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Alejandro Mercado Celis y María Moreno Carranco, coords. (2011), La ciudad de Méxi-
co y sus clusters, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 208 pp. ISBN: 978-607-
477-581-5 
 
Este libro es pionero y original no sólo por 

el título —primero en su tipo en México—, 

sino porque analiza y desmenuza el con-

cepto cluster (conglomerado), desde distin-

tas miradas y diferentes escalas de 

aproximación. Su publicación se justifica 

por varios motivos: primero, debido a los 

nuevos enfoques teóricos, metodologías, 

datos y herramientas para el análisis espa-

cial, los cuales “invitan a reexaminar as-

pectos centrales del funcionamiento de la 

ciudad”; segundo, porque parece ser que 

los estudios desarrollados desde la pers-

pectiva de la geografía económica (para el 

caso de México) y que incorporen el con-

cepto de cluster son un bien escaso, cuyo 

caso particular de la ciudad de México no 

escapa. Finalmente, porque este libro per-

mite al lector vislumbrar una apropiación 

flexible del término cluster, flexibilidad ar-

gumentada por los distintos casos de estu-

dio aquí propuestos. 

Este volumen consigna cuatro líneas 

de investigación bien diferenciadas: 1) do-

cumenta la existencia y funcionamiento de 

un cluster económico dentro de la ciudad 

de México, tomando como caso de estudio 

la publicidad y actividades conexas; 2) in-

vestiga la génesis de un cluster en el ámbi-

to del desarrollo urbano, tomando el caso 

específico del centro de negocios de Santa 

Fe; 3) busca determinar si el concepto 

también es aplicable en el ámbito metropo-

litano, a través de una hipótesis de la for-

mación de clusters en zonas rurales de la 

ZMVM y 4) detecta y analiza las centralida-

des urbanas —íntimamente ligadas con la 

formación de clusters complementarios— 

en una dimensión espacio-temporal y ba-

sadas en la movilidad cotidiana. 

El modo en que La ciudad de México 

y sus clusters está concebido, no puede 

entenderse sin advertir que gran parte de 

estas investigaciones emanaron de un se-

minario académico interno, en el que se 

discutieron cuestionamientos relativos al 

significado y a la aplicación de este angli-

cismo, leitmotiv de esta divulgación (el 

cluster), por lo que si el lector advierte al-

guna imprecisión, ésta se deberá básica-

mente a que las preguntas formuladas en 

ese foro siguen siendo válidas y vigentes, 

a falta de una definición acotada y univer-

sal del término. 

El libro, de fácil y amena lectura, nos 

brinda una gran cantidad de referencias 

bibliográficas y pistas que, para los estu-

diosos de los fenómenos urbanos relacio-

nados con la dicotomía aglomeración-

dispersión, significa una pequeña mina de 
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oro. A continuación se presentan las si-

nopsis de cada uno de los artículos aquí 

incluidos. 

 Adriana Larralde Corona, “Clusters 

rurales en la región Centro de México”. La 

investigación con que abre este libro, se 

plantea como objetivo principal la búsque-

da y tipificación de clusters rurales dentro 

de la región Centro-País de México. La au-

tora parte de una herramienta clásica para 

determinar el grado de concentración de 

las actividades económicas (el Coeficiente 

de Localización) que, amén de la discusión 

sobre su idoneidad como indicador de una 

cercanía necesaria entre unidades econó-

micas afines para ser consideradas como 

clusters, le permite al lector una disertación 

en su fuero interno sobre los distintos tipos 

de conglomerados o aglomeraciones pro-

ductivas que se encuentran en el territorio, 

no necesariamente asentadas dentro o en 

las inmediaciones de las zonas urbanas. 

Larralde Corona argumenta que “el princi-

pio de la concentración espacial del cluster 

y la densidad de la interacción social es 

contrario a la idea de lo rural, que se define 

por el tamaño pequeño, la baja densidad 

(de población y actividades) y la presencia 

de grandes espacios de campo abierto”; 

sin embargo, más adelante acepta que es-

te tipo de concentraciones existen incluso 

en territorios sumamente dispersos, como 

sucede en el ya clásico caso de estudio de 

la región del Véneto central, en Italia, 

fenómeno investigado por Francesco Indo-

vina a principios de los noventa. 

La investigación es, entonces, una 

piedra fundacional para ulteriores trabajos 

que pretendan caracterizar el fenómeno de 

la dispersión/concentración y transforma-

ción de los sectores económicos asenta-

dos en entornos rurales, del cual debe to-

marse nota de la bibliografía propuesta 

para este ámbito de estudio. 

 Salomón González Arellano, “Patro-

nes de clusterización espacio-temporales 

de una ecología social de la Zona Metropo-

litana del Valle de México”. Este trabajo 

destaca por su propuesta diferenciada de 

estudios previos sobre centralidades urba-

nas realizadas para la ciudad de México. 

González Arellano analiza el concepto de 

cluster como “un agrupamiento organizado 

de actividades económicas que comparten 

un campo en el sistema productivo local y 

que manifiestan una proximidad geográfica 

significativa”. Este trabajo plantea un análi-

sis de la emergencia y disolución de las 

centralidades urbanas, así como la des-

cripción de los elementos que las estructu-

ran. Parte de dos ámbitos tradicionales de 

la geografía: la ecología urbana y la geo-

grafía espacio-tiempo. De la primera critica 

que la mayoría de los estudios para carac-
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terizar las dinámicas ocurridas en el espa-

cio urbano han partido del levantamiento 

de información censal que, en su mayoría, 

registran las dinámicas que acontecen du-

rante “la noche”, ya que lo que más ha in-

teresado en estos estudios es el lugar de 

residencia de la población (estudio estáti-

co).  

Por otro lado, ofrece una nueva visión 

al utilizar las nociones de la geografía-

tiempo para proponer el estudio de las 

dinámicas urbanas generadas durante el 

día, rompiendo con la homogeneidad de la 

vida nocturna y apuntando al estudio de los 

fenómenos urbanos desde un punto de 

vista cambiante (dinámico). 

González Arellano argumenta que, a 

diferencia de la geografía histórica, la geo-

grafía-tiempo “desarrolla una perspectiva 

innovadora al interesarse en el comporta-

miento de las acciones humanas en el es-

pacio y tiempo”. Así, a través del uso de 

diversos modelos desarrollados por la 

geografía-tiempo (la trayectoria espacio-

temporal, el prisma espacio-temporal y la 

noción de “estación”), los cuales permiten 

determinar lugares donde dos o más tra-

yectorias (viajes) concurren en espacio y 

tiempo, aunados a la identificación de “pi-

cos” de actividades no residenciales, el 

autor identifica centralidades urbanas pre-

dominantes y su duración mediante la inte-

gración de los datos en un Sistema de In-

formación Geográfica y su interpolación, 

para finalmente generar una imagen conti-

nua de actividades. El resultado es muy 

interesante: sería similar a observar un 

conjunto de bombillas de un árbol de navi-

dad encenderse y apagarse a distintos 

tiempos, (cada una con distinta intensidad) 

en diferentes momentos del día.  

Otro aspecto innovador de este 

método es que se asume la preexistencia 

de clusters de actividad económica causa-

da por la concentración de flujos predomi-

nantes en un espacio determinado (esta-

ción), mientras que en el método 

“tradicional” de medición de centralidades 

urbanas se asume la situación inversa, en 

la que la densidad de empleo implica la 

preexistencia de flujos a ese punto de con-

vergencia. 

Éste es un estudio de las actividades 

y de la estructura urbana, el cual parte de 

una visión dinámica. Las centralidades no 

son, se van formando a medida que se in-

crementan las coincidencias espacio-

temporales de flujos predominantes y se 

transforman (consolidándose o disolvién-

dose), a medida que transcurre el tiempo y 

los flujos dejan de ser predominantes (por 

la noche). 

No sólo es una aportación realmente 

valiosa tanto para el estudio de centralida-
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des urbanas como para la aplicación de 

políticas públicas que induzcan la concen-

tración/desconcentración de las activida-

des (dependiendo del plan urbano ambi-

cionado), sino que confirma las hipótesis 

vertidas por otros estudiosos del tema 

acerca del grado de policentrismo de la 

ciudad; transforma radicalmente el modo 

de aproximarse al estudio de las centrali-

dades y, además, ratifica lo que, empíri-

camente, los habitantes de esta urbe co-

nocemos, pero con un soporte científico 

contundente. 

  

Alejandro Mercado Celis, “El cluster 

de la publicidad en la ciudad de México”. 

Una de las primeras premisas de las que 

parte el autor (lo cual considero muy ade-

cuado), es que analizar clusters sería muy 

útil para diferenciar los discursos teóricos 

sobre los procesos que “distinguen a la 

megalópolis en países subdesarrollados de 

aquéllas de los países desarrollados”.  

Mercado desarrolla su investigación 

partiendo de una definición económica de 

cluster, describiéndolo como un fenómeno 

que permite la utilización de infraestructura 

común, la generación de pools de trabajo y 

la acumulación y difusión del conocimiento 

(que a la postre generarán innovación). 

Presenta una síntesis del concepto de 

cluster y critica la imprecisión en trabajos 

anteriores, en el sentido de no ser capaces 

de discernir si un conglomerado de activi-

dad económica es o no un cluster. Señala 

que, en el caso de México, los estudios 

que manejan el enfoque de clusters son 

escasos; al menos los relacionados con la 

publicidad y las telecomunicaciones en 

México. 

Mercado delinea los métodos de aná-

lisis cuantitativos para el estudio de este 

tipo de clusters, enfatizando la problemáti-

ca derivada de la escala geográfica (urba-

na, metropolitana, municipal, nacional), en 

la que son estudiadas dichas aglomeracio-

nes. Por otro lado, cuestiona hasta qué 

punto o escala las ventajas por la aglome-

ración son significativas en términos de 

competitividad. 

Lo más sugerente del apartado teóri-

co de este trabajo es la formulación de in-

terrogantes, como la confusión existente 

entre un cluster y un encadenamiento pro-

ductivo, o en qué momento las consecuen-

cias de la fricción de la distancia producen 

que la clusterización se disuelva en el es-

pacio. Aun cuando estas preguntas no son 

cabalmente reveladas, la reflexión se plan-

tea como una línea continua de investiga-

ción. 

Mercado Celis toma el sector de la 

publicidad y las comunicaciones dentro de 

la ciudad de México como laboratorio de 
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estudio. Rastrea y define procesos y acto-

res que intervienen en la producción de la 

publicidad. De esta fase de investigación 

deriva la selección de sectores, subsecto-

res y ramas económicas incluidos en el 

estudio por considerárseles parte integral 

del proceso.  

Posteriormente, elabora un cuadro 

con los datos de empleos para cada sec-

tor, subsector y rama que participan en el 

conglomerado, destacándolos mediante el 

Coeficiente de Localización, el cual indica 

qué componentes (procesos económicos) 

del cluster tienen mayor tendencia a la 

concentración espacial. Debido a que ese 

indicador no es suficiente para argumentar 

la presencia de clusters, en términos de 

proximidad espacial, el autor elabora una 

serie de mapas que consignan la distribu-

ción —desagregados a nivel colonia—, que 

permiten una visualización de los patrones 

de asentamiento de dichas empresas, co-

incidiendo en lo general con las centralida-

des detectadas por González Arellano en 

su ejercicio basado en la geografía-tiempo, 

y coincidiendo también con los hallazgos 

de Óscar Terrazas Revilla, en el sentido de 

que las centralidades en la ciudad de 

México han surgido en forma de polariza-

ciones lineales, es decir, sobre los princi-

pales ejes de movilidad, a manera de co-

rredores. 

Este ejercicio combina las técnicas 

tradicionales de detección de clusters con 

el mapeo de actividades en el territorio, lo 

que permite reforzar la hipótesis inicial-

mente planteada. Este artículo enriquece 

las metodologías de análisis y detección de 

conglomerados, a la luz de nuevas herra-

mientas y datos para la confirmación en 

“campo” que anteriormente sólo se corro-

borarían en un nivel de desagregación in-

suficiente para la emisión de juicios con-

tundentes. 

 María Moreno Carranco, “Terciari-

zación económica y la creación de clusters: 

el megaproyecto de Santa Fe en la ciudad 

de México”. En este último trabajo del vo-

lumen reseñado, se argumenta que la 

creación del cluster de Santa Fe como 

nuevo centro de negocios fue una acción 

concertada, no espontánea, como suele 

suceder en otros casos. Moreno Carranco 

plantea la hipótesis de que los proyectos 

de gran escala que conforman los distritos 

de negocios, agrupados como aglomera-

ciones, son el resultado de fuerzas que 

ejercen el poder desde las más altas esfe-

ras empresariales y que, de la mano de los 

gobiernos locales y nacionales, actúan con 

el objeto de brindar una imagen de moder-

nidad capaz de atraer capitales (inversión 

extranjera directa) en un contexto de mun-

dialización de la competencia económica. 
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Desde el principio, el concepto de 

cluster que utiliza Moreno Carranco para 

explicar el fenómeno de la formación del 

centro de negocios de Santa Fe se apega 

a la idea central desarrollada por Porter, la 

cual involucra la noción de concentración 

geográfica como la de interconexión entre 

dichas piezas —interconexión posibilitada 

principalmente por desempeñarse en sec-

tores similares de la economía— bajo un 

ambiente de cooperación y competencia. 

Este estudio, a diferencia de los ante-

riores, no es de tipo cuantitativo y la exis-

tencia de un cluster de servicios avanza-

dos se da por sentada. Lo relevante de la 

propuesta de Moreno Carranco radica en 

incorporar una muy valiosa reseña históri-

ca de la formación del centro de negocios y 

sus implicaciones, en términos del manejo 

del poder en la toma de decisiones urba-

nas dentro de la ciudad. 

El planteamiento que la autora desa-

rrolla relaciona principalmente el desarrollo 

urbano de Santa Fe con un cambio de pa-

radigma derivado de la mundialización de 

la economía y, como consecuencia de 

ésta, el cambio en la escala de las inter-

venciones sobre el territorio (del bloque a 

la manzana). De manera velada, la autora 

supone que uno de los efectos de este 

cambio de paradigma —la creación de 

clusters, especialmente en el caso de los 

servicios avanzados— ha supuesto una 

nueva manera de organizar el territorio, 

visible en otras partes del mundo mediante 

la creación de urbanizaciones “por paque-

te”, reproducibles casi en todas las eco-

nomías, derivando de ello un efecto de 

homogenización del territorio al que Rem 

Koolhaas denominó como “ciudad genéri-

ca”. 

A reserva de verificar que, efectiva-

mente, el cluster de Santa Fe ostente esta 

taxonomía por el nivel de sinergia, trasfe-

rencia tecnológica e innovación que asume 

la definición de Porter, lo que se evidencia 

a lo largo del texto es que el desarrollo ur-

bano se planteó, en un principio, como un 

conjunto segregado del resto del tejido ur-

bano, y cuyo componente de aglomeración 

radica en la cercanía en que las grandes 

empresas nacionales y trasnacionales —

principalmente las de servicios— pudieran 

asentar sus oficinas corporativas y tomar 

decisiones en un entorno controlado. Mo-

reno Carranco rastrea la génesis del desa-

rrollo inmobiliario y encuentra el punto de 

partida en la inspiración que los tecnopolos 

desarrollados en Europa a finales de los 

setenta suscitaron en las autoridades loca-

les (muchos de ellos fallidos, como se con-

signa en el texto ya clásico de Hall y Cas-

tells, Las tecnópolis del mundo) y enfatiza 

las diferencias entre los planes maestros y 
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el resultado final de la operación.  

Más allá del análisis de la tipología 

urbana y las referencias constantes al pro-

ceder (poco transparente) de la instancia 

pública en la promoción de este negocio 

inmobiliario, probablemente lo más desta-

cable de todo el volumen es el análisis de 

los planes urbanos y la realidad edificada, 

de los cuales se desprende una serie de 

contradicciones en términos del funciona-

miento del sistema como un cluster y per-

fectamente descrito por la autora: “los sue-

ños y deseos de una ciudad global que 

ofreciera un cluster de servicios especiali-

zados comenzaron a chocar con las reali-

dades locales”. 
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