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Introducción 

En los años cincuenta del siglo pasado, la Ciudad de México concentraba la 

mayor parte de la actividad industrial en el país, con ello el proceso de 

urbanización se aceleró y expandió hacia las periferias de la ciudad conformando 

a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) (Cruz, 2008). 

Todo este proceso implicó cambios en los modos de vida de la población de las 

zonas aledañas a la ciudad principal; las actividades económicas cambiaron del 

sector primario, al sector secundario y terciario, esta situación fue impulsada por 

factores como la descentralización de las actividades económicas, cambios de 

uso de suelo, desarrollo de la red carretera, transición en los patrones 

migratorios, surgimiento de áreas comerciales e industriales, así como la 

segregación social y territorial, lo cual ha tenido como efecto inmediato un 

intenso proceso de concentración poblacional en las ciudades de todo el país 

(Cruz, 2008). 

La expansión urbana es uno de los procesos de transformación más importantes 

que experimentan los territorios. Inicialmente este proceso se conceptualizó 

como definición de la franja urbano-rural y posteriormente se denominó 

periurbanización (Moreno, 2004). Hoy día, en los espacios periurbanos coexisten 

actividades económicas y formas de vida con características tanto urbanas como 

rurales.  

La periurbanización es resultado de la combinación de modos de vida en la 

formación del espacio social, entre los habitantes de dos ámbitos territoriales 

diferentes, el rural y el urbano; ambos poseen inicialmente, formas distintas de 

vivir, de producir, de pensar, es decir, prácticas sociales diferentes para 

apropiarse del espacio (Ávila, 2004). 
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En los espacios periurbanos continúa practicándose la agricultura y las 

actividades ganaderas, es decir, durante la transformación de los espacios 

periurbanos no desaparecen las características económicas y sociales del medio 

rural; las actividades se diversifican dando lugar a un espacio sumamente 

heterogéneo provocando una profunda resignificación territorial y social.   

En este sentido, el espacio periurbano es un espacio en transición; es un 

territorio que paulatinamente transforma sus actividades productivas, prácticas 

culturales, así como las prácticas sociales de sus habitantes. 

Este proceso ha cobrado gran importancia particularmente en la Ciudad de 

México y su área de influencia, tal es el caso del municipio de Texcoco de Mora 

en el Estado de México, el cual es nuestro objeto de investigación.  

Texcoco se integró a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México a partir de la 

década de los años ochenta. El 46% de la población del municipio, se dedica a 

la producción agrícola (Santillán, 2011). La acelerada expansión urbana en el 

municipio trajo como principal característica la transformación de predios 

agrícolas en terrenos destinados para usos urbanos, tales como vivienda, 

centros de producción, y comercios, entre otros.  

Al disminuir el empleo agrícola, los pobladores se vieron en la necesidad de 

buscar diversas formas de subsistencia (Collin, 1992 citado en Ávila, 2004) 

recurriendo, por un lado, a actividades encaminadas principalmente al sector 

terciario, ya sea como taxista, albañil o comerciante (Galán, 2017); o también 

empleándose como jornaleros o participando en el trabajo informal. También los 

pequeños productores agrícolas prefirieron vender o rentar sus parcelas; de esta 

forma y de manera indirecta, impulsaron la generación de diversas actividades 

económicas en el municipio.  

La diversidad de actividades económicas o pluriactividades (combinación de 

actividades de servicios, manufactura y agrícolas); representa uno de los 

cambios sociales y económicos más importantes que se presentan en las 
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localidades periurbanas como Texcoco (Galán, 2017), ya que los ejidatarios no 

logran sobrevivir con lo que producen sus tierras. Por ello, es común encontrarse, 

por ejemplo, con familias que tienen cuando menos, a uno de sus miembros 

trabajando en la construcción o la manufactura, que cuentan con un muy 

pequeño comercio y que continúan cultivando para el autoconsumo y criando 

animales de traspatio (Cruz, 2008). En este sentido, se consideró importante 

estudiar los cambios en la forma en la que se combinan diversas actividades 

económicas en un espacio periurbano como Texcoco y sus implicaciones en los 

modos de vida de la población.  

El municipio de Texcoco ha sido objeto de diferentes estudios; desde la 

Geografía física encontramos investigaciones sobre la tecnificación del riego 

(Torres, 2018); la gobernanza del agua (Andrade, 2018); la planeación ecológica 

(Cisneros, 2017); el estudio de los usos del suelo (García, 2016); el 

ordenamiento territorial (Pérez, 2012); o, desde las ciencias sociales se ha 

analizado la participación ciudadana en políticas urbanas (Sánchez, 2016); la 

accesibilidad y movilidad en Texcoco (Hernández, 2015); programas sociales de 

asistencia a adultos mayores (Ruíz, 2015);  distribución de terminales de 

autobuses foráneos (Fuentes, 2018); el tema de género y estrategias de 

adaptación (Ayala, 2017); así como la urbanización del municipio (Rodríguez, 

2008), por mencionar algunos. 

Dichas investigaciones han analizado diferentes temas, pero siempre desde un 

enfoque más cuantitativo o desde la perspectiva de la Geografía física como son 

los temas referentes a los usos del suelo, el ordenamiento territorial, la 

tecnificación del riego, entre otros. 

Si bien, Texcoco forma parte del enorme periurbano de la Ciudad de México y 

por ello, tiene tiempo experimentando diferentes transformaciones, ninguna de 

las investigaciones antes mencionadas ha puesto la mirada en la forma en cómo 

sus habitantes viven el espacio que habitan. Analizar Texcoco desde la 

Geografía Humana significa desarrollar una visión distinta, ya que además de 

haber prestado atención a los cambios que han configurado el proceso de 
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transformación social y económica de esta ciudad; esta investigación analizó las 

transformaciones generadas por la periurbanización a partir de cómo los actores 

y agentes sociales, experimentan y viven estos cambios, en sus modos de vida. 

Por lo tanto, en el estudio que elaboramos, se prestó atención a la experiencia 

de los habitantes de Texcoco, ya que forma parte fundamental de la construcción 

social del lugar. 

Esta investigación tuvo como propósito describir y analizar la forma como los 

habitantes de Texcoco han vivido el proceso de periurbanización, identificar las 

tendencias de cambio a lo largo del proceso, así como las características 

actuales del municipio, ya que Texcoco se vuelve cada vez más dinámico y 

complejo. Todo esto es parte de una mirada que fija la vista en los actores 

sociales quienes, con sus acciones, modifican el espacio. 

De esta manera, también se contribuye a crear una visión más compleja de los 

espacios periurbanos, ya que el estudio de estos requiere una multiplicidad de 

miradas que contribuyan a comprender las dinámicas que se desarrollan y que 

se viven en dichos territorios. 

Para llevar a cabo la investigación se analizaron 3 colonias del municipio de 

Texcoco: San Miguel Tocuila, Ejidos de Chiconcuac y la colonia Centro ya que, 

debido al constante cambio de uso de suelo y la disminución de áreas para 

cultivo, se puede apreciar más fácilmente en ellas, el acelerado proceso de 

urbanización, y, por lo tanto, una mayor diversidad y flujo de personas y 

mercancías. Es ahí en donde las relaciones se tornan más complejas debido a 

las relaciones que se tejen en todo momento. 

 

Objetivo general 

Analizar y comprender la forma en que los habitantes de Texcoco han vivido el 

proceso de periurbanización, mediante los cambios en sus modos de vida. 
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Objetivos específicos de la investigación 

1. Estudiar y analizar el proceso de transformación de Texcoco como un 

espacio periurbano. 

 

2. Conocer y analizar los cambios en las prácticas sociales y en los modos 

de vida de los habitantes de Texcoco, a partir de los testimonios de sus 

habitantes. 

 

3. Analizar los cambios más recientes en las prácticas laborales de los 

habitantes de Texcoco, a partir de sus testimonios. 

 

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: 

 

 

 ¿Cuáles fueron los antecedentes del proceso de periurbanización en 

Texcoco? 

 

 ¿Cuáles han sido los principales cambios en los modos de vida de los 

habitantes en los últimos 30 años? 

 

 ¿Cuáles fueron los principales cambios en las prácticas laborales de los 

habitantes de Texcoco? 

 

Categorías de análisis de la investigación 

Este trabajo se apoyó en la Geografía económica-cultural la cual retoma las 

características socioeconómicas del municipio como un proceso de construcción 

social y espacial continuo, en el cual hoy día se encuentra inmerso. De esta 

forma, la periurbanización y reestructuración socioeconómica del municipio de 

Texcoco se analizó a partir de las siguientes categorías de análisis:  

El concepto de periurbanización se refiere a la extensión continua de la ciudad y 

la absorción paulatina, aunque no completa, de los espacios rurales que le 
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rodean. Las ciudades, en su tendencia a la expansión y el crecimiento, ocupan 

áreas deshabitadas de muy bajo o nulo nivel productivo; por otro lado, también 

incorporan terrenos localizados en zonas de producción agrícola. (Ávila, 2004).   

La expansión territorial de las ciudades ha favorecido un proceso de dispersión 

urbana, expresado en el desarrollo de nuevas y diversas actividades económicas 

(sobre todo de servicios), así como el desarrollo de la infraestructura urbana y 

del transporte, además de la desconcentración de funciones hacia ciudades 

medias y pequeñas, o bien hacia espacios rurales o urbano rurales dentro de la 

región. Es un fenómeno que da origen a una reestructuración socioeconómica 

donde se desarrollan nuevas formas de vivir y relacionarse, de apropiarse y de 

aprehender los espacios periféricos y rurales, ligados a la dinámica de las 

ciudades (Ávila, 2004).  

La categoría pluriactividades se refiere a la combinación de actividades y 

ocupaciones agrarias y no agrarias, por parte de los trabajadores y sus familias; 

por ejemplo, un agricultor que se dedica a producir, pero a su vez recurre a 

vender parte de su fuerza de trabajo en el sector de servicios. 

La pluriactividad es una característica de la transición urbano-rural, es decir, de 

los espacios periurbanos. Es consecuencia de la combinación de actividades 

económicas llevadas a cabo en los intersticios entre lo rural y lo urbano, 

generando cada vez más territorios multifuncionales. 

 

Por su lado la movilidad interurbana se refiere a los desplazamientos, que forman 

parte de la dinámica cotidiana de los habitantes de la ciudad. A partir de esta 

movilidad es posible delimitar el área de influencia más inmediata de la ZMCM y 

la conformación de una gran región metropolitana (Delgadillo e Iracheta, 2002). 

Este tipo de movilidad es visible en el “actuar” de los individuos y de las familias, 

tanto de los que viajan como de los que residen habitualmente en las ciudades 

y zonas metropolitanas involucradas. 

Las prácticas sociales son definidas como hábitos y formas de hacer las cosas 

que se establecen en una sociedad y son practicadas de la misma manera por 
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todos sus habitantes, son un componente fundamental del mundo social (Puerta, 

2018). Debido a que se tratan tan solo de acuerdos implícitos sobre la manera 

de hacer las cosas, ninguna práctica social es de por si correcta o incorrecta. Las 

prácticas sociales en cuanto a acontecimientos materiales constituyen la realidad 

social, que adquirirá diferentes expresiones según el entramado de aquellas. 

La práctica social es una forma rutinizada de conducta que está compuesta por 

distintos elementos interconectados como las actividades del cuerpo, actividades 

mentales, objetos y usos, y otras formas de conocimiento que están en la base 

tales como significados, saberes prácticos, emociones, motivaciones (Kwitz, 

2002). 

Ahora, las prácticas laborales se refieren al trabajo como actividad asalariada. 

Son resultado de una construcción histórica, ya que tanto su contenido como el 

papel que juegan en la vida de los seres humanos no ha sido siempre el mismo; 

se ha modificado con el tiempo, constituyendo un valor central según los lugares, 

los tiempos y las circunstancias de las personas (Ramos, 2015). Para llevarlas a 

cabo es necesario el conocimiento sobre la realidad del trabajo que es elaborado 

por la persona, también intervienen la tradición, las normas y valores sociales, la 

estructura social, la educación y la comunicación social (relativas a derechos y 

deberes percibidos como asociados al ejercicio del rol laboral). 

El significado de las prácticas laborales funciona como un marco de referencia 

para la acción, a través de las creencias individuales sobre los resultados que 

deberían esperarse o desearse del trabajo (metas laborales), lo que se tiene que 

dar o recibir de una situación laboral (normas sociales) para lograr esos 

resultados y el grado en que uno se identifica con el trabajo (centralidad del 

trabajo en el rol de la vida cotidiana) (Moreno, 2004). 

El significado se aprende antes y durante el proceso de socialización en el 

trabajo y varía en función de las experiencias subjetivas, y de aspectos 

situacionales que se producen en el contexto laboral y organizacional (García, 

Rodríguez y Peiró, 2001). Una vez que la persona se incorpora a una 

organización laboral, tendrá lugar un proceso continuo de influencia recíproca 
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entre la persona y su ambiente laboral, por el cual pueden producirse cambios 

en el individuo, de la misma forma que también pueden producirse ciertas 

modificaciones en el ambiente. 

Por último, los modos de vida son sistemas de prácticas cotidianas o prácticas 

sociales que involucran al territorio. Se relacionan con hogares, espacios y 

tiempos de los hogares. Las prácticas cotidianas dan cuenta de los distintos 

“haceres” o actividades de los individuos, además de que implica considerar el 

punto de vista del individuo en una “situación de interacción” (Hiernaux, Lindón 

y Noyola, 2000).  

Son conjuntos de prácticas y representaciones con las cuales las personas le 

dan sentido a lo que hacen, es decir, el sistema de prácticas cotidianas sobre el 

cual los individuos encuentran los motivos e intenciones de sus prácticas. Es 

importante mencionar que no nos referimos a cualquier tipo de práctica, sino a 

aquellas que no cambian y se reproducen, se rutinizan o repiten en cada 

situación de interacción. Así, también es necesario explicar que este trabajo 

analiza parte de las practicas sociales que conforman el modo de vida de 

nuestros entrevistados, al destacar la organización social y laboral, así como la 

distribución del tiempo entre las actividades de los habitantes y su expresión en 

Texcoco como un área periurbana. 

 

 

Metodología 

  

La metodología que se llevó a cabo en esta investigación consistió en realizar en 

un primer momento, un análisis a cerca de los antecedentes históricos, sociales 

y económicos de Texcoco hace 30 años, por medio de la búsqueda de 

información bibliográfica del municipio, con la finalidad de reconstruir y analizar 

los procesos sociodemográficos, así como económicos que hoy día definen a 

Texcoco. 

En un segundo momento de la investigación, se llevó a cabo la observación no 

participante por medio de recorridos en el municipio en lugares estratégicos para 
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identificar a los actores clave en el área de estudio pertinentes para la 

investigación. 

Posteriormente, se realizó observación participante entablando acercamientos 

con distintos actores, y así elegimos a los posibles informantes que serían 

entrevistados mediante guiones semiestructurados. De esta manera fue posible 

conocer y comprender cómo y de qué manera han cambiado sus prácticas 

sociales y laborales, las cuales dieron origen a importantes cambios en sus 

modos de vida y en el territorio que habitan.  

Las entrevistas se realizaron a 5 diferentes tipos de actores, con base en las 

actividades que desempeñan:  

 

Cuadro 1. Tipo y número de entrevistados 

Tipo de actor No. de entrevistas 

Agricultura de traspatio 3 

Cultiva a gran escala 2 

Realiza pluriactividades 6 

Trabaja en un negocio 2 

Dueña de un negocio 2 

Total de entrevistas 15 

                    Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

 

 

Estructura de la investigación 

La investigación está dividida en 3 capítulos. En el primero se describe el proceso 

de expansión urbana de la Ciudad de México en el periodo de 1970 al 2000 y la 

conformación de la Zona Metropolitana, para centrarnos en el papel que desempeña 

el municipio de Texcoco. Delimitamos el proceso de análisis al periodo mencionado 
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debido a que, aunque el espacio continúa en constante cambio, fue durante estos 

treinta años en donde ocurrió un cambio drástico en las dinámicas socioeconómicas 

de la Zona Metropolitana, afectando de manera directa los modos de vida de los 

habitantes de Texcoco. 

En el segundo capítulo, estudiamos la estructura socioeconómica y demográfica de 

Texcoco del 2000 al 2015, tomando en cuenta sus características como área 

periurbana de la Ciudad de México. Por último, en el tercer capítulo explicamos y 

analizamos los cambios en los modos de vida de los habitantes de Texcoco, en 

relación con la transformación de las actividades económicas y la movilidad 

interurbana, de tal manera que éstas reconfiguran el lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periurbanización y reestructuración económica y social en Texcoco: una mirada a partir de sus habitantes. 

 

Página | 16 
 

Capítulo I. La reconfiguración del municipio. Texcoco como espacio 

periurbano de la Ciudad de México. 
 

En este primer capítulo explicamos el proceso de expansión urbana de la Ciudad 

de México en el periodo de 1970 al 2000 y la conformación de la Zona Metropolitana, 

pero desde los cambios experimentados por el municipio de Texcoco. En este 

sentido, el análisis busca identificar y explicar los procesos de cambio, así como la 

reconfiguración que ha experimentado Texcoco, al convertirse paulatinamente en 

un territorio periurbano. 

El capítulo está dividido en tres apartados: 1) Expansión urbana de la Ciudad de 

México de 1970 al 2000, 2) Texcoco en el ámbito metropolitano y, 3) El periurbano: 

un espacio de pluriactividad. En el primer apartado se explica el proceso de 

expansión urbana de la Ciudad de México de 1970 al 2000, prestando atención a 

las implicaciones en el Estado de México y en particular en Texcoco.  

En el segundo apartado se proporciona información demográfica del municipio, así 

como información sobre las transformaciones socio-económicas, tales como la 

disminución de la actividad agrícola y el despunte del sector terciario que influye en 

la transformación de las dinámicas sociales de los habitantes. En este sentido esta 

investigación destaca por un enfoque centrado en las prácticas sociales de los 

habitantes, a través de los cambios en sus modos de vida, a partir del momento en 

que Texcoco se convierte en un espacio periurbano. En este análisis, la mirada 

parte de Texcoco hacia la Ciudad de México, contrario a la tendencia de otras 

investigaciones que analizan Texcoco, desde la ciudad. 

En el tercer apartado se explican las características del espacio periurbano y el 

proceso mediante el cual se convierte en un espacio de pluriactividades, ante la 

intensificación de la relación entre el campo y las ciudades. La diversidad de 

actividades económicas en Texcoco, se analiza a partir del cómo las unidades 

domésticas o de producción agrícola, fomentan la combinación de actividades 

económicas, como parte de una “estrategia” para complementar sus ingresos. 
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Como parte de este proceso se mencionan los cambios en los usos del suelo, en 

las actividades económicas de la población y, en las prácticas sociales; en síntesis, 

en los modos de vida.  

 

1.1 Expansión urbana de la Ciudad de México de 1970-2010. 
 

En los años cincuenta del siglo pasado, la mayor parte de la actividad industrial 

del país se concentraba en la Ciudad de México como consecuencia de la 

política de sustitución de importaciones (Cruz,2008), lo cual generó un proceso 

de urbanización acelerada que dio lugar a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. Dicha política económica también favoreció la formación y expansión de 

las principales ciudades del país (Juárez, 2017). 

El proceso de sustitución de importaciones se desarrolló a partir de finales de los 

años treinta e inicios de los años cuarenta, y tuvo dos fases: en la primera fase, 

a mediados de 1950, disminuyó la exportación de productos agrícolas, aumentó 

la producción manufacturera de bienes de consumo intermedio y duradero. La 

segunda fase, de 1960 a finales de los años setenta, también fue de crecimiento, 

impulsada por el sector industrial, y se caracterizó principalmente por una 

economía orientada básicamente a la satisfacción de la demanda del mercado 

interno urbano, y por una política estatal de subsidios a la industria (Sandoval, 

2018).  

El resultado de este modelo, fue la transformación de la economía mexicana, 

hasta entonces sustentada en el sector primario, por una importante 

diversificación de sus actividades económicas productivas y en donde el sector 

secundario y terciario pasaron a ocupar un lugar de primordial importancia. 

Hacia la década de los noventa, la industria ligera y la creación de bienes 

intermedios, permaneció en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de 

México se concentró la industria pesada y la producción de bienes duraderos, 

así como en algunas otras regiones del país (Unikel, Chiapetto y Villarreal, 1978). 
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Estas décadas se caracterizaron por un acelerado y marcado proceso de 

urbanización, lo que contribuyó a la formación de la ZMCM, asimismo, crecieron 

las interrelaciones no solo urbanas, sino también económicas, sociales y 

culturales al interior del país. Fue así como poco a poco, municipios del Estado 

de México se fueron incorporando al área urbana de la Ciudad de México. Por 

consiguiente, disminuyó la producción agrícola, al no haber instrumentos 

técnicos y financieros para la producción agrícola, situación que intensificó los 

movimientos migratorios del campo a la ciudad.  

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México contaba con más de 20 millones 

de habitantes en 2010 (CONAPO, 2010) y, es un espacio donde se vive un 

intenso y constante proceso de cambio, en el cual, coexisten distintas formas de 

organización económica y social. 

Estas diversas formas de organización socio-económica, deben estudiarse 

conjuntamente y no de manera aislada, ya que se complementan y configuran el 

espacio periurbano, el cual se conforma de diversos modos de vida de la 

población en Texcoco.  

 

1.2 Texcoco en el ámbito metropolitano 
 

Durante la expansión urbana de la Ciudad de México, Texcoco se transformó en un 

área periurbana, la cual conformaría una de las conurbaciones más grandes del 

país (Ávila, 2001). 

Texcoco se ubica en la parte este y noroeste en el Estado de México, en el sureste 

de Hidalgo y se encuentra a 25 kilómetros de la Ciudad de México. Colinda al norte 

con los municipios de Atenco, Chiconcuac, Papalotla, Chiautla y Tepetlaoxtoc; al 

sur con Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec. 

Para el año 2010, el municipio contaba con una superficie de 428.53 km2, con una 

población de 235,151 habitantes (INEGI, 2010), y una densidad de población de 

305 habitantes por km2; forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, y es uno de los tres municipios con más de 100 000 habitantes junto con 
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Chalco e Ixtapaluca (INEGI censo 2000). De acuerdo con la clasificación de Unikel 

(1978), Texcoco se cataloga como un municipio urbano debido a que cuenta con 

más de 15 mil pobladores. 

Antes de 1940, el municipio de Texcoco era un espacio agrícola y de regeneración 

ambiental (Soto-Cortés, 2016), pero debido al proceso de industrialización de la 

Ciudad de México y descentralización de las actividades económicas; aumentaron 

los flujos migratorios laborales del campo hacia las ciudades; y debido a su 

cercanía, el municipio se incorporó al área periurbana de la Ciudad de México. 

De 1970 a 1990, la población del municipio creció en más de 100% (INEGI, 1990). 

En este periodo, Texcoco dejo de ser un municipio que vinculaba su economía y 

forma de vida con la agricultura para convertirse en una periferia semiurbana. 

Para 1995, según datos de INEGI, el efecto de la migración contribuyó en 1.15% al 

crecimiento de la población de Texcoco, ya que la población que llegó del exterior y 

se asentó en el territorio texcocano, provenía de la Ciudad de México (INEGI, 

1990;2000).  

En el año 2000, la distribución de la población económicamente activa (PEA) por 

sector económico se organizó de la siguiente manera: el sector primario representó 

el 6.9%, el sector secundario 27.55%, el sector terciario 61.26%, y el no especificado 

3.58%. (INEGI, 2000).  

Hoy día, en el municipio conviven de manera simultánea diversas actividades 

económicas debido a que la economía transitó de una importante producción 

primaria, a la expansión de diversas actividades relacionadas con el sector terciario. 

Los grandes ranchos ganaderos y avícolas, como el “Xalapango”, “La Morena”, 

“Santa Mónica”, Santa Úrsula” “La Moreda”, “Santa Rosa”, “La Pría”, “Granja la 

Castilla”, “Granja Cempoalcuentla” y “La Palma”, han desaparecido por completo, y 

solo perviven “La Morena, “Santa Úrsula y “La palma”, produciendo, pero en menor 

cantidad. (León-Cruz et al.,2015). También perviven diversos huertos familiares en 

los que se produce maíz, trigo, avena, calabaza, aguacate, ciruela, manzana, 

tejocote, pera y flores. 
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En Texcoco también encontramos actividades económicas de manufactura, como 

la confección de ropa y textiles en pequeñas industrias (productores locales), 

fábricas de alimento para ganado (forrajes Alibatex y la Hacienda), una harinera 

(Harinera de Texcoco), fábricas pequeñas de productos químicos y de fertilizantes 

(Agroquímicos Texcoco, Inagroesal) (Orozco-Hernández et al., 2017) así como 

productos artesanales en vidrio soplado, de barro y cerámica, por parte de los 

locatarios. 

En el sector de servicios, el cual es el principal sustento de la economía local hoy 

día (Fernández y Vega, 2017), predominan, el turismo (en la zona centro, parque 

nacional “Molino de las Flores” y, la zona arqueológica de Tetzcotzinco mejor 

conocida como los baños de Nezahualcóyotl), con actividades de comercio informal 

desempeñadas por los habitantes locales quienes trabajan como guía de turistas o 

vendedores, comercio formal (en plazas comerciales) (Moreno-Sánchez, 2007), 

además del servicio de transporte ya sea de carga o de pasajeros que cubre la 

demanda interna y externa de todo el municipio. 

Dentro del mismo proceso de periurbanización, se presentan cambios en los usos 

de suelo con la creación de nuevas plazas comerciales y zonas industriales y con 

ello la pérdida de áreas agrícolas, mayor aumento de los flujos migratorios 

pendulares, que se traducen en mayor movilidad interurbana e implementación de 

nueva infraestructura para el transporte, lo cual reconfigura los modos de vida de 

los habitantes del municipio. 

La agricultura que predomina hoy día en Texcoco ocupa 46% de su superficie total, 

de la cual el 80% es de temporal y 61% tiene régimen de propiedad social (INEGI, 

2009 en Orozco-Hernández et.  al, 2017). El principal cultivo es el maíz y, aunque 

también existe la producción hortícola y frutícola, los productores enfrentan 

problemas en cuanto a su distribución y comercialización, por ejemplo, los 

productos, los venden a sus conocidos o familiares, también los regalan o los utilizan 

para autoconsumo. Es importante mencionar que gran parte de estos productores 

agrícolas son pobladores de edad avanzada, es decir, que les es difícil físicamente 

realizar estas actividades solos.  
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1.3 El periurbano: un espacio de pluriactividades 
 

A finales de los años setenta, cuando se hacía referencia a la periferia urbana, se 

pensaba en un espacio subordinado al centro de la ciudad, que a su vez estaba 

conformado por actividades rurales (Ávila, 2004). 

Con el tiempo, las transformaciones tanto del campo como de las ciudades fueron 

evidenciando las limitaciones de la dicotomía entre lo rural y lo urbano. Ante la 

evidencia de nuevas y cambiantes expresiones territoriales, surge el concepto 

periurbanización. 

La definición del espacio periurbano involucra diferentes situaciones y diversos 

actores que participan en su conformación. Es así que la discusión sobre el término 

es extensa y son muchas las aproximaciones teóricas que se han llevado a cabo al 

utilizar las siguientes denominaciones; periferia urbana (Lindón y Hiernaux, 2004), 

el rururbano (Sereno, Santamaria y Sener, 2010), la ciudad difusa (Nivón, 2003, 

Delgado, 2003), la frontera campo-ciudad (Martínez, 2010), la ciudad dispersa 

(Marengo y Lemma, 2017) y, contraurbanización (Arroyo, 2001). 

La mayoría de ellas coinciden en definir a este espacio como una franja marginal de 

transición urbano-rural que es asimilada solo en parte por el proceso de dispersión 

urbana y que conserva atributos típicamente rurales.  

Todas estas perspectivas han sido concebidas y analizadas con el fin de entender 

la dinámica que ocurre en estos espacios urbano-rurales ya que no existen 

actualmente límites sociales, laborales ni territoriales que separen a uno del otro.  

La transición urbano-rural merece estudiarse ya que estos territorios periurbanos 

son el escenario en donde se desarrollan nuevas y cambiantes formas de vivir y 

relacionarse ya sea a partir de las prácticas sociales de sus habitantes, los usos del 

suelo, la apropiación del espacio, o la diversificación de las actividades económicas, 

es decir, están inmersos en una permanente reconfiguración socio-territorial 

(Fernández y Vega, 2017). 
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Aunque el interés por estudiar al espacio periurbano se remonta al siglo XIX (Barsky 

citado en Hernández-Flores et. al, 2009); la temática cobra importancia debido a la 

vinculación con las condiciones de vida de los habitantes, así como con sus 

experiencias; puesto que ya no es la continuidad física entre los territorios urbanos 

y rurales el único criterio de análisis; sino también los vínculos y relaciones sociales 

y funcionales entre los mismos, así como la reconfiguración económico-territorial en 

constante cambio (Juárez, 2017). 

Como parte de esta reconfiguración económico-territorial, ante superficies de 

vocación agrícola cada vez más escasas, la población rural que se asentaba en el 

municipio de Texcoco, se vio obligada a buscar diversas formas de trabajo, 

principalmente en el sector terciario (Collín, 1992: p.105-107), es así que 

comenzaron a insertarse en actividades económicas de diversa índole. 

En las condiciones actuales, la agricultura ha dejado de ser la actividad económica 

principal en las áreas rurales de Texcoco, y por lo tanto la proliferación de 

actividades enfocadas al sector de servicios, formales o informales, es una de las 

principales características de la economía de subsistencia de las familias. 

Para entender la diversificación de las actividades económicas o pluriactividades en 

lo que antes se denominaba campo y hoy es un espacio periurbano, así como sus 

efectos, debemos comprender las transformaciones laborales que han 

experimentado las familias campesinas, ya que las estrategias de supervivencia que 

han instrumentado, han sido propiciadas por la necesidad de satisfacer sus 

necesidades básicas diarias las cuales ya no cubren las actividades agrícolas. 

La pluriactividad implica la transición y diversificación de las actividades laborales 

que en el pasado giraban en torno a una ruralidad articulada por las actividades 

agropecuarias de unidades campesinas, hacia un reacomodo en el que las 

actividades económicas están orientadas principalmente al sector de servicios y 

ocupan la mayor parte del tiempo productivo, por consiguiente, las actividades 

agrícolas pasan a segundo o tercer plano. 
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En este reacomodo, se presentan cambios en los modos de vida de las personas y 

con ello, se da un enfoque distinto a la vida y reproducción de sus familias y 

comunidades. Hoy día, las actividades que llevan a cabo los integrantes de las 

familias texcocanas son principalmente oficios temporales, comercio o servicios 

formales o informales, o, migrando de manera temporal. 

La reconfiguración de las actividades económicas de las familias implica, nuevas 

relaciones sociales y laborales, un mercado de trabajo más segmentado y 

heterogéneo, diversificación en el uso y aprovechamiento del espacio, modificación 

del paisaje, lo cual depende de las características del territorio periurbano 

(Schneider, citado en Rosario, 2017).  

La combinación de actividades económicas en las áreas rurales ha sido analizada 

desde diversas perspectivas; por ejemplo, De Grammont (2009) la define como la 

ejecución de actividades agropecuarias y no agropecuarias por parte de los 

productores para garantizar la sobrevivencia de la familia rural; Galindo (1994) la 

denomina agricultura de tiempo parcial que surge cuando la actividad agrícola se 

complementa con un trabajo asalariado externo;  Gras (2004) la concibe como la 

combinación de ocupaciones y actividades laborales que desarrollan los 

productores y sus familias, sea dentro o fuera del predio o dentro o fuera del sector 

agropecuario; Sacco y Velleda (2007) mencionan que la pluriactividad se encuentra 

estructuralmente asociada a la agricultura familiar y forma parte de las estrategias 

de supervivencia adoptadas por los pequeños agricultores y campesinos para 

garantizar la reproducción social de sus familias; Miguel Teubal (2005) considera 

que la multiocupación o pluriactividad constituye una manifestación más de la 

exclusión social que generan los procesos de globalización, en el medio rural 

latinoamericano. 

En esencia, todas estas conceptualizaciones coinciden en que la pluriactividad 

comprende la ejecución simultánea o alternada de diversas actividades 

económicas, que el productor agrícola puede efectuar en su comunidad de origen o 

fuera de ella para subsistir. 
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Este cambio en las actividades implica la resignificación de las funciones de 

producción y consumo al pasar de un escenario en donde las actividades 

productivas estaban relacionadas directamente con el conocimiento de las labores 

particulares de labranza, cultivo, cosecha, etc.; a una  inserción en actividades 

relacionadas con el comercio y los servicios complementarios (actividades no 

agrícolas), es decir, un espacio multifuncional; esto implica a su vez la adquisición 

de una serie de habilidades específicas además de el reordenamiento de la vida 

social y económica de los grupos sociales (Méndez 1994 citado Rosario, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Capítulo 2. Transformación económico-social en Texcoco a partir del 

fenómeno periurbano.  
 

 

En el segundo capítulo se describe la estructura socioeconómica y demográfica 

actual del municipio de Texcoco tomando en cuenta las características 

económicas y sociales, que lo caracterizan como un área periurbana de la 

Ciudad de México. 

El capítulo se divide en dos apartados; en el primero se describen las 

características demográficas de Texcoco del 2000 al 2020; en el segundo 

apartado se explica el proceso de terciarización del municipio, a partir del cambio 

y reconfiguración de las actividades socio-económicas al interior del mismo, 

resaltando el contexto de transformación de un espacio periurbano con respecto 

a la Ciudad de México. 

 

 

2.1 Características demográficas y socioeconómicas del municipio de 

Texcoco de 2000-2020. 
 

Texcoco es un municipio que se localiza geográficamente en la parte este del 

Estado de México. De acuerdo con su etimología náhuatl, tiene raíces como: Tlacotl 

que significa “Jarilla”, y Texcalli que significa “Peñasco o Risco”, por lo que se puede 

interpretar como “En la jarilla de los riscos”. 

Se ubica a 23 kilómetros de la Ciudad de México, en la parte nororiente del Estado 

de México, colinda al norte con Tepetlaoxtóc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac; al 

sur con Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca; al oeste con Atenco y al este con 

los estados de Tlaxcala y Puebla; pertenece a la región económica que lleva su 

mismo nombre. El municipio está situado en una llanura que tiene al oriente una 

porción montañosa y al poniente el ex lago de Texcoco, la altitud media del territorio 

es de 2250 msnm y tiene una extensión territorial de 418.69 kilómetros cuadrados, 
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lo que representa el 1.87% de la superficie total del estado aproximadamente (H. 

Ayuntamiento de Texcoco, 2010). 

Texcoco forma parte de una de las cuencas lacustres que fueron producto de las 

erupciones volcánicas que tuvieron lugar en el valle de México y de Toluca lo cual 

se refleja en el tipo de suelo predominante en el municipio. Una de sus elevaciones 

más importantes, es el monte Tlaloc con 4500 msnm; existen tres manantiales, 

cinco ríos, veinte arroyos y dos acueductos (Estadística básica municipal 1998, en 

Moreno-Sánchez 2007). 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020, Texcoco cuenta con 

277,562 habitantes, de los cuales 134,940 son hombres, es decir, el 48.6%, y 

142,622 son mujeres, equivalente al 51.4% de la población total, y su densidad 

poblacional es de 662.93 habitantes por kilómetro cuadrado. De 1990 al 2015, el 

municipio registró un crecimiento poblacional de 50.58% (INEGI, 2020).  

Respecto a la edad, la población es mayoritariamente joven, para el año 2020 los 

menores de 14 años representaban el 23.32%, es decir, un casi un cuarto de la 

población total; el 25.94% de sus habitantes tiene entre 15 a 29 años, es decir que, 

la proporción de jóvenes representa el 50% del total de los habitantes; mientras que 

la población en el rango de 30 a 59 años representa el 39.10%, y únicamente el 

7.65% del total de la población es mayor de 60 años (Gráfica 1). 
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Fuente: elaboración propia con base en Tabulados del Censo de Población y 

Vivienda INEGI, 2020.  

 

La población económicamente activa (PEA), aumentó de 69,662 a 134,848 

habitantes con respecto al año 2000 (Cuadro 2), lo cual representa un 48.58% del 

total de la población, este porcentaje está por debajo del nivel estatal, el cual es de 

49.22%. 

Cuadro 2. Población económicamente 
activa (PEA) en Texcoco de 2000 al 2020. 

Sexo 2000 2015 2020 

Mujeres 21,893 34,799 56,788 

Hombres 47,769 62,638 78,060 

Total 69,662 97,437 134,848 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Población total, Censo General de 

Población y Vivienda 2000 y 2020 Cuestionario Básico. 
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Texcoco, no es el municipio más poblado del Estado de México, ya que concentra 

el 1.55% del total de la población estatal, a diferencia de otros municipios como 

Chimalhuacán, Ixtapaluca o Valle de Chalco, los cuales superan el 3.8% de la 

población, además de que estos municipios cuentan con una tasa de crecimiento 

mucho mayor que Texcoco, o los municipios conurbados del norte de la Ciudad de 

México. (Moreno-Sánchez, 2013). 

En 2020, la población de entre 20 y 34 años, era la que contaba con el mayor 

porcentaje de representación respecto a la población total (INEGI, 2020). Esta 

realidad demográfica, habla de la necesidad de crear más infraestructura de 

servicios educativos, salud y nuevos empleos dirigidos a los grupos de jóvenes y 

adultos a fin de que permanezcan en el municipio y no tengan la necesidad de 

dirigirse a otras zonas como la Ciudad de México. 

En este sentido, y en referencia a los sectores económicos, en el Estado de México 

destaca el sector terciario, seguido del secundario y finalmente el primario (Mapa 

1). Tomando en cuenta las 16 regiones económicas en las que está dividido el 

estado, podemos apreciar dos principales tendencias de distribución de las 

actividades económicas; en los municipios del Estado de México más cercanos a la 

Ciudad de México, predominan las actividades de servicios junto con el sector 

manufacturero y en los municipios del Estado de México, al suroeste y más alejados 

de la Ciudad de México existe más presencia del sector primario. 

 

 

 



 
 

 

Mapa 1. Actividades económicas por sector en el Estado de México. 

 



 
 

 

En cuanto a la distribución de las actividades económicas por sector económico al 

interior de Texcoco (Cuadro 3), el sector terciario continua presentado una dinámica 

muy similar a la estatal siendo el más representativo con 71.93% de población 

ocupada, lo que representa 176 mil 525 personas, el sector secundario ocupa el 

segundo lugar con el 22.58% equivalente a 54 mil 945 personas, y el primario, tiene 

la tercera posición respecto del porcentaje de la población económicamente activa 

con el 3.66%, lo que equivale a 9 mil 279 personas (Encuesta intercensal, INEGI 

2015). 

 

 

Cuadro 3. Distribución de actividades económicas por sector en Texcoco, 

de 2000 a 2015. 

SECTOR 2000 % 2015 % 

Terciario 28,429 43.21% 176,525 71.93% 

Secundario 32,495 49.39% 54,945 22.58% 

Primario 4,869 7.40% 9,279 3.66% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2000 y 2015, Población Ocupada por Sector 

de Actividad. 

 

 

2.2 Texcoco en el proceso periurbano: características actuales a partir 

de la dinámica socio-económica del municipio. 
 

 

Si pensamos en Mexico y lo dividimos en etapas, diríamos que la primera, de 1900 

a 1940, estuvo caracterizada por un fuerte predominio de lo rural y un crecimiento 

urbano relativamente lento, la segunda etapa, de 1940 a 1980 consistió en un 

acelerado tránsito hacia la urbanización con altos niveles de concentración; y la 

tercera etapa, de 1980 a la actualidad, de crecimiento urbano más moderado y 

diversificado al interior del pais. (Alzaldo y  Barrón 2009, en SUN,2012). 

A lo largo del tiempo, la región centro, la cual está integrada por la Ciudad de 

México, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala 
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(Suárez, 2007), ha presentado una fuerte dinámica resultado de la concentración 

de la población, así como de las actividades económicas.  

Dicha región se encuentra experimentando una dinámica económica caracterizada 

principalmente por la diversificación de sus actividades económicas, en donde la 

Ciudad de México, así como las grandes y medianas ciudades que integran dicha 

región cuentan con una elevada presencia de la actividad terciaria ofreciendo 

productos y servicios especializados. Por otra parte, las pequeñas ciudades del 

resto de la región, rodeadas de áreas rurales y semirrurales principalmente, 

concentran la actividad industrial, así como la producción primaria. Esto no significa 

que la población de estos lugares se encuentre desvinculada de las actividades 

terciarias, ya que se encuentran principalmente en los centros urbanos próximos a 

los lugares de residencia de los habitantes. Los efectos territoriales más notables 

son: el cambio masivo de uso de suelo, la coexistencia de lo rural y lo urbano, al 

mismo tiempo que aumenta la dispersión y fragmentación de las actividades 

económicas en el territorio (Delgado, 2003).  

Esta redistribución de las actividades económicas, contribuye a la formación de 

redes urbano-regionales, dentro de las cuales, existen relaciones de 

complementariedad, donde las pequeñas ciudades y los espacios de relación 

urbano-rural coexisten y cuyo potencial es precisamente, su capacidad de formar 

una unidad espacial más fuerte por las interrelaciones que propicia. En este 

esquema, una buena parte de los municipios tradicionalmente considerados como 

“rurales”, dejan de serlo al entrar en un nivel de interrelación funcional y social con 

las zonas urbanas y metropolitanas de la región, sobre todo por su cercanía a éstas 

(Aguilar 1999, Delgado, 1999 y Sobrino 2003 en Paniagua, 2008).  

El proceso de reestructuración productiva, así como el acelerado proceso de 

urbanización que experimenta la región centro son dos fenómenos que muestran 

su complejidad. De tal manera que para explicar las dinámicas socio-productivas 

que se generan al interior del municipio de Texcoco, es necesario comprender el 

contexto regional en el que se encuentra, ya que es a partir de ello que transforma 

su dinámica interna, así como sus interrelaciones con otras regiones.  
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En la actualidad, Texcoco es uno de los municipios más urbanizados del Estado de 

México (Mapa 2), junto con Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla, Ecatepec, entre otros, debido a que cuentan con más de 15 mil 

habitantes (Unikel, et al., 2016), además de factores poblacionales como mayor 

demanda de servicios de salud, alimento, empleo y también infraestructura por lo 

que han disminuido las áreas verdes en el último decenio, también, la población 

ocupada está inserta mayoritariamente en el sector de servicios. Todos estos 

factores están favorecidos por la cercanía y movilidad con la Ciudad de México 

debido a las interrelaciones que mantienen, además de que estos cambios suponen 

una modificación gradual en los modos de vida de la población. 
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Mapa 2. Urbanización en el Estado de México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2019.  

 

La evolución de los asentamientos en Texcoco puede clasificarse en dos etapas 

relacionadas directamente con las etapas de urbanización a nivel nacional; la 

primera se vincula a la formación y la segunda a la consolidación;  la primera se 

llevó a cabo de 1944 a 1980, y consiste en la formación de los primeros 

asentamientos, con base en la organización de grandes programas de 

regularización como el Programa de Regeneracion Integral de la Zona Oriente 



Periurbanización y reestructuración económica y social en Texcoco: una mirada a partir de sus habitantes. 

 

Página | 35 
 

(PRIZO), el Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio sobre Bienes de 

Netzahualcoyotl (FINEZA) y el PLAN SAGITARIO. La segunda etapa de 

“consolidación” se llevó a cabo de 1980 a 2004 con inversiones en la infraestructura 

vial, construcción de vivienda permanente, cambios en el uso de suelo, apertura de 

nuevos comercios y servicios, uso de nuevas tecnologías e inserción de transporte 

masivo. 

Hasta la década de los años cuarenta, el municipio de Texcoco se caracterizó por 

mostrar una estructura territorial aparentemente homogénea representando lo que 

en general se asocia al espacio rural. Un escenario con grandes extensiones de 

terreno dedicadas a la producción agrícola, así como un sistema de ranchos y 

haciendas representativos del lugar fueron elementos característicos del paisaje 

Texcocano. 

Imagen 1. Texcoco en el siglo XX 

 

En la colonia Centro se impulsaron las actividades económicas que dieron gran 

dinamismo al municipio. Es en este entorno donde comenzaron a ubicarse diversos 

locales comerciales en mayor cantidad y con el paso del tiempo, esta zona fue 

adquiriendo reconocimiento y preferencia por parte de los vecinos y compradores 

que transitaban cada vez más el lugar. 

La interconexión que fue adquiriendo Texcoco con otras ciudades en el Estado de 

México y con la Ciudad de México, se facilitó por la infraestructura carretera que 

cubre la totalidad del municipio. Es importante mencionar que esta red carretera no 

solo articula a las principales zonas del municipio entre sí y con la Ciudad de México, 

Fuente: 

Texcoco en 

la historia, 

Diario El 

Informativo 

Nacional 

2018. 
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sino también actúa como articulador de las comunidades más pequeñas e incluso 

más alejadas que integran el municipio, de tal manera que éstas no se encuentran 

aisladas de las dinámicas urbanas. 

Hoy día en Texcoco, se observa una gran diversidad de negocios, uno al lado de 

otro, incluso del mismo giro. La colonia Centro se ha vuelto el lugar de más 

relevancia a nivel comercial dentro del municipio, generando mayor intercambio 

económico y de servicios debido a la demanda por parte de habitantes locales, de 

otras colonias y municipios.  

 

Fotografía 1. Colonia Centro  

 

Fuente: fotografía propia, 2019. Esta fotografía representa la dinámica diaria de las actividades 
económicas en la colonia Centro entre semana y fines de semana.  

 

 

Por las mañanas, de lunes a viernes la colonia Centro es un lugar poco transitado, 

ya que los negocios de cualquier giro abren entre 9 y 11. En la tarde-noche, es un 

lugar muy concurrido por muchas personas ya que se encuentran abiertos todos los 

negocios y la gente asiste a comprar y a divertirse. Los fines de semana la dinámica 

cambia y el paisaje se aprecia diferente, la actividad comienza muy temprano ya 

que las personas acuden a los diferentes locales más temprano. 
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En las colonias ejidos de Chiconcuac y San Miguel Tocuila la dinámica es diferente 

ya que los negocios están muy vinculados con el mercado de ropa, por lo que la 

actividad laboral comienza generalmente a las 7 de la mañana, pero una parte de 

los comercios inicia actividades desde las 4 o 5 de la mañana, o incluso desde la 

noche anterior, ya que al ser una plaza tan grande y al haber tantos negocios, la 

gente que proviene de la Ciudad de México, y de otros estados compran prendas 

que revenden en sus negocios. En este caso, el mercado es una fuente importante 

de empleo ya que debido a la cercanía, facilidad y flexibilidad de los trabajos que 

ahí se ofertan es que gran parte de los residentes laboran en él, entre ellos destacan 

jefes de familia o jóvenes que estudian el nivel medio superior o superior.  

Todas estas dinámicas forman parte del día a día del municipio, definiendo los 

modos de vida de la gente. Ante el acelerado proceso de urbanización en el que 

están inmersos, han adaptado y desarrollado estrategias sociales y económicas 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Fotografía 2. Colonia San Miguel Tocuila 

 

 

 

 

Debido a la cercanía 

con la plaza 

comercial en 

Chiconcuac, en la 

colonia San Miguel 

se encuentran 

variedad de locales 

comerciales donde 

se vende ropa. 

Fuente: fotografía 

propia, 2019. 
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Fotografía 3. Colonia Ejidos de Chiconcuac 

 

Fuente: fotografía propia 2019. En esta fotografía se presenta la actividad económica en el mercado 
de Chiconcuac de día y de madrugada.  
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Capítulo 3. Interrelaciones urbano-rurales en Texcoco:  transformación 

de las prácticas sociales. 
 

En el tercer capítulo, describimos y analizamos los cambios en los modos de vida 

de los habitantes de Texcoco, en relación con la transformación de las actividades 

económicas que ha experimentado el municipio, de tal manera que éstas 

reconfiguran el lugar.  

Este capítulo se divide en tres apartados; en el primero analizamos la 

transformación de los modos de vida de la población como consecuencia del 

paulatino abandono de las actividades agrícolas por el trabajo en actividades de 

servicio y comercio. En el segundo apartado, explicamos la diversidad y flexibilidad 

del trabajo que realizan las personas en el sector terciario en un espacio periurbano 

y, en el tercer apartado, analizamos la movilidad interurbana y el papel que juega 

Texcoco, en la dinámica periurbana que caracteriza a la ZMCM. Estos procesos de 

cambio se estudian a partir de las entrevistas a nuestros sujetos de estudio. 

 

3.1 Cambios en los modos de vida de los habitantes de Texcoco en el 

ámbito periurbano.  
 

La agricultura dinamizó la economía local en Texcoco varias décadas atrás, de tal 

manera que una gran parte de la población dependía de los ingresos generados por 

esta actividad, sin embargo, actualmente la producción agropecuaria se enfrenta a 

problemas que no son nuevos, uno de ellos es la escasez de tierra adecuada para 

cultivar. También la producción artesanal que era característica del municipio, se 

enfrenta a profundas crisis económicas, resultado de su imposibilidad para competir 

en un mercado cada vez más abierto y diverso, debido a un aumento considerable 

de la urbanización. 

Derivado de ello, se produce el espacio periurbano, que es resultado del encuentro 

del espacio urbano y el rural con dinámicas particulares, lo que contribuye a una 

realidad territorial en constante construcción (Paniagua citado en Cruz González, 

2008). El efecto de hibridez entre estos dos entornos, genera nuevas e importantes 
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líneas de investigación respecto a las relaciones tanto económicas como sociales 

que ahí se tejen, ya que en estos espacios se reproducen prácticas sociales 

particulares por parte de sus habitantes (Hiernaux y Lindón, 1993). 

La diferenciación de los procesos de interacción social entre la ciudad y el campo, 

fue una de las líneas de investigación de la sociología urbana histórica del siglo 

pasado. En las ciencias sociales, Fernand Tönnies (Tönnies, 1887 en Paniagua, 

2008: 61) es uno de los importantes precursores de esta reflexión. Tönnies distingue 

las motivaciones que dan lugar a la voluntad de congregarse a los seres humanos; 

si el interés por reunirse esta marcado por los sentimientos, la pasión y el deseo, la 

denomina wesenwille; si la voluntad es guiada por la deliberación, el cálculo, la 

manipulación y evaluación crítica de los sentimientos, se refiere a la kurwille o 

voluntad racional instrumental. Las formas de interacción social en el campo 

conformaban la comunidad o gemeinschaff, y la asociación o gesellschaft, es la 

forma de interacción social que predominaba en la ciudad. 

La comunidad desde la perspectiva de Tönnies se caracteriza por la existencia de 

vínculos interpersonales generados en torno a lazos familiares, afectivos y de 

proximidad geográfica entre los individuos, en ella dominan las relaciones vitales y 

de orden justo con poca importancia de los factores de intercambio, compra, 

contrato y regulaciones. La vida comunitaria se desarrollaba en relación permanente 

con la tierra y el enclave del hogar (Tönnies, 1887 en Paniagua, 2008). 

Para Tönnies el campo era el espacio en el que la comunidad predominaba, debido 

a que la baja densidad de población contribuía a que se presentaran relaciones cara 

a cara, de familiaridad, lo que a su vez estimulaba la generación de ciertos valores 

y normas que rigen la vida social en ese entorno. 

La asociación se concibe como la existencia de individuos independientes unos de 

otros, en ella prevalece la voluntad de transacción de bienes que son 

individualizados y no comunes, como en la comunidad. La interacción social en la 

asociación se encuentra condicionada por el individualismo y el valor del 

intercambio económico. Se considera que este sistema de organización social 

representa la vida en las grandes concentraciones urbanas debido a que ésta 
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transcurre de manera fortuita y fugaz, lo que imposibilita la creación de vínculos 

interpersonales.  

En el contexto actual del espacio periurbano, las interrelaciones socio-económicas 

rompen con estas definiciones estrictamente rurales o urbanas ya que la 

complejidad de la realidad requiere de una postura más flexible, puesto que los 

territorios puros solo se encuentran en el imaginario colectivo plasmado en las 

teorías generalizadoras de los entornos territoriales (Barros y Zusman 1999, en 

Paniagua, 2008). 

Los habitantes de Texcoco han experimentado esta transición general de las 

actividades agrícolas hacia las actividades de servicios, con ello, también han 

entablado diversas relaciones tanto económicas como sociales como lo comentan 

algunos de nuestros entrevistados, como Isabel Sánchez e Imelda, habitantes de 

las colonias San Miguel Tocuila y Ejidos de Chiconcuac de 22 y 24 años de edad, 

respetivamente:  

Isabel Sánchez: “Los fines de semana voy a trabajar a un mercado 

aquí en el centro de Texcoco […], estoy en un puesto de frutas lunes, 

miércoles y viernes, también le ayudo a mi tía con su papelería y me 

deja atenderla y pues ahí hago mis tareas, los martes y los jueves voy 

con mi mama a ayudarle a vender en el puesto de dulces, en frente 

de la primaria, por lo regular es de 9 a 12” 

 

Imelda: “Trabajo diario en la tienda de mis papás después de la 

escuela, también los fines de semana pues estoy en el local de 

sweters de mis padrinos en el mercado, en Chiconcuac” 

 

 

Los casos de nuestras entrevistadas muestran en primera instancia que están 

inmersas en la dinámica de las pluriactividades, ya que cada una de ellas realiza 

más de una actividad económica diariamente para solventar sus gastos. Al llevar a 

cabo estas actividades y realizarlas en diferentes lugares, se van propiciando 

relaciones sociales particulares, ya que las realizan al interior de su propia 
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comunidad la cual, les proporciona una relación cara a cara, de más cercanía, 

flexibilidad, las cuales normalmente se presentan con familiares. Cuando Isabel 

trabaja en la papelería, ella expresa que “ayuda a su tía” aunque también percibe 

un ingreso económico; pero al momento de ir a su trabajo en el mercado con 

desconocidos, la relación social, es más instrumental, más funcional 

económicamente y más distante, aunque la realice dentro del mismo municipio ya 

que son personas con quienes no se tiene un vínculo emocional ni cercano. En el 

caso de Imelda, los dos trabajos que realiza los lleva a cabo en su comunidad y con 

familiares, es decir que las relaciones sociales en las que participa, son de cercanía 

y flexibilidad.  

De entre nuestros entrevistados, también hay quien realiza todas sus actividades 

económicas fuera de su comunidad como Iván, quien viven en la colonia Texcoco 

de Mora Centro, tiene 22 años, y comenta lo siguiente: 

 

Iván: Pues toda la semana estoy fuera porque me voy a la escuela 

temprano y saliendo me voy a trabajar en la cafetería, incluso los fines 

de semana ando por allá porque también trabajo en una taquería […] 

de hecho, solo vengo para acá es los fines de semana porque rento 

allá, vengo acá a ver a mis papás cada fin. 

 

En este caso, nuestro entrevistado comenta que todas sus actividades las lleva a 

cabo fuera de su comunidad, en la ciudad de México y no solo las actividades 

económicas, sino también las escolares ya que al quedar muy retirada la escuela 

de su comunidad, optó, con ayuda de su hermana, por rentar un cuarto cercano a 

la escuela, pero ese lugar solo lo ocupa para dormir y estudiar en la semana ya que 

también trabaja después de sus clases, es decir, no pasa mucho tiempo ahí. En el 

caso de Iván, todas las relaciones sociales que entabla, son de carácter 

instrumental, aunque pudiera ser que, con el paso del tiempo, fueran un poco más 

cercanas y flexibles. 
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Antes había una clara separación en los tipos de organización social, hoy sólo es 

teoría, la realidad es mucho más compleja. Las relaciones sociales en el municipio 

de Texcoco son muy diversas y son la muestra de que hoy día, las personas 

conviven y se relacionan de muchas maneras, con diferentes niveles de interacción. 

Muchas de las veces, las interacciones sociales están vinculadas directamente con 

el trabajo, ya que dependiendo de cuál sea este y en donde se ubique, es como se 

tejen las relaciones sociales. 

Esto no significa que siempre sea así, también hay quienes por tiempo determinado 

o por temporadas realizan actividades en su comunidad y después salen a otros 

lugares a trabajar. Ese es el caso de Don Julio, quien debido a que aprendió varios 

oficios, lo solicitan en diferentes lugares y debe desplazarse, ya sea en su misma 

comunidad, otros municipios, o hacia la Ciudad de México. 

 

 

3.2 Cambios en las prácticas laborales de los habitantes de Texcoco.   
 

En nuestra área de estudio, que incluye las colonias San Miguel Tocuila, Ejidos de 

Chiconcuac y Texcoco de Mora Centro, en donde una parte significativa de la 

población aún cuenta con pequeños terrenos dedicados a actividades agrícolas, 

aunque cada vez son más escasos, la disminución de suelo agrícola se debe en 

gran parte al acelerado proceso de urbanización. La tierra para la agricultura cada 

vez es más escasa, y la que existe es muy poco productiva pues ha sido 

descuidada. Ante la falta de cuidado de los suelos, hay una muy baja producción 

agrícola que se dirige principalmente al autoconsumo familiar y en algunas 

ocasiones, a satisfacer la demanda del mercado local (Cruz, 2008).  

 



 
 

 

Mapa 3. Ubicación de las colonias de estudio. 



 
 

 

En los espacios periurbanos como lo es Texcoco, se mezclan de manera paralela 

diversos modos de vida, por ejemplo, un empleado en una tienda de productos 

básicos, por mencionar alguno, cuenta a la vez con un área destinada para sembrar 

de manera regular en su casa, y también, comercializa sus productos con conocidos 

o en algún mercado o tianguis local. Este proceso se hace evidente en el discurso 

de los habitantes de Texcoco, quienes comentan lo siguiente: 

 

Isabel Castañeda: “Ah, pues, es que ha habido un gran cambio, sí y 

cómo no, nada más mírame a mí, yo tengo mi terreno gracias a Dios, 

en algún momento, me daba mi dinerito y con eso era muy poco lo 

que ponía yo […] aunque también costaban menos las cosas […], 

ahorita pues ya no, ya siembro menos y trabajo en el local de ropa 

cuando me llaman” 

Don Daniel: “Yo he visto cómo ha cambiado el municipio, ya ahorita 

son puros negocios, pero no, antes era más campo […] había más 

gente que sembraba por ejemplo flores, los rábanos, las peras, y lo 

que sacaban era lo que iban a vender al molino de las flores, ahorita 

pues ya son más locales […] también como está cerca el mercado de 

Chiconcuac, ya la mayoría va a trabajar allá. 

 

Desde siempre la población se ha dedicado a realizar varias actividades 

económicas para sostenerse económicamente, cada vez la población ha transitado 

más hacia la dinámica de las pluriactividades, solo que antes eran actividades 

agrícolas, en combinación con actividades de servicios, hoy día, la gran mayoría de 

las actividades que realizan los habitantes del municipio de Texcoco son de 

servicios, ya que las actividades agrícolas pasaron a segundo plano. 

La señora Isabel Castañeda quien reside en la colonia San Miguel Tocuila, se 

dedicaba por completo a las labores en el campo, ahora lo hace en tiempo parcial. 

Ella comenta que, con el paso del tiempo, la disminución de las actividades 

agrícolas la vio reflejada en sus ingresos, a partir de que el precio de los insumos 

para sembrar aumentó, de que su familia ya no se vendía como antes, ahora vende, 

pero en mucho menor cantidad y a precios más bajos. En el caso de Don Daniel 

quien reside en la colonia ejidos de Chiconcuac, también tuvo que disminuir su 
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producción agrícola por el aumento en los costos en los insumos y, por que ya no 

pudo acceder al lugar donde vendía cerca del Molino de las flores, ya que 

comenzaron a construir locales comerciales. Ahora Don Daniel trabaja en el 

municipio realizando actividades administrativas de lunes a viernes desde hace 

cuatro años y medio, aunque gana poco y es por ello que los fines de semana 

siembra en un terreno que le prestan atrás de su casa, lo que produce es para 

autoconsumo. 

Como se mencionó anteriormente, la idea de la combinación de actividades 

económicas o pluriactividades en Texcoco no es un fenómeno nuevo, sino que se 

ha vuelto característico de la dinámica económica del propio Estado de México. La 

población ha optado por buscar estrategias para complementar y contribuir a sus 

ingresos familiares mediante su incorporación laboral en diferentes sectores 

económicos, principalmente, el sector terciario. Esta estrategia no solo muestra la 

pluralidad de actividades que realizan los habitantes del municipio para mejorar sus 

ingresos; sino también muestra la dinámica territorial de Texcoco.  

En la colonia Texcoco de Mora Centro, existe la mayor concentración de servicios 

y comercios que en las demás colonias del municipio, esto se debe a que se 

encuentra mejor comunicada. El proceso de terciarización, contribuye a la expulsión 

de la población residente, ante el cambio de usos de suelo para la construcción y 

organización de oficinas, locales comerciales, etc. Así también, el suelo destinado 

a la actividad agrícola en la periferia, está siendo transformado por suelo para uso 

residencial; esto no solo contribuye a la disminución de la actividad agrícola, sino 

también trae consigo nuevos retos para la infraestructura urbana del municipio, ya 

que Texcoco en cierta medida, cada vez está brindando más ofertas de trabajo, y, 

¿qué tipo de trabajo y en dónde lo realizan nuestros entrevistados? Algunos de ellos 

expresan lo siguiente: 

 

Josué Alejandro: “Trabajo en el mercado de Chiconcuac en un 

puesto donde se venden pantalones y ropa de dama y bueno […] 

artículos de mezclilla y actualmente trabajo como encuestador en un 
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proyecto por parte de la universidad […], y este pues en casa vendo 

Avon, vendo por catálogo a mi familia y a algunos vecinos” 

Iván: “Eh, después de la escuela […] trabajo en una cafetería cerca 

de ahí mismo, medio tiempo de lunes a viernes porque los fines de 

semana estoy en una taquería ya un poco más retirado me queda, es 

un rato por las noches, más o menos unas 5 horas […] depende de 

qué tanta gente haya” 

 

Al participar en alguna actividad económica, que no tenga que ver con labores 

agrícolas, las personas se emplean comúnmente como vendedores en algún 

comercio (alimentos y bebidas, textiles, zapaterías, papelería, guía de turistas, 

telefonía, farmacia). Es importante mencionar, que ésta es la principal ocupación 

que encuentran disponible hombres y mujeres de hasta 35 años, ya que las 

actividades demandan esfuerzo físico, por lo que la edad se vuelve un requisito para 

ser contratados. Otras personas se desempeñan como taxistas, ayudantes 

generales/chalanes, choferes de transporte público o vigilantes. En el sector 

secundario se desempeñan principalmente como albañiles, costureros, plomeros, 

electricistas, y similares. Este tipo de empleo es común en el mismo municipio, pero 

también hay quienes se desplazan a la Ciudad de México, en busca de opciones 

laborales.  

Aunque los que tienen este ritmo de vida son en su mayoría jóvenes, no son ellos 

los únicos que están inmersos en esta dinámica de flexibilidad laboral para obtener 

más ingresos, tal es el caso del señor Julio, un hombre de 35 años, habitante de la 

colonia Ejidos de Chiconcuac, quien comenta lo siguiente: 

 

Señor Julio: “Yo pues, todos los días trabajo en un local de pantalones 

de mezclilla ahí en el mercado de Chiconcuac […], pero también me 

contratan para lo que se necesite […] como gracias a Dios me enseñé 

a hacer varias cosas […], me salen trabajitos de todo, a veces de 

plomería, albañilería, electricidad, cargador de bultos, mudanzas […], 

así de varias cosillas, nada más que si tengo que estar disponible por 

si me hablan, estar a la orden” 
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La mayoría de nuestros entrevistados manifestaron haber comenzado a realizar 

varias actividades económicas en su día a día porque no les alcanza para solventar 

sus gastos realizando una actividad nada más.  Éste el caso de Josué Alejandro, 

Isabel, Iván e Imelda, ya que debido a que estudian, comentaron que deben destinar 

la mayor parte de sus ingresos al transporte público diario para desplazarse hacia 

sus escuelas y trabajos; en segundo lugar en gastos, están los materiales escolares 

y comidas. El señor Julio, comentó que realiza varias actividades económicas de 

manera regular, porque “no pagan bien” en la mayoría de ellas, entonces, al realizar 

varios trabajos, puede percibir un poco más de ingresos, así como el señor Daniel 

quien, incluso desempeñando labores administrativas en el municipio, no alcanza a 

cubrir sus gatos básicos.  En general, ellos mencionan que es justo la combinación 

o suma de todas sus actividades, lo que hace que puedan salir adelante. 

Algunos testimonios dan cuenta de dicha situación, la señora Isabel Castañeda de 

30 años, vive en San Miguel Tocuila, posee un terreno de 250 m2 donde continúa 

sembrando productos agrícolas, y a su vez trabaja en un negocio como vendedora, 

ella comenta lo siguiente: 

 

Isabel Castañeda:“[…] Nosotros tenemos un terreno hay más o 

menos grande pero no, no nos da para vivir, algunas veces si vendo 

en el mercadito del centro, ya lo que no sale, no lo comemos nosotros 

[…] por eso, luego me voy a trabajar allá al negocio de ropa donde me 

lleva mi esposo […], como nada más son ciertos días, si me queda 

bien, […] puedo hacer las dos cosas.” 

 

Pero también hay quienes continúan dedicándose completamente a labores 

agrícolas, pero, aun así, sus familiares están inmersos en actividades del sector 

terciario ya que como mencionamos previamente, los ingresos que generan las 

actividades agrícolas son insuficientes para el sustento familiar. La señora 

Guillermina de 57 años, vive en la colonia San Miguel Tocuila y comenta:  

 

Guillermina: “Yo ahí tengo mi terreno y pues siempre estoy 

sembrando, aunque poquito pero siempre, lo vendo y también lo 
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ocupo para mi comida, son cosas que ocupo siempre ya sea para una 

cosa u otra,[…], mi esposo no, él es albañil y mis hijos también 

trabajan, uno como estudia, se consiguió trabajo los fines de semana 

para sus gastos y el otro a veces se lo lleva su papá y se gana un 

dinero,[…] pero no, ninguno me ayuda a sembrar, a los jóvenes ya no 

les llama la atención eso” 

 

En general, los productores agrícolas ya sea que posean pequeñas o grandes 

extensiones de tierra (entre 150m2 y 500m2 según nuestros entrevistados), no han 

transformado de manera radical su modo de vida, ya que continúan sembrando, 

aunque la actividad ya no es redituable económicamente. No podemos dejar de 

preguntarnos, ¿por qué continúan sembrando?, al respecto el señor Julio comentó: 

 

“[…] Sí, ya no alcanza para vivir, pero pues, es que el terreno, […] ya 

tiene muchos años en la familia, me lo dejaron mis papás, ellos se 

dedicaron a sembrar toda su vida, […] además la casa aunque 

chiquita ya está, ya no voy a construir, ya tengo mi casa, de lo que 

sembramos sirve que de ahí comemos y ya, nada más acompletamos 

lo que falte, [..] y aparte, más que nada es algo que sé hacer, lo he 

hecho siempre.” 

 

En este caso, las personas son conscientes de que lo que producen no les alcanza 

para sostenerse económicamente, pero lo siguen haciendo por la inercia y el apego 

a la tierra desde hace años, así como los modos de vida rural a los que estaban 

acostumbrados. Esto contribuye a que la actividad agrícola prevalezca aun cuando 

la población reconoce que ha dejado de ser, una actividad rentable desde hace ya 

algunas décadas.  

 
 

3.3 Trabajo y movilidad en un espacio periurbano 
 

La Ciudad de México es el centro político y económico del país. Es el área más 

grande e importante de la república y está inmersa en el proceso económico global.  

El 18% de la población del país reside en una o en la zona metropolitana que 
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produce la tercera parte de la producción bruta nacional (Suárez, 2007). Como 

cualquier gran ciudad, y siendo una de las más grandes del mundo, acoge a una 

gran diversidad de grupos sociales, cuenta con una gran diversidad y 

especialización de actividades económicas, difíciles de encontrar en otras ciudades 

del país. La Ciudad de México presenta dinámicas complejas, que se expresan en 

la relación entre los centros de empleo y el lugar en donde viven los trabajadores. 

El acceso a los mercados de trabajo que no tengan que ver con labores agrícolas, 

implica en la mayoría de los casos, importantes desplazamientos, ya sea dentro del 

mismo municipio o hacia la Ciudad de México. Este escenario ha propiciado el 

aumento de nuevos sistemas de transporte, debido a que los trayectos que realizan 

los habitantes del municipio de Texcoco, cada vez son más lejanos y requieren más 

tiempo (De la Paz, 2009). 

El surgimiento de una amplia movilidad interurbana, característica de los municipios 

como Texcoco, tiene un papel muy importante en la dinámica diaria en la que 

participan tanto jóvenes como adultos, y se vinculan con las transformaciones en el 

mercado laboral y en los patrones de consumo de la población. Esta activa 

movilidad se presenta debido a que diversas actividades, ya sea trabajo o escuela, 

se encuentran retiradas del lugar de residencia, y es por eso que las personas 

deben desplazarse diariamente, tal es el caso de algunos de nuestros entrevistados: 

 

Josué Alejandro: “Si me tengo que desplazar a unos municipios a 

lado, voy de Acolman a Chiconcuac y tardo aproximadamente una 

hora u hora y media de ida, y es el mismo tiempo de regreso […], 

cuando voy a encuestar es ir tanto a mi escuela en CU o al mercado 

de Sonora […], cada que el profesor o el encargado nos llaman, […] 

ah, pero al escuela por ejemplo, me hago mínimo 2 hrs. y media voy 

al CCH Vallejo y pues, salgo de mi casa a las 4:30 a.m. para llegar a 

las 7 a mi clase, […] si está pesado, pero pues hasta allá pedí y me 

tocó” 

Isabel Sánchez: “En la del mercado pues ahí mismo vivo en el centro 

de Texcoco, así que ya nada más camino unas calles, vivo a tres 

cuadras del mercado así que nada más camino, a la papelería de mi 

tía está en frente de mi casa, mi tía vive en frente de mi mamá […],al 
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puesto de mi mamá me hago como media hora, la primaria está a 

media hora, a la escuela, son 3 horas de ida y 3 de regreso […], si 

está lejos y luego si me da miedo porque salgo muy temprano y luego 

me asaltan” 

Iván: “Huy, a la escuela si me hago casi tres horas, está feo porque 

me ha tocado varias veces que me asalten, […] también porque 

después de la escuela me voy al trabajo, voy en metro y ya para el 

regreso a mi cuarto ya llegó bien tarde igual […]” 

Imelda: “Pues la tienda de mis papás está a un lado de mi casa y el 

local de mis padrinos en la calle que sigue, a donde si tardo es para ir 

a la escuela, me toca ir a Xochimilco […], está muy retirado, pero creo 

que ya me acostumbré además de que no hay de otra, no tengo 

opción” 

Iván Hernández: “Para ir a trabajar, si me tardo una hora, y eso que 

estoy en el mismo municipio […], para mi trabajo de velador, es en 

Iztapalapa, […] ahí si tardo 2 hrs. y media […] y a la escuela voy a 

Iztacalco, me voy saliendo del trabajo de vigilante, ahí son 1 hr.30 

min.” 

 

En síntesis, la distancia que existe entre los municipios conurbados a Texcoco, así 

como la red de infraestructura vial que comunica a los centros urbanos y 

suburbanos, genera una enorme inversión en tiempo y dinero, por parte de la 

población. Es decir que, quienes viven en la periferia tienden a realizar traslados 

más largos al trabajo y pagan costos más altos por viaje. Entonces, ¿por qué las 

personas deciden viajar largas distancias diariamente? De acuerdo con el estudio 

de Weinberger, Suárez y Chapple (Suárez, 2007), las personas están dispuestas a 

viajar más para obtener mejores prestaciones de salud que por un salario más alto, 

lo cual sugiere que existe una alta valoración del trabajo formal. Aunque también 

hay quienes, viajan largas distancias para emplearse en el sector informal. 

 

Iván Hernández: “Pues en realidad, tengo que hacerlo, digo, llevo 

años yendo a la escuela a la ciudad, y no solo la Universidad si no 

también hice la prepa allá, tengo mi trabajo nocturno en la Alcaldía y 

el de después de a la escuela pues me metió mi papá, él está ahí, […] 
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saliendo de la escuela, seguramente buscaré trabajo de lo que estoy 

estudiando pero si no encuentro, pues puedo quedarme ahí donde me 

metió mi papá, la verdad acá en Texcoco creo tendría muchas menos 

opciones para mí. 

 

Las distancias que recorren diariamente los habitantes de Texcoco, tienen 

repercusiones importantes, por ejemplo, menor calidad de vida ya que pasan gran 

parte de su tiempo diario en traslados en transporte público, una menor percepción 

de ingresos. Pero, por otra parte, desarrollan más vínculos sociales y económicos 

en la Ciudad de México y otros municipios aledaños, es decir, generan mayor 

conectividad. El aumento de la movilidad interurbana ya mencionado, es un ejemplo 

de ello. 

A partir de los ejemplos que hemos estudiado a lo largo de todo el capítulo, podemos 

notar que la realidad social y económica de un municipio periurbano como Texcoco, 

es muy compleja. Este espacio, el cual continúa en constante transformación, hace 

más evidente la interacción entre factores económicos, sociales y territoriales, 

rurales y urbanos para satisfacer hoy día, las necesidades de sus habitantes, y se 

reflejan en sus modos de vida. 

 

 



 
 

 

 

Reflexiones finales 
 

Esta investigación implicó involucrarse, explorar y experimentar la compleja 

diversidad de situaciones en el espacio periurbano, para dimensionar y comprender 

las dinámicas habituales. La reconstrucción del espacio y el análisis del contexto 

que desarrollamos permitió cumplir con el objetivo general de la investigación, el 

cual consistió en analizar y comprender la forma en que los habitantes de Texcoco 

han vivido el proceso de periurbanización, mediante los cambios en sus modos de 

vida. 

La visiones dicotómicas y rígidas en torno al estudio del espacio rural y el espacio 

urbano hoy día se encuentran es una posición más que debatible ante la creciente 

evidencia de nuevas y cambiantes expresiones territoriales, ya que la expansión de 

las ciudades hacia los espacios rurales, propicia la generación de espacios mixtos 

(Rivera, 2020) en los cuales se llevan a cabo actividades propias de cada espacio. 

La extensión continua de la ciudad (Avila, 2004), ha favorecido la reconfiguración y 

diversificación de las actividades económicas (sobre todo de servicios), así como el 

desarrollo de la infraestructura y redes de transporte de Texcoco. Las estrategias 

que los habitantes de Texcoco adoptaron para obtener ingresos tienen que ver con 

la combinación de actividades económicas, es por ello que hablar de 

pluriactividades fue muy pertinente para este análisis, ya que a partir de esta 

situación logramos entender y analizar los cambios en las prácticas laborales de las 

personas.  

Esta combinación de actividades económicas es posible ya que la organización del 

tiempo, tanto en la actividad agrícola como en la de servicios es flexible, en 

referencia a las actividades agrícolas, las personas comercian lo que producen ellos 

mismos, y en las del sector terciario esta flexibilidad se debe a los horarios de 

trabajo, experiencia laboral, o facilidad para obtener el trabajo. Es importante 

mencionar, que varios entrevistados consideraron que el trabajo en estas 
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actividades es un apoyo al ingreso familiar y que lo que hace que funcione es justo, 

la combinación de todas.  

Esta investigación analizó la forma en la que los habitantes del municipio de 

Texcoco de Mora, específicamente de las colonias San Miguel Tocuila, Ejidos de 

Chiconcuac y la colonia Centro, experimentaron el proceso de periurbanización en 

el municipio. De esta manera no solo analizamos las transformaciones físicas del 

territorio, sino el proceso de construcción social del espacio en donde los actores y 

las relaciones sociales son el eje primordial de la Geografía Humana (García 

Álvarez, 2006 en Paniagua, 2008) 

El efecto de hibridez que existe entre el espacio rural y el espacio urbano genera 

nuevas expresiones de las dinámicas económicas y sociales. La transición de las 

actividades agrícolas hacia las de servicios ha sido gradual y diversa, combinando 

relaciones de cercanía social o instrumental-funcional según sea el caso, en relación 

con; la ubicación del lugar de trabajo, si la relación laboral que se entabla es con 

conocidos, familiares o desconocidos, y si se realiza más de una actividad 

económica, así como la temporalidad de las mismas. De esta forma se van tejiendo 

las relaciones sociales con base en distintas formas de interacción. 

La dinámica de las pluriactividades como estrategia de subsistencia por parte de los 

habitantes del municipio surgió en los años ochenta a partir de la integración de 

Texcoco a la ZMCM (Santillán, 2011), y con ello, la expansión urbana y la 

transformación de terrenos agrícolas a usos urbanos (vivienda, comercios, entre 

otros). A partir de ello, las prácticas laborales, también ha dado un giro; antes en su 

mayoría eran enfocadas a labores agrícolas y de servicios. Hoy día, la combinación 

de actividades económicas en diferentes sectores sigue presente, pero también 

existe una creciente inclinación a trabajar en el sector terciario, y son los jóvenes 

los que en su mayoría siguen esta tendencia, ya que un requisito importante para 

este tipo de empleo es la edad, debido a que las actividades requieren esfuerzo 

físico. En esta situación hay una mayor presencia de jóvenes de hasta 35 años, ya 

que los empleos son flexibles y muchos de ellos estudian, aunque también hay 

presencia de adultos de mayor edad. 
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Los empleos en el municipio son diversos y los que más se ofertan son como 

vendedores en algún comercio (alimentos y bebidas, textiles, zapaterías, papelería, 

guía de turistas, telefonía, farmacia, entre otros). Según comentaron nuestros 

entrevistados, este reciente cambio se debió al acelerado proceso de apertura de 

locales comerciales en gran parte del municipio, inicialmente en la colonia Centro. 

Por otra parte, hay quienes continúan sembrando aún sabiendo que los ingresos 

agrícolas son insuficientes para su subsistencia, y las razones por las que lo hacen 

son variadas, ya sea por inercia, apego a la tierra y a sus modos de vida 

tradicionales; también obtienen ingresos económicos al vender sus productos con 

conocidos, familiares o en algunos mercados locales de manera esporádica, o lo 

utilizan para el autoconsumo, lo cual hace que la agricultura prevalezca, aunque no 

sea rentable.  

El acceso al mercado de trabajo distinto a las actividades agrícolas, implica 

regularmente desplazamientos ya sea dentro del municipio, la Ciudad de México o 

diversas zonas aledañas, lo cual genera más vinculación entre múltiples personas 

e implica una importante inversión en tiempo y dinero. Las personas que se 

desplazan lo hacen para obtener prestaciones de salud más que por el salario, ya 

que valoran más esas prestaciones frente a los bajos salarios que obtienen. 

También hay quien se desplaza para trabajar en la informalidad aun cuando tienen 

una menor calidad de vida y menores ingresos. 

La estrategia metodológica cualitativa que abordamos en esta investigación permitió 

indagar en la complejidad de la realidad social, a partir de las prácticas cotidianas y 

los significados que los habitantes y visitantes del municipio, otorgan a sus 

actividades. La construcción del contexto histórico-social de Texcoco permitió 

comprender la reconfiguración de las dinámicas socioeconómicas y modos de vida 

de la población, para percatarnos que los espacios periurbanos son entornos en 

constante construcción.  

La realización de recorridos en lugares estratégicos de la zona de estudio, así como 

los primeros acercamientos, primero a distancia y seguidos de las primeras 

conversaciones con los posibles entrevistados, fueron fundamentales para generar 
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empatía con los informantes, lo cual facilitó la realización de las entrevistas 

semiestructuradas. También es importante mencionar que, durante el trabajo de 

campo, las conversaciones con los entrevistados fueron generando diferentes 

grados de acercamiento, lo cual permitió regresar a visitar a algunos de ellos, para 

profundizar más sobre los temas la investigación. 

Finalmente, la presente investigación permitió comprender la conformación de los 

espacios periurbanos y la complejidad de los mismos. El análisis de estos espacios 

de articulación de procesos urbano-rurales, permitió comprender las 

particularidades de las dinámicas territoriales, así como las nuevas formas de 

interacción social y modos de vida que existen, hoy día en Texcoco. 
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Anexo. 
 

Cuadro No.2 Características socio-económicas de los entrevistados 

Características socio-económicas 

No. Nombre Edad Colonia 
Tipo actividad 

económica Ocupación (es) 

1 
Juana 
López 

38 
San Miguel 

Tocuila 
Agricultura de 

traspatio 

• Ama de casa 

• Cultiva desde hace 8 años (chile, 
aguacate, tomate), todo lo auto-
consume 

• No vende sus productos, los regala a 
familiares.  

• Se mantiene del trabajo de su esposo, 
él es albañil. 

2 
Josué 

Alejandro  
25 

Ejidos de 
Chiconcuac 

Pluriactividades 

• Estudiante 

• Trabaja en un mercado en un puesto 
de pantalones los fines de semana y 
vacaciones, días festivos y temporada 

• Trabaja como encuestador en un 
proyecto de investigación por parte de 
la universidad 

 • Vende productos de belleza por 
catálogo (Avon) 

3 
Isabel 

Sánchez 
22 

San Miguel 
Tocuila 

Pluriactividades 

• Estudiante 

• Trabaja en el mercado de Texcoco en 
un puesto de frutas, 3 veces por 
semana 

• Trabaja en la papelería de su tía dos 
veces por semana 

• Ayuda a su madre en su puesto de 
dulces, tres horas diarias. 

4 
Isabel 

Castañeda 
30 

San Miguel 
Tocuila 

Cultiva a gran escala 

• Ama de casa 

• Cultiva, vende y consume lo que 
produce desde hace 8 años (chayote, 
chile manzano, frijol). 

• Trabaja en un local de ropa 
eventualmente 

• Se mantiene del trabajo de su esposo, 
quien trabaja como ayudante en un 
local de ropa 

5 
Ana Laura 
González 

35 Dueña de un negocio 
• Ama de casa 

• Dueña de una papelería 
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Texcoco de 
Mora 
centro 

• Se mantienen del trabajo de su 
esposo y de la papelería, él es tapicero 

6 
Sandra 
Jiménez 

28 
Ejidos de 

Chiconcuac 
Trabaja en un negocio 

• Madre soltera 

• Vive con su mamá y su hijo 

• Trabaja en una tienda de ropa por 
catálogo  

• Se mantiene a ella y a su hijo, 
además ayuda a su mamá con los 
gastos 

7 Don Daniel 57 
Ejidos de 

Chiconcuac 
Agricultura de 

traspatio 

• Viudo 

• Regidor en el palacio municipal 

• Siembra y vende maíz en un terreno 
prestado 

• Vive solo y se mantiene él solo 
económicamente 

8 Catalina 52 
Texcoco de 

Mora 
centro 

Agricultura de 
traspatio 

• Viuda  

• Siembra, vende y consume lo que 
produce (nopales, jitomate, epazote, 
papa, flores) 

• Se mantiene del trabajo de una de sus 
hijas y contribuye económicamente con 
la venta de sus productos 

• Vive con 4 hijos 

9 Iván 22 
Texcoco de 

Mora 
centro 

Pluriactividades 

• Estudiante 

• Trabaja medio tiempo en una 
cafetería toda la semana 

• Los fines de semana trabaja en una 
taquería 

• Renta un cuarto 

• Se mantiene de su trabajo y lo apoya 
su hermana económicamente 

10 Mónica 

44  

Ejidos de 
Chiconcuac 

Trabaja en un negocio 

• Divorciada 

• Trabaja en una tienda de abarrotes 
entre semana 

• Trabaja en un local de ropa por las 
noches (eventualmente) 

• Vive con 3 hijos 

• Mantiene sola a sus hijos 

11 Imelda 24 
Ejidos de 

Chiconcuac 
Pluriactividades 

• Estudiante 

• Trabaja diariamente en la tienda de 
abarrotes de sus papás por las 
tardes/noches 

• Trabaja en un local de sweters en el 
mercado de Chiconcuac 

• Vive con sus papás y hermana 

12 Teresa  33 Dueña de un negocio • Casada 
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Texcoco de 
Mora 
centro 

• Dueña de dos locales de ropa en el 
mercado de Chiconcuac 

• Trabaja 3 días por semana 

• Vive con 3 hijos y su esposo 

• Su esposo también trabaja en los 
locales de ropa 

13 Guillermina 57 
San Miguel 

Tocuila 
Cultiva a gran escala 

• Casada 

• Siembra, vende y consume lo que 
produce (calabaza, flores, jitomate, 
pera, chile) 

• Vive con su esposo 

• Se mantiene del trabajo de su esposo 
y de lo que venden con sus productos, 
él es albañil 

14 Julio 35 
Ejidos de 

Chiconcuac 

Pluriactividades/cultiva 
a gran escala/trabaja 

en un negocio 

• Casado 

• Trabaja en un local de ropa todos los 
días 

• Siembra en un terreno extenso tres 
veces por año (flores, maíz, calabaza) 

• Trabaja como albañil (eventualmente) 

• Se alquila para dar servicios (plomero, 
electricista, ayudante general, 
cargador) 

15 
Iván 

Hernández 
27 

Texcoco de 
Mora 
centro 

Pluriactividades 

• Estudiante 

• Trabaja medio tiempo en el municipio 
como ayudante administrativo, toda la 
semana 

• Trabaja como velador por las noches, 
3 veces por semana 

• Trabaja con su madre vendiendo 
tamales los fines de semana 
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Guión de entrevista a: AGRICULTORES DE TRASPATIO (productores 

agrícolas que producen excedentes para venderlos). 

 

Nombre:                                             Escolaridad:                                    Edad: 

 

1. ¿Hace cuánto practica la agricultura? 

2. ¿Lleva a cabo esta actividad solo (a)?, o, ¿algún miembro de su familia le 

ayuda? 

3. ¿Qué productos cultiva? 

4. ¿Cuáles productos son para su autoconsumo? 

5. ¿Dónde vende sus productos? 

6. ¿Los vende personalmente? 

7. En una semana normal, ¿Cuántas veces sale a vender sus productos? 

8. ¿Qué hace con lo que no se vende? 

9. ¿Cuál es su principal sustento económico? 

10. ¿Piensa seguir practicando esta actividad?, ¿Por qué?  
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Guión de entrevista a: PRODUCTORES AGRÍCOLAS A MAYOR ESCALA 

(poseedores de un terreno con extensión considerable destinado al cultivo 

y producción de mayores excedentes para venderlos en el mercado). 

 

Nombre:                                            Escolaridad:                                     Edad:  

 

1. ¿Cuánto tiempo llevas practicando esta actividad? 

2. ¿A parte de practicar este tipo de agricultura, dedicas su tiempo a otra(s) 

actividad(es) económica(s)? 

3. ¿El terreno y los productos que cultivas, son propios? 

4. ¿Qué productos cultivas? 

5. ¿Practica esta actividad solo?, o, ¿algún miembro de su familia le ayuda? 

6. ¿Dónde vende sus productos? 

7. ¿Se mantiene económicamente de lo que produce este terreno?, ¿realiza 

alguna otra actividad económica? 

8. ¿Planea seguir cultivando este terreno? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 



Periurbanización y reestructuración económica y social en Texcoco: una mirada a partir de sus habitantes. 

 

Página | 62 
 

Guión de entrevista a: POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN 

PLURIACTIVIDADES (Personas que se desenvuelven realizando diferentes 

actividades económicas).  

 

Nombre:                                                 Escolaridad:                             Edad:             

 

1. ¿Qué actividades económicas realizas habitualmente? (en general). 

 

2. ¿Qué actividades te reditúan más? 

 

3. ¿Qué actividades no te reditúan tanto económicamente, pero sigues 

practicando?, ¿Por qué? 

 

4. ¿A qué gastos destinas el dinero que ganas realizando estas actividades? 

 

5. ¿Como es que empezaste a realizar varias actividades normalmente?, 

¿Por qué?  

 

6. ¿Hace cuánto tiempo las realizas? 

 
 

7. ¿Estas actividades las llevas a cabo en tu colonia?, ¿o debes 

desplazarte?, ¿A qué lugares?  

 

8. ¿Algún miembro de tu familia, lleva a cabo actividades similares a las 

tuyas? 

 

9. ¿Piensas seguir realizando estas actividades?, ¿Por qué? 

 
 

10. ¿Has pensado en dejar de hacerlas?, ¿Por qué?  

 
 

11. ¿Cuándo terminas tus actividades, que haces normalmente en tu tiempo 

libre? 

 

12. Cuéntame, ¿qué haces en un día normal? (desde que te levantas hasta 

que te duermes). 
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Guión de entrevista a: PERSONAS QUE TRABAJAN EN ALGÚN NEGOCIO 

DEDICADO AL COMERCIO en las colonias: Texcoco de Mora Centro, Ejido 

de Chiconcuac y San Miguel Tocuila, en el municipio de Texcoco. 

 

Nombre:                                               Escolaridad:                        Edad:       

 

1. ¿De qué giro es el negocio en el que trabajas? 

 

2. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? 

 

3. ¿Es tu único sustento económico? 

 

4. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar en este lugar?, ¿Por qué? 

 

5. ¿Antes de trabajar aquí, donde y en que trabajabas? 

 

6. ¿Piensa seguir trabajando aquí? ¿Por qué? 

 

7. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  

 

8. ¿Qué haces en un día normal? (desde que te levantas hasta que te 

duermes). 
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Guión de entrevista a: DUEÑOS DE ALGÚN NEGOCIO DEDICADO AL 

SECTOR SERVICIOS. 

 

Nombre:                                               Escolaridad:                        Edad:       

 

1 ¿Cómo fue que comenzó con este negocio? ¿Por qué? 

2 ¿De qué giro es su negocio? 

3 ¿Hace cuánto tiempo es dueño del negocio? 

4 ¿Antes de dedicarse a este negocio, a que se dedicaba? 

5 ¿Es el único trabajo con el que cuenta? 

6 ¿Algún miembro de su familia le ayuda con el negocio? 

7 ¿Piensa continuar con este negocio?, ¿Por qué? 

8 ¿Cuándo no está en el negocio, a que dedica su tiempo libre? 

9 ¿Qué hace en un día normal? (desde que te levantas hasta que te 

duermes). 
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