseado y el impacto de los fracasos que ello conlleva y que 
se condensa en las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en las que se encuentran 
y con las que hacen frente en el nuevo contexto de movilidad que llevan a cabo en 
México” (Pinillos, 2019, p. 124).
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INTERSECCIONALIDAD: UN ANÁLISIS PARTICULAR DE SALVADOREÑAS 

MIGRANTES EN JUÁREZ

Usamos la palabra interseccionalidad para 
describir la simultaneidad de opresiones

Cherríe Moraga, 2020

Encontrarlas fue difícil. Luego de sortear múltiples veredas, se co-
noció de un albergue para mujeres trans en Juárez, sin embargo, 
la coordinadora del mismo nunca respondió mensajes ni llamadas, 
y cuando lo hizo, no permitió siquiera el planteamiento del pro-
yecto, alegando que las migrantes trans albergadas ahí no querían 
dar entrevistas (sin consultarlas al respecto). Hasta este punto: 
un grupo de mujeres trans migrantes centroamericanas, en una 
ciudad fronteriza, sin una voz propia y sin posibilidad de escuchar 
de ellas mismas lo que vivían. No había acceso a otra cosa que a 
una “voz alta” (Bidaseca, 2011), la de la coordinadora del albergue, 
asumida en su representante pues, aunque es una “voz alta” de 
una mujer trans, esta sí tiene una nacionalidad reconocida en 
el lugar que habita, una identificación y un trabajo con ingreso 
económico. ¿Qué tipo de falacia sería la de considerar que una 
cuestión esencial, como ser trans, podría otorgar automáticamen-
te la empatía, la solidaridad o la sensibilidad para reconocer las 
complejidades de las relaciones de poder y de interseccionalidad 
entre personas? 

Como es posible desprender del modelo presentado como Or-
den de Vitruvio, la sola característica de ser mujer trans no tendría 
por qué asegurar trato equitativo, justo, empatía o cualquier otra 
forma benévola de relacionarse con las mujeres migrantes trans 
salvadoreñas que recurrieron a ella. 

 Una vez en contacto con una organización de la sociedad 
civil, cuyo valiosísimo trabajo se centra en la prevención de VIH/
SIDA y la reducción de contagio con población vulnerable al mis-
mo (trabajadoras sexuales, personas adictas a drogas inyectables, 
entre otros), se acordó participar de sus recorridos en el centro de 
Ciudad Juárez para intentar localizar entre la población que atien-
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den a algunas personas migrantes para el desarrollo del proyecto 
de investigación. 

Es otoño de 2020. Una vez en las calles del centro de Juárez, 
la pandemia parece una especie de bruma que se evapora bajo el 
sol norteño. Las trabajadoras sexuales no han cesado de laborar 
durante la pandemia. Mientras están ahí, esperando algún cliente, 
utilizan cubrebocas. Fue posible platicar con ellas gracias a la in-
tervención de Zulema, una promotora de salud de la organización 
con la que se trabajó. En una de las pláticas con las trabajadoras 
sexuales del centro, al preguntársele si había visto en el proceso 
migratorio indocumentado que vivió a migrantes trans –naciona-
les o centroamericanas–respondió que no le tocó ver a ninguna, a 
pesar de haber estado un mes entero en una pequeña frontera de 
Sonora, esperando una oportunidad para cruzar; “cruzamos puras 
personas normales”, terminó.20 

Las personas no-normales
Dos días de recorridos en el centro de Juárez, con trabajado-
ras sexuales y en picaderos; y no habíamos encontrado ninguna 
persona trans migrante. En repetidas ocasiones nos refirieron el 
albergue de migrantes trans, sin embargo, tras la actitud hostil de 
su coordinadora, no se consideró adecuado arribar. Finalmente, 
una trabajadora social de la organización receptora nos contactó 
con una migrante trans de El Salvador que estaba con otras más. 
Se les planteó la posibilidad de una visita y se convino una hora 
para llevarla a cabo. 

El marco teórico y epistemológico de la investigación amplia-
da, de la que este texto forma parte, asume la escucha como un 
lugar político en el que se potencia no solo la voz, sino un espacio 
de enunciación (Spivak, 2003) particular, único, creado exclusiva-
mente para quien desea y puede hablar. La impronta esencial de 
este es que lo que ahí se cuenta es la experiencia personal y esta 
es, por sí misma, valiosa.21 

20 Entrevista a A.C.T., realizada por X, en el centro de Juárez, el 20 de octubre de 2020.
21 Esta precisión se antoja oportuna pues, en el contexto internacional actual y en 

espacios de poder político y económico, las mujeres trans son visibles ya, aunque 
aún esté por valorarse si su presencia en estos espacios de toma de decisión inciden 
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Una vez con ellas, emprendieron un grupo focal sin proponér-
selo de ese modo. Ahí contaron la serie de obstáculos que tuvie-
ron que sortear para lograr un hospedaje que fuera digno y respe-
tuoso, y lo consiguieron, aunque su situación es económicamente 
más complicada, pues ahora es completamente autogestionado. 
Todas hablaban al mismo tiempo y contaban una serie de expe-
riencias dolorosas del lugar en que se albergaban anteriormente, 
del que escaparon. Apenas terminado este espacio, que funcionó 
como catarsis y contención del proceso que estaban viviendo, se 
les contó del proyecto de investigación y accedieron a que llevá-
ramos a cabo entrevistas individuales sobre sus historias de vida. 

Como es posible adelantar, el espacio no es suficiente para el 
análisis de nueve historias de vida que convergen en una expe-
riencia migrante, por lo que se ha elegido una de ellas de acuerdo 
a los siguientes criterios: que representara una experiencia gene-
ral (del grupo) tanto de transición (a mujer trans) como de tránsito 
(migración), que diera cuenta de una experiencia de vida más o 
menos común en El Salvador y, por último, que reflejara una forma 
común de adecuación en la frontera pandémica que les ha tocado 
habitar por los últimos meses. 

Derivado de lo anterior, se comparte en este espacio la historia 
de Brittany, una mujer trans salvadoreña de 31 años22 que salió de 
su lugar de origen desde el 23 de junio de 2020, teniendo como 
destino Estados Unidos. Sobre su vida en El Salvador, Brittany 
comparte pasajes tanto felices como amargos de la misma. Su 
padre muere cuando ella es muy pequeña, aunque no se profun-
diza en este aspecto, esto la hace compartir la orfandad con toda 

en mejores condiciones de vida para las mujeres trans en general. Por ejemplo, los 
casos de Petra de Sutter, elegida Viceprimer ministra de Bélgica (5 de octubre de 
2020) o los casos de Taylor Small, la primer legisladora local transgénero en Vermont; 
Sarah E. McBride, elegida senadora por Delaware, lo que la convierte en la primera 
política transgénero con el rango más alto; incluso en los estados considerados más 
conservadores de Estados Unidos, como Florida, ganó una curul Michele, una mujer 
negra abiertamente queer. Para más, véase: https://elclosetlgbt.com/noticias/muje-
res-trans-en-la-politica-petra-de-sutter-es-la-primera-mujer-trans-elegida-ministra-en-
europa/?fbclid=IwAR1MRf_CLPTjyhpIkarQIdTSqoP40HWGIdgP6I01IajGq4D0qISrKCoz-
NOs

22 La precisión de la edad de Brittany es oportuna para ubicar su infancia en los prime-
ros años al término de la guerra civil que se desarrolló en El Salvador de 1980 a 1992.
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una generación salvadoreña que perdió a sus padres o madres 
durante el conflicto armado que corrió de 1980 a 1992, y en el que 
se estiman alrededor de 75 000 muertes, sobre todo de habitantes 
de las zonas rurales del país (Ward, 2013). Este evento marcaría 
la vida de Brittany no solo con la pérdida, sino con una serie de 
consecuencias económicas y sociales que se relacionan de forma 
compleja con el hecho de que ella nunca se sintió como un niño, 
aunque ese haya sido el género asignado al nacer y con el que 
fue leída durante toda su infancia. Una mujer trans que nace en 
los últimos años de una guerrilla que asoló su país durante más 
de 10 años.

Brittany apoyó a su mamá en el comercio informal, vendiendo 
prendas íntimas. Con un gesto estirando su brazo, ella recuerda 
cómo este estaba todo lleno de ropa interior colgada sobre él, para 
mostrársela a las posibles compradoras cada que su mamá se lo 
indicaba. Mientras cursaba educación básica, recuerda el momen-
to en el que consiguieron hogar en unos proyectos en las afueras 
del pueblo, cerca de un basurero. Es un recuerdo bastante triste, 
a Brittany se le salen las lágrimas. La pandemia que atravesamos 
insta a que constatemos la empatía de otros modos, a pesar de la 
distancia corporal. 

La tristeza profunda del recuerdo tiene que ver con el hecho de 
que, en ocasiones, cuando la necesidad les obligaba, salían a bus-
car algo que pudieran comer a ese basurero. Sin embargo, como 
una operación esperanzadora de la memoria, Brittany comienza a 
contar otras experiencias de ese tiempo: “íbamos al río, y jugába-
mos todos los vecinos y así, había una quebrada, y nos íbamos por 
toda la quebrada, a conseguir pollos y así”, para ella, esa ya era 
una mejor época, que perduró hasta los 10 u 11 años, momento en 
el que decide irse a San Salvador: “con mi abuela, para tener una 
mejor vida”. Ahí su abuela tenía un negocio de comida y Brittany 
le ayudaba a atenderlo, y se le pagaba por ello. Aunque sus in-
gresos eran pocos, se compensaba al no pagar alquiler. Estuvo así 
hasta los 17 años, estudiando y trabajando, ella misma resolvía 
todos los gastos relacionados con sus estudios. Inició una carrera 
universitaria, quería ser maestra, luego por circunstancias que no 
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precisa, deja la carrera, “Decidí emigrar para tener una vida mejor 
de la que había tenido” dice finalmente al cerrar lo referente a esta 
etapa de su pasado (Brittany, 2020). Aunque el acceso y cursada 
de la universidad puede considerarse como una condición de pri-
vilegio, algo que no mucha gente podría alcanzar en su país, no 
era vivido así por Brittany, que sabía que no podría ser ella misma 
desempeñándose en esa profesión (como maestra). Son reiteradas 
las ocasiones, durante el relato, en las que ella precisa lo conser-
vadora que es la sociedad salvadoreña, que excluye a los hombres 
homosexuales y mucho más a una mujer trans.

En el ánimo de hurgar un poco en el ejercicio ontológico que 
significa la transición, se le pregunta a Brittany cómo eligió su 
nombre. Ella responde que es algo que pensó mucho y que final-
mente definió a partir de una película que se titula ¿Dónde están 
las rubias?, en ella aparecía un personaje con ese nombre y a ella 
le pareció con mucha sofisticación, “era de las más sofisticadas en 
esa película”, y es lo que la lleva a elegir ese nombre. Brittany no 
es el único caso en estas historias de vida que elige su nombre a 
partir de un personaje, y tiene que ver con los atributos y forma 
de ser del personaje en cuestión, o lo que el nombre representa. 
Es decir, no es el nombre en abstracto, sino como significado de 
un alguien con quien ellas se sienten identificadas. 

Brittany siempre supo que le gustaban los niños. Su primer 
beso ocurrió a los 15 años, con un novio de entonces, otro ado-
lescente como ella. Cuenta que, aunque de niña no tuviera ni 
una mínima noción de morbo ni supiera nada respecto a relacio-
nes sexuales o cualquier situación erótica, cuando veía revistas, 
ella miraba a los hombres, “no con aquel morbo, solo los miraba 
porque me gustaban, pero no con ese morbo ¡solo los miraba!” 
(Brittany, 2020). La explicación de Brittany respecto a la carga de 
morbo que pudo haber habido en el descubrimiento de que veía 
más a los hombres en las revistas, puede relacionarse con toda la 
serie de prejuicios que se han construido respecto a la población 
trans y homosexual, respecto al desarrollo y descubrimiento de su 
sexualidad y sus expresiones, es por ello que ella siente la necesi-
dad de aclarar su sexualidad como un proceso. 
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Mientras estuvo en San Salvador, ella performó23 como un hom-
bre homosexual, incluso al momento de emigrar lo hizo como un 
hombre. Fue hasta el encuentro con las compañeras con las que 
ahora habita que definió que eso no era todo lo que era, sino que 
era una mujer trans. Así pues, fueron la vida y las experiencias 
colectivas las que potenciaron la emergencia del ser que siempre 
había sido, para explicar esto anota: “lo que pasa es que en El 
Salvador hay mucha discriminación y hay mucha transfobia […] 
nunca me atreví a hacerme un proceso como trans porque yo mi-
raba a las chicas que se atrevían y sufrían mucha discriminación y 
a lo que acudían era a la prostitución la mayoría porque no había 
oportunidades de empleo, entonces esa parte me daba temor” 
(Brittany, 2020). Y el temor no es para nada infundado, México, 
que puede considerarse un lugar menos hostil respecto al con-
texto centroamericano para las personas trans, aún dista mucho 
de ser un espacio seguro para ellxs.24 Brittany termina elaborando 
una proyección de lo que le hubiera ocurrido si se quedaba a vivir 
como mujer trans en su país: “… y una trans más muerta y eso era 
todo, entonces a mí me daba miedo” (Brittany, 2020).

Ella comienza a transicionar ya en México. Entre las cosas que 
descubre es que luego de la transición ya no hay más posibilida-
des de solo vestirse como mujer pues “trans duerme como chica y 
amanece como chica”, y concluye que “ser trans es aceptarse tan 
cual una es”. Sin embargo, como la transformación profunda que 

23 Para Butler, género es una forma de desposesión que no podemos controlar absolu-
tamente y que siempre nos antecede. Por lo tanto no es una descripción, sino una 
prescripción, una normatividad, un performance. Las identidades son entonces pres-
tadas, impuestas (Butler, 1990). Por su parte Paúl B. Preciado, al exponer su noción 
de “contrasexualidad”, establece que esta es un “análisis crítico de la diferencia de 
género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performativida-
des normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas” (Preciado, 
2011, p. 12).

24 Por ejemplo, en el último año se reportan mujeres trans desaparecidas en Jalisco; 
una médica trans con alto reconocimiento en la vida pública y política del país 
es asesinada, así como una activista trans de Tijuana. Para más, véase: https://
www.infobae.com/america/mexico/2020/10/02/la-reciente-ola-de-violencia-contra-la-
comunidad-lgbtq-en-jalisco-ha-dejado-tres-mujeres-trans-desaparecidas/ , https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/lamentan-muerte-de-doctora-trans-y-activista-maria-
elizabeth-montano  y https://www.milenio.com/estados/matan-activista-transgenero-
tijuana-baja-california.
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es, ella aún no le cuenta a su familia (mamá y hermana) “que se 
hizo chica trans”, “yo espero estar como que estable para poder 
ya… ‘no me digan nada porque ya estoy estable, ya me puedo 
mantener’ o algo así” (Brittany, 2020).

A la pregunta de cuál es el mejor escenario para ella, comenta 
que espera que se termine “todo esto”, refiriéndose a los meses de 
espera en Juárez y al mismo final de la pandemia, agrega que ella 
lo que busca es “cumplir con mis objetivos y mis sueños, y ya te-
ner una vida estable y llegar como al final de todo este camino que 
he ido recorriendo, desde que salí”, y además precisa que  “al final 
del día se me cruzan pensamientos de que lo importante es cómo 
yo me sienta, llegar a mi colonia y decir: soy esta” (Brittany, 2020). 

Tanto la de Brittany como el resto de historias de vida tienen 
en común el miedo que experimentan al salir a la calle, aparece 
como una cosa menor el que la gente hable de ellas o las critique, 
pero es claro el miedo a las agresiones físicas; además de las ex-
periencias que hayan vivido de agresión, es clara la influencia que 
tuvo el discurso de odio y de siembra de temor que experimenta-
ron con la coordinadora del albergue en el que estaban antes que, 
entre otras cosas, les aseguró que si salían a la calle en Juárez, las 
matarían por ser trans y migrantes. 

A pesar de todo, este miedo se ve superado cuando las salidas 
son en colectivo. Es decir, el grupo como un hálito de potencia 
para ellas. Brittany dice: “[…] a veces salgo con temor a la calle, de 
que me vayan a dar un balazo o algo, porque hay gente que odia 
a las trans, que es homofóbica […] salir y verme así bien divina, 
pero hay gente que no le gusta […] entonces yo a veces sí salgo 
con seguridad cuando vienen mis amigas, salgo con seguridad de 
salir” (Brittany, 2020).

CONCLUSIONES

Las resistencias al Orden de Vitruvio son, hasta ahora, colectivas. 
¿Es que puede haber una estrategia individual que combata la 
insaciable y monstruosa combinación del sistema heteropatriarcal, 
capitalista y colonial? Este grupo de mujeres trans migrantes que 
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escaparon de G.25 y se organizaron a vivir en un hotel que tenía 
más de 20 años abandonado en el centro de Juárez son una repre-
sentación de la potencia que pueden alcanzar juntas, para resistir. 
Es en esta colectividad que ellas van trazando un modelo de nom-
brar propio, llamarse entre ellas por los nombres que han elegido, 
reconocerse las que son entre ellas mismas al grado de que la 
presencia de las otras reafirma la propia presencia (y existencia). 

Las operaciones de resistencia son aquellas que encaminan 
al regreso al centro, a ese espacio de ejercicio de derechos, de 
reconocimiento que, per se, ocupa el hombre de Vitruvio. Estas 
no son unidireccionales, constantes ni evidentes. Pueden ocurrir 
de múltiples formas y se aprehenden en cuanto a la potencia que 
permiten a las personas subalternas, potencia que ocurre en la 
construcción de un cotidiano colectivo.

En este grupo de mujeres trans se encuentran reivindicaciones 
de todo tipo. Las primeras y recurrentes en todas son las referentes 
a reivindicar quiénes son y las razones que tienen para presentar-
se a sí mismas, y quienes las rodean, tanto con los nombres que 
han pensado y construido, con los que se sienten identificadas, 
como con la ropa que quieran utilizar, con la que quieran brillar 
pues; al final de cuentas, aquí en la frontera, aún desenraizadas 
de la tierra en la que nacieron y crecieron los primeros años de su 
vida, solo están floreciendo. 
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RESUMEN

Este artículo examina la evolución reciente en la industria 
metalmecánica en Juárez que se ha caracterizado por la 
aplicación del conocimiento en sus procesos productivos. Se 

profundiza en la identificación y caracterización de redes sociales 
empresariales desde un enfoque sociocéntrico. Los resultados que 
se presentan forman parte de un producto de investigación y reve-
lan un sistema de interacciones entre las empresas participantes 
en relación a las fuentes de acceso y adquisición de conocimiento 
en un proceso de aprendizaje interactivo. El estudio identifica una 
diversidad de agentes líderes, entre los que se encuentran clien-
tes, proveedores y empresas consolidadas en la localidad.

1 Universidad Vizcaya de las Américas. Campus Ciudad Juárez. Correo: b.estrada.dca.
mx@gmail.com.

2 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo:  emmanuel.garcia@uacj.mx.

Fecha de recepción: 2021-04-13
Fecha de aceptación: 2021-08-20

DOI: http://dx.doi.org/10.20983/chihuahuahoy.2021.19.10

UACJ. Chihuahua Hoy, año 19, Núm. 19 (enero-diciembre, 2021): 
pp. 241-296. E-ISSN: 2448-7759, P-ISSN: 2448-8259.

DOI: http://dx.doi.org/10.20983/chihuahuahoy.2020.18.11


242 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Bertha estrada Lázaro y emmanueL Francisco García uriBe

Palabras clave: red interorganizacional, aprendizaje interactivo, 
comunidades de aprendizaje, grupos estratégicos, adquisición de 
conocimiento externo

ABSTRACT

This article examines the recent evolution of the Juarez metalwor-
king industry, which has been characterized by the knowledge 
application in its production processes. It dives into the identi-
fication and characterization of business social networks from a 
sociocentric approach. The results presented form part of a re-
search product that reveals a system of interactions between par-
ticipating companies in relation to access sources and knowledge 
acquisition in an interactive learning process. The study identifies 
a diversity of leading agents, among which are clients, industry 
suppliers and local consolidated companies.

Key Words: interorganizational network, interactive learning, 
learning communities, strategic groups, acquisition of external 
knowledge

INTRODUCCIÓN

Las ciudades fronterizas al norte de México se han caracterizado 
por la atracción de inversión extranjera, la mano de obra y su di-
námica poblacional. Su posición estratégica ha sido un elemento 
clave al encausar políticas sectoriales al proceso de industrializa-
ción y crecimiento económico y sus impactos sociales en diferen-
tes sectores y actores de la región (Diario Oficial de la Federación 
[DOF], 1984). Dicha planeación para el caso Ciudad Juárez como 
la ciudad más poblada de Chihuahua es reflejada en cambios 
estructurales que han impactado la actividad económica y capaci-
dad productiva de las empresas establecidas. Uno de los sectores 
predominantes es la industria metalmecánica con la producción 
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de máquinas y equipos demandados por sectores económicos es-
tratégicos del país.

La industria metalmecánica data desde los años de 1960 con la 
existencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
como establecimientos de maquinados industriales. La impor-
tancia en el desarrollo de dicha industria contribuye de manera 
substancial a nivel nacional para una menor dependencia con 
respecto al exterior (Secretaría de Programación y Presupuesto 
[SPP] y Nacional Financiera [NAFINSA], 1982). Sin embargo, se 
considera un sector con poca capacidad para su integración en las 
cadenas globales de valor como proveedoras de bienes y servicios 
para la Industria Maquiladora de Exportación (IME) (Mendoza y 
Valenzuela, 2014). 

A nivel local, también es considerado poco articulado con 
otras industrias, como la electrónica y automotriz (Ampudia y De 
Fuentes, 2009). Toda vez que posee un bajo nivel tecnológico y en 
los procesos de innovación y la inversión en tecnología (Quezada-
Torres et al., 2018). Aunado a ello, los sectores de medio y alto 
nivel tecnológico tienen mayor presencia en la literatura científica 
que las de bajo nivel, como el caso de las empresas metalmecá-
nicas (Dyer Singh y Hesterly, 2018; Tatarynowicz, Sytch y Gulati, 
2016; Fahy, Easterby-Smith y Lervik, 2013; Bojica, Ruiz y Fuentes, 
2012; Lawson, Petersen, Cousins y Handfield, 2009; Dyer, 2000). En 
adición, la trayectoria de dichos estudios a nivel local se han enfo-
cado, entre otros, al aprendizaje tecnológico, capacidad tecnológi-
ca y derrama tecnológica (Mendoza y Valenzuela, 2014; Vera-Cruz 
y Dutrénit, 2009), a partir de la influencia de la IME3 con empresas 
de maquinados. En otras palabras, el aprendizaje y capacidad de 
absorción a partir de los clientes y, en menor medida, desde la 
adquisición de conocimiento externo entre pares y proveedores 
del sector metalmecánico.

3 La IME es un tipo de industria que por decreto se le permitía su instalación en Méxi-
co y la importación temporal de maquinaria e insumos sin pagar impuestos, y donde 
su producción fuera destinada a la exportación, bajo un proceso de transformación, 
elaboración, o bien, reparación de mercancías, tal como se establece en los pronun-
ciamientos del Diario Oficial de la Federación a partir de 1980 y con sus posteriores 
modificaciones (DOF, 1983; 1998; 2006).
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Estos antecedentes permiten examinar con quién y cómo se 
genera ese aprendizaje desde el enfoque del comportamiento inte-
rorganizacional (nivel micro). Asimismo, cómo el sector se adapta 
e integra con el entorno regional (nivel meso), toda vez que, en la 
localidad, la apertura de nuevos establecimientos es continuo, a 
pesar de las limitaciones estructurales en capacidades y recursos. 
Por lo tanto, el abortar el tema desde la interacción pretende la 
obtención de información relevante sobre la vinculación en redes, 
como una alternativa a las fuentes de competitividad en las em-
presas y con la ausencia de estudios relacionados a comunidades 
de aprendizaje.

Ante este planteamiento, el acceso y adquisición de cono-
cimientos especializados en la fuerza laboral es considerado un 
recurso clave entre las organizaciones; en un contexto nacional, 
brinda competitividad en las economías de las regiones en desa-
rrollo (Drucker, 2003; 1999; Dyer, 2000); toda vez que el valor del 
mismo dependerá de la información que se posee y es determi-
nante en la obtención de ventajas tecnológicas y organizativas 
(Hayek, 1945; 1937). En este proceso, el conocimiento y el aprendi-
zaje se consideran capacidades dinámicas cuando se generan in-
teracciones sociales entre individuos y organizaciones (Brix, 2017; 
Nonaka, Toyama y Konno, 2000), desde el enfoque de explorar y 
explotar conocimiento al institucionalizarlo.

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo examinar la evo-
lución en las empresas metalmecánicas y el desarrollo de sus 
capacidades desde el paradigma del conocimiento y aprendizaje 
interactivo en comunidades y grupos estratégicos en un entorno 
meso y micro en Ciudad Juárez. Este documento integra y analiza 
evidencia científica; distingue los acontecimientos y determinan-
tes a través del tiempo del sector; describe su composición con 
datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y el DOF; e identifica, caracteriza y contrasta 
con los resultados de la investigación sobre la dinámica relacional 
en la adquisición de conocimiento por medio de una retícula. 

Estos resultados se derivan de un estudio (Estrada, 2020) de 
investigación no experimental, con alcance descriptivo, explorato-
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rio y explicativo de análisis de redes. La recolección de datos pri-
marios se llevó a cabo con la participación de cuarenta empresas 
del sector, con el desarrollo y aplicación de un cuestionario con 
preguntas semiestructuradas, administrado a personal de mando 
medio y superior a nivel de unidad de negocio que evidenciara la 
interacción con otra u otras empresas y/o instituciones (clientes, 
proveedores, competidores e instituciones), con información para 
el periodo de 2017-2018. Lo anterior, para aproximarse a la realidad 
en la que prevalece el sector durante la segunda década del siglo 
XXI.

La estructura del presente documento inicia con el desarrollo 
de la industrialización fronteriza, la maquiladora y el sector metal-
mecánico; seguido de apartados relacionados con el aprendizaje 
interactivo en redes empresariales y grupos estratégicos para la 
adquisición de conocimiento y capacidades en el entorno regio-
nal, y finaliza con la discusión de la investigación y conclusiones. 

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN FRONTERIZA EN JUÁREZ

Las estrategias trazadas de políticas, programas y proyectos a ni-
vel federal parten de la dinámica en la región que data desde me-
diados del siglo xix –zonas y perímetros libres– con asentamientos 
al norte de México (Timmons, 1990; Mendoza, 1982) y a partir del 
siglo xx con atracción de mano de obra hacia los Estados Unidos 
y la Crisis económica de 1929, ante la posibilidad de mejorar los 
ingresos (Cerutti, 2013; Mendoza, 1982); la apertura comercial –
Zona Libre en 1939– para abastecer a la localidad fronteriza de 
bienes (Fuentes y Fuentes, 2004); además del Acuerdo Interna-
cional sobre Trabajadores Migratorios –Programa de Braceros de 
1951 a 1964– y la política de irrigación del cultivo del algodón 
–1950-1970– (Cerutti, 2013). Seguido de proyectos agroindustriales, 
actividad comercial, de servicios e industrialización fronteriza con 
plantas ensambladoras (Cerutti, 2013; Vera-Cruz y Dutrénit, 2009: 
Vera-Cruz y Gil, 2006; Vera-Cruz y Dutrénit, 2004; Mendoza, 1982; 
Jiménez y Sánchez, 2015; Villavicencio, 2006). 
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El declive de algunas actividades y programas, como el algo-
dón y el Programa Braceros, y el desempleo local trajo consigo la 
implementación del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) en-
tre los años de 1961 a 1965, basado en la promoción de acciones 
de infraestructura, centros comerciales, generación de empleos, 
con ello acrecentó actividades de comercio y turismo (Calderón 
y Arenaza, 2015; Mendoza, 1982); a su vez, el Programa de la In-
dustria Maquiladora (Fuentes y Fuentes, 2004). Las empresas de 
inversión extranjera instaladas en la región se considerarían bajo 
el concepto desarrollado de primera generación, con base en las 
capacidades que predominaban en cuanto a su integración verti-
cal, tecnología, innovación, organización, autonomía en la toma de 
decisiones y capital humano (Carrillo y Gomis, 2005). 

Desde la primera etapa de plantas ensambladoras en la zona de 
libre comercio –1965-1970– (Fuentes y Fuentes, 2004; Vera-Cruz y 
Gil, 2006) y la inversión en naves y parques industriales (Calderón 
y Arenaza, 2015); también con iniciativas privadas que emergie-
ron en el año de 1973 con proyectos de desarrollo estratégico a 
nivel estatal (Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A. 
C. [DESEC], 2018), promoviendo una economía del sector prima-
rio a una de la transformación (Casalet y González, 2006). Otros 
acontecimientos se pueden referenciar posteriores a la década de 
1970 (Figura 1) como son las devaluaciones económicas –1976, 
1982– y con ello la inestabilidad en el mercado cambiario, costos 
en insumos y bienes importados, y la devaluación de la moneda 
(DOF, 1984); políticas de industrialización y comercio exterior, por 
ejemplo, el Programa de Desarrollo Fronterizo (Fuentes y Fuentes, 
2004), la adhesión al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (Calderón y Arenaza, 2015; DOF, 1986); y para los años 
de 1990, con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN) (DOF, 1993), propiciando un mayor intercambio comer-
cial con el establecimiento de la zona de libre comercio (Calderón 
y Arenaza, 2015; DOF, 1993). Para esa década la generación de 
empleos por parte de la IME se había consolidado en la región 
(Calderón y Arenaza, 2015; Dutrénit y Vera-Cruz, 2009), pasando 
de una economía basada en el sector primario a una industrializa-
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da (Casalet y González, 2006). Aunado a ello, plantas maquiladoras 
de segunda generación establecidas con nuevo tipo de tecnología 
y procesos automatizados, es decir, mayor complejidad organiza-
cional y con personal altamente calificado (Carrillo y Matus, 2020; 
Carrillo y Gomis 2005). 

Los efectos de la crisis de la década de 1980 y las políticas 
de comercio exterior implementadas en la década de 1990, ade-
más de las implicaciones para ciertos sectores, llevan a cabo la 
generación de estudios estratégicos sectoriales en el estado de 
Chihuahua, con el diagnóstico de la estructura económica para el 
desarrollo económico –Programa Chihuahua Siglo XXI– y el aná-
lisis del ambiente industrial predominante en la región, por ejem-
plo, evidenciando clústeres potenciales e iniciativas de centros 
de investigación (Ávila, 2004; Morales, 1999; Centro de Estudios 
Estratégicos ITESM, 1993; Casalet y González, 2006). En adición, 
a mediados de la última década del siglo xx, autores como Carrillo 
y colaboradores (Carrillo y Matus, 2020; Carrillo y Gomis, 2005) 
identificaban una tercera generación de la IME caracterizada por 
la generación de conocimiento a partir de actividades de diseño y 
prototipos por medio de la Investigación y Desarrollo (I+D).

La situación durante la primera década del siglo xxi para Juá-
rez, aunado a la problemática de inseguridad, permite integrar 
programas emergentes bajo el planteamiento de una región atrac-
tiva, con eventos como Juárez Competitiva y el programa Todos 
Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad (Secretaría de Economía 
[SE], 2012). Ante dichas problemáticas sociales, en el contexto 
de desarrollo económico en la región sobre Inversión Extranjera 
Directa (IED) se define una cuarta generación de maquilas, con 
capacidades asociadas a las tecnologías de la información (Carrillo 
y Matus, 2020). En la segunda década se estableció un trato dife-
renciado para la franja fronteriza con la homologación del Impues-
to al Valor Agregado (IVA), con acciones para fomentar mayor 
infraestructura en telecomunicaciones y transporte (Fuentes, Ruiz, 
González y Brugués, 2016).

Los antecedentes presenciados a nivel político, social y en la 
activación económica de la frontera norte de México, aunadas a 
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la apertura comercial, de servicios, en términos fiscales y en el 
desarrollo de la industrialización fronteriza para el caso de Juárez 
(Figura 1) determinan el contexto de las actuales empresas del 
sector de estudio. Otros acontecimientos más enfocados al sector 
metalmecánica serán comentados durante el desarrollo del docu-
mento.

LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y EL SECTOR 

METALMECÁNICO EN JUÁREZ

La actividad económica de las regiones se diferencia por el tipo de 
bienes o servicios predominantes. En el caso de Juárez, presenta 
cambios en la estructura económica durante la segunda mitad del 
siglo xx, es decir, de actividades agroindustriales a la presencia de 
empresas bajo el régimen de maquiladora con inversión extranjera 
directa y su influencia en las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) de la localidad, a partir de la premisa que, el alojar este 
tipo de industrias, permiten beneficios y el incremento de las ca-
pacidades en las regiones y países (Contreras et al., 2012).

La industria metalmecánica forma parte de sectores tradi-
cionales, estratégicos y dinámicos, y de las estrategias a nivel 
nacional en la promoción de cadenas de valor y desarrollo de 
capacidades productivas; a nivel micro, se promueven estrategias 
de capacitación y certificación que contribuyan al desarrollo de 
capital humano, procesos y productos (DOF, 2015). Este tipo de 
empresas como unidades económicas son clasificadas en el Ramo 
31-33, donde predominan plantas, fábricas y talleres, entre otros, 
dedicados grosso modo a la transformación, ensamble, reconstruc-
ción y al acabado de productos manufacturados (INEGI, 2018a; 
INEGI, 2018b).

El sector de la industria metalmecánica tiene un rol relevante 
a nivel nacional con la producción de máquinas y equipos para la 
IME. La conforman diferentes subsectores y clasificaciones, entre 
ellas: Industrias metálicas básicas, Industria básica del hierro y del 
acero, Fabricación de productos de hierro y acero, Industria básica 
del aluminio, Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio; 
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Moldeo por fundición de piezas metálicas, Fabricación de produc-
tos metálicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación 
de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de 
accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de ener-
gía eléctrica; Fabricación de equipo de transporte, Fabricación 
de muebles, colchones y persianas; y Otras industrias manufac-
tureras (INEGI, 2018a). Sin embargo, este estudio, se enfoca a las 
actividades económicas relacionadas con subsectores de encade-
namientos de proveeduría nacional en la IME, es decir, estableci-
mientos del subsector de Fabricación de productos metálicos (332) 
y Fabricación de maquinaria y equipo (333) donde predominan las 
MIPYMES y PYMES en la región.

Se caracterizan por la diversificación de productos y servicios 
derivados de demandas del mercado y complementando recursos y 
conocimiento con otros giros empresariales, por ejemplo, servicios. 

Considerando lo anterior, la industria del sector metalmecáni-
co integra al sector de “maquinados industriales de precisión […] 
conformado por las empresas industriales que diseñan y fabrican 
piezas de precisión” (Vera-Cruz y Dutrénit, 2004, p. 70) con equi-
pos como fresadoras, tornos, centros de maquinado, entre otros a 
diferentes niveles de complejidad y nivel tecnológico (Vera-Cruz 
y Dutrénit, 2004).

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) (INEGI-DENUE, 2018a), sobresalen (Tabla 1) 
un total de 150 establecimientos en el sector de la industria metal-
mecánica para el año 2021, relacionadas con los encadenamientos 
de proveeduría nacional en Juárez. En este dato se incluyen em-
presas nacionales y de Inversión Extranjera Directa (IED) de dife-
rentes estratos como son MIPYMES y grandes empresas. A nivel 
nacional representan el 1.27 % y 1.37 %; y el 39.43 % y 41.09 % a 
nivel estatal durante los años 2018 y 2021, respectivamente. Sin 
embargo, estos números no reflejan las empresas constituidas bajo 
el régimen de personas físicas en la región dedicadas a brindar 
servicios de proveeduría a la IME.
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En la Tabla 2 se muestra la composición de empresas me-
talmecánicas por su tamaño y número de trabajadores, donde 
el 66.67 % y 61.33 % la constituyen microempresas; el 23.13 % y 
28.66 % son pequeñas; un 9.52 % y 8 % son medianas; y el 1 % 
y 2 % son grandes empresas durante el 2018 y para el 2021, res-
pectivamente.

Por lo descrito hasta ahora, el sector de la industria metalme-
cánica ha sido estudiado a nivel nacional (Cornejo et al., 2011; 
SPP y NAFINSA, 1982; Katz, 1982) y local (Argueta y Jiménez, 
2017; Jiménez, Argueta y Leiner, 2017; Jiménez y Sánchez, 2015; 
Arellano, 2013; Dutrénit y Vera-Cruz, 2009; Ampudia y De Fuentes, 
2009; Donjuan, 2008; Casalet y González, 2006; Vera-Cruz y Gil, 
2006; Vera-Cruz y Dutrénit, 2004). En ellas, se menciona como una 
industria incipiente desde los años de 1980 por las prácticas pro-
teccionistas y con un avance tecnológico parcial (Katz, 1982). No 
obstante, la diversificación de servicios de algunas empresas en la 
localidad permiten, para efectos de este estudio, considerar a una 
empresa metalmecánica a todas aquellas que brinden servicios y 
productos de maquinados, automatización y manufactura, diseño 
mecánico, software y programación, integración de equipo indus-
trial, pintura electrostática, estampado, tecnología de plásticos, 
corte láser, galvanoplastia y soldadura industrial (Estrada, 2020). 

INDUSTRIA METALMECÁNICA: APRENDIZAJE                                                      

INTERACTIVO Y CAPACIDADES

El sector de la industria metalmecánica en Juárez, localizada en 
zona fronteriza, es abordada a partir del impacto de las empresas 
multinacionales que han  tenido a través del tiempo, toda vez que 
ha permitido a las empresas apropiarse y desarrollar capacida-
des distintivas en desarrollo de capacidades gerenciales y talento 
humano, así como en inversión en recursos e infraestructura; a 
diferencia de otras regiones del país, reflejado esto como ventajas 
competitivas sostenibles. También, el sector de la industria me-
talmecánica en Juárez ha sido estudiado desde las multinaciona-
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les para entender los entornos interno y externo de las empresas 
actuales. En este sentido, las empresas establecidas en Ciudad 
Juárez para el siglo XXI con base en el contexto de análisis de 
zona fronteriza ha permitido a las mismas apropiarse y desarrollar 
capacidades distintivas con respecto a otras regiones del país; en 
términos de gestión del conocimiento, la inversión de recursos, el 
tipo de infraestructura y el desarrollo de capacidades gerenciales 
y talento humano. Ello, derivado de los diversos niveles de forma-
lización de las relaciones con la IME, en búsqueda de ser compe-
titivos, tener acceso a información y por medio de un aprendizaje 
interactivo (Vázquez, 1999); en otras palabras, desarrollado en un 
contexto social, a partir del acercamiento de las empresas que 
aprenden (metalmecánicas) con empresas maestras (IME) para la 
creación de valor (Lane y Lubatkin, 1998). Además, la vinculación 
durante las diferentes generaciones de maquiladoras (Carrillo y 
Matus, 2020: Carrillo y Gomis, 2005), los cambios estructurales en 
las redes de proveduría de la IME (Villavicencio, 2006), así como, 
incentivos federales e iniciativas de particulares en colaboración 
con el gobierno y la academia, que han impactado a dicho sector. 

En complemento con la Figura 1, en la Figura 2 se visualiza 
el proceso evolutivo del sector desde el enfoque del conocimien-
to y capacidades. Al respecto, durante los años de 1940 a 1960, 
el sector contaba con una estructura artesanal y se enfocaban a 
proveer al sector agroindustrial (Vera-Cruz y Gil, 2006; Vera-Cruz 
y Dutrénit, 2004) como el algodón –en 1950 a 1960, a nivel estatal, 
se contribuía entre el 10 % a 12 % del total de la producción na-
cional– (Cerutti, 2013). Posteriormente, a mediados de la década 
de 1960, se crean oportunidades de nuevo mercado con la IME 
con las primeras generaciones de maquilas, caracterizadas por te-
ner baja tecnología, ensamble simple y una desvinculación con la 
industria nacional, aunado a que los proveedores estaban localiza-
dos fuera de México (Carrillo y Gomis, 2005; Vera-Cruz y Dutrénit, 
2004). Ello representó que durante la siguiente década, de  1970, 
se contara con cinco empresas en la localidad de talleres de ma-
quinados y la necesidad por parte de la IME de realizar compras 
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indirectas de partes y refacciones (Arellano, 2013; Vera-Cruz-Gil, 
2006) en la región. 

La ausencia de capacidades locales en el momento permitió 
constituir vínculos público-privados en la capacitación de opera-
rios y técnicos en máquinas y herramientas de egresados de Edu-
cación Media Superior Técnica. Un ejemplo de ello es el estable-
cimiento del sector automotriz en México (Katz, 1982; Jiménez y 
Sánchez, 2015; Villavicencio, 2006) y sus contribuciones de manera 
directa e indirecta en procesos organizativos y de manufactura en 
las actividades productivas y gerenciales en las empresas locales 
(Contreras et al., 2012). Además, en “el desarrollo de instituciones 
de capacitación y educación, la conformación gradual de un am-
biente binacional, el surgimiento y consolidación de asociaciones 
empresariales orientadas a la problemática local” (Vera-Cruz y Du-
trénit, 2004, p. 2). Con todo lo anterior, las competencias desarro-
lladas permiten un incremento en el número de establecimientos, 
al generar y acumular conocimiento en la localidad, con la vincu-
lación y la transferencia de conocimientos técnicos y de gestión 
(González y Barajas, 2004; Vera-Cruz y Dutrénit, 2004). Ejemplo de 
ello es la generación de vínculos sociales y profesionales por par-
te de empresarios y emprendedores exempleados de la IME que 
proveían trabajos especializados para dar respuesta inmediata a 
problemas técnicos a nivel local (Contreras et al. 2012).

A partir de la década de 1980 el número de empresas instala-
das se iba incrementando (Figura 2), a pesar de que las prácticas 
de la IME, a mediados de dicha década, se caracterizaban por el 
abastecimiento de insumos al exterior del país (González y Bara-
jas, 2004). 

Sin embargo, se propicia el desarrollo de proveedores cercanos 
de insumos y servicios, tanto directos e indirectos (Carrillo y Go-
mis, 2005). Para los últimos años, un mayor número de empresas 
se establecieron con el objetivo de incrementar el volumen y la 
diversificación de la producción; esto implicaba mayor capacidad 
productiva, trasladarse de un ensamble simple o manual a uno 
más automatizado y requerir personal más calificado, entre ellos, 
técnicos e ingenieros con habilidades gerenciales (Villavicencio, 
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2006; Carrillo y Gomis, 2005). Al mismo tiempo, en el ambiente 
de la oferta educativa se distinguía por las carreras técnicas que 
permitían la formación de un mayor número de ingenieros acorde 
a las necesidades de la IME derivado de convenios (Dutrénit y 
Vera-Cruz, 2009; Vera-Cruz y Dutrénit, 2004). 

A mediados de la década de 1990, se caracterizó por el esta-
blecimiento de centros técnicos en la región por las EMN como 
Delphi y Valeo (De los Santos, Carrillo, Plascencia, Villavicencio y 
Esparza, 2017; Villavicencio, 2006). Aunado a ello, también se ge-
neran cambios estructurales al incluir los departamentos de inge-
niería y desarrollo, que implicó mayor atención al aprendizaje en 
capacidades tecnológicas (Arellano, 2013; Contreras et al., 2012; 
Carrillo y Gomis, 2004; González y Barajas, 2004) y nueva diver-
sificación de conocimiento en la localidad (Vera-Cruz y Dutrénit, 
2009; Carrillo y Gomis, 2004). La presencia de este tipo de mul-
tinacionales de tercera generación permite la integración vertical 
con proveedores nacionales, para suministrar materiales de empa-
que y servicios indirectos por parte de empresas de maquinado 
(Carrillo y Gomis, 2005; Dutrénit y Vera-Cruz, 2009; Vera-Cruz y 
Dutrénit, 2004), como es la demanda y la evolución en el número 
de establecimientos a principios de la década del 2000, 303 en 
total  (Vera-Cruz y Dutrénit, 2004). A partir de este escenario, se 
emprendieron acciones asociativas para empresas de proveeduría 
nacional con la creación de la Asociación de Industrias del Maqui-
nado (AIM) (Vera-Cruz y Gil, 2006).

Para el año 2002, los estudios sobre la proveeduría en Juárez 
(Carrillo y Gomis, 2004), evidencia que un 12.8 %, en términos rela-
tivos, contaba con proveedores nacionales en el área de estructu-
ras metálicas; y un promedio del 4.8 % proveniente de Juárez, de 
las ensambladoras de la localidad (El Colegio de la Frontera Norte 
[El COLEF], 2002), predominando en ese periodo una manufactura 
de mayor complejidad en la IME (Villavicencio, 2006).

En términos de aprendizaje colectivo, redes de proveeduría 
(Contreras et al., 2012) y educación continua, se derivó la conjun-
ción de esfuerzos públicos y privados. Por ejemplo, con la iniciati-
va de la empresa Royal Philips Electronics (Dutrénit y Vera-Cruz, 



258 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

Bertha estrada Lázaro y emmanueL Francisco García uriBe

2009; Hualde, 2006) en el año 2001, para la formación de talento 
humano en habilidades y capacidades técnicas, entre ellas la in-
dustria metalmecánica, por medio del Centro de Entrenamiento 
en Alta Tecnología (CENALTEC), en coordinación con el Instituto 
de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET); a nivel federal con 
la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP); y a nivel 
estatal, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) 
y el Gobierno del Estado de Chihuahua (Instituto de Apoyo al De-
sarrollo Tecnológico [INADET)], 2018) para emprender el proyecto 
con los programas de entrenamiento, infraestructura, personal téc-
nico y equipo necesario. Sin embargo, la crisis económica dificultó 
el desarrollo y potencial del proyecto. Otras acciones son eviden-
tes en la década durante el 2001 y 2007 por parte de convenios 
de Delphi e instituciones de educación en el área de ingeniería 
mecánica y mecatrónica (Dutrénit y Vera-Cruz, 2009).

La constitución de asociaciones industriales, así como de clús-
teres que emergen en el entorno regional, son percibidas como 
capacidades para generar experiencias en comunidades de apren-
dizaje colectivo e interactivo, redes de transferencia de conoci-
miento y nuevos recursos tecnológicos en el sector de la industria 
metalmecánica (Contreras et al., 2012; Cornejo et al., 2011). Dentro 
de estas prácticas, en la última década del 2010, se conforma en el 
estado el Clúster de Empresas Globales Emergentes (Clúster EGE) 
con inicio de operaciones en el año 2017 (Centro de Competitivi-
dad Chihuahua, 2017) y constituido con empresas locales y nacio-
nales para la promoción de cadenas de proveeduría local en un 
contexto de cadenas globales de suministro (Clúster EGE, 2019). 

Un segundo caso en Juárez es la conformación del Clúster de 
Manufactura Avanzada de Chihuahua (Clúster MACH, 2020). Esta 
asociación integra doce empresas de capital nacional y parte de 
la naturaleza del concepto de clúster industrial (Clúster MACH, 
2008), a partir de un sistema local constituido por diversas empre-
sas de una o varias industrias que interactúan entre sí y con el 
entorno que las rodea (Brenner, 2000). Las gestiones que realiza 
se enfocan en la capacitación, asesoría, desarrollo de negocios y 
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procuración de fondos de empresas de la industria metalmecáni-
ca; (Clúster MACH, 2018). Al cierre del año 2019, reportaba una 
capacidad instalada de $20.6 millones de dólares, con un área de 
operación de 453,65 pies cuadrados y $29.45 millones de dólares 
en ventas anuales y con una generación de empleos de 662 per-
sonas (Clúster MACH, 2020).

Existen otras instituciones en la región que promueven la 
competitividad de la industria metalmecánica a nivel local que no 
son comentados en este documento, entre ellos están: la Cadena 
de Proveedores de la Industria en México (CAPIM); la Asociación 
Mexicana de Fabricación de Moldes y Troqueles (AMMMT); el 
Clúster de Moldes y Troqueles; el Centro de Inteligencia Artificial 
(IACenter) y el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología 
Aplicada (CICTA).

Por todo lo comentado, a partir de diversas décadas en Juárez, 
se ha generado la demanda de personal especializado y empre-
sas metalmecánicas con la creación y, a su vez, el desarrollo de 
capacidades productivas de proveeduría local. Para el año 2021 
se cuentan con 365 empresas a nivel estatal y 150 en la región 
(INEGI, 2021), sin considerar las personas físicas no registradas en 
esta fuente oficial. Este desarrollo se llevó a cabo por medio de un 
proceso de aprendizaje interactivo –observación y reforzamiento– 
con la IME, derivado de la movilidad laboral y experiencias previas 
y la creación de empresas de proveeduría a nivel local (Arellano, 
2013; Vera-Cruz y Dutrénit, 2009). En este proceso de transferen-
cia de conocimiento de capacidades gerenciales y organizativas 
se encuentran la adquisición de conocimiento tácito, prácticas 
empresariales, visión empresarial y acceso a mercados; además de 
tecnología de equipo, diseños organizacionales con el uso de sis-
temas operativos y procesos de producción en el diseño de piezas 
y moldes (Vera-Cruz y Dutrénit, 2009). En otras palabras, a partir 
de la experiencia, capacitación y redes sociales surge la creación 
de dichas empresas (Contreras et al., 2012; Vera-Cruz y Gil, 2006) 
de manera gradual en el contexto local.
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ADQUISICIÓN, APRENDIZAJE Y CAPACIDADES EN LAS RELACIONES     

INTERORGANIZACIONALES

El conocimiento es un recurso clave para la estrategia y la com-
petitividad en las organizaciones y desde el paradigma relacional 
implica prácticas de cooperación y competencia en la creación y 
captura de valor, y dependerá de cómo se realiza la gestión para 
el desarrollo de capacidades a nivel individual y colectivo (Dyer 
et al., 2018; Menolli, Reinhr y Malucelli, 2013), con la finalidad de 
crear, adquirir, integrar, implantar y distribuir conocimiento (Me-
nolli et al., 2013).

El adquirir conocimiento y el aprendizaje de nuevas capaci-
dades se considera un proceso dinámico, toda vez que se forja a 
partir de interacciones sociales entre individuos y organizaciones 
a diferentes niveles (Brix, 2017; Nonaka, Toyama y Konno, 2000; 
Chandler, 1992). La adquisición de conocimiento es un proceso 
de exploración, como un mecanismo para generar conocimiento 
(Grant, 2010). Mientras que la adquisición de conocimiento exter-
no es la capacidad para identificar conocimiento distante fuera de 
los límites de la organización (Abarca y Barreto, 2021; Grant, 2010). 
A nivel gerencial estas funciones hacen referencia a una meta-ca-
pacidad, ante la necesidad de generar un ambiente de aprendizaje 
de nuevos procesos y habilidades, compartir y aprovechar dicho 
conocimiento, además, de una comunicación abierta, flexible y 
adaptable en la estructura organizativa para adquirir conocimiento 
desde fuera de la organización (Dawson, 2005).

En este sentido, una de las teorías que da importancia a un 
aprendizaje continuo y toma de decisiones basadas en el entor-
no externo es la teoría de los recursos y capacidades (Chandler, 
1992), a partir del análisis de los recursos y evaluación de las ca-
pacidades y competencias centrales con que cuenta la empresa 
para el crecimiento estratégico, al integrarse con otras empresas 
y poder potencializar recursos desde el exterior (Chandler, 1992; 
Grant, 1991). Se interpreta como un proceso intraorganizacional 
para adaptarse a los cambios externos desde la gestión de conoci-
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miento y la perspectiva relacional y redes (Dyer et al., 2018; Dyer 
y Singh, 1998; Grant, 1991).

Esto emerge de la generación de vínculos por la interdepen-
dencia y confianza entre organizaciones con atributos diferentes 
y su funcionalidad por medio de rutinas asociativas, en el inter-
cambio y transferencia de conocimiento, así como de programas 
conjuntos de cooperación, al involucrar y complementar recursos 
y capacidades, cuando se comparte conocimiento en una relación 
a nivel interorganizacional como práctica en la adquisición de co-
nocimiento (Gibb, Sune y Albers, 2017; Nodari, Oliveira y Gastaud, 
2016; Bojica et al., 2012; Goerzen, 2007; Lane y Lubatkin, 1998; 
Aiken y Hage, 1968).

En las relaciones interorganizacionales se establece un apren-
dizaje interactivo para adquirir nuevo conocimiento externo; este 
se desarrolla entre dos tipos de empresas en un contexto social, 
empresas que aprenden –estudiantes– y su relación con empre-
sas maestras con el fin de crear valor estratégico (Lane y Luba-
tkin, 1998). La información recibida por la empresa que aprende 
se adquiere por medio de conocimiento tácito con la interacción 
cara a cara o un tipo de conversación al comparar experiencias 
y conectándolo (Lane y Lubatkin, 1998; Dyer y Singh, 1998) con 
conocimiento existente, así como transformándolo en nuevo, en 
función de las capacidades que la empresa posea (Lane y Luba-
tkin, 1998) y las habilidades para alcanzarlo. Otra teoría en el 
tema de las redes interorganizacionales (Van de Ven, 1976) es la 
del aprendizaje organizacional (Watkins y Bell, 2002; Knight, 2002) 
para la capacidad de absorción, al compartir (Nodari et al., 2016) 
y adquirir conocimiento.

La capacidad puede ser definida a partir de la funcionalidad 
del concepto. La capacidad organizacional se considera una ha-
bilidad para la realización de tareas con la utilización de recursos 
organizacionales para el logro de un resultado final (Manuj y Yaz-
danparast, 2013). Las capacidades tecnológicas son integradas por 
un conjunto de habilidades para el uso eficiente del “conocimiento 
tecnológico adquirido; para asimilar, utilizar, adaptar y cambiar 
tecnologías existentes, así como las habilidades para crear nuevas 
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tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos” (Mendoza 
y Valenzuela, 2014, p. 257). Mientras que la capacidad gerencial 
es la habilidad para optimizar el logro de los objetivos planteados 
por la empresa (Ansoff y McDonell, 1997). 

En este sentido, la capacidad de una empresa son las habilida-
des distintivas con respecto a otras empresas para el uso eficiente 
de los recursos que posee o que pueda adquirir, es decir, la ca-
pacidad de absorción para asimilar conocimiento. Por lo tanto, en 
una relación diádica las conexiones son basadas en la inversión de 
activos entre socios o relaciones sociales a partir de la confianza; 
donde a nivel de relaciones interorganizacionales, esta integración 
de recursos son considerados difíciles de identificar, entender e 
imitar, generando así ventajas competitivas (Dyer y Singh, 1998). 
Con ello, el desarrollo de capacidades en contextos determinados, 
basados en el conocimiento tácito, imperfectamente intransferi-
bles, perdurables y costosos de imitar (Dyer y Singh, 1998; Lane 
y Lubatkin, 1998; Grant, 1991). De tal forma que el conocimiento 
de tipo colectivo o sectorial, a partir de la estrategia y aprendizaje 
interactivo, crea valor para las organizaciones y las capacidades 
gerenciales son clave al transferirlo, agregarlo y apropiarse para 
una ventaja competitiva sostenible (Spender, 1996; Grant, 1996). 
En otras palabras, las redes son un medio para adquirir conoci-
miento externo.

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EXTERNO EN LA INDUSTRIA ME-

TALMECÁNICA: REDES Y GRUPOS ESTRATÉGICOS

Las redes, desde el comportamiento organizacional, implican una 
dinámica de co-opetición y colaboración (Watkins y Bell, 2002) 
en un proceso de aprendizaje que parte de interacciones sociales 
(Brix, 2017; Knight, 2002; Nonaka et al. 2000) en el que se en-
cuentran –clientes, proveedores, colegas, consumidores, empre-
sas afiliadas, universidades, distribuidores, etc.– denominados los 
constituyentes externos (Nonaka et al., 2000) o stakeholders. Esta 
espiral del conocimiento –tácito y explícito– sobrepasa la frontera 
organizacional hacia comunidades de aprendizaje que trascienden 
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a nivel departamental, divisional, sectorial y otras organizaciones, 
por medio de la socialización y entendimiento mutuo, basado en 
la confianza cuando se comparten experiencias e intercambiando 
conocimiento en el diálogo (Nonaka et al., 2000; Lane y Lubatkin, 
1998; Dyer y Singh, 1998).

En estas prácticas, se hace referecia al concepto de una red 
interorganizacional (RIO), que se define como la integración de 
empresas en una red externa compuesta por todas las demás or-
ganizaciones (Ghoshal y Bartlett, 1990). Este fenómeno de estudio 
puede ser abordado a nivel de unidad empresarial o una unidad 
de red constituida por organizaciones (Gibb et al., 2017; Knight, 
2002). Estas se abordan con respecto a las formas estructurales 
desde el comportamiento colaborativo –conectividad y comuni-
dades–, en una representación dinámica de redes industriales, 
por ejemplo, en asociaciones tecnológicas y las relaciones para 
la creación de valor (Tatarynowicz et al., 2016). Este concepto 
aplicado a las PYMES se asocia con alianzas estratégicas, de in-
novación, desempeño y como facilitador de conocimiento (Stoian, 
Rialp y Dimitratos, 2017). No obstante, predominan los estudios 
enfocados a grandes empresas, a la EMN e internacionalizaciones 
(Ghoshal y Bartlett, 1990; Stoian et al., 2017).

El ambiente relacional (Sveiby, 2001; Nonaka 1994) se consi-
dera una vía para adquirir conocimiento, donde la diversidad de 
contactos facilita el acceso y aprendizaje para el desarrollo de 
nuevos productos, además de aumentar y compartir conocimiento 
en un entorno competitivo (Gibb et al., 2017; Bojica et al., 2012; 
Nonaka, 1994). Esto por medio de rutinas asociativas en el inter-
cambio y transferencia de conocimiento, para contrarrestar costos 
transaccionales (Gibb et al., 2017). En adición, el conocimiento en 
redes y su influencia en las capacidades, permite a las empresas 
la eficiencia para la toma de decisiones al asociarse y diferenciar 
modelos divergentes de negocios entre las organizaciones, o bien, 
en industrias similares; ante la inercia en la adaptabilidad organi-
zacional en entornos dinámicos (Sastry, 1997; Nonaka, 1994). Sin 
embargo, en una RIO, desde el proceso de gestión del conocimien-
to, se debe de considerar si los vínculos entre socios permiten el 
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compartir, la transferencia y el ambiente de aprendizaje para la 
organización (Gibb et al., 2017) a partir de la captura de valor. 

En la adquisición de conocimiento en una RIO intervienen 
diversos actores externos a la organización, representados por 
personas, empresas, gobiernos e instituciones sociales (Spender, 
1996). Estos tipos de actores e instancias permiten ser medidos 
en una red social empresarial, a partir de la interdependencia en-
tre organizaciones como es: la influencia y poder en la capacidad 
para adquirir información con socios potenciales de acuerdo a la 
posición de la red (Dyer y Singh, 1998) central o periférica que 
poseen, en relación a las empresas de un sector en un contexto 
dado. Esta influencia de actores o, bien, grupos sociales empresa-
riales de acuerdo al nivel de formalidad es medida con base en la 
teoría de redes de tipo sociocéntrica; que consiste en los patrones 
de interacciones de individuos en una entidad social preexistente 
o una organización, a partir de un grupo de conexiones en una 
estructura social (Molina, 2005; Moreno, 1941). Lo anterior, con un 
enfoque sociológico de intercambio interpersonal y recíproco en-
tre dos partes y la obtención de valor como son las transacciones 
económicas (Simmel, 1971).

Para este trabajo se hace referencia a dos tipos de grupos 
estratégicos para la competitividad de las organizaciones, uno for-
mal y otro informal, ello, de acuerdo al objeto de su constitución. 
Las primeras corresponden a una asociatividad empresarial que 
pueden formar parte de un corporativo, vincularse vertical u ho-
rizontalmente, contratar servicios terciarios, fusionarse, crear otra 
nueva empresa o ser independientes entre sí, entre otros aspectos 
(González-Campo, 2010; Sánchez y Bracamonte, 2006; Domínguez, 
2003; Pfeffer y Nowak, 1976). Pertenecen a los grupos de organiza-
ciones legalmente autónomas, con un nivel alto de interdependen-
cia, trabajo cooperativo, como son las redes estratégicas (Jarillo, 
1988) y con fines de lucro (Knight, 2002; Jarillo, 1988).

Las segundas son redes sociales empresariales que se analizan 
con atributos a través de la visualización de interacciones en for-
ma organizada y el comportamiento colectivo social organizativo 
en un lugar, región o espacio geográfico determinado (Molina, 
Ruiz y Teves, 2005; Van de Ven, 1976), independientemente de 
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una estructura formal o en una organización económica industrial. 
Se refiere a un colectivo de organizaciones más libremente uni-
dos, vinculados “por la proximidad geográfica, intereses o activi-
dades similares, o la participación en la producción / entrega de 
un producto o servicio” (Knight, 2002, p. 430).

Con todo lo revisado, los aspectos de la evolución del sector, 
el planteamiento del problema y el objetivo de la presente investi-
gación; a continuación se contrasta de manera empírica parte de 
los resultados de la investigación sobre la dinámica relacional en 
la adquisición de conocimiento por medio de una retícula. Se pre-
senta una red social empresarial (Figura 3) para el caso de Juárez 
con la información proporcionada por las cuarenta empresas MI-
PYMES principalmente, sobre las actividades y acciones que tu-
vieron las empresas con otras empresas e instituciones durante el 
periodo de 2017-2018 (Estrada, 2020). Las empresas participantes 
se caracterizan por estar constituidas como personas físicas con 
actividad empresarial de la industria metalmecánica de capital 
nacional; empresas con registro en el INEGI-DENUE o ser empre-
sas socias de la CANACINTRA, Clúster MACH y Clúster EGE. El 
cuestionario utilizado para el levantamiento de datos –Red interor-
ganizacional para compartir conocimiento (Estrada, 2020)– incluye 
tres preguntas semiestructuradas sobre las RIO bajo los atributos: 
por nivel de contacto, influencia e intensidad. A su vez, estas se 
alinean con las variables de colaboración, transferencia y aprendi-
zaje interorganizacional en el desarrollo de comunidades de prác-
tica en un proceso de aprendizaje interactivo. Se definen como 
(Estrada, 2020):

• Interacción por contacto: se refiere a las demás empresas o 
instituciones con las que se ha integrado durante un perio-
do determinado y ha tenido contacto a través de acciones 
o actividades, con el fin de colaborar para intercambiar 
recursos o capacidades relacionados con la empresa.

• Interacción por influencia: se refiere a las demás empresas 
o instituciones con las que se ha integrado durante un 
periodo determinado, que considera haya tenido una in-
fluencia significativa para la empresa al momento de inter-
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cambiar información, como resultado de la comunicación 
constante en actividades relacionadas a la empresa.

• Interacción por intensidad: se refiere a las demás empresas 
o instituciones clave con las que se ha integrado durante 
un periodo determinado, que considera haya tenido un 
aprendizaje significativo para la empresa, derivado de rela-
ciones de cooperación proactiva al compartir conocimiento 
entre un individuo, grupo de individuos o de instituciones.

Con los datos obtenidos de estos atributos se miden y analizan 
las conexiones entre las organizaciones con base en la teoría de 
redes. Para la representación del grafo se utiliza el Paquete igraph 
(Csardi y Nepusz, 2006), y en la realización de los cálculos esta-
dísticos el Software R (R Core Team, 2019). Las interacciones son 
analizadas por medio de la cohesión interorganizacional (Rogers, 
1974; Granovetter, 1973). A nivel micro, por medio de liderazgo 
“empresas centrales”, involucramiento o reciprocidad, posición en 
la red –centralidad o marginalidad– (Gibb et al., 2017; Rogers, 
1974; Granovetter, 1973), desde el ambiente de las organizaciones 
y el campo de la gestión del conocimiento. A nivel meso, los lazos 
fuertes y débiles por la aproximación o puentes en dichos lazo 
(Granovetter, 1973) en entornos dinámicos.

La Figura 3 considera datos agregados de los tres atributos 
medidos –contacto, influencia e intensidad–. En primer lugar, los 
resultados arrojan información que permite visualizar diversos ac-
tores clave que integran la red en la localidad, desde la influencia 
del  conocimiento adquirido, entre ellos: empresas metalmecáni-
cas (MM Metalmecánica); Academia (Academia); Clientes locales 
e internacionales (Clientes); Instituciones (Instituciones) finan-
cieras o gubernamentales a diferentes niveles; Otras empresas 
metalmecánicas (MM Otros) mencionadas por los participantes 
encuestados localidad e internacional; Otros sectores (Otros); Pro-
veedores locales e internacionales (Proveedores); y Sociedades ci-
viles (Instituciones). 

En segundo lugar, se analiza la categorización de los actores y 
su sistema de interacciones. La red genera una comunidad de 237 
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empresas –metalmecánicas con otros tipos de actores e institu-
ciones–. Entre ellas, se establecen un total de 356 vínculos. Estos 
corresponden a empresas que se integran e interactúan con otras 
para la consulta de algún problema o implementación técnica, un 
requerimiento o renta de equipo de trabajo, o bien, para una mejor 
práctica de las empresas que aprenden, cuando estas colaboran, 
adquieren conocimiento por diversos canales de comunicación y 
aprenden de empresas maestras y de empresas centrales líderes 
del sector. Por lo tanto, las conexiones que se generan son diri-
gidas y dependerá de la reciprocidad para que la conexión sea 
bidireccional y de un aprendizaje mutuo.

A nivel micro se analiza el liderazgo de algunas empresas 
metalmecánicas consolidadas y proveedores clave a partir del nú-
cleo-centro de la red. El núcleo lo constituyen empresas metalme-
cánicas con gran trayectoria en la localidad, principalmente una 
empresa con un poco más de 20 años en el mercado. Seguida de 
tres empresas con un promedio de más de 25 años en la localidad. 
En menor grado también lo integra una empresa emergente de 
reciente creación con menos de 5 años de establecida, a su vez, 
esta empresa lidera niveles altos de centralidad al ser una empre-
sa con alto nivel de intermediación entre las empresas que confor-
man el núcleo con respecto al resto. Las cinco empresas comenta-
das forman parte del Clúster MACH. No obstante, la empresa con 
mayor número de menciones corresponde a un proveedor de la 
localidad. Este atributo lo posiciona como dentro de las empresas 
centrales influyentes en la industria metalmecánica y referente en 
la adquisición de conocimiento. 

A nivel meso, la red en conjunto, tiene una alta intermediación 
entre las empresas centrales y los ubicados en la periferia de la 
red. En términos de comunidades de aprendizaje, las estrategias 
de asociatividad en grupos formalmente constituidos son eviden-
tes en la red, ya que las empresas localizadas en el núcleo tienen 
un alto nivel de intermediación que les permite conectarse con 
empresas situadas en la periferia de la red. Por lo tanto, muestran 
una estructura de comunidad fuerte entre algunas de ellas con 
alta conectividad en la red y una influencia a nivel de región.
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Los lazos fuertes en términos de conocimiento se generan a 
partir de que las empresas centrales que cuentan con clientes 
potenciales y, a su vez, estos clientes complementan servicios 
con otras empresas del sector. Otro aspecto similar está en los 
proveedores con liderazgo en Ciudad Juárez. 

Al respecto, la influencia de clientes y proveedores clave en 
la adquisición de conocimiento indica que, de cierta forma, se 
disemina un mismo tipo de conocimiento en la localidad y fungen 
como instituciones puente. En contraste, los lazos débiles que 
muestra el sector son los vínculos con la academia. Las empresas 
centrales tienen un mayor vínculo con instituciones académicas 
que el resto de las empresas participantes, por ejemplo: con la 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), seguido del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y el 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).

Por lo contrastado de manera empírica, el análisis de redes 
sociales empresariales basado en la gestión del conocimiento, in-
dependiente del nivel de formalidad, por asociatividad o grupos 
informales, permite percibir la realidad e influencia de actores 
clave en el proceso de un aprendizaje interactivo en la adquisición 
de conocimiento en la región de Juárez. La variable RIO permite 
abordar estudios del comportamiento organizacional hacia contex-
tos externos de las empresas, donde las capacidades gerenciales 
para la captura y creación de valor son esenciales en la capacidad 
de absorción. La evidencia expuesta a través de una retícula para 
la industria metalmecánica con datos del año 2017-2018  indica 
que en la localidad se crean oportunidades de explorar conoci-
miento en grupos estratégicos, al igual que con clientes y provee-
dores clave, expuestos en el desarrollo de este análisis.

DISCUSIÓN

Examinar la evolución en las empresas metalmecánicas y el desa-
rrollo de sus capacidades desde el paradigma del conocimiento y 
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aprendizaje interactivo en comunidades y grupos estratégicos en 
un entorno meso y micro en Ciudad Juárez, permite la integración 
y análisis de evidencia científica; distingue los acontecimientos y 
determinantes a través del tiempo del sector; describe su compo-
sición con datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el DOF; e identifica, caracteriza 
y contrasta con los resultados de la investigación sobre la diná-
mica relacional en la adquisición de conocimiento por medio de 
una retícula.

El integrar y distinguir evidencia científica permite construir 
una línea de tiempo a partir de los enfoques económico, político y 
social para examinar los acontecimientos que activaron la frontera 
norte de México, y el desarrollo de la industria metalmecánica en 
Juárez. La realización de un segundo esquema afín al sector de 
estudio integra elementos asociados al conocimiento y capacida-
des a partir del Programa de la Industria Maquiladora, las genera-
ciones de maquiladoras y el aprendizaje gradual de talleres y em-
presas de maquinados que fueron determinantes para la demanda 
y proliferación de un mayor número de empresas, derivado del 
desplazamiento hacia el exterior de personal especializado como 
son ingenieros y técnicos, entre otros. También el estudio propor-
cionó información a nivel de unidades de negocio que constituyen 
el sector para el año 2018 y 2021, mostrando un incremento en el 
número de pequeñas empresas y una disminución en las media-
nas empresas durante el 2021 con respecto al año 2018. 

En complemento a la línea del tiempo, el estudio proporciona 
información sobre las prácticas de asociatividad empresarial en 
la región con los ejemplos  del Clúster EGE y Clúster MACH. En 
el campo de estudio del comportamiento interorganizacional, se 
conciben dentro del aprendizaje interactivo como comunidades 
de práctica y grupos estratégicos en un entorno meso. El primer 
caso, el Clúster EGE desde la teoría de redes, se perciben como 
acciones emprendidas para generar lazos articulados entre sec-
tores clave de la economía, por medio de una institución puente 
e intermediaria para la resolución de problemas emergentes con 
actores colectivos en una región (Granovetter, 1973), es decir, “sur-
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gen para encauzar el apoyo institucional, tecnológico y económico 
en el desarrollo de una cultura competitiva” (Casalet, 2000, p. 17) 
y fungen un papel en la prospección, planeación, aglomeración, 
articulación e intermediación y asistencia técnica con empresas 
similares o complementarias (De los Santos et al., 2017), con ini-
ciativas en determinados sectores o cadenas productivas.

Mientras que el grupo empresarial Clúster MACH se considera 
un agente de enlace en las acciones estratégicas del sector, como 
entidad negociadora en aspectos económicos, tales como la ges-
tión de recursos, costos transaccionales, conocimiento y tecnolo-
gía (Cornejo et al., 2011). En otras palabras, empresas que se inte-
gran en una asociación que represente los intereses de la industria, 
promoviendo acciones de cooperación entre empresas del mismo 
sector o afines (Itami y Roehl, 1987); un colectivo de organizaciones 
libremente unidos y la vinculación “por la proximidad geográfica, 
intereses o actividades similares, o la participación en la produc-
ción/entrega de un producto o servicio” (Knight, 2002, p. 430). 

Ambas asociaciones se enfocan en el modelo de la triple hélice 
al integrar esfuerzos entre la academia, industria y gobierno en un 
sistema industrial, desde la teoría económica e infraestructura del 
conocimiento (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995). En el contexto de 
la teoría de la economía de la empresa representan nuevas enti-
dades como asociaciones empresariales conformadas como grupo 
o alianzas estratégicas, integradas por empresas socias y homo-
géneas bajo un esquema de co-opetición en algunas actividades 
específicas (Pfeffer y Nowak, 1976; Domínguez, 2003). Este plan-
teamiento alineado a una economía basada en el conocimiento, la 
competitividad y en un ambiente de clústeres industriales se de-
riva de la aproximación geográfica entre empresas, que permite la 
generación de acciones y prácticas de cooperación, coordinación, 
difusión de información y conocimientos heterogéneos y asimé-
tricos para el aprendizaje y creación de conocimiento, promovido 
por una cultura social comunitaria de interacciones (Villavicencio, 
2006; Maskell, 2001).

Evidencia científica (Casalet, 2000) confirma que en una socie-
dad surgen actores con estructuras informales, donde la confianza, 
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la cultura organizacional de tipo relacional y la autocapacidad 
de organización permiten tener actividades coordinadas, toma de 
decisiones a nivel colectivo, así como el poder compartir informa-
ción; donde las “asociaciones de empresas son organizaciones que 
pueden tener un impacto positivo en la dinámica económica de 
una región y en el desempeño de diversas industrias” (Cornejo et 
al., 2011, p. 111).

Estos elementos, contrastados con datos primarios, confirman 
que en el tema de redes sociales empresariales este estudio brin-
da información sobre los diferentes actores e instituciones que 
influyen para adquirir conocimiento alterno a las EMN –clientes 
del sector– como son proveedores y otras empresas del sector, tal 
como se muestra en la red. Algunas de estas empresas son clave 
y están localizadas en el núcleo-centro de la red por ser empresas 
consolidadas en la localidad. También, se destaca la influencia de 
un proveedor con un mayor grado de centralidad que las empre-
sas metalmecánicas. No obstante, las empresas que conforman 
el núcleo, en primer lugar, son referentes para el desarrollo del 
aprendizaje y generación de conocimiento de otras empresas es-
tudiadas ajenas al grupo estratégico Clúster MACH. También, el 
estudio permite identificar qué empresas registradas en el Clúster 
EGE tienen una posición estratégica y alta conectividad con el 
núcleo-centro de la red. Con estos elementos presentados, Bojica y 
colaboradores (2012) hacen referencia que las RIO permiten crear 
puentes sobre huecos estructurales evidentes en la red y oportu-
nidades para conectar con nuevas relaciones directas por parte de 
las empresas del sector.

CONCLUSIONES

Durante el avance de este estudio se han presentado literatura y 
datos que soportan el desarrollo de la industria metalmecánica a 
partir de la influencia de la IME y las particularidades teóricas y 
empíricas sobre la adquisición de conocimiento en un ambiente 
de aprendizaje interactivo desde el enfoque relacional. La trayec-
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toria en la localidad ha forjado un desarrollo gradual de conoci-
mientos especializados que constituyen y estructuran de manera 
organizativa las MIPYMES actuales. La fortaleza del estudio radica 
en que aporta evidencia sobre la existencia de otros agentes o 
empresas centrales, referentes para el aprendizaje, la adquisición 
de conocimiento y capacidades, como son proveedores del sector 
y empresas líderes de la misma industria, posicionadas estratégi-
camente a nivel meso y su influencia a nivel micro. Por lo tanto, el 
estudio contextualiza la dinámica relacional de la última década y 
los diversos tipos de actores involucrados, entre las oportunidades 
detectadas está el vincular en mayor medida lazos fuertes de las 
empresas con la academia. 

En adición al tema de redes sociales empresariales, el estudio 
integra datos de empresas con gran liderazgo en la localidad; 
para futuras investigaciones, la interrogante que surge es saber si 
con otro tipo de muestra la influencia de las empresas líderes del 
núcleo-centro prevalecerían como un conjunto de empresas maes-
tras que facilitan el aprendizaje o, bien, emergen otras nuevas a 
partir de grupos informales. En este sentido, una de las limitantes 
de la investigación es la existencia y acceso a una base de datos o 
padrón que integre las personas físicas con actividad empresarial 
dedicadas a este giro. 

Ciudad Juárez es una zona fronteriza que cuenta con espa-
cios laborales que han desarrollado conocimientos especializados 
e infraestructura afines a la proveeduría local de la IME a través 
de diferentes décadas; estos elementos, desde el enfoque de la 
gestión del conocimiento, se han dado por las habilidades y cono-
cimientos explotados ante la necesidad de explorar y emprender 
negocios de proveeduría local. Por lo tanto, desde el campo del 
comportamiento interorganizacional, las empresas de la industria 
metalmecánica cuentan con ventajas competitivas sostenibles a 
nivel de región, a partir del fenómeno de prácticas de asociativi-
dad formal o informal para de la adquisición de conocimientos y 
capacidades estratégicas, como vínculos estratégicos de conoci-
miento tácito, raro e imperfectamente imitable. De tal manera que 
se debe seguir explorando este tipo de estudios con la participa-
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ción de un mayor número de empresas y el análisis de redes en 
comunidades de aprendizaje. 

Finalmente, se agradecen las aportaciones en el desarrollo de 
esta investigación al Dr. Alejandro Brugués de El Colegio de la 
Frontera Norte; Dr. Tomás Cuevas, Dr. Javier Chávez, Dra. Patricia 
Ramos, Dr. Francisco Bribiescas y Mtro. Miguel Ángel Calderón 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; y Dr. Miguel Mu-
jica de la Universidad de Carabobo.
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RESUMEN

El confinamiento originado para mitigar la pandemia de la 
COVID-19 tiene como repercusión efectos en distintas acti-
vidades de la vida cotidiana. En esta investigación se busca 

identificar transformaciones generadas en los hogares de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, a través de las modificaciones en uso y es-
pacio de áreas esenciales. La metodología utilizada es de tipo 
mixto, aplicando herramientas cualitativas y cuantitativas, que 
dan cuenta del empleo de espacios y sus transformaciones duran-
te el confinamiento por la COVID-19. Los resultados observados 
son cambios identificados que generan espacios asincrónicos en 
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el ámbito cotidiano de la familia, modificando la organización y 
estructura previa del uso de la vivienda.

Palabras clave: sincrónico; asincrónico; espacio doméstico; trans-
formación.

ABSTRACT

The confinement that originated in order to mitigate the CO-
VID-19 pandemic has repercussive effects on different activities of 
daily life. This research seeks to identify transformations genera-
ted in the households of Ciudad Juarez, Chihuahua, through modi-
fications in the use and order of essential areas. The methodology 
used is that of a mixed type, applying qualitative and quantitative 
tools, which account for the use of spaces and their transforma-
tions during the confinement by COVID-19. The results observed 
are identified changes that generate asynchronous spaces in the 
family’s daily environment, modifying the previous organization 
and structure of the use of the dwelling.

Key words: synchronous; asynchronous; domestic space; transfor-
mation.

1. INTRODUCCIÓN

La rigidez que puede ocasionar cada habitación en la organiza-
ción cotidiana de un hogar, se deriva de las rutinas estandarizadas 
que prevalecen en las actividades de las familias. En este caso, 
se reflexiona cómo las tendencias en la tecnología no han podido 
prever el cambio, debido a la emergencia que ha provocado la 
pandemia de la COVID-19, a pesar de encontrarnos en un mundo 
cada vez más digitalizado. ¿Cómo podríamos reconsiderar lo que 
significa un hogar y adaptar sus diseños a los comportamientos 
recién aprendidos? ¿Qué pasa si la raíz de la vivienda proviene de 
cómo vemos y utilizamos una casa en sus elementos fundamenta-
les? (Overstreet, 2021).
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El sentido o concepto del espacio asincrónico en esta investi-
gación hace referencia a los cambios que se han introducido en 
la vivienda y el modo de habitar, debido a la pandemia. Es decir, 
el espacio que debe corresponder a las nuevas demandas de la 
vida familiar, donde escuela, trabajo y hogar se han fusionado y 
entrelazado con actividades en tiempo y lugar.

El espacio sincrónico significa que la actividad debe realizar-
se al mismo tiempo y tales eventos a veces se llaman en tiempo 
real. Esto se debe a que las actividades son continuas y resuelven 
una necesidad compartida a su tiempo, pero no en un mismo 
momento.

Se plantea la aproximación al concepto de arquitectura flexible 
y dinámica, que en el hogar pasaron de ser espacios sincrónicos, 
reflejo de una vida cotidiana cambiante por la situación que obliga 
la contingencia derivada por la COVID-19.

La presente investigación se lleva a cabo en Ciudad Juárez, 
que se localiza al norte del estado de Chihuahua en México, fron-
tera con la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos. Delimita 
al norte con el río Bravo; al poniente, con una sierra montañosa; y 
al sur, con una extensión desértica de arenales. Sus coordenadas 
geográficas son 31º44’ latitud norte, 106º05’ longitud oeste y 1835 
msnm (Herrera, 2017: 21), teniendo una población de 1 501 551 
habitantes (Inegi, 2020).

La obligación de permanecer en el hogar como disposición 
regulada por el gobierno federal con el interés de contrarrestar los 
efectos de contagio del virus SARS-CoV-2 y contrarrestar la pan-
demia de la COVID-19, ha provocado que los espacios domésticos 
en casa requieran otros enfoques que modifiquen los actuales 
prototipos de vivienda que se han repetido a lo largo del mundo. 
El encierro obligatorio conlleva a nuevas prácticas del cuidado y 
conservación de las casas, por lo que es urgente arreglarlas o mo-
dificar los espacios, mantener en estas relaciones interpersonales, 
contar con contactos estrechos y empáticos con las distintas ge-
neraciones, y en esto se incluyen muchas actividades realizadas 
por aburrimiento y que también dan paso a la imaginación.
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La arquitectura se considera generalmente como una discipli-
na de resolución de problemas, pero en la formación de los profe-
sionistas de esta área se traduce en gran medida en la búsqueda 
de la estética. Las críticas que han emergido respecto a las solu-
ciones arquitectónicas y de diseño están culturalmente a escala 
y formalmente fuera de contacto con el entorno actual (Monteys 
y Fuertes, 2001: 1). Al buscar solo la abstracción en la disciplina, 
se permanece alejado del objetivo de encontrar soluciones reales 
y prácticas de una arquitectura flexible, es decir, la propuesta de 
espacios multifuncionales y versátiles que correspondan a las dis-
tintas etapas de la vida del ser humano.

Se parte de nuevos requerimientos que son determinados por 
necesidades de transición que llevan a las actividades en línea 
o virtuales; estos requisitos arquitectónicos transitan de un mo-
delo menos funcional a uno con mayor flexibilidad, que difieren 
de otras actividades realizadas en el hogar o en los distintos es-
pacios domésticos previamente, condición que dificulta que los 
organismos profesionales puedan adecuarse en tiempo, ya que 
se requieren horas específicas de consulta y de actualización del 
conocimiento.

El resultado directo de estos cambios es que se han agravado 
los problemas sociales: violencia de género, falta o mala comuni-
cación entre pares, abuso de poder, abuso verbal, dolor, miedo y 
ansiedad ante el desamparo e incertidumbre que esto genera; es 
el incremento de ambientes3 con mayor vulnerabilidad en donde el 
hogar no ha quedado exento, más bien es el epicentro del proble-
ma. Hemos comenzado a desarrollar la capacidad de descubrirnos 
a nosotros mismos y a los demás, a través de la autoobservación 
que mejora la conciencia, la creatividad y la capacidad práctica de 
las personas para las actividades de ocio (Holahan, 2012: 1).

Ante los panoramas sociales y políticos emergentes derivados 
de la pandemia, los espacios domésticos no cumplen con privile-
giar las múltiples actividades que sus residentes deben incluir en 

3 En esta investigación, el término ambiente (built environment, en inglés) se refiere a 
los espacios modificados por el ser humano que proporcionan el escenario para sus 
actividades diarias que van en escala, desde edificios y parques o áreas verdes hasta 
vecindarios, ciudades y el propio hogar (Grafova, 2008).
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el ámbito del hogar. Se dificulta la comunicación, la falta de co-
nectividad, se incorporan otras actividades que como seres huma-
nos o familias son múltiples con comportamientos, sentimientos 
y pensamientos que cambian constantemente. Aunque esto suele 
ser un problema arquitectónico, en estos tiempos se han expuesto 
las deficiencias de los edificios domésticos que no pueden satis-
facer las necesidades humanas.

El objetivo de la arquitectura doméstica es convertirse en la 
protagonista del modelo emergente de aplicar la práctica profesio-
nal de los arquitectos, ya sea a nivel internacional, nacional y local, 
tomando en cuenta los materiales regionales y estando adaptada a 
las condicionantes climáticas y del lugar. Esto es importante para 
que cambie la forma en que los seres humanos sienten, piensan 
y se comportan. El espacio familiar debe ser una extensión del 
cuerpo y asegurar la vida feliz de las personas. La casa es nuestra 
capa exterior, “segunda piel”, alma y conexión con los demás.

La pandemia, que ha prevalecido durante la mayor parte de 
2020, nos ha hecho preguntarnos acerca de nuestro estilo de vida. 
Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que el espacio 
que alguna vez se consideró suficiente para las necesidades dia-
rias, previo a la pandemia, ahora parece no funcionar de manera 
conveniente, al contar con otras actividades que no se realizan 
permanentemente en el hogar: educación y trabajo, especialmente 
cuando vivimos con otras personas.

La nueva realidad que impone la pandemia nos obliga a ser 
conscientes de la importancia de contar con múltiples y diferen-
ciados espacios, desde la vivienda unifamiliar hasta la compartida 
en entornos rurales y urbanos. El entorno construido y la forma 
en que las personas interactúan en él, se fueron modificando in-
mediatamente, de manera inesperada y delimitada; por ello, las 
personas se volvieron conscientes de sí mismas en relación con el 
lugar4 que habitan.

4 El concepto de lugar en esta investigación hace alusión al propuesto por Frías (2003), 
en donde el ser humano necesita, a su vez, una morada donde pueda cobijar su alma 
y cuerpo; protegerse de las inclemencias del tiempo; dónde ofrecer un sosiego al 
sueño, un paraje al tiempo, que, a su vez, lo conduzca a otras formas de acción. Lugar 
donde volver habitualmente: dónde habitar, dónde guardar lo recolectado y guardarse 



292 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

León FeLipe Durón MoraLes-Leticia peña Barrera

La arquitectura tiene que mediar entre las necesidades per-
cibidas del momento y aquellas que son desconocidas para el 
futuro; referente a necesidades inmediatas de nuestros cuerpos 
y el deseo de crear algo que durará más allá de las generaciones 
presentes (Tingley, 2020).

1.1 Espacios asincrónicos
De Certeau, Giard, & Mayol (1994) plantean que habitar un lugar 
equivale a sentirse protegido, donde se separa la presión del cuer-
po social sobre el individual; ahí plural de los estímulos, se filtra 
o, en todo caso, idealmente debería filtrarse. Las actividades co-
tidianas llevadas a cabo en los espacios domésticos que soportan 
las necesidades de descanso, alimento, recreación y aprendizaje 
son la suma de ambientes que se transforman en relación con la 
función que les corresponde. El baño, estancia o recámara son 
espacios sincrónicos y se han convertido en asincrónicos. La im-
portancia de lo cotidiano se sitúa con lo que plantean De Certeau 
et al.:

Lo cotidiano es lo que se nos da cada día (o nos toca en suerte), 
lo que nos preocupa cada día, y hasta nos oprime, pues hay una 
opresión del presente. Cada mañana, lo que retomamos para llevar 
a cuestas, al despertar, es el peso de la vida, la dificultad de vivir, o 
de vivir en tal o cual condición, con tal fatiga o tal deseo (1994: 1).

Esta cotidianidad se ha establecido mediante rutinas y tiem-
pos de uso, que permanecen en los horarios de escuela y trabajo 
con menos presencia de personas. Luego se identifica que:

Lo cotidiano nos relaciona íntimamente con el interior. Se trata de 
una historia a medio camino de nosotros mismos, casi hacia atrás, 
en ocasiones velada; uno no debe olvidar ese “mundo memoria”, 
según la expresión de Piguy. Semejante mundo nos interesa mucho, 
memoria olfativa, memoria de los lugares de infancia, memoria del 

a sí mismo. Lugar como centro y trasfondo donde discurre la vida, dónde ser (Frías, 
2003).
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cuerpo, de los gestos de la infancia, de los placeres. Tal vez no sea 
inútil reiterar la importancia del dominio de esta historia “irracional”, 
o de esta “no historia”, como todavía la llama A. Dupront. Lo que 
interesa de la historia de lo cotidiano es lo invisible... (De Certeau 
et al., 1994: 1).

El trabajo en casa, las reuniones y la escuela virtual forman 
parte de una nueva normalidad a nivel mundial. Las medidas im-
plementadas ante el avance de la COVID-19 alteraron el desarrollo 
de los vínculos familiares y laborales, así como la cotidianidad de 
miles de familias.

Dentro de los aspectos de diseño a considerar en esta nueva 
normalidad, se incluyen principios de planificación en donde se 
define un nuevo tipo de espacio entre multifacético, atractivo y 
productivo ante la inminente necesidad de llevar a cabo distintas 
actividades en el mismo momento.

Elementos como la proximidad entre las personas (persona-
persona, persona-tecnología, persona-necesidades) en espacios 
domésticos y cotidianos deben establecerse dentro de los prin-
cipios de planificación, así como tomar en cuenta los nuevos há-
bitos de distanciamiento. Aunado a esto, la privacidad (visual, 
territorial, informativa y acústica) contribuye a reivindicar este 
tipo de espacios, creando o abriendo límites determinados por los 
usuarios. La personalidad (del espacio) conecta con la identidad 
de los usuarios, dando un nuevo enfoque que puede determinarse 
como espacio compartido o no.

Las posibilidades de colaboración, socialización, centralización 
y trabajo en casa ocurren en espacios, tanto domésticos (privados 
y semiprivados) como establecidos predeterminadamente para 
adaptarse a la nueva normalidad, pero los desafíos a los que se 
enfrenta el diseño de la arquitectura para hacer que estos dos 
tipos de espacios sean más convenientes son muy diferentes, lo 
que replantea la necesidad de creación de espacios asincrónicos.

Otro aspecto de la situación que involucra a la arquitectura 
actual en razón del confinamiento propiciado por la pandemia, 
es esta transformación de los mismos espacios, partiendo de que 
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han sido identificados por los análisis conductuales que influyen 
o no en la posibilidad de lograr que los individuos y las familias 
se expandan; más bien se logran aprisionar y obstruyen las emo-
ciones y pensamientos, dando origen a la emergencia de espacios 
flexibles.

Los nuevos paradigmas del diseño definen premisas concep-
tuales diferentes, derivadas en principio por las medidas de con-
finamiento por la pandemia, y también enfocan los esfuerzos en 
la sostenibilidad económica, social y ambiental. Cuando la crisis 
se convirtió en una pandemia mundial nuestras prioridades en los 
espacios domésticos cambiaron inmediatamente.

La premisa conceptual se centra en la generación de espacios 
sincrónicos y asincrónicos. Lo sincrónico, según Terry y Linden 
(2020) significa que todos los involucrados que realizan una ac-
tividad deben efectuarla al mismo tiempo; tales eventos a veces 
se llaman en tiempo real o en vivo. Esto se debe a que las activi-
dades son continuas y corresponden a una necesidad compartida 
o común del espacio. Por otro lado, lo asincrónico son aquellas 
actividades que llevan a cabo los participantes que pueden ex-
perimentar en eventos con distintos tiempos y usos diversos que 
tienen requerimientos de ambientes diferenciados, pero que están 
realizándose al mismo tiempo dentro del mismo espacio.

El espacio flexible fácilmente lo imaginamos con paneles que 
se mueven, muebles que se pliegan o cortinas que se despliegan. 
Estos espacios permiten una mayor diversidad en las funciones 
que pueden albergar otros elementos no movibles. Un espacio es 
flexible al adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida 
útil. Esto se puede entender como una modificación continua del 
espacio, efectuada por los usuarios, o por una reutilización de 
una estructura, para convertirla en otro ambiente completamente 
distinto (Forqués, 2016).

Otra forma de entender la flexibilidad del espacio es por me-
dio de su adaptabilidad arquitectónica, que se concibe como una 
cualidad espacial que ofrece dinamismo en la distribución interior 
con carácter dinámico de cambio y que responde a las socie-
dades y culturas que la generan, demandan y transforman; una 
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arquitectura que les permita adaptarla a sus gustos y necesidades 
(Forqués, 2016).

La imposibilidad de acotar los modos de accionar contemporá-
neos en recintos determinados, sumada a los nuevos requerimien-
tos de adaptabilidad y mutación constante de los microespacios, 
ha dado lugar a la manifestación de diversas estrategias arquitec-
tónicas en pro de una búsqueda de la flexibilidad en el habitar 
(Maiztegui, 2019).

La flexibilidad no implica simplemente la necesidad de un 
cambio infinito y una quiebra de la fórmula aceptada hasta aho-
ra. Por el contrario, se podría entonces definir la flexibilidad del 
espacio arquitectónico como la idea de espacio delimitado hacia 
el exterior y con diferentes posibilidades de distribución interior; 
como una cualidad del espacio construido para ser modificado 
cuando el uso así lo requiera, acercándose cada vez más a la idea 
de plantas libres con estructuras generalmente puntuales, núcleos 
fijos de servicio (baños, cocina, escaleras) y múltiples maneras de 
distribuir las áreas de permanencia (Forqués, 2016: 1).

En el contexto de la flexibilidad surge el loft, por ejemplo, 
cuyo origen se encuentra en la ciudad de Nueva York en el año 
de 1950, principalmente en tres de sus barrios: TriBeCa, SoHo y 
el Barrio Oeste. Estas zonas fueron las grandes protagonistas de 
una industria floreciente y, más tarde, olvidada. La necesidad de 
grandes espacios y las rentas elevadas de pisos y apartamentos 
hizo que las fábricas y almacenes en desuso cobraran un gran 
protagonismo para ciertos sectores de la población. En un princi-
pio los utilizaron estudiantes y artistas de una forma más o menos 
clandestina, pero con el tiempo fueron rehabilitados y adaptados 
a restaurantes, tiendas, estudios de pintura o fotográficos y gale-
rías de arte. Rápidamente su uso se trasladó al ámbito doméstico, 
convirtiéndose en viviendas de lujo, espaciosas y confortables que 
invitan a la calma. En la actualidad, las viviendas tipo loft se han 
convertido en todo un fenómeno social que se traduce en una for-
ma de vida vanguardista y de alto nivel de versatilidad en cuanto 
al uso de sus espacios (Zukin, 1989: 8).



296 Chihuahua Hoy, año 19, núm. 19 (enero-diciembre, 2021)

León FeLipe Durón MoraLes-Leticia peña Barrera

La percepción de la arquitectura es una secuencia de impre-
siones visuales, táctiles y sonoras, que se reciben con un ritmo 
análogo, que se emplea como lenguaje, y que los tiempos de la 
percepción, del número de imágenes, de la velocidad de esa apre-
hensión, etcétera, están regidos por leyes análogas que se em-
plean para construir el lenguaje, los pensamientos, las expresiones 
orales y, por lo tanto, la literatura, que es, a su vez, una destilación 
de la experiencia de la vida (Perucho, 2004).

Al contrario de los espacios asincrónicos, los sincrónicos, re-
feridos a aquellos en los que se presenta un uso limitado e in-
flexibilidad a los paradigmas emergentes de la arquitectura, son 
resultado de una arquitectura rígida, inalterable, poco adaptable 
y poco ajustable.

Evaluando los paradigmas arquitectónicos tradicionales, se 
pone en evidencia que vivimos en edificios rígidos, inmóviles, 
inflexibles, que no aceptan cambios importantes, como si el ser 
humano y la naturaleza no registraran cambios durante su vida. 
Con excepciones, en las que es posible cambiar con efectos de-
corativos o ambientales algunos elementos del edificio (Hurtado, 
& Sánchez, 2015).

Si escribir es la forma de realizar ideas, entonces la arquitec-
tura es la forma de definir el espacio. Le Corbusier lo define en 
el área delimitada por las paredes de la casa como una extensión 
del cuerpo del individuo, su cuerpo mejorado y su estructura. Es 
el confidente silencioso y respetuoso de todo lo que sucede en 
el interior, un misterio visto desde el exterior. Estas apariciones 
son las que llevaron a la transformación de las casas de refugios a 
viviendas protegidas y la evolución de sus pieles a espacios más 
abiertos, convirtiéndolas en los rostros visibles de los conjuntos in-
ternos de sus residentes. A partir de entonces, la casa comenzó a 
agregar valor para realzar su función protectora original (Forqués, 
2016: 1).

Todos estos conceptos no resuelven los requerimientos del pa-
radigma generado por la pandemia; por ello, el espacio asincrónico 
es, sin duda, el tema a identificar en condiciones de coyuntura en 
la arquitectura. Es esta concepción del espacio que podrá, entonces, 
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adaptarse a la nueva normalidad en situaciones emergentes y que 
se logra por la definición de ambientes múltiples con usos entre-
lazados diferentes en tiempo y actividad (Peña, & Herrera, 2020).

En este trabajo se parte, entonces, del supuesto de que las 
viviendas en este momento de la pandemia no responden a los re-
querimientos que la coyuntura exige a las familias en su dinámica 
cotidiana y que la mayoría de los espacios sincrónicos, se tienen 
que adaptar a usos asincrónicos.

1.2 Metodología
Esta investigación se desarrolla a partir de una metodología de 
tipo mixto, ya que se utilizan herramientas del método cuantita-
tivo (gráficas, registros e indagación documental) y del método 
cualitativo (opinión y percepción) de acercamiento con algunos 
actores clave. Para lograrlo, se consideran los siguientes pasos:

En la elaboración de la introducción se identifican los con-
ceptos más relevantes del nuevo paradigma del diseño mediante 
investigación documental de distintos autores obtenidos de textos 
o internet, que aportan a la profundización del tema.

En la construcción de la discusión teórica sobre el espacio 
flexible, sincrónico o asincrónico, se desarrolla a manera de en-
sayo la reflexión de los aportes de distintos autores para la cons-
trucción propia del concepto de espacio sincrónico y asincrónico.

En la identificación de las transformaciones generadas en el 
ámbito de los hogares, se registran las distintas modificaciones 
en uso y espacio de áreas esenciales para la vida cotidiana en la 
vivienda mediante la revisión de respuestas de la encuesta apli-
cada y el análisis de ambientes típicos en el interior de algunas 
viviendas.

En el análisis de los resultados, se utiliza la triangulación de la 
información de percepción y cuantitativa, aportando a la reflexión 
sobre los espacios sincrónicos que han sido modificados y que 
tienen uso asincrónico. La comparativa entre resultados permite 
la identificación de constantes.

En la elaboración de las conclusiones, se describen los hallaz-
gos más relevantes de la investigación, considerando los elemen-
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tos que den cuenta de las tendencias que están transformando la 
dinámica de los espacios domésticos pos-COVID-19.

En la validación de la muestra de la encuesta, se utilizaron 
procedimientos distintos en la aplicación derivados de la coyuntu-
ra de la pandemia. De esta manera, se recurrió a la difusión amplia 
de la encuesta por medios digitales, debido a la limitante de sana 
distancia determinada por el Sector Salud como requisito indis-
pensable para disminuir la transmisión del contagio. Se realizó 
una encuesta con un total de 38 preguntas, a través del software 
Google Forms, que permite recolectar los resultados en Excel y, 
posteriormente, ser organizados en una plataforma estadística de 
spss versión 19. El total de cuestionarios aplicados fueron 351 en 
Ciudad Juárez, aportando de manera general información de una 
visión panorámica de la problemática sobre el tema.

Esta encuesta se envió por WhatsApp en formato del soft-
ware forms y, posteriormente, se utilizó el programa Excel para 
transferir los datos a la plataforma spss versión 19. Se integran 
los resultados de tipo perceptual, que corresponde a la opinión 
de los usuarios de espacios domésticos en general, para conocer 
la experiencia que han tenido dentro de la vivienda durante este 
confinamiento y ayudar a comprender las áreas de oportunidad 
que se percibieron. Esta información aporta a la reflexión respecto 
al debate de los paradigmas emergentes en la arquitectura pos-
COVID-19.

La encuesta fue respondida por mujeres (64 %) y hombres (34 
%) que residen en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se pue-
de considerar que se obtuvo una muestra de la visión acerca de 
las transformaciones surgidas a través del confinamiento por la 
pandemia de la COVID-19. La característica de la muestra es que 
cumple con los estándares estadísticos de 95 % de validez y 5 % 
de posible error.
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2. RESULTADOS

Los resultados aportan a la reflexión de la problemática que preva-
lece en el diseño de la vivienda, al plantear espacios sincrónicos 
con usos limitados en estos momentos de la pandemia.

En cuanto a los espacios asincrónicos es posible identificar 
aquellas áreas que han sido modificadas o convertidas en esta 
modalidad, debido a la emergencia de adaptarla para la enseñanza 
y el trabajo. En este sentido, se observa el mayor número de áreas 
asincrónicas en espacios domésticos de las viviendas, evidencian-
do que este mejoramiento es parte del paradigma emergente de 
diseño en la arquitectura de México y el mundo.

2.2 Espacios asincrónicos y sincrónicos
En la discusión teórica, los espacios sincrónicos son los que fue-
ron diseñados para un uso determinado; en cambio, los espacios 
asincrónicos se emplean con actividades entrelazadas en tiempo y 
actividad, dificultando la convivencia y ambiente de tranquilidad 
en el hogar. Estos espacios sincrónicos se han modificado en 59 
% de los hogares de las personas que resolvieron el cuestionario.

Uno de los elementos de importancia durante la pandemia, y 
que se vuelve un tema a resaltar, es el de paradigmas emergentes, 
que hace referencia al número de integrantes que habitan en una 
vivienda, siendo de la siguiente manera:

a) El 2 % es ocupada por 1 persona
b) En el 22 % de los casos es habitada por 2 personas
c) El 19 % de las respuestas corresponde a casas con 3 in-

tegrantes
d) El 31 % es ocupada por 4 personas
e) En el 18 % de los casos se integra por 5 miembros
f) El 7 % es ocupada por 6 personas y en el 1 %, por 7 ha-

bitantes
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En este caso las familias que tienen más de cuatro integran-
tes, se han visto conflictuadas en el uso de espacios sincrónicos y, 
por ello, 59 % ha modificado esas áreas (véase figura 1).

Figura 1. Ocupantes por vivienda

Fuente: elaboración propia con base en información de 351 encuestas de opinión 
aplicadas virtualmente.

Se puede observar que los espacios sincrónicos, que son áreas 
creadas con una finalidad y característica específica e inflexibles 
a cambios y transformaciones, han tenido que adaptarse por la 
contingencia sanitaria, convirtiéndose en espacios asincrónicos 
que funcionan de manera diversa, dando respuesta a eventos des-
fasados o no en el tiempo y actividad; de esta manera, la sala o la 
recámara se han convertido en sitios que se adaptan a situacio-
nes emergentes con distintas actividades y que demandan usos 
incompatibles, incluso.

Uno de los elementos de importancia durante la pandemia, y 
que se vuelve un tema interesante a resaltar respecto a los para-
digmas emergentes en el diseño de la arquitectura pos-COVID-19, 
es el distanciamiento social, ya que a la mayoría de los espacios 
que cumplen el mínimo recomendado por el Reglamento de Cons-
trucción es casi imposible hacerles una conversión, debido a lo 
limitado del espacio.
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Mencionan Peña y Herrera (2020) que esto afecta la movilidad 
en el hogar:

Esto nos lleva a reflexionar que la actividad cotidiana ha sido irrum-
pida con la permanencia de la familia en casa, que durante dos 
meses no fueron al trabajo, se realizaron actividades escolares con 
los hijos y se tenían que resolver las exigencias de atención del 
hogar (32).

Las condiciones del distanciamiento social han implicado 
mantener actividades académicas o transmitir clases en línea, el 
cierre de negocios, trabajar desde casa, permanecer en aislamien-
to social o en cuarentena las veinticuatro horas, interrumpir reu-
niones masivas (conferencias, conciertos), evitar el acercamiento 
con seres queridos y solo tener comunicación a través de dis-
positivos electrónicos (Gómez, 2020: 3), lo que nos adentra en la 
reflexión ante los paradigmas emergentes del diseño en la arqui-
tectura y la concepción de espacios pensados como asincrónicos, 
que permitan una mayor movilidad y mantener las funciones con 
una ocupación conveniente.

En ese sentido, la distancia al interior de la vivienda mantiene 
a las familias o personas en situaciones poco convenientes para 
cumplir con esta disposición, ya que el 15 % de las personas en-
cuestadas mantiene menos de 1 m de separación; el 20 %, 1 m 
de alcance; el 30 %, 1.50 m de distancia; y el 34 % declara que 
desconoce la separación entre ellos en el interior de su vivienda, 
lo cual demuestra que más del 90 % de los encuestados no puede 
establecer una distancia conveniente en esta situación de emer-
gencia generada por la pandemia (véase figura 2).
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Figura 2. Distancia al interior de la vivienda que mantiene con su familia 
o personas que la habitan

Fuente: elaboración propia con base en información de encuestas de opinión.

Ante esta situación existen intersecciones dentro de los espa-
cios domésticos sincrónicos, que podrían inhibir el distanciamien-
to social como medida de prevención ante la pandemia, al mostrar 
que 35 % de las personas encuestadas mantienen 1 m o menos de 
distanciamiento social reglamentado en México, lo que podría re-
solverse con los espacios asincrónicos que permitan la diversidad 
de actividades en las viviendas generando una mayor amplitud.

En esta investigación se observa que en los resultados de la 
distancia al interior de las casas, se incorpora la percepción de 
riesgo que se expresa ante la pandemia, ya que 54 % de los en-
cuestados menciona estar preocupado por contagiarse y 20 % está 
muy preocupado, en contraparte de quienes perciben un menor 
riesgo, ya que 21 % se siente tranquilo, 4 % se siente seguro y 1 
% se siente muy tranquilo estando en su vivienda durante esta 
contingencia de salud (véase figura 3).
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Figura 3. Percepción de riesgo ante la pandemia de la COVID-19

Fuente: elaboración propia con base en información de encuestas de opinión.

En la percepción de riesgo, se considera que existe relación 
con los factores espaciales, donde con base en las respuestas que 
se muestran a continuación y el traslado de actividades esencia-
les a los espacios domésticos transformados en asincrónicos por 
la emergencia, podría ser un condicionante clave respecto a la 
relación e interpretación del entorno inmediato.

En relación con los espacios utilizados con más frecuencia o 
en los que se permanece por más tiempo durante el confinamien-
to, en donde comienza a tomar forma la relación entre los espacios 
sincrónicos transformados en asincrónicos, 47 % de las personas 
encuestadas respondió que pasa más tiempo en la sala-comedor; 
19 %, en la sala de estudio; 12 %, en la cocina; 2 %, en el patio 
o jardín; y 20 %, en otro espacio (taller, patio, balcón, etcétera) 
(véase figura 4).

Los escenarios a los que nos enfrentamos están provocando 
una readaptación a todos los niveles en donde las soluciones ar-
quitectónicas se vuelven trascendentales en la manera en que se 
va afrontar la nueva normalidad que nos espera (pos-COVID-19. La 
arquitectura se encuentra en un momento clave en el que hay que 
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anticiparse y tener conciencia acerca de la importancia de saber 
adaptar los ambientes a cualquier situación.

2.3 Espacios sincrónicos vs asincrónicos
Al describir los espacios, como la sala, a través de su entendi-
miento como espacio sincrónico, se considera que se utiliza para 
ver la televisión, convivir, recibir visitas, mas si funciona como es-
pacio asincrónico tiene estos usos, pero también al mismo tiempo 
se realizan actividades de trabajo, educación y de esparcimiento 
de manera virtual.

Figura 4. Espacios utilizados con más frecuencia o en los que se perma-
nece más tiempo durante la pandemia de la COVID-19

Fuente: elaboración propia con base en información de encuestas de opinión.

Respecto a la discusión principal de esta investigación, se 
presentan un mayor número de áreas asincrónicas en espacios 
domésticos de las viviendas, transformándose de áreas sincróni-
cas, como dormitorios, salas, cocinas, patios/jardines, comedores 
u otros en espacios que se utilizan de forma frecuente para reali-
zar trabajo, educación o esparcimiento. Las personas encuestadas 
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comparten estos cambios de la siguiente manera: 38 % convirtió 
la recámara; 30 %, el comedor; 17 %, el cuarto de estudio; 4 %, 
la cocina; 9 %, otro espacio (talleres, patios, balcones, etcétera), 
mientras que 3 % no aplica, porque no realiza esas actividades de 
forma virtual (véase figura 5).

Figura 5. Espacio que se usa de forma frecuente para realizar el trabajo, 
educación o esparcimiento en la casa

Fuente: elaboración propia con base en información de encuestas de opinión.

Un atributo relevante en la era pos-COVID-19 es la emergencia 
de repensar los espacios con múltiples requerimientos para permi-
tir el desempeño de las distintas actividades, como el trabajo, la 
educación y otras que tuvieron que trasladarse a los hogares debi-
do al confinamiento; en donde hay que maximizar la luz natural y 
el aprovechamiento de la ventilación cruzada, amortiguar el ruido 
o las conversaciones con la posibilidad de cambiar la distribución 
interior y el aislamiento, que se derivan en paradigmas extraordi-
narios por abordar.

En cuanto a la necesidad de reordenar algún espacio para 
adaptarlo a otra función, 59 % lo llevó a efecto y 41 % no lo hizo, 
por lo que es una situación cuya emergencia alcanza a un grupo 
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de población numeroso (207 hogares). Debido a esto, las viviendas 
y los espacios domésticos deben ganar en versatilidad en donde 
la nueva normalidad instaura exigencias de espacios asincróni-
cos con diversidad y dinamismo, que cobran especial importancia 
frente a la rigidez de los espacios sincrónicos (funcionales) actua-
les (véase figura 6).

Figura 6. Necesidad de reordenar un espacio para adaptarlo 
a otra función

Fuente: elaboración propia con base en información de encuestas de opinión.

La vivienda se ha convertido en defensa de primera línea con-
tra el coronavirus. Nunca había sido el espacio en donde se dirime 
la condición de vida o muerte (Hábitat México, 2020). El ambiente 
estresante de la estadía en el hogar, especialmente en viviendas 
pequeñas y saturadas en las que se puede encontrar una solución 
viable, definiendo espacios asincrónicos como paradigma emer-
gente pos-COVID-19.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La pandemia ocasionada por la COVID-19 nos ha permitido re-
valorar que los espacios domésticos no solo son en el interior de 
las viviendas, sino que se trasladan al exterior en una búsqueda 
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de aire libre y naturalidad. En este sentido, la actividad cotidiana 
presenta la emergencia de uso de espacios que deben solucionar 
la multiplicidad de ocupaciones de lo común y también de lo 
emergente.

Por ejemplo, los patios, terrazas, balcones y jardines se trans-
forman en su uso en cotidianos (pospandemia) cuando anterior-
mente se utilizaban en situaciones extraordinarias o eventuales. 
Zonas exteriores que, a su vez, pueden integrarse con los espacios 
interiores dentro de la vivienda. Estancias unidas a terrazas con la 
posibilidad de abrirse o cerrarse en función de las circunstancias 
(véase figura 4).

El nuevo paradigma de la arquitectura doméstica, se replantea 
a partir de la recámara, la cocina, el estudio y el espacio verde 
(patio, terraza-jardín, balcón, jardín vertical, cualquiera que el ta-
maño permita adaptar e incorporar a la vivienda), estancias que 
prodigan todo: trabajar, descansar, cultivar el cuerpo, el ocio y la 
vida lúdica, individual, familiar e, incluso, colectiva, y que pueden 
transformarse en el tiempo y ser usadas, incluso si hay pandemia 
(véase figura 5). Se revalúan algunas áreas que consumen espacio 
y que han ido perdiendo jerarquía y uso en los modos de vida 
actual, como la sala y el comedor formal, en las cuales posibilitar 
la flexibilidad, la transformación y la cohabitación de actividades 
debe ser una premisa central.

Los espacios presentan una reconfiguración del uso cotidiano 
en 59 % de los que existían (véase figura 6). En este caso, el inte-
rior no es suficiente para atender las actividades diarias durante 
las 24 horas de uso permanente; al igual, el exterior ha tomado 
relevancia para ocupaciones permanentes.

La resignificación de estos espacios en donde los cambios 
de hábitos y las rutinas cumplen una función relevante en rela-
ción con su uso; los espacios asincrónicos en donde eventos con 
distintos tiempos y usos diversos que tienen requerimientos de 
ambientes diferenciados, pero que están realizándose al mismo 
tiempo. Por ejemplo, se contestan llamadas de trabajo mientras 
se cocina, se ayuda en las tareas de las hijas e hijos o se tienen 
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clases o reuniones virtuales a la vez que la familia se encuentra 
en tiempo de convivencia.

Según la doctora Carolina González (2021) de la Universidad de 
La Frontera, en Chile, “Las casas en la actualidad parecen atender 
a una perspectiva sociófuga, que nos expulsa fuera del hogar para 
satisfacer necesidades; en lugar de proveernos de espacios versá-
tiles, que se adapten a nosotros y no al revés”. La emergencia ha 
puesto en evidencia estas necesidades en la vivienda en donde es 
inevitable que las nuevas formas de trabajo, de vida y de relación 
social, se incorporen a nuestras costumbres a partir de ahora.

La convivencialidad como valor ético intrínseco de una socie-
dad en la que la libertad individual, se realiza en interdependencia 
con otros y en relación con el entorno en que vivimos y donde nos 
importa cómo vive el otro.

4. CONCLUSIONES

No solo los parques públicos, sino también los balcones, patios y 
jardines que antes se empleaban como espacios exteriores, ahora 
ofrecen una oportunidad para respirar aire fresco y un tiempo 
donde se puede pasar lejos del interior. El nuevo tipo de espacio 
doméstico ante las condiciones de la emergencia sanitaria nos 
lleva a repensar en soluciones habitacionales con la creación de 
espacios asincrónicos y versátiles, que definan la creación de las 
nuevas viviendas.

Nuestro espacio privado es especialmente importante. Las li-
mitaciones nos hicieron pensar en nuevas configuraciones para 
adaptarnos a un estilo de vida más acotado al ámbito de la familia 
y compartido con parientes y amigos cercanos. La calidad y co-
modidad de nuestras casas estará en las prioridades de una lista 
donde la emergencia resuelva la diversidad.

La trascendencia de concebir viviendas resilientes, de mayor 
superficie, higiénicas y que den paso a espacios asincrónicos, es 
una necesidad que se debe incorporar de manifiesto en los para-
digmas emergentes en el diseño de la arquitectura pos-COVID-19; 
en donde se cultive el nuevo movimiento frente a la vida, que 
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comprenda no solo las dimensiones físicas, sino también los signi-
ficados sociales y afectivos del constructo de hogar.

Estos espacios asincrónicos ayudarán a lo que Illich (1978) lla-
ma “la reconstrucción de la convivencialidad”; valor que ha emer-
gido durante el uso del espacio cotidiano en este momento de 
pandemia.
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