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Brevísima historia 
urbanística de Ciudad Juárez

Diana Cecilia Hernández Fonseca y Héctor Rivero Peña

En este subcapítulo se presenta una muy breve 
historia urbanística de Ciudad Juárez. Pero, más 
que explicar todos los procesos que la ciudad 

ha experimentado, pretende ubicar algunos de los 
momentos representativos que tuvieron un impacto 
en su desarrollo urbano. De esta manera, se obvian 
muchos episodios considerados importantes por al-
gunos historiadores y otros se acentúan para ayudar 
a explicar dinámicas e impactos en la ocupación del 
territorio.28

La narración se organiza en tres etapas:

 » Del pueblo a la ciudad (siglo XVII- 1950)
 » La ciudad fronteriza (1950-1990)
 » La ciudad de la industria transnacional 

(1990-actualidad)

DEL PUEBLO A LA CIUDAD (SIGLO XVII-1950)

El origen de Ciudad Juárez es la misión de Guadalupe 
de El Paso del Río del Norte, que se funda por fran-

28 Para su acompañamiento visual, en esta línea narrativa hay que indicar que las figuras 32 a 40 muestran en una secuencia de planos el 
desarrollo de la ciudad desde 1856 hasta 2016, en seis etapas históricas. Los períodos grafiados son 1856-1911, 1912-1960, 1961-1980, 1981-1993, 
1994-2006 y 2007-2016. Paralelamente, para ampliar su comprensión, ver también figuras 41 a 44, que informan de las zonificaciones gene-
rales que aplican en la ciudad, según el plan general urbano.
29 Ver Figura 35, donde se muestra el asentamiento original sobre la ciudad actual.
30 El fuerte nunca se construye, aunque funciona como un destacamento militar. 

ciscanos en 1659 en un lugar estratégico favorable 
para acampar y descansar, muy cerca de un meandro 
que brinda un espacio seguro para cruzar las aguas 
del Río Bravo. La relación con el ecosistema presen-
te en el Río del Norte (también conocido como Bravo 
o Grande) asegura la permanencia de Paso del Nor-
te (ahora Ciudad Juárez). Los franciscanos, al ser ór-
denes autosuficientes, desarrollan la agricultura en 
la región por medio de la construcción de canales y 
acequias derivadas del Río del Norte, permitiendo que 
Paso del Norte se convierta muy rápidamente en un 
espacio ideal para que las caravanas se reabastezcan y 
resguarden en su curso por el Camino Real de Tierra 
Adentro.29

Más que un pueblo, es una región de pequeñas 
granjas y ranchos que propician el desarrollo agrícola 
(González, 2009), así se articulan varios “campos rea-
les” que, por cuestiones de protección y producción, 
dependen del presidio Paso del Norte,30 centro neurál-
gico de la región (González, 2009). Conforme se reci-
ben refugiados de las rebeliones de los indios mansos 
de la Provincia de Nuevo México, Paso del Norte va 
ganando habitantes, consolidándose cada vez más 
como el centro agrícola más importante. Llega a ser 
capital provisional de Nuevo México (1680-1692), ad-
quiriendo el carácter de Villa. Más adelante obtiene 
su condición fronteriza. En 1848, debido al Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, se determina una nueva fronte-
ra entre México y los EUA, y se establece que el Río 
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Bravo sea el nuevo límite fronterizo del centro de Mé-
xico hacia el oriente.31

De esta manera, Paso del Norte pasa de ser un 
poblado de aprovisionamiento en el Camino Real a 
ser un paso fronterizo. En poco tiempo, en el nuevo 
territorio norteamericano frente a Paso del Norte, se 
establece el poblado de Franklin y a partir del esta-
blecimiento de la línea del ferrocarril que comunica 
el Océano Atlántico con el Océano Pacífico (en 1881) 
se consolida el poblado de El Paso, Texas, como una 
zona estratégica para articular el sistema ferroviario 
norteamericano.

Todos estos cambios traen en muy poco tiempo 
nuevas dinámicas en Paso del Norte, un poblado que 
ha estado intensamente vinculado al ecosistema del 
Río Bravo para poder subsistir. En 1884 se termina la 
conexión del ferrocarril de Ciudad de México a Paso 
del Norte, el cual permite conectar con los EUA. En 
estos momentos prima la intención de modernizar el 
poblado, frente al desarrollo acelerado que se estaba 
produciendo en El Paso, Texas a finales del siglo XIX. 
Lo anterior se traduce en la búsqueda de urbanización 
del poblado (ya no como un poblado agrícola), la cual se 
convirtió en 1888 en Ciudad Juárez.

Sobre el desarrollo rural, establecido a partir 
del Río Bravo y el sistema de acequias que permiten 
el riego de campos agrícolas, establece una estructu-
ra urbana que permite ordenar y equipar el poblado 
para introducir servicios que facilitan la vida urbana. 
De esta manera, a principios del siglo XX aparece la 
propuesta de traza urbana isotrópica, con intenciones 
de ordenar el crecimiento de la incipiente ciudad, or-
ganizar calles, lotificar y establecer infraestructura y 
servicios públicos, como agua potable y drenaje.

31 Ver el plano de acequias de las figuras 57 y 58, así como las figuras 53 y 54, que informan de la traza agrícola que se ha preservado, pese 
a su evidente retroceso y constante fragmentación; y las figuras 47 y 48, sobre las zonas verdes urbanas, que de algún modo substituyen 
a las zonas verdes agrícolas originales.

Junto a éstos, aparecen actividades propias de 
un entorno urbano, comerciales, productivas, recrea-
tivas o de representación de la vida urbana moderna, 
que muy pronto dan pie a la aparición de monumentos, 
un parque, una alameda, un hipódromo, el tranvía, el 
ferrocarril e industria local. Esta urbanización es, a su 
vez, resultado de parte de los esfuerzos que ya inició 
México a finales del siglo XIX en ciertas regiones, los 
cuales tenían el propósito de desarrollar un entorno 
urbano (frente al rural), como una forma de moder-
nizar el país, para establecer el desarrollo industrial.

El proyecto de “ciudad moderna”, realizado por 
profesionales a principios del siglo XIX, es principal-
mente una propuesta de traza de la ciudad que bus-
ca ordenar e integrar espacios propios de una ciudad 
bajo connotaciones higienistas, lo cual guía su creci-
miento bajo una propuesta de ensanche que, a partir 
de la estructura existente, puede ir creciendo hacia el 
oriente, en dirección a los campos de cultivo, siguien-
do la trama propuesta. Se define una retícula a partir 
de un entramado urbano cuyos huecos simplemente 
se tienen que ir llenando. 

Durante el proceso de construcción de la ciudad 
moderna, en 1926, se crea la Comisión Nacional de Irri-
gación (CNI), la cual tiene por objetivo la realización 
de obras de irrigación que permitan la creación de la 
“clase media rural” (Aboites, 2019) frente al progreso 
agrícola americano. En el año de 1931, por medio de la 
CNI, se formaliza la agricultura en Ciudad Juárez con 
la creación del Módulo I del Distrito de Riego 09 (Dis-
trito del Valle de Juárez o Distrito de Riego 009). En 
1934, se acuerda el establecimiento de los Módulos II 
y Modulo III para la ampliación y mejora de la calidad 
de la producción agrícola. La persistencia del sistema 
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agrícola sobre el territorio permite la urbanización se-
gún lo planteado en la ciudad moderna que, a pesar 
de negar y querer borrar el carácter del antiguo po-
blado sobreponiendo el trazado urbano, se encuentra 
enlazado a la estructura de acequias y supeditado a la 
delimitación parcelaria.

Resultado de este proceso de transición del pue-
blo a la ciudad, se establece un ordenamiento estruc-
tural base para ser llenado por viviendas, comercios y 
servicios públicos, principalmente escuelas. Comple-
tar este proceso de urbanización se llevó a cabo por 30 
años, periodo durante el cual el centro de la ciudad se 
fortalece y se consolidan los barrios alrededor de éste.

LA CIUDAD FRONTERIZA (1950-1990)

Aprovechando el programa Bracero (1942-1964),32 en 
las décadas de los cuarenta y cincuenta, muchos mexi-
canos buscan emigrar hacia los EUA. Esto marca el rá-
pido crecimiento de las ciudades fronterizas del norte 
de México. En 1940, Ciudad Juárez tiene 48 881 habi-
tantes y en 1950 ya contaba con 131 308 (Bass, 2013).

A inicios de 1950, la Secretaría de Bienes Na-
cionales inicia el desarrollo de Planos Reguladores 
para unas 30 ciudades en México. Éstos, definidos a 
partir de una planificación moderna, pretenden ser 

32 Programa que legaliza el trabajo temporal de mexicanos en los EUA, principalmente en labores agrícolas, debido a la falta de mano de 
obra ocasionada por la Segunda Guerra Mundial.
33 En ese momento Rafael Mijares tiene aproximadamente 29 años, 5 años antes egresa de la Escuela Nacional de Arquitectura. En 1955 se 
asocia con el Arq. Ramírez Vázquez y en este despacho participa en proyectos muy reconocidos como el Museo Nacional de Antropología 
o el Estadio Azteca. Regresará a Ciudad Juárez a principios de los sesenta para diseñar con Ramírez Vázquez el Museo de Arte e Historia 
del Pronaf, ahora Museo de Arte de Ciudad Juárez (perteneciente al INBA).
34 Las juntas federales de mejoras materiales se crean oficialmente en 1947 y están en los lugares donde existen aduanas marítimas o 
terrestres, con el fin de realizar obra pública en ellas, al beneficiarse de ciertos productos fiscales sobre derechos de exportación e impor-
tación. Son liquidadas en 1978. 

una guía para el ordenamiento, crecimiento y confi-
guración física de las ciudades, teóricamente, toman-
do en cuenta situaciones locales. Para esto, en un pri-
mer momento, desde el centro del país, se capacitan 
y envían a jóvenes arquitectos para hacer los Planos 
Reguladores. En Ciudad Juárez, el Primer Plano Regu-
lador lo realiza el arquitecto Rafael Mijares (1953),33 
en coordinación con la Junta Federal de Mejoras Ma-
teriales de Ciudad Juárez.34

En 1958, el arquitecto Domingo García Ramos 
realiza el Segundo Plano Regulador para Ciudad 
Juárez. Aquí aparece un sistema viario integrado con 
el sistema carretero I-10 en El Paso, Texas. También se 
especifica la forma de desarrollar las áreas suburbanas, 
en medio de las zonas de cultivo en el valle agrícola de 
Ciudad Juárez. Éste es sin duda un momento especial 
para la ciudad, es un periodo de crecimiento demo-
gráfico y también de auge económico, el cual coincide 
con la consolidación de los EUA como potencia econó-
mica a escala global. Es también el momento en el que 
México intenta impulsar la industrialización del país 
(Bass, 2013, p. 255) y con esto favorecer los procesos de 
urbanización moderna de los grandes asentamientos 
del país, principalmente los puertos fronterizos. 

Este Plano Regulador se actualizará en 1962 
con la aparición del Programa Nacional Fronterizo 
(Pronaf) y en 1963, en virtud de la Convención entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los EUA para dar 
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solución al problema de El Chamizal,35 se concretan 
las obras de rectificación y estabilización del Río Bra-
vo como frontera, determinado que el río será cambia-
do a un nuevo cauce, que es inaugurado en 1967 por 
los presidentes Johnson de los EUA y Díaz Ordaz por 
parte de México. A partir de lo anterior, se enfatiza 
territorialmente la frontera entre ambos países.

Los Planos Reguladores tienen poco impacto en 
la ciudad como elementos de ordenamiento, sin em-
bargo, establecen una forma distinta de crecimiento 
y organización de la ciudad. Así, aparece una visión 
extensiva a partir de los primeros suburbios, definidos 
como fraccionamientos, se establece un sistema vial a 
partir del cual se organiza la ciudad y se conecta con 
el sistema carretero ( freeways) estadounidense; y se 
descentraliza la ciudad existente. Esta organización 
está acompañada generalmente de un intento de defi-
nición física de la ciudad a partir de grandes obras de 
equipamiento e infraestructura, que tienen en la ar-
quitectura su principal instrumento. De esta manera, 
se pone especial atención en la propuesta de otras cen-
tralidades, pensadas para una ciudad moderna de ser-
vicios: el centro gubernamental y el centro comercial. 

La intervención a escala urbana más impor-
tante en este periodo es el centro comercial Pronaf, 
compuesto originalmente de espacios de comercio 
y servicios turísticos. El Pronaf es una iniciativa de 
apertura económica, creada en 1960 por el Gobierno 
mexicano, que tiene como objetivo detonar el desarro-
llo y la imagen de las ciudades fronterizas de México, 
aprovechando la vecindad entre ambos países para 
atraer a turistas norteamericanos. La zona Pronaf 
Ciudad Juárez es la que más recursos recibe de este 
programa para establecer un nuevo centro urbano, 
cuyo plan maestro es diseñado por Mario Pani y Do-

35 Zona en litigio al cambiar el cauce del río que delimita la frontera entre ambos países. Al final, esta nueva delimitación conduce a la 
entrega de esas tierras a la ciudad.

mingo García Ramos, en el cual participan, en el dise-
ño de edificios, arquitectos que poco tiempo después 
serán muy reconocidos, como Pedro Ramírez Vázquez, 
Rafael Mijares, Ricardo Legorreta, entre otros, todos 
ellos protagonistas de la arquitectura mexicana en la 
segunda mitad del siglo XX.

Mediante la planeación de supermanzanas 
(como las planteadas por el movimiento moderno en 
arquitectura) y un sistema vial Herrey de flujo con-
tinuo, el cual pretende ser una alternativa al sistema 
de alta velocidad del freeway norteamericano, se desa-
rrolla este nuevo centro comercial 3 km al oriente del 
centro original de Ciudad Juárez. La arquitectura aquí 
es el elemento principal de configuración urbana y se 
le asigna el papel protagónico en la estructuración y 
desarrollo de la ciudad.

Al Pronaf se le articula la propuesta del Parque 
Público, Urbanización y Equipamiento El Chamizal, 
proyecto realizado por la Secretaría del Patrimonio 
Nacional entre 1971 y 1976, diseñado por el arquitecto 
Pedro Moctezuma. El proyecto se enfoca en la incor-
poración de un sistema vial en dirección poniente–
oriente, la perforación de seis pozos nuevos conside-
rando 600 000 árboles existentes, la construcción de 
un vivero para reforestación del parque y áreas depor-
tivas “que ocupaban el antiguo cauce del río” (Colegio 
de Arquitectos de México y Sociedad de Arquitectos 
de México, 1991, p. 115). Es así como se transforma en 
parque público la zona boscosa ubicada en el territo-
rio regresado a México, El Chamizal, para fines de la 
construcción de la ciudad moderna, arrasando con el 
antecedente ecosistémico y agrícola de la ciudad.

En este periodo es también importante el cre-
cimiento constante de las barriadas en el poniente 
de Ciudad Juárez, que se caracterizan por ser barrios 
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marginales que se van estableciendo de manera irre-
gular, en la mayoría de los casos en zonas con topogra-
fía muy accidentada, lo cual acompaña al crecimiento 
urbano en este periodo, que inicia con el programa 
Bracero.36

De esta manera, hay también intentos de inter-
venir con infraestructura y equipamiento en la zona 
poniente. Se construye el viaducto Díaz Ordaz, sobre 
el arroyo Colorado, y se equipa con la primera alberca 
olímpica de la ciudad a la colonia Altavista. Estos pro-
yectos están contenidos en el Plano Regulador de 1962.

Este periodo marca la consolidación del creci-
miento de la ciudad a partir de la urbanización de las 
zonas agrícolas al oriente (en el valle del Río Bravo) 
y la implementación de otras formas de crecimiento 
urbano distintas al ensanche, basadas en un ordena-
miento de la ciudad a partir de la planificación moder-
na (en sentido instrumental). De esta manera, tiene 
lugar una descentralización y la aparición de nuevas 
centralidades, un nuevo sistema vial que se entremez-
cla con los caminos rurales existentes o el crecimien-
to fraccionado (no continuo) de la ciudad. La periferia 
y la ciudad siguen como un núcleo urbano, junto a un 
desarrollo ligado a una organización agrícola del terri-
torio (ver Figura 31).

El Programa de Industrialización Fronteriza 
(PIF) inicia en 1965 y con esto el desarrollo de la in-
dustria maquiladora, empresas de ensamble que sólo 
aportan mano de obra barata (donde todos los produc-
tos terminados, e incluso los desechos, deben salir del 
país). El PIF tiene mucho impacto en la ciudad, inicial-
mente contrata sólo mano de obra femenina, como 
fundamento de los primeros “parques industriales”, 
algunos de ellos incluso junto a zonas de cultivo, den-

36 Empieza la construcción de la ciudad desigual. Ver figuras 45 y 46, donde se muestran los niveles de bienestar en la ciudad.
37 Ver figuras 51 y 52, las cuales muestran las áreas industriales y agrícolas de la ciudad.
38 El Infonavit surge en el año de 1972 con el objetivo de dotar de vivienda a todos los trabajadores como parte de sus derechos. 

tro de los cual deben aparecer los fraccionamientos 
habitacionales suburbanos. Lo anterior da pie a la ciu-
dad no ordenada que complica su desarrollo, vinculado 
a su industrialización intensiva sin una idea clara en 
la definición del modelo urbano.37

A partir de 1984, los municipios en México tie-
nen la facultad de “elaborar programas de desarrollo 
urbano y para la aplicación de los instrumentos de 
control de uso de suelo” (Ugalde, 2021, p. 114). Es así 
como aparece una propuesta más específica y espe-
cializada en la planeación del desarrollo de las ciuda-
des, que abarca situaciones más complejas, las cuales 
no sólo consideran sus aspectos físicos, sino también, 
teóricamente, su desarrollo económico y social.

En Ciudad Juárez, empieza la oficialización de los 
planes de desarrollo, los cuales principalmente crean 
un ordenamiento territorial para controlar el creci-
miento. Así, en la práctica, más que el seguimiento de 
un plan de desarrollo se establece, desde una visión 
funcional, una carta urbana que principalmente regu-
la el uso de suelo. Importante también es la definición 
del ámbito urbano a partir de un desarrollo limitado y 
la aparición de una zona de integración ecológica que 
permite conservar la última zona agrícola. 

LA CIUDAD DE LA INDUSTRIA TRANSNACIONAL 
(1990-ACTUALIDAD)

A mediados de los noventa se generan una serie de 
acciones que son muy importantes para el desarrollo 
de Ciudad Juárez en el siglo XXI. En 1992 se establece 
una reforma a la ley del Infonavit,38 convirtiéndolo en 
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banco de segundo piso y, de esta manera, se posibilita 
la participación de empresas privadas en el desarro-
llo y promoción de vivienda de interés social, así se 
introduce la vivienda social en el mercado inmobilia-
rio (Maycotte, 2015). En 1994 se firma el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre 
los EUA, Canadá y México, con lo cual se refuerza el 
desarrollo de la industria maquiladora y México se 

convierte en un importante proveedor de mano de 
obra en el entorno global. Y en 1995 se crea el IMIP 
del municipio de Juárez, que se concibe como un or-
ganismo descentralizado que busca la continuidad en 
los procesos de planeación de la ciudad, lo cual es toda 
una innovación en México y se ha replicado en otros 
municipios del país.

Figura 31. Vista aérea histórica con indicaciones del crecimiento de Ciudad Juárez.
FUENTE: D. C. Hernández Fonseca con base en la Compañía Mexicana Aerofoto, S. A. Escala 1:25000 en Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra. CGF.CHIH.M4. V19.1145, serie Chihuahua, expediente Chihuahua 19.
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Todo esto genera una oportunidad para cons-
truir de manera masiva barrios obreros en la zona 
oriente de la ciudad, sobre predios privados que se han 
considerado como reserva para un desarrollo ordena-
do en respuesta a la zona de invasión (irregular) en 
el poniente. De este modo, se establecen grandes ejes 
vehiculares que articulan de manera fragmentada las 
distintas partes de este sector.39

A consecuencia de lo anterior, se autoriza una 
cantidad masiva de fraccionamientos de vivienda di-
rigidos a los obreros de maquiladora, adquiridos bajo 
un crédito de Infonavit. Aunque hay un plan de or-
denación y los fraccionamientos cuentan con todos 
los servicios básicos, no existe una articulación en la 
ocupación de este sector, generando desarrollos de vi-
vienda rodeados de grandes extensiones de terrenos 
sin utilizar, que los aleja de las zonas de centralidad, 
complicando la dotación de servicios urbanos (segu-
ridad, alumbrado, limpia, etcétera) y la instalación de 
equipamiento (hospitales, escuelas, áreas recreativas, 
guarderías, etcétera). Las viviendas de interés social, 
muchas de ellas con espacios mínimos de 38 a 41 m² 
de construcción sobre un lote de 120 m², se ofertan 
como “vivienda de crecimiento progresivo”, es decir, 
que tiene potencial de ampliación. 

Esto genera una especulación agresiva sobre el 
suelo y un desarrollo sin precedentes sobre el territo-
rio.40 Aunque la población no tiene un incremento tan 
explosivo,41 la ciudad continúa extendiéndose de ma-
nera considerable. Incluso se desarrolla a 14.5 km al sur 
del centro comercial de la zona oriente, que al principio 

39 Ver figuras 55 y 56, donde se presenta la dispersión y el tamaño de las zonas baldías que persisten dentro de la ciudad.
40 “La euforia por la construcción de vivienda nueva llevó a que de 2001 a 2010 se autorizaran las 175 145 viviendas que representaron 
37.49% de las 467 151 viviendas particulares registradas en el censo de 2010 en Juárez. Para dimensionar este crecimiento insostenible basta 
decir que en sólo diez años la ciudad creció la tercera parte de lo que le llevó crecer durante tres siglos y medio: la ciudad se desbordó” 
(Maycotte, 2015, p. 661).
41 De 789 522 habitantes en 1990 pasa a 1 321 004 habitantes en 2010 (INEGI).
42 Campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Colegio de Bachilleres.

se menciona como un desarrollo integral denominado 
Ciudad Universitaria,42 pero que nunca se concreta en 
su idea conjunta, quedando la nueva universidad en el 
límite de la ciudad, a 10 km de la zona comercial más 
cercana, sólo con algunas instalaciones. 

Comparable a este último desarrollo se encuen-
tra San Jerónimo, a 19 km de la zona centro y a 10 km 
de la colonia Anapra, en este caso en el extremo po-
niente de la ciudad y frente la frontera. Ahí sólo se 
han situado unas cuantas plantas maquiladoras y el 
cruce internacional fronterizo hacia Santa Teresa, en 
Nuevo México, a pesar de que en un inicio se aseguró 
un desarrollo urbano integral de la zona. Estos desa-
rrollos únicamente tienen la intención de trasladar la 
urbanización hacia esos extremos de la ciudad y con 
eso llevar a cabo un proceso especulativo del suelo. 
Esto causa mucha presión sobre la zona de integración 
ecológica, que es el último reducto de la zona agrícola 
en el sector oriente, a unos pocos kilómetros del pobla-
do de Zaragoza, donde se desarrollan los nuevos frac-
cionamientos residenciales, los cuales prácticamente 
acaban de manera continua con los campos agrícolas 
y afectan de manera contundente los ecosistemas li-
gados a la presencia del Río Bravo y la infraestructura 
de las acequias.

Este crecimiento exponencial hacia el suro-
riente de la ciudad genera una presión muy fuerte 
sobre las antiguas zonas urbanas, la mayoría desa-
rrolladas hasta antes de los ochenta. De esta manera, 
muchos servicios se trasladan a los nuevos desarro-
llos hacia el oriente. Quizás el caso más significativo 
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es la construcción del nuevo consulado de los EUA, el 
cual se instala junto con un nuevo centro comercial y 
un eje hospitalario y de oficinas al oriente, impactando 
de manera contundente a la zona Pronaf, al establecer 
una nueva zona hotelera, de servicios y comercios, a 
donde muchas empresas y servicios se trasladan, sim-
plemente abandonando los sectores antiguos.

Por otro lado, debido a la crisis económica y 
de inseguridad que la ciudad sufre a partir del 2008, 
muchas viviendas se abandonan,43 resaltando todavía 
más la segregación de las zonas recién extendidas de 
la ciudad y enfatizando una tendencia que, ya en esa 
época, la caracteriza como un espacio semiabandona-
do y fragmentado. Paralelamente, debido a la violen-
cia que invade la ciudad (y que se intensifica en este 
período, pero empieza años antes), aparecen los frac-
cionamientos cerrados de vivienda, en especial en las 
zonas de nivel socioeconómico alto de la ciudad.44

Es así como, con el paso del tiempo, Ciudad 
Juárez presenta una gran centralidad urbana, poco 
densa, poco definida, muy extendida, heterogénea 
y con grandes vacíos, desde el centro histórico has-
ta el antiguo poblado de Zaragoza (ahora absorbido 
completamente por la mancha urbana), la cual es 
la zona mejor dotada de servicios e infraestructura, 
ligada directamente con El Paso, Texas, donde habi-
ta la población con más ingresos económicos. Esta 
centralidad está rodeada de una todavía más grande 
periferia dividida en dos partes: la del poniente, una 
zona compacta producto de la fundación de la ciu-
dad y de la invasión irregular (en proceso continuo de 
consolidación pero con grandes carencias de servicio 
y equipamiento) y la del sur-oriente, una zona urba-
nizada de manera fragmentada, desarrollada a partir 

43 En 2010 se registran 111 103 viviendas abandonadas, que representan 24 % del total (Maycotte, 2015, p. 669). Estas viviendas tienen la 
capacidad de albergar aproximadamente 400 000 personas. 
44 Ver figuras 49 y 50, donde se muestran las áreas de la ciudad con fraccionamientos cerrados.

de créditos Infonavit, pero desarticulada y segregada, 
con grandes espacios subutilizados y con un déficit 
de servicios y equipamiento, lo que dificulta y segui-
rá dificultando su consolidación. 

A su vez, se dan los primeros intentos, apo-
yados por el IMIP, para recuperar el ahora llamado 
centro histórico de la ciudad, se intenta mejorar su 
imagen para el turismo, resaltar los elementos pa-
trimoniales y establecer una imagen homogénea con 
características históricas. Hay muchas actuaciones 
puntuales en este sector, pero también muchos des-
trozos al tratar de intervenir zonas conflictivas sin 
resultados contundentes. 

Transcurridos 25 años desde su fundación, el 
IMIP, pensado originalmente como un organismo au-
tónomo de apoyo técnico en la planeación del muni-
cipio, nunca ha obtenido una función de autoridad so-
bre el desarrollo de la ciudad y, en muchas ocasiones, 
ha funcionado más como una oficina dependiente de 
las decisiones políticas de la Dirección General de De-
sarrollo Urbano del municipio.
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Roles de participación en la 
investigación87

Andreu Marfull Pujadas es quien idea y dirige 
este trabajo de investigación. En calidad de 
director de la investigación y como coordi-

nador del libro, realiza la propuesta de investigación 
y el diseño de la metodología, junto al sustento teó-
rico, empírico y científico relacionado; más la ejecu-
ción de las estrategias encaminadas a obtener infor-
mación y la recopilación de datos. A su vez, elabora 
el análisis formal de la investigación en su totalidad 
y es quien prepara el avance del reporte y el producto 
final (incluyendo su edición), realizando una revisión 
crítica y recopilando las observaciones y los comenta-
rios del resto de participantes. Es autor único de todos 
los apartados en donde no aparecen otros autores (ver 
el índice), así como coautor en el resto, exceptuando 
“Una agenda para Juárez”, que hace las funciones de 
presentación, así como “Brevísima historia urbanística 
de Ciudad Juárez”, donde su labor se ha limitado a rea-
lizar su supervisión para su correcto encaje en la obra.88

87 De acuerdo con la Coordinación de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado del IADA, los roles de participación en esta 
investigación se basan en el documento “Taxonomía de Roles de Colaborador (TRD)”. Tal como se indica: “El propósito es brindar transpa-
rencia en las contribuciones del trabajo que realizarán los investigadores proponentes, esto en la búsqueda de contar con investigaciones 
responsables precisando los grados de atribución, crédito y responsabilidad”. “La idea surgió luego de un taller colaborativo de 2012 dirigido 
por la Universidad de Harvard y Wellcome Trust, con aportes de investigadores, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(ICMJE) y editores, incluido Elsevier, representado por Cell Press”. Fuente: página web de la UACJ. https://www.uacj.mx/Investigacion/
documentos/gestion/sin_financiamiento/Taxonomia%20de%20los%20roles%20de%20colaborador.pdf
88 A título informativo, el texto contiene aportes de trabajos de divulgación realizados a lo largo de la estancia de Andreu Marfull Pujadas 
(2020a, 2020b) en la UACJ, así como de la tesis doctoral del mismo (Marfull Pujadas, 2017) y su blog personal (https://andreumarfull.com).

OTROS AUTORES

1) Profesores investigadores: Miguel Ángel 
Argomedo Casas, Gabriel García Moreno, 
Diana Cecilia Hernández Fonseca y Héctor 
Rivero Peña

El Dr. Argomedo es autor de la presentación del libro, 
titulada “Una agenda para Juárez” y, en calidad de res-
ponsable de supervisión del apartado “Análisis de al-
ternativas de la Nueva Agenda Urbana”, ha asumido 
el rol de contribución de apoyo, aportando observa-
ciones que se han integrado en el texto final. La Dra. 
Diana Cecilia Hernández Fonseca es coautora, junto 
con el Dr. Rivero, del apartado “Brevísima historia 
urbanística de Ciudad Juárez”, que establece los con-
textos y las eras principales que han dado forma a la 
ciudad. Y el Mtro. García es coautor de “La problemá-
tica de la marginalidad (y la vivienda)” que trabaja las 
relaciones económicas entre la vivienda marginal y la 
pobreza estructural. Todos ellos, con la excepción de 
la Dra. Hernández (que se incorpora en la etapa final 
de la investigación con el trabajo que realiza con el 
Dr. Rivero), participan de un seguimiento del avance 
de los trabajos, con reuniones conjuntas (nueve) en-
tre los años 2020 y 2022, más otras particulares (cua-
tro con el Dr. Argomedo, ocho con el Mtro. García y 
seis con el Dr. Rivero), y dan su apoyo en la forma de 
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debate y reflexión colectiva sobre los avances y el re-
sultado final de la investigación.

2) Alumnos de la Licenciatura en Arquitectura del 
IADA, de la UACJ: Liliana García Frescas, Reneé 
García Mancha, Mitchell Leyva Ramírez, Carlos 
Osvaldo Marbán González y Lorena Ailed Ramos 
González

A lo largo de la investigación se incorporó la actividad 
de servicio social89 a esta investigación. Como resul-
tado, se desarrolló una actividad de análisis práctico 
de la ciudad mediante la elaboración de planos que 
se han recopilado en este libro. Los productos elabo-
rados siguieron la dirección, las instrucciones de di-
seño, la supervisión y la revisión de Andreu Marfull. 
Por otro lado, se realizó un trabajo de aprendizaje co-
lectivo tanto de técnicas de investigación como de la 
propia ciudad, que dio como resultado un provecho 
inmaterial, pero efectivo en la calidad del documento. 
En este sentido, parte del trabajo realizado con los es-
tudiantes generó materiales adicionales que sirvieron 
de apoyo a la exploración, pero no se han incorporado 
en esta obra.

En el apartado “Análisis gráfico de la ciudad” se 
recopilan los principales planos trabajados. Los planos 
de crecimiento de la ciudad fueron elaborados por Car-
los Osvaldo Marbán (figuras 32 a 40) y luego revisados 
por Lorena Ailed Ramos. Los planos de las figuras 41 a 
44, 47 a 50, y 53 a 56 fueron creados por Mitchell Ley-
va,90 luego Reneé García y Lorena Ailed Ramos los re-
visaron. Además, Lorena Ailed Ramos hizo los planos 
de las áreas industriales, zonas de bienestar y acequias 

89 Actividad teórico-práctica que realizan los estudiantes universitarios, a través de la Dirección General de Extensión y Servicios Estu-
diantiles de la UACJ.
90 Mitchell Leyva también colabora en esta investigación mediante la elaboración de trabajos relacionados con la modalidad de prácticas 
profesionales, a través de la Dirección General de Vinculación e Intercambio de la UACJ.

(figuras 45, 46, 51, 52, 57 y 58), y realizó el trabajo de co-
locar la escala gráfica, el norte y la toponimia (donde 
la hay) (figuras 32 a 58). A su vez, el encaje de la base 
vectorial de las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez, y 
su adaptación a las imágenes aéreas lo realizó Andreu 
Marfull. Finalmente, es necesario mencionar que las 
imágenes aéreas con las que se creó la base gráfica de 
los planos generales de la ciudad fueron obtenidas de 
Google Earth en 2020, mientras que la base vectorial 
de Ciudad Juárez es de 2019 y fue proporcionada por el 
IMIP a través del Laboratorio de Análisis Urbano Te-
rritorial del IADA, de la UACJ.

En los apartados “Caso de estudio 1: La segmen-
tación de los usos del suelo” y “Caso de estudio 2: La 
construcción del espacio público inseguro” se contó 
con el trabajo realizado por las alumnas Diana Jhan-
nel Téllez Moreno y Liliana García Frescas, que asu-
mieron el rol de colaboración de apoyo, y de realiza-
ción principal de las figuras gráficas que allí aparecen. 
Téllez desarrolló las figuras 60 a 64 y compiló las imá-
genes de las figuras 59, 65 y 66; mientras que García 
llevó a cabo las figuras 69 a 75, ambas bajo la dirección 
Andreu Marfull Pujadas, que es quien realizó la inves-
tigación y redactó la totalidad del texto referido.
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