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Por qué “Agenda Juárez”
Andreu Marfull Pujadas

Las ciudades ideales, utópicas, de hecho no exis-
ten. Sólo se idealizan. De un modo generalizado, 
todas participan de un espacio distópico apenas 

reconocido. Se vive en un espacio urbano idealizado, 
deseado, y en un espacio indeseado, incómodo, que no 
se sabe cómo abordar. Pero, a medida que se observan 
las ciudades, y se profundiza en lo que representan, 
aparece otra visión, más real.

Contemplar Ciudad Juárez es un ejercicio de re-
conocimiento de un orden urbano precario, dominado 
por construcciones sencillas de baja altura con calles 
poco transitadas donde apenas se observan peatones 

ocasionales (ver Figura 2). Hay excepciones, como lo 
son el centro histórico y las grandes arterias rodadas, 
donde comercio y transeúntes hacen acto de presencia 
con más convicción y aparecen construcciones de ma-
yor calidad y más altura. Pero hay más a considerar. En 
un primer vistazo, se puede observar la dispersión ur-
bana, en una ciudad fragmentada y a medio terminar, 
cosa que plantea la duda razonable de si existe un gra-
do de profesionalización apropiado para la actividad 
urbanística. Es decir, si la ciudad está bien planeada y 
debidamente gestionada o, por el contrario, no lo está. 
Más allá, resalta la pobreza generalizada de quienes la 
habitan, así como la presencia de un comercio infor-
mal que la ocupa integralmente, capaz de crear corre-
dores viales ocasionales de actividad comercial basada 
en el mercado de segunda mano (“de segundas”) y un 
dinámico mercadeo ambulante (ver Figura 3).

Figura 2. Vista aérea de la Colonia Granjero. Área junto al Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, 
imagen realizada desde un avión. 

FOTOGRAFÍA: Andreu Marfull Pujadas, 2019.
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Figura 3. Fotografía de la calle Mauricio Corredor en la colonia Alto. Área junto al centro histórico de Ciudad Juárez. Ca-
lle vecinal que se ha especializado en el mercado de “segundas” y de artículos de bajo coste. 

FUENTE: Google Maps, 2020.

Figura 4. Vista aérea de la zona de invasión tolerada en el sur-poniente de Ciudad Juárez. Cuadrícula de pistas sin urbanizar 
sobre la que se implantan viviendas y actividades en la forma de autoconstrucción. Área localizada junto a la carretera  

dirección Nuevo Casas Grandes, fuera de los límites del suelo urbano.
FUENTE: Google Maps, 2021.
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El panorama en Ciudad Juárez denota el impac-
to de una planeación urbana que fomenta la confor-
mación de barrios marginales, destinados a población 
obrera al servicio de la empresa maquiladora transna-
cional, junto a demás formas de expansión de la ciudad 
basadas en la invasión tolerada que apuntan a una au-
sencia de mecanismos de disciplina urbanística y a un 
modelo que fomenta el dinamismo industrial, pero no 
la inclusión social (ver Figura 4). 

A todo ello se le añade la baja calidad de las 
construcciones, así como la ausencia de manteni-
miento de las mismas, la obsolescencia de sus usos e 
incluso su abandono generalizado, en medio de espa-
cios baldíos en toda la ciudad que especulan con la 
esperanza de encontrar un agente inversor interesa-
do, sin plan urbano que los apoye. Destaca el estado 
inacabado, marginal y eminentemente descuidado de 
la urbanización en las calzadas, las banquetas, los par-
ques, las plazas y el mobiliario urbano, así como la pre-
cariedad general de las infraestructuras de obra civil, 
donde destaca la inexistencia de una red de recogida 
de las pocas aguas pluviales que se precipitan, hecho 
que ocasiona graves inundaciones con leves lluvias, 
en un clima semidesértico. Por esta razón, la imagen 
urbana es, en este sentido, precaria. La excepción son 
ciertos conjuntos habitacionales destinados al perfil 
social más privilegiado, los cuales se hayan cerrados, 
cuentan con un único acceso vigilado y tienden a 
agruparse sin orden ni control sobre un espacio, en 
teoría protegido por su interés agrícola (ver Figura 5),7 

en los que la imagen interior es de cuidado, pero la 
exterior es de un muro entre rejas. 

El uso de la ciudad pública es, a su vez, violen-
to. La entrega absoluta de las calles al automóvil, con 
una precaria señalización del tráfico que ocasiona una 

7 En la Figura 45 se muestra el plano de la ciudad según niveles de bienestar, en la Figura 49 las zonas con fraccionamientos cerrados y en 
la Figura 54 las zonas agrícolas que todavía existen en la ciudad, pero ya han perdido su continuidad al estar fragmentadas.

circulación imprudente, no contempla las necesidades 
de los transeúntes y mucho menos las de aquéllos que, 
por razones de edad, salud y dependencia, requieren 
de una atención especial. A esta situación cabe aña-
dir un transporte público gestionado a modo de con-
cesiones que depende del negocio de las “rutas” y no 
puede cubrir la dispersión urbana donde se amontona 
el abandono y la precariedad, dando un servicio pobre 
e insuficiente, a lo que se le añade la ausencia de in-
formación sobre los recorridos de las rutas y la inexis-
tencia de paradas, donde todo se resuelve a voces y por 
costumbre. Por otro lado, explorar la imagen urbana y 
su uso público apunta a múltiples obstáculos y focos 
de colisión o riesgo en la forma de agujeros (baches) o 
la ausencia de tapas de registro tanto en las banque-
tas como en las calzadas, capaces de provocar graves 
accidentes (ver Figura 6); así como cables anclados en 
las banquetas que invaden el espacio destinado a los 
itinerarios peatonales; ramas de árboles a la altura de 
los ojos del transeúnte; recubrimientos dañados y le-
vantados por las propias raíces del arbolado, por mala 
ejecución o falta de manutención; y una ausencia ge-
neralizada de pasos de cebra y semáforos en los cruces 
que se olvidan de los peatones, situación que les obliga 
a asumir riesgos al cruzar las calles. Para el peatón es 
la antítesis de la accesibilidad universal, y para el ve-
hículo la antítesis equivalente de la movilidad segura 
(ver figuras 6 y 7). Los vehículos circulan tanto o más 
pendientes de los riesgos de sufrir daños por colisión 
o accidentes en la calzada que de las señales de tráfi-
co, al igual que los transeúntes, quienes circulan por 
donde es más seguro (por lo general fuera de las ban-
quetas) y cruzan las calles siguiendo la información 
que les dictan los sentidos y la intuición, poniendo en 
riesgo su integridad.
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El escenario es, en este sentido, elocuente. Son 
un conjunto de déficits, o defectos, que están todos 
ellos interrelacionados y hacen de la ciudad un espa-
cio hostil: la ciudad no es amigable y es peligrosa en 
muchos sentidos. Debido a ello existe una reclusión 
generalizada (y voluntaria) de la vida pública, así como 
de las propiedades y de la actividad social en espacios 
privativos, junto a una permanente y persistente ame-
naza omnipresente en cualquier rincón de la ciudad y 
del territorio que la rodea. El resultado de esta com-
binación de factores es la construcción, conjunta, de 
un espacio para la violencia pública que afecta de un 
modo singular a las mujeres y los niños, pero no ex-
cluye a nadie. En otro orden de cosas, Ciudad Juárez 
destaca por la violencia asociada al narcotráfico, que 

se añade a la inseguridad estructural que caracteriza 
a México y América Latina, donde existe extrema po-
breza y múltiples formas de exclusión, así como una 
destacada desigualdad socioeconómica. Vivir en Ciu-
dad Juárez implica la experiencia de todo tipo de ame-
nazas, sea el asalto a plena calle, el robo de vehículos, 
los atracos, la extorsión, el secuestro, la agresión se-
xual o el narcotráfico, pues su condición fronteriza con 
los EUA la hace un foco de conflictos inevitables en el 
cual confluye un espacio militarizado que combate el 
tráfico ilegal de personas y mercaderías contrapuesto 
a un espacio alternativo que lo desafía.

¿Ante esta situación, qué se puede hacer? Por 
un lado, existe una oportunidad para trabajar desde 
la esfera política, por no decir geopolítica, en especial 

Figura 5. Vista aérea de los fraccionamientos de Hacienda de los Nogales. Imagen del nororiente de Ciudad Juárez. Con-
juntos de casas unifamiliares con zona verde central, a los que se accede por una vía de reparto que los organiza. 

FUENTE: Google Maps, 2021.
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Figura 6. Fotografía de la calle Río Ródano en la colonia Fovissste Chamizal. Llanta (neumático) que ocupa el agujero 
creado por la ausencia de la tapa de registro de un pozo de alcantarillado. Ante la extensa casuística de esta deficiencia, la 
ciudadanía opta por colocar elementos como señales de peligro, en este caso neumáticos usados, de modo que sean visi-

bles para alertar de la presencia de un agujero que puede dañar la rueda y provocar un accidente.
FOTOGRAFÍA: Andreu Marfull Pujadas, 2019.

Figura 7. Fotografía de la calle Manila en la colonia Progresista. Losa de hormigón de la banqueta rota por el crecimiento 
de un árbol que, a la vez, ha aparecido de manera espontánea en una fisura de la losa y nadie se ha encargado de retirar. La 
imagen cuenta, además, con la señalización del espacio de aparcamiento reservado para quien requiere de silla de ruedas. 
A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, cada vivienda dispone del derecho tácito de aparcar delante de casa, que 

es mayoritariamente unifamiliar, y en este caso se considera todavía más justificado.
FOTOGRAFÍA: Andreu Marfull Pujadas, 2019.
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la cuestión de la violencia y el crimen organizados. 
Pero también hay espacio para trabajar sobre todo 
aquello que genera exclusión social, ya sea la pobreza 
o, dicho de otro modo, todo lo que es capaz de dejar 
sin opciones a una vida digna a las personas que ha-
bitan en Ciudad Juárez, o bien de empujarlos a la fron-
tera, con la esperanza cada vez más débil de rehacer la 
vida en los EUA. Sobre este tema, bien se merece una 
atención especial resaltar que ya existen múltiples es-
tudios, los cuales se tiene en cuenta para esta investi-
gación. Para ello, se incorpora en el análisis y el diag-
nóstico como parte de la problemática, pero al tratar 
el estudio de propuestas y alternativas se traslada la 
atención al potencial trabajo que se puede encarar 
desde la planificación urbana. La cuestión principal 
se centra en la ciudad en sí, en su idea o modelo, y 
en todo aquello que incumbe al campo del urbanismo 
y la planificación técnica y política que construye la 
ciudad física donde “todo” sucede.

En una primera aproximación visual, se puede 
argumentar que no existe un plan urbano efectivo y 
detallado que indique hacia dónde se dirige la ciudad. 
No se sabe con certeza cómo serán las calles que to-
davía no existen en las zonas donde el suelo especu-
la para urbanizar, ni cómo serán las viviendas donde 
vivirá la gente ni qué usos habrá. No se sabe si una 
enorme fábrica ocupará el terreno, o si lo hará un cen-
tro comercial, o negocios provisionales, o (en la peri-
feria) quizás alguna urbanización de miles de casas 
pequeñas y sencillas para potenciales trabajadores de 

8 El conjunto de Ciudad Juárez y El Paso fue, hasta el siglo XIX, una misma entidad llamada Paso del Norte, la cual fue divida en dos en el 
año 1848, al trazarse la frontera entre México y los EUA por el Río Bravo con motivo del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero, por 
medio del cual se puso fin a la Guerra de México-Estados Unidos (1846-1848). En este tratado, la actual franja que cubre el espacio entre 
los estados de Texas y California se entregó a los EUA, mientras que, por otro lado, se garantizaba la protección de los derechos de los 
mexicanos que permaneciesen allí, tanto los civiles como los de propiedad. De este modo, la ciudad pasó de ser una zona de paso a ser una 
frontera que dividía dos nacionalidades. Así, el Paso del Norte acabó por cambiar de nombre y en 1885 pasó a llamarse Ciudad Juárez, en 
honor al presidente Benito Juárez que, desde allí, venció en 1867 al Segundo Imperio Mexicano gobernado por Maximiliano de Habsburgo. 
Por otro lado, El Paso mantuvo su denominación en el lado norteamericano con la creación, en 1850, de El Paso County en Texas.

las empresas. Y no existe una idea clara de cómo in-
vertir la tendencia a urbanizar mal y a abandonar la 
ciudad. Tras estas carencias está la razonable deduc-
ción de que no hay recursos suficientes para controlar 
el correcto desarrollo de la ciudad, o los que existen no 
llegan a ser eficaces.

Entonces, más allá de las dudas razonadas que 
se plantean sobre el plan urbano y las razones de la 
deficiente urbanización, ¿qué más se debe analizar?

Frente a Ciudad Juárez se encuentra El Paso, tras 
el Río Bravo, tras el muro de la frontera con los EUA. Es 
una ciudad gemela. El Paso, a la esquina del estado de 
Texas, es en realidad el desarrollo de un mismo asen-
tamiento humano original que ha sido dividido por 
una frontera política y cultural, resultado de un con-
flicto de ocupación colonial del territorio entre fuerzas 
contrapuestas.8 Parecen iguales. Ambas muestran un 
desarrollo a modo de casas adosadas, con laberínticas 
calles donde se observa algún parque, escuelas y po-
cas tiendas, o ninguna, mientras el comercio se asienta 
en los ejes viales, donde a su vez también lo hace, por 
sectores, la industria. Todo se adquiere en auto. El co-
mercio principal está en los corredores, donde pasan 
los coches, y se ofrece todo lo que se desea; la visión 
desde el auto muestra las naves industriales que se ex-
tienden sin un horizonte claro. Se construye una idea 
urbana donde también se diferencian las zonas don-
de residen familias adineradas de las más modestas. 
El patrón es la desigualdad, dispersión, baja densidad, 
desconexión y una ciudad siempre inacabada que se 
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muestra como una red de calles ocupadas por vehícu-
los, donde no hay vida social.

El espacio público es pobre, en apariencia, mien-
tras que la esfera privada es la principal. Cada casa, 
cada familia, y en algunos casos parroquias y otros 
espacios asociados a algún deporte, afición, negocio 
o zona de intercambio, son un lugar de convivencia 
que sustituye la hostilidad exterior. Esto es común en 
Ciudad Juárez y El Paso, como también lo es en el vasto 
territorio semidesértico que se extiende desde el Golfo 
de México hasta el océano Pacífico.

Sin embargo, a su vez, Ciudad Juárez y El Paso 
son ciudades distintas. Por alguna razón, una ciudad 
es más segura que la otra, que acumula más gente po-
bre y más violencia. En una hay más dinero para ur-
banizar y mantener el espacio público, así como para 
conservar sus construcciones, y en la otra no. En una 
las fábricas están agrupadas y el comercio dispone 
de un espacio urbanizado y formal, y en la otra es-
tán más dispersas, junto a un comercio más variado 
en cuanto a su informalidad (es ambulante). En una 
parece que se construye una ciudad consolidada y en 
otra una mucho más provisional, que siempre tiende 
al abandono.

México y los EUA tienen un proyecto industrial 
común, junto a Canadá. Lo llaman Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. La idea es fomentar 
la competencia económica y el desarrollo en las tres 
naciones, en la línea del pensamiento neoliberal que 
históricamente lidera la llamada escuela de Chicago. 
Pero siendo estrictos con la realidad que muestra el 
vasto territorio industrial plagado de casas precarias 
en serie a todo su alrededor que domina en Ciudad 
Juárez, este tratado se puede asimilar a un mero pro-
yecto de desarrollo industrial donde unos ofrecen 
trabajo y otros trabajadores, gracias al cual un capital 
inversor extranjero dinamiza importantes sumas de 

dinero y evita pagar sueldos altos en México. Detrás 
de este pacto hay un proyecto creador de plusvalía 
que es imposible obtener con los salarios y los dere-
chos existentes en los EUA, que a su vez proporciona 
trabajo precario, pero formal, en México. Y este capi-
tal no colabora en la creación de una ciudad adecuada 
del lado mexicano, ya que sólo le interesa la mano de 
obra. Es un trato, en este sentido, controvertido, que 
ambas partes cumplen. Sin embargo, Ciudad Juárez 
es, debido a ello en gran medida, lo que es: una ciudad 
precaria que, si algún día este trato se rompe, pasará 
de ser provisional y en constante abandono a ser una 
ciudad totalmente abandonada, y un abono para… 
quién sabe qué. Y ello también afectará a El Paso, por-
que están entrelazadas. A El Paso se va a vivir quien 
puede permitírselo, porque es más segura, hay mejo-
res servicios y existe un contrato social (en aparien-
cia) más saludable.

El Paso deviene la parte privilegiada de un asen-
tamiento humano binacional único, atado al factor 
fronterizo y al devenir de un tratado comercial trans-
nacional junto a Ciudad Juárez. Es, en cierto modo, un 
fenómeno de gentrificación singular, donde la expul-
sión de la población es doble, es decir, económica y na-
cional. Es, de hecho, un fenómeno global que, en este 
caso, se expresa frente a frente.

El Paso está en una posición más favorable, sin 
ser la ideal. Pero esta visión se asoma demasiado sim-
ple. Es simple porque habla de una desigualdad injus-
ta que apenas se sabe reconocer y merece una sentida 
reflexión. Este tratado no deja de ser la formalización 
de una relación de explotación tolerada y controlada 
políticamente que no considera el impacto urbano, 
o económico, de todos los pactos que la envuelven, 
que se alimenta de una frontera agresiva que divide 
a dos mundos, o zonas de influencia, que se resisten a 
dialogar, compartir y repensar de un modo sensato y 
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responsable si es realmente necesario que tenga que 
existir esta división.

Visto con esta perspectiva, salta a la luz la evi-
dencia de que la desigualdad de la metrópolis binacio-
nal tiene que ver con un desigual contrato social que 
divide a dos mundos que, a su vez, se alimentan entre 
sí. ¿Pero, se habla de ello? La respuesta no es senci-
lla. Existe una conciencia generalizada del marcado 
contraste entre estas realidades, sin embargo, parece 
que no es suficiente, porque no existe un diagnóstico 
consensuado sobre su naturaleza y justificación que 
permita avanzar como es debido. Quienes reciben un 
buen trato le ven menos problemas que quienes no. 
Así, por necesidad, se acepta la ciudad tal y como es, 
y se normaliza su estado de abandono e inseguridad.

El problema es estructural al sistema político, 
económico y social mexicano, y está relacionado con 
la historia de la globalización económica, de raíz colo-
nial, y la compleja y desigual relación entre América 
Latina y los EUA, que apunta a razones de explota-
ción de bienes y recursos asociados a un dispar con-
trato social. Este desafío no es únicamente juarense o 
mexicano. Es continental y, a su vez, global. Por esta 
poderosa razón, se trata de un tema incómodo, evita-
do muy especialmente por los medios de comunica-
ción y el espectro político en México y por lo general 
en todos los países del mundo.

Descubrir Ciudad Juárez es, en cierto modo, 
contemplar la lucha sociocultural que se enfrenta a 
un constructo político-económico cuya principal ex-
presión es la imposición de una desigualdad desacom-
plejada. Pero su lucha no sólo es local, porque su ad-
versario es global. Es, por esta razón, parafraseando 
a Lefebvre, un lugar privilegiado donde el pulso por 
el derecho a la ciudad es un verdadero desafío global.

Ciudad Juárez, al igual que la totalidad de las 
ciudades o asentamientos humanos en los que la dis-

criminación y la violencia destacan por su presencia 
(muy comunes en América Latina), es también un 
foco de resistencia, empatía y sensibilidad extraor-
dinario. Tras (casi) toda familia juarense existe la 
historia de un pasado cambiante, con una marcada 
mixtura social, racial y cultural, que escribe la me-
moria colectiva de una alta capacidad de resistencia y 
superación para sobrevivir, subsistir y —quien está en 
disposición para hacerlo— progresar.

En el interior de todas las ciudades existe una 
lucha latente de personas que desean vivir en ella, que 
aspiran a integrarse, progresar y, en determinados 
casos, salir de una situación de expulsión relaciona-
da con la escasez de oportunidades y las condiciones 
de marginalidad que asolan a América Latina y, en 
este caso, a México y Ciudad Juárez. Por ello, trabajan 
activamente para la apropiación del espacio físico y 
económico, utilizando las opciones que se les ofrecen. 
Y cuando las opciones son precarias, se manifiesta la 
economía informal y, en algunas zonas, el tráfico de 
mercancías, la delincuencia o, incluso, el crimen, en 
formas organizadas o no. Esta situación afecta a una 
parte notable de Ciudad Juárez y a otras muchas ciu-
dades mexicanas. Pero no son un fenómeno anómalo, 
en el sentido estricto de la palabra. Son manifesta-
ciones del rostro extremo del desigual reparto de los 
capitales que ofrece el libre mercado que, parafrasean-
do a Marx, ha hecho de la obtención de la plusvalía a 
cualquier precio la justificación última de la miseria 
humana. La pobreza y la expulsión engendran soli-
daridad y resistencia, pero también, inevitablemente, 
violencia e inseguridad, cuando en un territorio no 
existe control sobre el mismo y existen poderosas ra-
zones para explotarlo.

Cada ciudad expresa una comunión de his-
torias, narrativas personales y colectivas. Es una 
obra compleja, en la cual se manifiestan distintas 
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representaciones del contrato social característico de 
toda comunidad organizada. Pero en el siglo XXI, en 
una etapa caracterizada por el cambio, la inestabili-
dad y la movilidad extremas (ya sea del dinero o de las 
personas), existen ciudades en las que aquello que se 
manifiesta con más ímpetu es la competencia indivi-
dualizada para sobrevivir. En ellas, la imagen urbana 
es un problema menor para sus habitantes y el pulso 
social, ciudadano, apenas existe. Esto es debido a una 
pobreza estructural, que tiene múltiples expresiones. 
La imagen urbana está asociada a la constante y apa-
rentemente inevitable presión que impone el mercado 
global tras siglos de competencia donde, demasiado 
a menudo, se ha rebasado la línea roja de aquello que 
debería ser ética y moralmente admisible. En este sen-
tido, es un problema que afecta de un modo desigual 
porque crea, precisamente, una desigualdad estruc-
tural. Dependiendo de dónde estés, de dónde nazcas, 
cuándo lo hagas y a qué colectivo, grupo, etnia o in-
cluso religión pertenezcas, tendrás distinta suerte. Si 
logras evitar estar del lado vulnerable crearás, directa 
o indirectamente, algún modo de marginación. Y si 
estás del otro lado, participarás (con pocas opciones 
reales de cambiar de bando) de esta marginación, para 
el beneficio ajeno.

Ciudad Juárez es un caso de objetivación de un 
micro-mundo urbano integrado en un macro-mundo 
en competencia estructural, que es desigual por razo-
nes económicas, en el cual su ciudadanía (y quienes 
deciden por ella) combate sus efectos y a la vez los 
promueve. Esta realidad se observa en el pulso socio-
cultural (o lucha despiadada) por el control o apropia-
ción del espacio y el precario circuito económico, pero 
también en el pulso político y económico que incide 
sobre la ciudad. En todas partes, el macro-mundo en 
competencia (con la misma finalidad: el control del 
espacio) está omnipresente. Cada micro-mundo narra 

un rostro preciso y evidente de un macro-mundo dis-
par que es imposible ignorar, aunque es difícil, com-
plejo, descubrir cuál es su verdadero rostro.

El debate atañe a un problema global y es, por 
la naturaleza de la situación, inhábil en las esferas lo-
cales, débil en las nacionales e incipiente en las trans-
nacionales. La agenda transnacional que aborda las 
causas de las injusticias, las desigualdades y la vio-
lencia global siempre ha estado abierta, pero parece 
que ahora lo hace con una nueva perspectiva. Bajo el 
manto de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, se 
ha desarrollado un debate que, tras décadas, ha crea-
do la Agenda 2030. Dicha agenda se propone erradicar 
la pobreza, disminuir las desigualdades y proteger el 
planeta, y para ello estableció diecisiete ODS, en 2015. 
Todos son importantes, el principal es el número 1, di-
rigido a poner fin a la pobreza, pero en esta investiga-
ción se destaca el número 11, dirigido a las ciudades y 
los asentamientos humanos. Está enfocado a comba-
tir la inequidad y la inseguridad urbana, a promover la 
resiliencia de los espacios más vulnerables y a fomen-
tar una mayor sostenibilidad desde la planeación y el 
diseño urbanos, con el horizonte puesto en el porvenir, 
la justicia y el equilibrio natural entre todos y con el 
resto de los seres vivos. Todo ello forma parte de la lis-
ta de asuntos a resolver —o corregir— en el horizonte 
del año 2030. En esta línea, la Nueva Agenda Urbana 
(ONU, 2016), que desde la plataforma ONU-Hábitat 
de las Naciones Unidas desarrolla el ODS número 11, 
establece en su punto 15a el compromiso de trabajar 
en pro de un cambio de paradigma urbano que reo-
riente “la manera de planificar, financiar, administrar 
y gestionar las ciudades y los asentamientos huma-
nos”. Dicho compromiso viene dado por la evidencia 
de la insuficiencia generalizada de recursos técnicos 
y financieros para un desarrollo próspero y susten-
table del proceso de urbanización, en especial en las 
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ciudades de los países en desarrollo, y, de forma desta-
cada, en las ciudades secundarias, aquéllas que por su 
condición periférica se encuentran en una situación 
de dependencia o inferioridad ante otras de condición 
más capital. Estas ciudades están más expuestas a 
los efectos colaterales de la globalización económica 
cuando en lugar de porvenir construye exclusión. Uno 
de ellos, el principal, es la desigualdad que impera en 
todas partes y es capaz de desplazar poblaciones ente-
ras hasta fronteras que les son imposibles de rebasar. 
Otro, también principal, es la construcción de un es-
pacio marginal que alimenta otro privilegiado, pese a 
la resistencia o negación para aceptar esta evidencia 
y su relación con la debilidad y las contradicciones de 
la idea misma del derecho al desarrollo que la Agenda 
2030 promueve.

Las Naciones Unidas y la simple observación 
constatan, de un modo generalizado, la creación de 
ciudades en expansión, dispersas y fragmentadas; la 
incapacidad de garantizar una correcta infraestruc-
tura de bienes y servicios; así como la acumulación de 
espacios marginales de economía informal e insegu-
ridad, a la par de la sobreexplotación de los recursos 
naturales, cuantiosos daños para el medioambiente y 
el deterioro creciente de los sistemas biológicos. Esta 
problemática es global y tiene una expresión evidente 
en Ciudad Juárez. El nuevo paradigma urbano acor-
dado en las Naciones Unidas transciende al urba-
nismo y es un desafío jurídico, político, económico 
y social a escala global, cuya respuesta requiere del 
replanteamiento del desorden político transnacional 
y del régimen o sistema económico que impide su 
implementación.

El caso de Ciudad Juárez es, aparentemente, 
singular, pero no es un caso aislado. Para ella, y para 
ciudades en situación similar, se ha concebido un 
nuevo paradigma urbano. ¿Pero, cuál es el camino? La 

Nueva Agenda Urbana promueve mejorar el desarro-
llo espacial urbano e insta al esfuerzo para “mejorar 
la capacidad de planificación y el diseño urbanos y 
la prestación de formación a los planificadores urba-
nos a nivel nacional, subnacional y local” (ONU, 2016, 
punto 102). ¿Es así de sencillo? No, y sí. No es senci-
llo porque pide compromisos políticos, que a su vez 
requieren repensar las relaciones transnacionales. Se 
debe racionalizar el mal derecho concedido (no reco-
nocido) de usar el suelo de un modo arbitrario y sin 
control social, lo que afecta a ciudades como Ciudad 
Juárez. Pero es sencillo y poderoso porque se trata de 
una agenda que tiene a su favor la determinación de 
las Naciones Unidas y la fuerza de la razón de la jus-
ticia fundamental.

La Agenda Juárez concierne a su comunidad lo-
cal, a la nación mexicana, a los EUA y a las Naciones 
Unidas. Según los acuerdos establecidos en el seno de 
las Naciones Unidas, al margen del ingenio y de las 
capacidades técnica y política que puedan desarro-
llarse desde la propia ciudad, es necesario repensar en 
su totalidad todo aquello que incide y le da forma. Se 
considera principal reorientar “la manera de planifi-
car, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las 
ciudades y los asentamientos humanos, reconocien-
do que el desarrollo urbano y territorial sostenible es 
un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo 
sostenible y la prosperidad para todos” (ONU, 2016, 
punto 15a), con miras al ODS número once citado, 
enfocado a crear ciudades “incluyentes, seguras, resi-
lientes y sostenibles”. Con este planteamiento, la fac-
tibilidad de darle respuesta reside en la capacidad de 
comprender e interrelacionar los hilos que tejen y dan 
forma a la ciudad, hasta donde sea posible. 

Existe la urgencia, innegable, de repensar la 
realidad urbana global considerando a la ciudadanía 
que la habita y a las futuras generaciones, en especial 
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en Ciudad Juárez. Con esta motivación es posible dar 
respuestas (por limitadas que sean) al derecho a vivir 
en paz y a gozar de bienestar y calidad de vida para 
las generaciones presentes y futuras que pauta la Car-
ta de las Naciones Unidas de 1945 y ha dado forma a 
la Agenda 2030. Es posible y necesario combatir una 
ciudad insegura, fragmentada, mal urbanizada, sin 
recursos para ser gestionada y con múltiples focos de 
marginalidad que dificultan o imposibilitan el libre 
desarrollo cívico y sociocultural; una ciudad que está 
expuesta a los efectos colaterales, que tolera el desor-
den político y jurídico internacional, cuya consecuen-
cia es una violencia estructural, sistémica de gran ca-
lado. La vulnerabilidad urbana de Ciudad Juárez es un 
problema que transciende al urbanismo, que sobrepa-
sa a la municipalidad juarense y a la nación mexicana, 
y para el cual, sin una comprometida motivación de 
centrar la atención en forjar un compromiso de co-
rresponsabilidad global, es inviable esperar una ver-
dadera respuesta efectiva. Es necesario trabajar desde 
Ciudad Juárez, y desde México, pero también lo es la 
cooperación internacional en el seno de las Naciones 
Unidas para:

 » Construir una ciudad que ponga fin a la 
vulnerabilidad urbana en Ciudad Juárez.

 » Construir una ciudad segura, inclusiva, resi-
liente y sostenible, de acuerdo con los ODS 
de las Naciones Unidas, cuyo nuevo paradig-
ma urbano define la Nueva Agenda Urbana, 
acordada en Quito, Ecuador, en 2016.

 » Reconstruir Ciudad Juárez, para poder vivir 
y crecer en ella.

Para hacerlo posible, es necesario fijar un com-
promiso social, global, que ponga fin al desorden po-
lítico y jurídico internacional, para el bien común y 

para la salvaguarda de la riqueza biológica, para la paz 
y el bienestar universal, pensando en Ciudad Juárez y 
en todo lo que representa.
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