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Introducción

El presente diagnóstico sobre jóvenes en la Zona Metropolitana del Valle de 
México (zmvm) incluye diversos retos. Comenzando por la cantidad pobla-
cional objetivo y el gran espacio que comprende esta megalópolis. La zmvm 
alberga una gran complejidad. Por un lado, una serie de entramados sociales, 
culturales y ecológicos de gran diversidad; por otro, la gran mayoría de los 
procesos urbanos no suceden de manera sincronizada o planificada, el pro-
ceso de urbanización en este gran conglomerado es disperso y desigual. Lo 
anterior implica que en la zmvm existan zonas sumamente urbanizadas con 
complejos ejecutivos en zonas como Polanco, Reforma y Chapultepec en la 
Ciudad de México y construcciones industriales en los municipios de Cuau-
titlán Izcalli y Naucalpan. En este gran complejo urbano también existen 
espacios con una ruralidad fija y muy arraigada por parte de sus pobladores, 
como sucede en los municipios de Otumba y Nopaltepec, en el Estado de 
México, lo mismo ocurre en las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta en la Ciudad 
de México.

En estos grandes entramados, la población joven es muy representativa. 
De acuerdo con el inegi (2011), en el año 2010 había 20 millones 116 mil 842 
habitantes en la zmvm, conformada con los 59 municipios del Estado de Méxi-
co, uno del estado de Hidalgo y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entre 
todos, reportaban que 5 millones 158 mil 859 eran población considerada joven, 
se trata de personas que tienen entre 15 y 29 años, lo que representa más de 
una cuarta parte de la población en este gran espacio metropolitano.
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Tomando en cuenta todos estos aspectos, resulta importante la delimi-
tación específica para un diagnóstico sobre lo que sucede en el amplio sector 
de la población joven, para este caso se escogió delimitar un espectro espa-
cial y poblacional que se encontrara inmerso en uno de los megaproyectos 
más polémicos de la década actual, el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (naim).

El contexto del naim obedece a una serie de circunstancias históricas y polí-
ticas muy específicas, las cuáles serán descritas más adelante. En cuanto a 
los territorios seleccionados para la investigación del presente diagnóstico, 
fueron escogidos los municipios de Ecatepec de Morelos, Texcoco de Mora y 
San Salvador Atenco (que desde ahora serán abordados como Ecatepec, 
Texcoco y Atenco), por sus características en común, pero también por sus 
grandes diferencias urbano-territoriales y poblacionales entre ellos. La selec-
ción de estos municipios es debido a que pertenecían a una área de impacto 
importante generado por el naim, por lo que nuestro objetivo de investigación 
ha sido el de registrar y documentar qué sucedería con su población joven y 
su relación existente con el megaproyecto ya mencionado.

El diagnóstico aquí presentado sobre los jóvenes de estos municipios 
aborda los siguientes ejes de investigación:

1. Pertenencia étnica
2. Pertenencia a la comunidad
3. Origen de la familia
4. Participación social y política
5. Oportunidades y desventajas sociales 

a) Movilidad
b) Educación
c) Empleo 
d) Discriminación y racismo

6. Aeropuerto

La interseccionalidad estudia las múltiples dimensiones sociales que no 
ocurren en aislamiento. La conocida triada, genero-raza-clase, que ha dado 
origen al concepto en Norteamérica del feminismo crítico (Crenshaw, 1989), 
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facilita el estudio de las desigualdades sociales reconociendo su complejidad 
en todo lo posible, es decir, existe una interrelación multicausal estructural 
y simbólica. Desde luego que ha habido avances sustanciosos en el abordaje 
interseccional (Lutz, Herrera, Supik, 2011), y ello nos ha ayudado a construir 
un modelo para estudiar a las juventudes urbanas y semiurbanas de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Sylvanna Falcón (2009, 2016) ha 
insistido en que su flexibilidad y adaptación, es útil para estudiar no sólo 
a los oprimidos, sino también a los opresores. Para el abordaje de los jóvenes 
es importante mencionar que la interseccionalidad no se ocupa solamente 
del género, pues existen estudios interseccionales que abordan masculi-
nidades; también es importante decir, que la triada, no sólo ubica a las per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad y de opresión, sino también a las 
personas que tienen acceso a las oportunidades y a los privilegios. Otro as-
pecto por considerar es que el abordaje interseccional es específico. La soció-
loga británica Nira Yuval-Davis (2006) ha sostenido que la raza, la clase, la 
etnia deben estudiarse de manera delimitada, porque cada una tiene su propio 
contexto, su conjunto de significados y relaciones, intra e inter categóricas.

Un claro ejemplo es: que no se puede abordar el caso de las mujeres indí-
genas pobres, con el análisis de las mujeres negras de clase trabajadora; otro 
ejemplo: la juventud no se puede estudiar como un solo grupo de edad, pues 
tampoco son generaciones que compartan las mismas características racia-
les y étnicas. 

El enfoque interseccional identifica cada división social y trabaja en la 
especificidad de cada una; por lo tanto, trabajar cada división social con 
su propia especificidad, evita caer en una triada adherente, mujer-indíge-
na-pobre; hombre-rico-blanco, pues un enfoque así genera el riesgo de 
esencializar y estereotipar.

Las diferencias entre jóvenes con identidades diversas se deben aten-
der considerado las desigualdades estructurales y simbólicas. Detengá-
monos nuevamente en los objetivos del estudio: 1. Conocer la composición 
etno-racial de los jóvenes, incluido el género; 2. Si han sido discriminados 
o han ejercido discriminación y racismo, experimentan o han experimen-
tado racismo y; 3. Las experiencias de privilegios y de oportunidades o de 
falta de ellas.
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Los siguientes ajustes fueron pertinentes para destacar la intersecciona-
lidad específica entre los jóvenes (mujeres y hombres).1

La juventud fue dividida en tres grupos de edad: 15 a 19 años, 20 a 24 años, 
25 a 29 años.

La división social raza: fue equiparada con color de piel y apariencia física.
La división social etnicidad: incluyó a la etnicidad indígena y a la etnicidad 

no-indígena (mestizos, afrodescendientes,2 blancos, asiáticos, latinoameri-
canos, europeos) caracterizada por medio de la lengua hablada por padres, 
abuelos, demás ancestros, y la cultura, costumbres, tradiciones, festividades.

La división social clase: incluyó ingresos, debido al grupo de edad, resul-
ta predominante la ayuda de la familia, se incluyó también el rubro de 
seguridad social. 

La división social género: estableció la diferencia socialmente construida 
entre mujeres y hombres, así como otras identidades sexuales

Sobre la conStrucción de loS hallazgoS baSadoS  
en el modelo interSeccional

La investigación está realizada con 51 entrevistas a profundidad, observación 
etnográfica, fuentes documentales, así también se han considerado algunos 
datos de la Encuesta 1200.3 El diagnóstico contiene respuestas a 13 preguntas 
de las 65 planteadas en la guía de entrevista, éstas son: 

• ¿Qué tanto te gusta vivir aquí? ¿Por qué?
• ¿Crees que hay algo bueno en la pobreza? ¿Cuáles puedes mencionar?
• ¿Crees que hay algo malo en la riqueza? ¿Cuáles puedes mencionar?
• Desde tu perspectiva ¿quién tiene mejor trabajo?

1 En toda la investigación y a lo largo de esta obra reconocemos la importancia y validez del lenguaje 
de género, sin embargo, no siempre ha sido posible ajustar las reglas gramaticales a las narrativas.

2 Somos conscientes que el término correcto es afrodescendiente o afro mexicano. Ha ocurrido que 
algunos entrevistados no estaban familiarizados con la palabra, por lo que ha sido necesario utilizar el 
término negro/a para un mejor entendimiento.

3 Aunque la encuesta incluye casos de Ecatepec y Texcoco, ya que son zonas de gran afluencia de 
jóvenes, se analiza dicha encuesta en su totalidad en el capítulo III, “La Encuesta 1200: Juventud Metro-
politana” del volumen 1 de esta serie.
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• Desde tu perspectiva ¿quién va a las mejores escuelas?
• Por lo que has visto ¿los jóvenes blancos/güeros tienen más oportuni-

dades que otros jóvenes? ¿por qué crees que sea así?
• ¿Tú crees que los jóvenes indígenas o los negros son despreciados por 

otros? ¿por qué crees que sea así?
• ¿Los jóvenes güeros son más guap@s o más inteligentes?4

• ¿Cuál de estas personas podría ser tu pareja ideal? 
• ¿Cuál de estas personas definitivamente no elegirías cómo pareja?

¿Por qué elegimos 10 preguntas de 65? 

Estas preguntas fueron elegidas porque en la lectura preliminar completa 
de todas las entrevistas recabadas, son las que fueron respondidas con mucho 
interés, además, se registró el menor número de respuestas no recibidas.

Otras razones de peso en la selección de las preguntas son que informan 
directamente sobre la percepción de los entrevistados sobre su experiencia 
de ser discriminado o ejercer discriminación. Algunas preguntas inductivas 
alrededor del tema de la discriminación y el racismo hicieron referencia al 
espacio laboral o educacional. Lo anterior se complementó con las respuestas 
que informan sobre las elecciones de cada joven entrevistado sobre su pare-
ja ideal, basada en el color de piel y la apariencia física.

Con la batería de preguntas directas e inductivas pudo obtenerse un 
panorama que muestra las asimetrías que los jóvenes observan en cuanto 
a las oportunidades, privilegios, exclusiones, discriminaciones entre jóvenes, 
blancos, afrodescendientes, indígenas, mujeres y hombres. Las y los jóvenes 
de los tres grupos de edad de pertenencia étnica y racial distinta y de posicio-
nes socioeconómicas desiguales, enfrentan de diferente manera la vida 
cotidiana, laboral, educativa y de entretenimiento en las dinámicas metro-
politanas de la Ciudad de México.

4 Han pasado 224 años desde que George Leopold Cuvier en 1797 empezó a difundir que la raza 
caucásica, o europea, sobresalía en belleza, intelecto, cultura y educación (Eze, 1997), es fácil constatar 
que esa percepción sigue firme porque es alentada como practica de exclusión que ejerce el racismo. 
En esta pregunta se utilizaron los criterios “guapo” e “inteligente” para conocer la percepción acerca 
de los jóvenes blancos que son considerados como privilegiados.
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Con fundamento en lo anterior, se añaden las preguntas que fueron es-
pecíficas para este diagnóstico:

¿Cuáles son las ventajas que veías para tu colonia, familia y municipio 
por la construcción del naim en: Atenco, Ecatepec y Texcoco?, 

¿Cuáles son las desventajas que veías para tu colonia, familia y municipio 
por la construcción del naim en: Atenco, Ecatepec y Texcoco?, 

¿Tenías alguna expectativa de encontrar trabajo en el naim?, ¿por qué? y 
¿en qué puesto?

El diagnóstico fue abordado desde una metodología cualitativa, que 
implicó llevar a cabo 51 entrevistas a profundidad: 17 entrevistas en cada 
municipio de Atenco, Ecatepec y Texcoco. El total de los resultados pueden 
ser consultados vía Internet en el sitio web <https://juventidades.sociales.
unam.mx/>.

El diagnóstico está compuesto de tres capítulos. El primero, aborda el con-
texto socioeconómico y cultural de los tres municipios; el segundo, muestra 
hallazgos y resultados cualitativos sobre las percepciones de las juventudes, 
enfocándose en los marcadores de la interseccionalidad; el tercero, hace refe-
rencia a una descripción histórica y cronológica del nuevo aeropuerto, y las 
percepciones de la juventud en las zonas conurbadas.
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Capítulo I
Contexto socioeconómico y cultural  
de los tres municipios

Los municipios de Texcoco de Mora, Ecatepec de Morelos y San Salvador 
Atenco se localizan al oriente del Estado de México. Son municipios conur-
bados con una historia cultural que se remonta a la época prehispánica, se 
en cuentran asentados en el territorio del antiguo lago de Texcoco. Estas 
locali dades comparten un pasado lacustre, cuentan aún con terrenos perte-
necientes al ex-lago de Texcoco, específicamente los municipios de Texcoco y 
Atenco. En este pasado compartido resaltan también las historias orales de las 
personas de mayor edad, en torno a la bonanza de productos alimenticios de 
la flora y la fauna que el lago les proveía. 

Ecatepec actualmente también cuenta con terrenos lacustres; sin embar-
go, estos terrenos en su historia de los últimos 50 años han sido utilizados 
más que para la vida cotidiana de sus habitantes, para la vida industrial, 
como fue en su momento el aprovechamiento de sales por parte de la em-
presa Sosa Texcoco. Posteriormente, y en otra parte del mismo territorio, se 
construyeron complejos habitacionales, así como un centro comercial conocido 
como Las Américas. Por su lado, en Texcoco, y en Atenco, cuentan con una 
importante porción de territorio lacustre que fungía como reserva ecológica. 
Esto sucedió hasta que, en el año 2014, y tras un largo proceso que se abor-
dará más adelante, se vieron enfrentados pobladores locales y autoridades 
de los tres niveles de gobierno, en la administración del entonces presiden-
te de la república Enrique Peña Nieto (2012-2018). A pesar de un pasado histó-
rico en común en torno al lago de Texcoco, existen diferencias importantes 
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entre estos municipios, éstas radican en torno a un proceso de urbanización 
desigual. 

ecatepec de moreloS

Ecatepec, con una extensión de 186.9 km², tiene una población total de 1 millón 
655 mil 107 habitantes (inegi, 2011), resultado de un proceso masivo de migra-
ción, así como de una alta tasa de natalidad en los últimos 30 años. Tiene 
como colindancia al norte los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tecámac, 
al sur con la Alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios de Nezahualcóyotl 
y Texcoco, al oriente con los municipios de Atenco y Acolman, al poniente con 
la Alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Tlalnepantla (Inafed, 2019).

Es un municipio urbano, con un crisol complejo en cuanto a los tipos de 
vivienda. Presenta un alto índice de asentamientos irregulares, por lo tanto, 
es difícil poder proveer la totalidad de los servicios públicos. Así como existen 
colonias populares bien planificadas que cuentan adecuadamente con ser-
vicios públicos, también hay grandes extensiones de unidades habitaciona-
les, en donde es posible observar aquellas que se encuentran en buenas 
condiciones y aquellas que incluso han sido abandonadas por sus dueños. 

Breve reseña histórica

Históricamente Ecatepec cuenta con un origen prehispánico, su mismo 
nombre viene del náhuatl, Eheca-tepetl (en el cerro del viento), este nombre 
deviene del mismo cerro que fue adoratorio del dios Ehécatl (dios del viento) 
y sobre el que se asentaron los primeros grupos humanos en este municipio 
a las orillas del Lago de Texcoco; aunado a esto, los pueblos de Coatitla, Chi-
conautla, Xalostoc y Tulpetlac con el tiempo formarían parte de este mu-
nicipio (Inafed, 2019).

Durante la época colonial se erige la alcaldía de San Cristóbal Ecatepec 
tras la llegada de los dominicos, la iglesia principal, así como el pueblo, la 
encomendaron al santo patrono antes mencionado (Inafed, 2019). En este 
mismo periodo, Ecatepec fue constituida como república de indios en donde 
fueron agrupados varios pueblos de origen prehispánico. Estos pueblos fueron 
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agrupados tanto en territorialidad como en aspectos poblacionales, lo que 
en las primeras décadas del siglo xvii convertiría a este municipio en cabe-
cera mayor, en donde los españoles administraban los pueblos de Zumpango 
y Xalostoc (Inafed, 2019).

Imagen 1 
Glifo del municipio de Ecatepec

Fuente: <inafed.gob.mx>.

En el proceso de la lucha por la independencia, José María Morelos y Pavón 
sería mantenido preso en el inmueble que formaba parte de las obras hidráu-
licas de la Ciudad de México, pasando ahí sus últimos días antes de ser 
fusilado el 22 de diciembre de 1815. Posteriormente hacia 1990, y hasta el día 
de hoy, dicho inmueble sería inaugurado como centro comunitario y mu-
seo, denominado “Casa de Morelos” <soymexiquense.com>.

Después de la lucha de independencia, Ecatepec es erigido como munici-
pio en 1824. En 1877, al ser elevada a categoría de Villa, a Ecatepec se le agrega 
el apellido de Morelos.

A principios del siglo xx, los habitantes del municipio se dedicaban, ya 
sea, a las obras de desagüe de la Ciudad de México, o a laborar en las hacien-
das cercanas durante el porfiriato (Muñoz, 1998: 35). Aunque no se presenta-
ron batallas relevantes en el municipio durante el periodo revolucionario, sí 
hay crónicas de habitantes locales que participaron en la lucha armada al 
interior del país (Muñoz, 1998: 35).

En la década de 1940 llegaron a asentarse varias industrias al interior del 
municipio, hecho trascendental para la transformación urbana de Ecatepec, 
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y para una nueva configuración de la zona conurbada de la Ciudad de Méxi-
co. Dichas empresas asentadas fueron inicialmente enfocadas a la industria 
de la transformación (químicos y papel) pero también en otras áreas (ali-
mentos, eléctrico, bienes de capital, construcción) (Olvera, s/f). Este proceso 
industrial marcaría una pauta importante en el camino hacia la modernidad 
del oriente de la zona metropolitana, porque no solo se hablaría de un pro-
ceso de urbanización nunca antes visto, sino que además atraería población 
migrante hacia la región, lo que definiría una serie compleja de entramados 
sociales, culturales y económicos.

Urbanización y crecimiento demográfico

El proceso de urbanización de Ecatepec de Morelos resulta interesante desde 
una perspectiva económica, social, cultural y antropológica. Hacia el año 
1943, el desarrollo industrial estimulado por la empresa Sosa Texcoco, repre-
sentaba una punta de lanza en cuanto a trabajo industrial en esta zona del 
país, ya que comenzó a atraer pobladores de municipios vecinos, sentando 
así las primeras bases industriales en un territorio prácticamente rural. 

Entre los años 1951 y 1982 comenzaron a emerger los primeros conglome-
rados de zonas habitacionales de corte popular. Entre los años 1982 y 2000, 
con la desaceleración económica y con la pérdida de la industria nacional, que 
pasó a intereses privados, ocurre un reacomodo del sector industrial en el 
municipio. Surge el inicio de los complejos habitacionales que parecieran ser 
la solución en su momento para la problemática de escasez de vivienda, con 
una característica e irregular distribución al interior del municipio, a partir 
del año 2000, el municipio se consolida como parte de la Zona Metropolitana, 
obedeciendo así a la lógica global-local que impera hasta el día de hoy (Bassols 
y Espinoza, 2011: 185).

El siguiente mapa ilustra de manera gradual el proceso de urbanización 
en este municipio, que crece exponencialmente en las décadas de 1980 y 1990 
(Pineda y Trujillo, 2016). Dicha urbanización obedece principalmente a la 
descentralización del sector productivo que ejercieran los gobiernos federales, 
y el de la Ciudad de México, pero también, y en mayor medida, a las nuevas 
rutas en los flujos de migrantes internos (Martínez y Montes de Oca, 2012), 
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así como a los patrones migratorios. Estos últimos, de acuerdo con Quezada 
Ortega (2007), obedecen a las trayectorias migratorias familiares trigene-
racionales (de mediados del siglo xx y principios del xxi), insertas en un 
contexto social, económico y político más amplio, que trasciende el campo 
de las decisiones y las prácticas de los sujetos.

Mapa 1 
Localidades urbanas en Ecatepec de Morelos 1970-2013

  Localidades 
urbanas

  Localidades 
urbanas 1980

  Localidades 
urbanas 2000

  Localidades 
urbanas 2010

  Localidades 
urbanas 2013

  Ecatepec de 
Morelos

 Municipios  Límite municipal

Fuente: Pineda, Trujillo y Pérez (2016).

Margarita Quezada (2007) construye dichos patrones migratorios a partir 
de relatos biográficos que resultan convenientes para esta investigación, ya 
que en este diagnóstico, fue posible detectar patrones similares a los que ella 
describe. Lo anterior tomando en cuenta que nuestros entrevistados forman 
parte de un perfil que pertenece a una tercera y hasta cuarta generación de 
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habitantes en este municipio, sin omitir claro está, a aquellos que son de 
segunda generación avecindada (siendo sus padres la primera) en Ecatepec. 
Y los patrones a mencionar son los siguientes: 

a) Pobreza y supervivencia 
b) Educación como vía de movilidad o mantenimiento de la posición social.
c) Conocer otros lugares: independencia, exploración y aventura.
d) Cambiar para mejorar: de inquilinos a propietarios.
e) El reencuentro con los orígenes territoriales.

Además de los patrones migratorios sobre los que la población de Ecatepec 
fue creciendo exponencialmente, no hay que olvidar la explosión en los ín-
dices de natalidad, que de acuerdo con el inegi, desde 1985, comenzaban a 
crecer a más de 20 mil nacimientos por año en esta entidad. Para dimensionar 
este fenómeno, se mencionan en la siguiente tabla los años con mayor número 
de nacimientos y el porcentaje que éstos representan frente al total nacional 
y el total en el Estado de México.

Cuadro 1 
Años con mayor número de nacimientos en el Municipio de Ecatepec  

y su comparación con el total nacional

Año

Total, de 
nacimientos a 
nivel nacional

Total, de 
nacimiento 
en el Estado 
de México

Total, de 
nacimiento 
en Ecatepec 
de Morelos

% nacimientos 
en Ecatepec 
respecto al 

total nacional

% nacimientos 
en Ecatepec 
respecto al 

total Estado de 
México

1996 2 707 718 320 546 34 856 1.3  10.9
1997 2 698 425 327 782 36 230 1.3  11.1
1999 2 769 089 343 502 38 214 1.4  11.1
2002 2 699 084 334 352 36 758 1.4  11.0
2009 2 577 214 355 392 42 264 1.6  11.9

Fuente: Elaboración de Rafael Muciño con información de Tablas de nacimiento, inegi (2019).

Como puede observarse, en el año 2009, hubo un repunte significativo de 
nacimientos en este municipio, fenómeno que no se ha repetido desde aquel 
entonces. Esto da pie a preguntarse sobre cómo se llevaron a cabo las campañas 
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de control de natalidad en los tres niveles de gobierno, o bien, si el registro de 
nacimientos se llevó a cabo por habitantes de otros municipios cercanos.

Los índices de crecimiento poblacional en Ecatepec reflejan una dinámica 
compleja. Por un lado, las migraciones hacia este municipio han sido constantes 
hasta el día de hoy y, por otro, los nacimientos de una nueva generación de ha-
bitantes se van consolidando día a día. Aunado a esto, sería interesante analizar 
en estudios posteriores cómo estos dos fenómenos se comportan en relación con 
los índices de migración al exterior de Ecatepec que se han ido suscitando en 
años recientes. Situación que obedece al abandono de casas-habitación, por 
parte de familias enteras, a raíz de la falta de seguridad pública.

Movilidad

Resulta importante tomar en cuenta, la dinámica de pertenencia al entorno 
metropolitano, que logra dar un “banderazo de salida” con la construcción 
en noviembre del año 2000 de las estaciones del metro que llegan a este 
municipio, tales como Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, 
Plaza Aragón y Ciudad Azteca (stc Metro, 2019); articulando así una movili-
dad nunca vista en la periferia de la Ciudad de México o del Distrito Federal.

Imagen 2 
Niños jugando en la calle debajo de la carretera México-Pachuca  

(Ecatepec), febrero 1993

Fuente: Archivo fotográfico El Universal.
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Actualmente el municipio cuenta con diversas rutas de transporte pú-
blico que proveen rutas de camiones, microbuses y combis. Este municipio 
está conectado con las 6 estaciones ya mencionadas de la línea B del metro, 
cuen ta con algunas estaciones de las líneas 5 y 6 del Metrobús, y con dos lí-
neas de Mexibús, y un servicio de teleférico llamado Mexicable. Además, se 
suman vialidades importantes como la Avenida Central y la vía Morelos, así 
como el Circuito Exterior Mexiquense para conectarse con la Cuidad de 
México. La movilidad interna se ve nutrida por mototaxis y bicitaxis, medios 
de transporte que resultan ser una fuente de empleo informal en la que 
también suelen insertarse muchos jóvenes de este municipio. 

Empleo y dinámica económica

Ecatepec tiene zonas industriales entre las que destacan: Conservas La Cos-
teña, Fábrica de jabón La Corona, Grupo Jumex, Kimberly Clark, y Grupo In-
dustrial Acerero. También cuenta con varias plazas comerciales: Center Plaza, 
Pabellón Ecatepec y el Mexipuerto Ciudad Azteca. Centros de distribución 
(Cedis), y una Central de Abasto. Estos espacios son una fuente importante 
de empleos, tanto para adultos, como para jóvenes. También abundan los 
pequeños negocios (recauderías, tiendas de abarrotes, puestos de mercado) 
en los que muchos jóvenes trabajan atendiendo el negocio familiar, así como 
talleres de mecánica automotriz, herrería, por mencionar algunos; pero 
también de negocios dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, que 
es el principal mercado laboral para muchos jóvenes, no sólo de Ecatepec, 
sino de toda la Zona Metropolitana.1

Existe un gran mercado laboral informal dónde se inserta la mayor par-
te de población joven. Pueden ser mercados sobre ruedas o “tianguis”, ambu-
lantaje, entre otros. Una parte importante de la población se dirige hacia la 
Ciudad de México pues es común la expectativa que ahí podrán encontrar 
más oferta laboral y mejores salarios que en Ecatepec.

1 Esta información puede ser corroborada consultando el mapa 24. Entretenimiento en la zmvm (Servicios 
de preparación de alimentos y bebidas). Disponible en <https://juventidades.sociales.unam.mx/mapas/>. 
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Educación, cultura y espacios públicos

Ecatepec cuenta con una amplia gama de opciones de educación básica, 
media superior y superior, pública y privada. No obstante, varios de sus ha-
bitantes prefieren recurrir a las opciones educativas de nivel medio superior, 
y superior, que ofrece la Ciudad de México, ya que ahí se encuentran los 
campus de la Unam, del ipn y de la Uam. 

Un elemento que ha sido posible distinguir durante la investigación, y 
sobre lo que se profundizará más adelante, es que la entidad cuenta con una 
importante cantidad de planteles de educación media superior, y superior. 
Tanto es así que acuden a estudiar hasta Ecatepec, jóvenes de municipios ve-
cinos como Nezahualcóyotl, Coacalco, Texcoco, y de otros más alejados como 
Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, por mencionar algunos.

Ecatepec tiene muchos espacios dedicados al desarrollo cultural de sus 
habitantes. Su espléndido pasado histórico provee áreas afines que fungen 
como museos o corredores culturales; por ejemplo, la Casa de Morelos, y el 
Centro Cultural Puente del Arte. Este espacio cultural fue construido en 
el puente que fue parte de la antigua carretera México-Pachuca, mejor co-
nocido como “El puente de fierro” creado por Gustave Eiffel, el mismo creador 
de la Torre Eiffel en París, Francia. 

Ha sido notable la apertura de centros culturales y de galerías entre las 
que destaca la Galería de Arte del Genoma Mesoamericano de Ecatepec, que 
funciona como museo.

Otros espacios públicos para la dispersión de los locales y visitantes, son 
la plaza de San Cristóbal Ecatepec, varios parques locales; y cerros, que hoy son 
parques ecológicos, entre los que destacan el del Cerro Gordo y el del Cerro 
Ehécatl. 

Inseguridad pública y dinámica social

Este municipio resalta por su problemática delictiva en todos los ámbitos: robo 
a mano armada, robo a casa habitación, robo de mercancía a transporte de 
carga, secuestro, asesinatos, feminicidios, sólo por mencionar algunos. 

Ecatepec es considerado uno de los lugares más inseguros del país. Esto 
no es sorpresa para sus habitantes, quienes saben, que la seguridad pública, 
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que provee el gobierno en sus tres niveles, ha quedado rebasada por mucho. 
Resulta muy difícil dimensionar adecuadamente la alta actividad criminal 
y delincuencial en Ecatepec. Por un lado, ocurren con frecuencia todos los 
delitos antes mencionados, y por otro, la denuncia de muchos de ellos es muy 
reducida, al igual que en el resto del país. No obstante, el Observatorio Nacional 
Ciudadano (2018), ofrece algunas cifras del año 2017, donde destacan los delitos 
que se enumeran a continuación, esto en una tasa de casos que se suscitan por 
cada 100 mil habitantes: homicidio y feminicidio, 17.4; secuestro común, 1.00; 
extorsión, 8.17; robo con violencia, 963.24; robo de vehículo, 527.20.

Cuadro 2  
Semáforo delictivo en Ecatepec, octubre 2019
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176 17 241 417 3 774 736 1 019 3 892 184 948 11

Nota: Equivalencia de colores en escala de grises:  verde;  ambar;  rojo.
Fuente: Semáforo Delictivo <http://www.semaforo.mx/>.

Las cifras antes mencionadas pueden complementarse con el Semáforo 
Delictivo en México (véase cuadro 2), descrito como un proyecto social que 
se alimenta del número de denuncias realizadas. Es el sitio que contiene 
información sobre el modo en que se comportan los fenómenos delictivos 
en el país. Para el caso de Ecatepec, se realizó la consulta correspondiente al 
mes de octubre de 2019, en donde el recuento y estado de los casos de los 
delitos de mayor influencia se muestra en el cuadro 2.

Como queda representado en el cuadro anterior, los delitos más comunes 
en este municipio son sumamente altos, además de que se habla de un sólo 
mes. Hay delitos sobre los cuales no es posible tener cifras más precisas como 
robo a transeúnte y robo en transporte público. Ambos muy comunes en esta 
localidad.
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Imágenes 3, 4, 5 y 6 
Ilustraciones del libro Ecatepec

Fuente: Ecatepec. José Fabián Estrada, “Perro”.

Ninguno de sus habitantes es ajeno a este contexto. Menos aún en el caso de 
los jóvenes, quienes día a día suelen ser víctimas de alguno de los delitos ya 
mencionados. José Fabián Estrada, un joven de este municipio, conocido como 
“Perro” se ha dedicado a ilustrar este difícil panorama urbano desde su 
propia óptica. En su libro Ecatepec, a modo de libro para colorear, capta un 
panorama urbano y “de barrio” con sus personajes icónicos. También exhibe 
el lado más difícil de este municipio, el de corte delictivo en complicidad con 
la policía y otras autoridades. Sus dibujos, a diferencia de las notas periodís-
ticas, muestran de una manera más relajada pero destacada el desorden de 
seguridad que caracteriza a Ecatepec. 

texcoco de mora

El municipio de Texcoco es uno de los 60 municipios aglomerados en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Este municipio se caracteriza por diversos 
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aspectos culturales y sociales, producto de los distintos procesos históricos 
del país. Por ello resulta necesario trazar un breve marco histórico y geográ-
fico de las condiciones y procesos que han construido la identidad del 
municipio junto con la de sus habitantes hasta el día de hoy.

Geografía y demografía

El municipio de Texcoco se encuentra al oriente del Estado de México, a 23 
kilómetros de la Ciudad de México. Colinda al norte con los municipios de 
Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc; al este con el munici-
pio de Tepetlaoxtoc y los estados de Tlaxcala y Puebla; al sur con los municipios 
de Ixtapaluca, Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; al oeste con los 
municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos y Atenco (H. Ayuntamien-
to de Texcoco, 2016: 19). Se compone de la cabecera municipal y 56 comunidades 
agrupadas en cuatro zonas: zona de la ribera lacustre norte, zona de la ribera 
lacustre sur, zona de la montaña al pie, y zona de la montaña de la sierra (Pérez 
de Chalita, 2018). 

En sus 422.53 km2 es posible apreciar un clima que va del templado con 
lluvias en verano, a un clima semiseco con ligeras lluvias durante la prima-
vera, pero constantes lluvias durante el verano (H. Ayuntamiento de Texcoco, 
2016: 46). En la superficie ya mencionada, habitan 235 151 personas, de las 
cuales, 64 031 son jóvenes entre 15 y 29 años (inegi, 2010).

El municipio está situado en una llanura que tiene al poniente una zona 
montañosa y accidentada formada por la sierra nevada. Al centro es una 
llanura donde se asienta la mayor zona urbana del municipio. Tiene eleva-
ciones importantes, el Monte Tláloc con 4 500 metros sobre el nivel del mar 
(H. Ayuntamiento de Texcoco, 2016: 72).

Los ecosistemas predominantes en Texcoco son el bosque, la llanura, la 
zona de erosión (alrededor de la ex-zona lacustre), una porción de lago, y con 
ello, una zona de pantano que aún queda de la zona lacustre. En aspectos de 
la transformación del medio por mano del hombre, es posible contemplar un 
proceso de urbanización relativamente lento al interior del municipio, en 
com paración con algunos municipios colindantes como son: Ecatepec, Nezahual-
cóyotl y Chimalhuacán. Este proceso urbano es continuo, y poco a poco va 
dejando de lado al entorno rural de espacios ganaderos y agrícolas. 
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Mapa 2 
Relieve geográfico de Texcoco
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, H. Ayuntamiento de Texcoco (2016).

El proceso de urbanización del municipio ha generado un efecto importante 
en las características de la población. Por un lado, se disminuye el espacio 
destinado al uso agrícola, forestal y boscoso, y por otro, se incrementan los 
asentamientos humanos, las zonas de erosión, las zonas de explotación de 
bancos de material pétreo y de productos forestales que repercuten de ma-
nera directa en el medio ambiente. 

Flora y fauna

Debido a los cambios en la transformación del territorio, producto de la 
historia del paso del hombre sobre el ecosistema, hay cambios sobre las 
plantas y animales que habitan en la región; desde aquellos asentados en la 
zona boscosa, de pastizales, de arbustos, erosión y lacustre, que pueden 
apreciarse de manera silvestre, hasta aquellos, que conviven en las zona de 
cultivo y urbana con los seres humanos.
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Entre las especies de plantas y árboles destacan aquellos que han sido 
introducidos por el hombre, ya sean de ornato o frutales. Aunque todavía 
hay especies nativas que se encuentran en las zonas de bosque y en las 
zonas cercanas al lago, la mancha urbana ha ido poco a poco mermando 
las especies originarias. Texcoco fue un lugar en donde la agricultura se 
llevaba a cabo de manera exitosa. Destacan los cultivos de plantas alimen-
ticias que existen como registro histórico viviente. A continuación, se mues-
tra un cuadro en el que se describen las especies de plantas que es posible 
encontrar. 

Cuadro 3 
Especies de plantas más comunes en el municipio de Texcoco

Silvestres Cultivo de flores Plantas cultivables

Alga espirulina Agapando Alfalfa
Ahuehuete Alcatraz Avena forrajera
Capulín Azucena Cebada
Chabacano Bugambilias Maguey
Fresno Claveles Maíz
Higo Gladiolas Nopal
Jarillas Margaritas Sorgo
Manzano Margaritón Trigo
Nogal Nardo Zacatón
Pericón Nube Variedades de quelites 

como: pápalo, verdolaga, 
huauzontle, etcétera.

Pirul Rosa
Sauce Violeta
Tejocote

Fuente: Elaboración de Rafael Muciño con información de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, H. Ayun-
tamiento de Texcoco (2016) y dumac (2005).

Las especies animales originarias obedecían su comportamiento al ecosiste-
ma existente. Con la introducción de la agricultura, así como la urbanización, 
el número de las especies nativas se ha reducido de manera considerable. Hoy 
en día se pueden hallar en mayor cantidad otras especies introducidas por el 
hombre que aquellas que habitaban originalmente en la región. Resulta im-
portante mencionar que existen especies de aves que no son originarias de 
la zona, sino que son aves migratorias que encuentran en el ex-lago de Texcoco, 
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un refugio para habitar en invierno, o bien, en el caso de otras aves, es un 
lugar de descanso para continuar su viaje rumbo al sur.

Es importante resaltar que las diversas especies animales se encuentran, 
también, en otros municipios aledaños a la cuenca de lo que queda del lago 
de Texcoco, tales como Atenco, Chimalhuacán y Ecatepec. En dicha cuenca 
todas las especies cumplen con una función biológica y alimentaria para las 
demás especies, incluidos los insectos. En casos como el Mosquito Axayácatl 
es aprovechado por los habitantes de la región como alimento; con su hueva 
se prepara el platillo conocido como Ahuautle. La tabla siguiente destaca las 
principales especies que habitan en Texcoco.

Cuadro 4 
Especies animales más comunes en el municipio de Texcoco

Insectos Anfibios y reptiles Mamíferos

Abeja Ajolote Ardilla terrestre
Mariposa  

(diversas especies)
Cencuate Comadreja de cola negra

Hormiga roja Culebra de agua Conejo silvestre
Hormiga negra Culebra ranera Liebre de cola negra
Libélula Lagartija Ratón de campo
Mosquito Axayacatl Lagarto cornudo Tuza
Mosquito común Rana (diversas especies)
Pulga de agua Sapo común
Gusanos de maguey Tortuga

Aves

Aguililla cola blanca Gallareta Pato buceador
Aguililla rojinegra Gavilán rastrero Pato canadiense
Búho cuerno corto Golondrina Pato cola tiesa
Cerceta Halcón esmerejón Rascón real
Chichicuilote Halcón mexicano Reyezuelo
Colibrí Halcón peregrino Tecolote enano
Flamingo Monjita Gorrión

Fuente: Elaboración Rafael Muciño con información de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, H. Ayunta-
miento de Texcoco (2016) y dumac (2005).

Anteriormente era posible encontrar diversos tipos de peces y algunas otras 
especies acuáticas de incalculable valor ecológico, como la carpa, juil, charal, 
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y acocil. Especies que, tras la desecación de la zona lacustre, así como por 
el entubamiento de otros cuerpos de agua, prácticamente han desapareci-
do del entorno natural. Ahora sólo es posible encontrar a algunas especies 
bajo el control de la piscicultura que se lleva a cabo en algunas zonas de 
Texcoco.

Breve marco histórico

La palabra Texcoco debe su origen a la lengua náhuatl y entre los distintos 
entramados de significados que tiene la palabra Texcoco destaca una: “en 
las jarillas del risco”. Una razón por la que la palabra Texcoco tiene varios 
significados es porque el glifo de este municipio se ha representado de dis-
tintas formas en los códices en que aparece (Pérez de Chalita, 2018).

Imagen 7 
Glifo de Texcoco

Fuente: <inafed.gob.mx>.

La historia de Texcoco se remonta desde la perspectiva de algunos historia-
dores e investigadores como Martínez (1982) desde antes del siglo v, mientras 
que para otros historiadores puede ser mayor el tiempo de existencia de esta 
localidad. 

La fundación de Texcoco obedece a la creencia de la llegada de un grupo 
chichimeca a la Cuenca del Valle de México en el siglo xii, estableciendo una 
provincia que los mexicas llamaron Acolhuacán. La región del Acolhuacán 
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se reconoce como un área de asentamientos donde culminaron distintos 
procesos migratorios de distintos grupos tales como chichimecas, toltecas y 
otomíes (De Viqueira, 2001). 

Acolhuacán, en memoria de los chichimecas sus primeros pobladores, porque 
era gente más dispuesta y alta de hombros arriba que los culhuaque, porque acol, 
quiere decir hombro; de manera que, por aculhuaque se interpretará “hom-
brudos”. Y así llaman a esta provincia de los hombres hombrudos[…] (Moreno, 
2007: 178).

Esta afirmación se refleja en el glifo de Texcoco, donde se representa clara-
mente a un hombro encima del cerro. 

Antes de la llegada de los españoles a Texcoco los principales gobernantes 
fueron: Nopaltzin, Tlotzin, Quinantzin, Ixtlixóchitl, Nezahualcóyotl, Neza-
huallpili y Cacamatzin (Moreno, 2007: 179). De estos Tlatoanis, el nombre que 
más es recordado históricamente es el de Nezahualcóyotl, cuyo nombre 
significa “Coyote Hambriento”, al que se le conoce como Rey Poeta. Nezahual-
cóyotl, fue un gobernante de valioso intelecto; además de la poesía se le 
reconocen dotes de arquitectura e ingeniería, conocimientos que quedaron 
plasmados con sus obras de infraestructura, por ejemplo, en los acueductos que 
surtían de agua dulce a Tenochtitlán y a Texcoco, el albarradón que dividía 
las aguas dulces de las salobres del lago y que a su vez, contenía las aguas 
para evitar inundaciones y las construcciones en Tezcotzingo, donde los más 
conocidos son “los baños de Nezahualcóyotl”.

El Rey Poeta conocía y admiraba la flora y fauna; llegó a tener zoológicos 
y jardines botánicos (Martínez, 1982). Existe la suposición de que su palacio 
se asentó donde existen los restos del conjunto arqueológico conocido como 
“Cerrito de los melones”. Fue consejero de reyes aztecas y dirigió la construc-
ción de calzadas de la ahora Ciudad de México (Moreno, 2007). La importancia 
histórica del Rey Poeta es notable, en la actualidad muchas calles, plazas 
públicas, colonias, estadios, y un municipio del Estado de México llevan su 
nombre.

A la llegada de los españoles durante el proceso de conquista, los po-
bladores de Texcoco se dividieron, unos pelearon a favor del ejército de 
Hernán Cortés, y otros se aliaron con Cuauhtémoc en la defensa de Texcoco y 
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Tenochtitlán. Esta división ocurrió debido a rivalidades entre los descendien-
tes, Nezahualpilli (hijo de Nezahualcóyotl) quien fuera Tlatoani de Texcoco; 
Cacamatzin, el entonces Tlatoani; Coanacotzin el heredero, e Ixtlixóchitl quien 
sería aliado de Cortés (Pérez, 2014).

Posteriormente a la derrota de Cortés en el acontecimiento conocido como 
“La noche triste”, ocurrido el 30 de junio de 1520, donde las fuerzas de los con-
quistadores en su huida, se refugiaron en Tlaxcala, ahí volverían a reorganizar 
sus fuerzas y llevar a cabo conquistas sobre los pueblos cercanos de la Cuenca 
del Valle de México. Por su lado, Ixtlixóchitl le brindaría apoyo a Cortés para 
entrar a Texcoco y obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la estra-
tegia final del bando conquistador. Como principal recuerdo histórico en la 
etapa cercana a la caída de Tenochtitlán, queda en Texcoco una columna a modo 
de vestigio que representa al puente de los bergantines, lugar en el que Cortés 
desplegaría 13 bergantines para dirigirse al asedio de la capital mexica.

Después de la conquista, Texcoco se vuelve una de las principales regiones 
religiosas del centro del país. La conversión de los indígenas texcocanos y de 
las regiones cercanas corrió a cargo de los frailes franciscanos quienes fun-
daron la primera escuela de cultura europea en el continente americano. El 
principal promotor fue fray Pedro de Gante. Actualmente se conserva el atrio 
de la catedral que lleva su nombre en honor al fraile (Moreno, 2007). 

Desde la época de la colonia empezaron a surgir pequeñas empresas de 
transformación de origen europeo, por ejemplo, molinos de trigo, tejidos e 
hilados, talleres de vidrio soplado. Estas empresas estaban organizadas como 
talleres, uno de estos fue la extracción de azufre, para la elaboración de pól-
vora. En el virreinato se inicia la cría de cerdos y ganado, la tala desmedida 
de árboles para el carbón y las construcciones de los españoles y, de manera 
importante, durante esta época también inicia la reducción en el nivel del 
lago lo que contribuiría a transformar el paisaje y la ecología de Texcoco 
(Pérez, 2014).

Texcoco se erige como municipio en 1534. En 1824 se convierte en capital 
del Estado de México. Es reconocido como ayuntamiento hasta 1875. El mu-
nicipio lleva el nombre de Texcoco de Mora en honor al pensador liberal, 
el doctor José María Luis Mora que influye en la primera constitución del 
Estado de México, promulgada el 14 de febrero de 1827 (Moreno, 2007).
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Durante el periodo de la lucha de independencia, y hasta el porfiriato, de 
acuerdo con Ignacio Manuel Altamirano, Texcoco era una ciudad que atra-
vesaba por largos periodos de crisis: 

Texcoco es una de las poblaciones víctimas de la guerra. Hija de la antigua y 
hermosa capital del imperio Chichimeca que desapareció completamente, se 
asentó sobre los escombros de la antigua reina hundida para siempre en los 
bordes del Lago y prolongó por decirlo así, una especie de vida póstuma de ésta, 
siquiera para acusar con su aspecto miserable de los estragos de la conquista 
extranjera[…] (Colín, 1990: 180). 

Las haciendas prosperaron en Texcoco gracias a los distintos apoyos que el 
gobierno de Porfirio Díaz otorgaba a los hacendados del país; sin embargo, 
el trabajo en dichas haciendas representaba un gran costo social para la 
mayoría de la población. Texcoco se convirtió en unos de los principales 
productores agrícolas y ganaderos de la región del Valle de México. Había 
haciendas fundadas en el periodo del virreinato, y otras nuevas construidas 
durante el porfiriato. Más de 60 ranchos lecheros abastecían a la Ciudad de 
México y a otras regiones cercanas.

Las haciendas que destacan por su historia rescatada hasta la actualidad son 
las de Chapingo y de Molino de Flores. Ambas datan de la época colonial. La 
primera hoy funciona como universidad pública, la segunda, es actualmente 
un parque nacional y un espacio visitado por los habitantes locales y el turismo. 

La hacienda de Chapingo, durante el porfiriato era conocida por su pro-
ducción de trigo, maíz, cebada y alfalfa, así como de ganado bovino, leche y 
pulque que se vendía en la Ciudad de México (González, 2013). La hacienda de 
Molino de Flores funcionó hasta tiempos de la revolución mexicana como 
hacienda pulquera, que también abastecía a la Ciudad de México (ntr, 2016). 

Posteriormente al proceso revolucionario, el municipio se desarrolló de 
manera lenta hasta mediados del siglo xx, ya que las pocas industrias y 
ranchos agrícolas o ganaderos eran principalmente propiedades familiares, 
además, con la expansión de la mancha urbana, y por la industria creciente 
en la Ciudad de México, y en municipios como Ecatepec, Naucalpan, y Tlalne-
pantla, Texcoco comenzó a crecer como un municipio periférico. La población 
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gradualmente tuvo que cambiar de un entorno rural-local, a un estilo de vida 
que implicaba viajes constantes hacia espacios urbanos que les permitieran 
obtener mejores salarios. 

Proceso de urbanización y su importancia con respecto  
a otros municipios periféricos

Texcoco atrae diariamente a población de otros municipios, ya sea por per-
sonas que buscan trasladarse a la Ciudad de México (cdmx) o para quienes 
trabajan o estudian ahí. Quienes llegan a Texcoco por razones económicas 
son personas que ofertan sus productos del campo como frutas, verduras y 
animales, y también se suman las personas que se insertan en el sector de 
los servicios.

Muchos jóvenes llegan a estudiar a este municipio con la finalidad de 
cursar sus estudios de nivel medio superior y superior, ya que Texcoco cuen-
ta con varias escuelas de este nivel: la Universidad Autónoma de Chapingo, 
la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de 
México y el Liceo Universidad Pedro de Gante.

Texcoco se comunica con otros municipios aledaños por medio de rutas 
de camiones y combis, no existe el transporte masivo; para trasladarse a la 
cdmx, hay autobuses y rutas de camiones que circulan principalmente por 
la autopista de cuota México-Texcoco, Lechería-Texcoco, el Circuito Exterior 
Mexiquense y la Carretera Federal México-Texcoco.

La urbanización en sus pueblos, aún con la migración existente hacia la 
zmvm, se mantiene regulada por el gobierno municipal en conjunto con las 
autoridades tradicionales. En el sistema de usos y costumbres prevaleciente 
en Texcoco, no es posible adquirir terrenos en varias comunidades, salvo por 
matrimonio o por herencia. Este sistema ha permitido que una población 
reducida en un territorio tan amplio no se dispare como en el caso de otros 
municipios.

Finalmente, el sector económico secundario de Texcoco se limita a la ex-
tracción de material pétreo, arena y tezontle, cuyo auge se dio a partir de 2014 
por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim).
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Aspectos culturales y de vida cotidiana

Texcoco se caracteriza por tener una población pequeña para el total de su 
territorio. De acuerdo con el censo del inegi en 2010, en Texcoco habitan 235 151 
personas, en una superficie de 432.61 km2, población que en su mayoría se 
caracteriza por ser originaria, pero puede provenir también de procesos 
migratorios, aunque estos no han sido tan masivos como en otros munici-
pios cercanos (Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec).

Texcoco resalta de entre los municipios que lo rodean, por un sincretismo 
entre lo urbano-moderno y lo rural-tradicional. Por un lado, en sus pueblos 
los habitantes siguen conservando varios de sus usos y costumbres, así como 
fiestas patronales en torno a ciclos agrícolas. Por el otro, en el centro de este 
municipio, la ciudad de Texcoco alberga patrones modernos de expresiones 
culturales, y un ritmo de vida más acelerado, similar al de cualquier ciudad. 
En el municipio es posible observar una modernidad que avanza lentamen-
te, pero que es constante. En su carácter de reunir armónicamente el entorno 
rural y el urbano, hace que personas de la Ciudad de México se trasladen a 
este municipio para realizar turismo. 

Imagen 8 
Plaza pública de San Miguel Coatlinchán, Texcoco

Fuente: Rafael Muciño (2019).
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Visitado por turistas de varias partes del país y del mundo, este municipio 
excepcional posee muchos vestigios históricos; por ejemplo: el parque muni-
cipal; el Parque Nacional Molino de Flores; la Universidad Autónoma Chapingo, 
que alberga la Feria de la Cultura Rural, así como el Museo Nacional de Agri-
cultura y la Capilla Riveriana; el Cerro del Tezcutzingo, conocido popularmen-
te como “Los Baños de Nezahualcóyotl”, esta zona arqueológica, fue una obra 
de infraestructura construida por el Rey Poeta; el Monte Tláloc, es catalogado 
como el templo más alto del mundo, ya que se encuentra a 4 120 metros sobre 
el nivel del mar; y el pueblo de San Miguel Coatlinchán, lugar en donde origi-
nalmente se encontraba la escultura de Tláloc, que ahora es posible ver en el 
Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, mientras que en la 
plaza principal de este pueblo hicieron poner una réplica de Tláloc; también 
en San Miguel se encuentra el Centro Cultural Mexiquense, donde de manera 
continua hay exposiciones artísticas, conciertos y otros eventos culturales. 

Texcoco cuenta con lugares ideales para atraer a la gente de pueblos y muni-
cipios aledaños para realizar compras y a divertirse. Resaltan eventos culturales 
y populares que se realizan en distintas temporadas del año, entre las que resal-
tan la feria del caballo y el festival Rey Poeta Nezahualcóyotl, así como uno muy 
especial, enfocado a la preservación de la cultura nahua que vive en la región 
de la montaña. En el Festival Vientos de la Montaña, se aprecian las orques-
tas de los músicos locales, en especial, los jóvenes nahuas, quienes son los 
principales invitados, así como a algunos artistas o bandas populares. 

Jóvenes

En cuanto a población joven, que es el punto central de esta investigación, 
resulta importante la cantidad, de 64 031 personas (inegi, 2010) que cuentan 
con una edad de 15 a 29 años. Muchos jóvenes se muestran satisfechos con 
el nivel de espacios dirigidos a ellos. En sus propias palabras, es posible de-
tectar un alto grado de satisfacción por vivir en Texcoco, tanto por un 
arraigo, como por un disfrute que desarrollan en su vida cotidiana.

Los espacios dirigidos a jóvenes son muy visibles en cada pueblo y en cada 
zona urbana, ejemplos: Faro de Texcoco, Plaza de la Cultura, Casa de la Tierra, 
Unidad Deportiva Silverio Pérez, entre otros. Aunado a esto, la oferta educa-
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tiva en niveles medio superior y superior, responde adecuadamente a las 
necesidades de ellas y ellos, así como a la de los jóvenes de municipios vecinos.

Texcoco resalta a grandes rasgos la calidad de vida que puede brindarle 
a sus habitantes, en especial al sector de la población joven, que claramente 
contrasta con Ecatepec y con el siguiente municipio a contextualizar: San 
Salvador Atenco. 

San Salvador atenco

Medio físico y social

El municipio de San Salvador Atenco (no confundir con San Mateo Atenco), 
tiene una superficie de 95.67 km², y una población de 56 243 habitantes. Es un 
municipio principalmente rural, con una mínima transición hacia lo urbano. 
Su población joven, que es la que concierne a esta investigación, es de 14 630 
que corresponde poco más de la tercera parte de la población total (inegi, 2010).

Mapa 3 
Localización del municipio de Atenco
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Fuente: Moreno Sánchez (2014).
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Se le denomina generalmente como “Atenco”, cuyo significado en náhuatl 
es “Lugar en la orilla del agua” (H. Ayuntamiento de Atenco, 2019: 16). El Muni-
cipio de Atenco se localiza en la porción oriente del Estado de México y colinda 
con los municipios de Acolman y Tezoyuca al norte, Texcoco al sur, Chiautla y 
Chiconcuac al este y Ecatepec al oeste (H. Ayuntamiento de Atenco, 2019).

Imagen 9 
Glifo de Atenco

Fuente: <inafed.gob.mx>.

Este municipio se integra por 5 pueblos originarios: San Salvador Atenco, San 
Francisco Acuexcómac, San Cristóbal Nexquipayac, Santa Isabel Ixtapan y 
Zapotlán, así como 5 colonias de reciente creación.

Anteriormente, una parte importante del municipio se encontraba bajo la 
superficie del lago de Texcoco, hoy día sólo existen unas pocas corrientes de 
agua que se enlistan a continuación: Nexquipayac, Papalotla, Jalpango, San 
Bartolo y Coxcacoaco (H. Ayuntamiento de Atenco, 2004; 18). Los efectos de 
la mano del hombre han hecho que estos cuerpos de agua se usen como dre-
naje o bien, de riego para la agricultura.

El clima predominante en Atenco es considerado semiseco con lluvias 
constantes durante el verano. Cuenta con dos pequeñas elevaciones conoci-
das como Huatepec y Tepetzingo, éstas contienen importantes vestigios 
arqueológicos de la época prehispánica, según el Instituto de Geofísica de la 
Unam, se trata de un volcán enterrado (H. Ayuntamiento de Atenco, 2016: 46). 
El suelo salitroso que se encuentra al sur y al occidente del municipio es 
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considerado un recurso natural con potenciales económicos, el cual no ha 
sido debidamente explotado.

El uso de suelo que corresponde a actividades humanas se destina prin-
cipalmente a la agricultura, y en menor medida es suelo urbanizado. La 
vegetación no usada para fines humanos es el matorral, pastizal y de bosque 
(H. Ayuntamiento de Atenco, 2016: 55).

Historia

Al ser uno de los pueblos pertenecientes al señorío de Texcoco, la historia 
de Atenco en la época prehispánica se apega a la del municipio vecino de 
Texcoco. De acuerdo con la historia oral, las elevaciones de Huatepec y Tepe-
tzingo servían como espacio de descanso para el Rey Poeta Nezahualcóyotl; 
otro espacio de gran importancia para Nezahualcóyotl, según los relatos del 
cronista municipal Abraham Sánchez, en lo que hoy se conoce como el Parque 
Nacional el Contador (Los Ahuehuetes), se encontraba el Jardín de Nezahual-
cóyotl, donde había gran cantidad de ahuehuetes y de plantas ornamentales 
(Pérez, 2014: 20).

Como vestigio de le época colonial, resalta la capilla del Cristo de Esquipulas, 
obra llevada a cabo por los frailes franciscanos en 1571. También destaca la igle-
sia de Santa Isabel Iztapan, que data del siglo xvi, la más antigua del municipio. 

En el año 1820, se crea el Ayuntamiento de San Salvador Atenco. Sin em-
bargo, las condiciones de inestabilidad política no permitían la vida 
autónoma de este municipio. Gracias a la cercanía de cuatro grandes hacien-
das al municipio de Atenco (La Grande, La Chica, Araujo y la de Ixtapan), hubo 
la posibilidad de empleo y sustento alimentario para los habitantes, así como 
de otros pueblos cercanos (Pérez, 2014: 21). 

La ya mencionada falta de autonomía en este municipio se reforzó durante 
el porfiriato. La vida municipal se centralizó en manos de distintos jefes políticos. 
Hasta después de la revolución mexicana en 1917 (Inafed, 2020), se estipula la 
libertad y autonomía de todos los municipios en la constitución, de tal forma 
que San Salvador Atenco logró determinar su administración de forma libre.

Entre los hechos que también pueden considerarse de trascendencia 
histórica en Atenco, resalta la lucha de los pobladores de este municipio en 
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contra de la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (naim). Lucha que inició desde el año 2001 y que pareció haberse 
resuelto en el año 2002. En 2014 durante la gestión del presidente Enrique 
Peña Nieto, dicho proyecto parecía concretarse, ya que en este periodo se 
llevaron a cabo las obras de cimentación de pistas, terminal aérea y torre de 
control. Cuatro años después se anunciaría su completa cancelación por 
parte del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador; este 
proceso será abordado más delante.

Espacio físico y social actual del municipio

La ruralidad de este espacio se caracteriza por una producción agrícola o 
ganadera reducida. De acuerdo con el inegi en el año 2009, el 48.55% de su 
territorio se destinaba para uso agrícola de temporal. Por lo general, se trata 
de una producción de autoconsumo pues sólo un pequeño excedente puede 
ser vendido a menor escala en los mercados locales; además, prevalece una 
escasa mecanización en este sector.

El sector industrial es casi inexistente. En su momento se vio fuertemen-
te marcada por la construcción del naim, pero que tras su cancelación volvió 
a su más mínima expresión. 

En el sector terciario, el de los servicios, hay muy pocas fuentes de empleo, 
y está reducido a servicios tradicionales como el educativo, y el de los pe-
queños negocios.

Atenco atraviesa actualmente un proceso muy lento de transición de lo 
rural hacia lo urbano. Proceso agudizado por la presencia de migración atraí-
da por el clientelismo de la organización Antorcha Campesina, así como por 
la especulación de terrenos que se dio a partir de la construcción del naim, y 
que ahora, tras su cancelación se convirtió en incertidumbre.

En cuanto a posesión de propiedades, se conserva en varios casos la pro-
piedad ejidal, aún después de que muchos terrenos de este tipo fueran 
vendidos por sus propietarios para la construcción del naim. La mayor parte 
de las viviendas resultan ser propiedades heredades de manera transgene-
racional. En algunos casos existe la renta de casas a varios avecindados que 
llegaron para trabajar en las obras del megaproyecto.
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Educación y cultura

Con respecto a servicios educativos, hay varias escuelas de nivel básico, una 
reducida cantidad de escuelas de nivel medio superior y una sola de nivel 
superior. En el caso de estos dos últimos niveles educativos, los jóvenes de-
ciden trasladarse ya sea a Texcoco o a la cdmx, con el motivo de encontrar 
una mejor y diversa oferta educativa, tomando en cuenta que en Atenco, las 
opciones son limitadas.

Atenco presenta varios aspectos culturales tradicionales y modernos. Entre 
los tradicionales destaca su carnaval en el que los hombres que forman parte 
de las cuadrillas van ataviados con máscaras de barbas y bigotes pronunciados, 
y trajes tipo frac de colores llamativos, mientras que las mujeres usan vestidos 
también bastante coloridos. Este carnaval se lleva a cabo tres días antes del 
inicio de la cuaresma y también se invita a que participen comparsas de otros 
municipios cercanos (Entrevista al Director de Cultura de Atenco, octubre 2019). 
Este carnaval se celebra por razones religiosas, pero en épocas recientes ha 
tomado el significado de expresión en contra de cualquier proyecto que des-
truya sus tierras y pase por encima de sus tradiciones (Pulido, 2017). 

Imagen 10 
Danzante del carnaval de Atenco

Fuente: Pulido (2017).
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En este municipio existe la tradición de llevar a cabo las fiestas patrona-
les en torno a los santos de devoción de cada uno de los pueblos entre los que 
destacan los siguientes: El Cristo de las Esquipulas, la Inmaculada Concep-
ción, San Cristóbal, San Francisco de Asís y El Divino Salvador, esta última 
es considerada la más importante, y se celebra el 6 de agosto (Pérez, 2014: 27). 

Una de las fiestas más arraigadas de la población local, es la de San Isidro 
Labrador que se celebra el 15 de mayo (Entrevista al Director de Cultura de 
Atenco, 2019; Pérez, 2014: 30) pues representa el vínculo aún existente entre 
los pobladores y el entorno material y simbólico de la agricultura.

Entre las expresiones modernas de participación cultural en el municipio 
se observa que el gobierno local organiza eventos dirigidos a jóvenes, por 
ejemplo: los conciertos y concursos de freestyle (Entrevista a la Directora de 
Juventud, octubre 2018). También en la Casa de Cultura de Atenco se llevan 
a cabo talleres de actividades artísticas musicales, cartonería, teatro, y otros 
más (Entrevista al Director de Cultura, octubre 2018). Aunque existen limi-
tantes de recursos, también existen bandas de instrumentos de viento, así 
como una orquesta municipal en donde algunos jóvenes músicos han podido 
participar, también algunos de ellos que han trascendido a nivel internacio-
nal son quienes apoyan, en la medida de lo posible, a los más jóvenes para 
que puedan participar en esta actividad cultural (Entrevista a Director de 
Cultura, octubre 2018).

Empleo

En gran parte del municipio el ámbito agropecuario ha ido en decremento. 
Los terrenos de cultivo se han destinado para la construcción de viviendas 
debido al incremento de la población. Una excepción es en la cabecera mu-
nicipal y Acuexcomac lugares donde ha resurgido la actividad agropecuaria 
debido al apoyo de la Universidad Autónoma de Chapingo, que imparte ca-
pacitación para el cultivo de productos diferentes al maíz, calabaza, alfalfa 
y frijol, y la adquisición de invernaderos (Pérez, 2014: 73).

Algunos habitantes van a otros municipios cercanos —Chiconcuac, Ecatepec, 
Texcoco, Tecámac, sólo por mencionar algunos— a vender tamales, tortillas y 
tlacoyos, mientras que algunos otros, se dedican a la albañilería, o trabajan como 
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ayudantes generales u obreros en las fábricas ubicadas en la periferia de la 
Ciudad de México.

Los habitantes que tienen preparación profesional trabajan por su cuen-
ta o su fuente de trabajo puede estar en la cdmx o Texcoco. Quienes trabajan 
en la cdmx debido a los gastos y al tiempo que implica el traslado, suelen 
optar por mudarse a la gran ciudad; llegan a Atenco los fines de semana o, 
utilizan su vivienda sólo para dormir. Además de ello, resalta el hecho de que 
personas con este grado educativo, se emplean en actividades administra-
tivas al interior del municipio, o bien, en brindar servicios educativos en las 
escuelas públicas y privadas del municipio (Entrevista Director de Educación 
Atenco, octubre 2018).

Muchos de los habitantes que viven y trabajan en el municipio, con una 
educación básica terminada o media superior terminada o trunca en prome-
dio, se emplean al interior de Atenco en pequeños micronegocios: panaderías, 
mercados, tiendas, tortillerías, etc., pero también destaca que una forma de 
empleo (o subempleo), que ha crecido en épocas recientes es prestar el servicio 
de mototaxi, en donde se emplean hasta 2 000 habitantes (Pérez, 2014: 159).

El municipio de Atenco muestra un panorama de empleo bastante reduci-
do para sus habitantes, así como empleos que no otorgan salarios denominados 
competitivos, limitando la capacidad de ahorro y más aún la de inversión de 
los atenquenses.

Espacios públicos

Como ya se ha mencionado, el proceso de urbanización en Atenco ha sido muy 
reducido en comparación con Ecatepec y con Texcoco. Atenco tiene menor 
desarrollo urbano pero las desigualdades sociales son menos marcadas.

Otro de los elementos a analizar es el de los espacios púbicos para la po-
blación en general. Destaca el hecho en que no existen plazas o corredores 
en donde se concentren espacios para el comercio o el entretenimiento, lo 
que orilla a los habitantes de Atenco a trasladarse al municipio de Texcoco 
para “ir de compras”, “tomar un café” o al cine. 

Lo que sí existe en este municipio y que resulta de gran valor social, his-
tórico y ecológico para sus habitantes es el parque ejidal “El Contador”, 
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también conocido como “Los Ahuehuetes”; que con 34 hectáreas este espacio 
representa un lugar de diversión que ofrece actividades como caminatas, 
pasear en bicicleta, caballo o en moto, o días de campo. En años recientes se 
habilitó un área de albercas y toboganes. Se dice, por medio de la tradición 
oral, que este espacio era uno de los recintos de descanso del Rey Poeta Ne-
zahualcóyotl (Pérez, 2014: 20; Ruiz, 2015).

Cabe mencionar que Atenco cuenta con algunos parques urbanos, dos 
plazas cívicas, un polideportivo, canchas de futbol y basquetbol, distribuidas 
al interior del municipio, en donde la mayoría del público de afluencia son 
los jóvenes; como se puede ver, son espacios de entretenimiento enfocados 
a una dinámica local, sin que por ello sea un aspecto negativo; más bien, esta 
dinámica ha permitido que su desarrollo de urbanización sea bastante 
lento, pero constante, lo cual ha favorecido que el tejido social local preva-
lezca sobre la metropolización. 

Los jóvenes en Atenco

Tal como se ha podido apreciar, hasta este punto de la lectura, el municipio 
de San Salvador Atenco es el que presenta una mayor desventaja socioeco-
nómica en su territorio, hablando en términos urbanísticos. No obstante, 
también presenta un espacio de oportunidad para poder llevar a cabo una 
urbanización adecuada y planificada, similar a la que se ha dado en el mu-
nicipio vecino de Texcoco para poder brindar mejores servicios a sus 
habitantes, en especial a los jóvenes.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, de un 
total de 56 243 habitantes en Atenco, 14 630 corresponden al sector joven 
entre 15 y 29 años, distribuidos en: 5 490 en jóvenes en edades de 15 a 19 años; 
4 730 de los 20 a los 24 y 4 410 jóvenes de 25 a 29 años. Este sector de población, 
a diferencia de Texcoco y Ecatepec representa poco menos de la tercera par-
te de la población de Atenco. Esto explica, hasta cierto punto, la limitación 
de espacios y actividades dirigidas a ellas y ellos. No hay que olvidar que este 
municipio, por tener una estructura social más apegada a lo rural, muchos 
jóvenes son considerados como adultos, con obligaciones familiares al cum-
plir los 18 años. No obstante, en la actualidad es posible hablar de una 
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reciente visibilidad de este sector, ya que, en palabras de las autoridades 
municipales, se han creado poco a poco las condiciones para poder brindar 
apoyos para la juventud de Atenco.

Algunas de las oportunidades que han estado experimentando las y los 
jóvenes en años recientes es la implementación de festivales de hip hop, 
concursos de skate, así como la posibilidad de desarrollar algún talento 
cultural por medio de la Casa de la Cultura de Atenco (Entrevista con los 
directores de Cultura, y Juventud de Atenco, octubre, 2018), lo cual contribu-
ye a la introducción de la cultura urbana, sin dejar de preservar las tradiciones 
locales. Al mismo tiempo, el director de Deportes reportó que gradualmente 
se han abierto espacios deportivos para que los jóvenes pudieran acceder a 
actividades tales cómo natación, boxeo, fútbol, frontón, basquetbol y skate-
boarding. Lo anterior representa un avance en la creación de espacios 
dirigidos a jóvenes y a la comunidad en general.

Sin embargo, de acuerdo con los directores de Educación y Empleo (octu-
bre, 2018), las principales deudas con los jóvenes que presenta el municipio 
son en materia de empleo y educación. Dichas autoridades reportaron que 
es cierto que en materia de educación pública, las opciones son limitadas al 
interior del municipio. De ahí que los jóvenes se vean en la necesidad de 
migrar al municipio de Texcoco, principalmente, para poder asistir a escue-
las de nivel medio superior y superior y muy pocos a escuelas de la Ciudad 
de México, por el gran gasto que representa el viaje redondo, así como los 
alimentos, aun cuando existe un programa municipal de apoyo a los jóvenes 
para poder cubrir el gasto de pasajes. 

Otra de las opciones en aspectos de educación es la creación de convenios 
con universidades privadas, por parte de la dirección de educación. Varias 
de éstas ofrecen una beca de hasta el 90% de la colegiatura, elección que 
vista desde la perspectiva del presidente municipal, representa brindarles 
a los jóvenes una segunda opción para quienes resultaron rechazados en un 
bachillerato o universidad de las principales casas de estudio en la Ciudad 
de México (ipn, Unam y Uam); ello representa una opción justificable para 
dicha autoridad municipal, misma que podría ser sometida a discusión en 
algún plan a futuro.
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Las opciones de empleo en Atenco son muy limitadas, unas de las princi-
pales son los negocios familiares, tales como: panaderías, tortillerías, 
papelerías, entre otros similares; así como los mototaxis, que se han converti-
do en una de las principales fuentes de empleo para jóvenes en varios 
municipios, mientras que han sido muy pocos los jóvenes que trabajaron en 
las obras del naim. De acuerdo con las autoridades municipales, hubo oferta 
de empleo temporal especialmente en el perímetro del aeropuerto, haciendo 
labores de limpieza o de siembra de árboles. Al interior de las obras, también, 
muy pocos lograron trabajar en la construcción, ya que de acuerdo con la di-
rección de empleo, las jornadas sobrepasaban las 12 horas en algunos casos, 
por lo que sólo adultos de mediana edad y con conocimientos de oficios, como 
soldadura o albañilería fueron los más contratados. En resumidas cuentas, 
aún si hubiera habido programas de capacitación, incluso pagada, muy pocos 
jóvenes hubieran logrado ser contratados en las obras del naim, debido a la 
larga jornada laboral.

Una vez cancelada esta obra por medio de la consulta llevada a cabo por el 
entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, las fuentes de 
empleo que ofrecía el naim fueron finiquitadas para los habitantes de Atenco. 

Hasta aquí se ha trazado un panorama, histórico y actual, de los tres mu-
nicipios bajo estudio. Esta contextualización ayuda a ubicar por qué y de 
dónde emergen las opiniones de las y los jóvenes entrevistados.

La investigación cualitativa de la siguiente sección está diseñada con una 
metodología de la interseccionalidad, busca conocer con profundidad la 
interrelación entre marcadores de identidad como son: etnicidad, raza, clase, 
género, sexo y grupos de edad; éstos ayudarán a comprender la inserción de 
las y los jóvenes entrevistados en las dinámicas metropolitanas debido a su 
movilidad y a las expectativas laborales, educativas o de entretenimiento. 
La sección termina explorando percepciones de la juventud frente a un mega-
proyecto, este es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim), 
hoy día cancelado.
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Las y los jóvenes habitantes de la zona conurbada y de la Ciudad de México 
experimentan las mismas expectativas de vida frente al trabajo, la educa-
ción o el entretenimiento. Comparten ideales, planes a futuro, actitudes, 
inquietudes y percepciones de sí mismos como jóvenes en relación con otros 
sectores de edad, tanto en los derechos y obligaciones que les corresponden, 
como en sus roles en la dinámica social y en los actuares que los otros 
esperan de ellas y ellos, pero también poseen dinámicas y trayectorias dis-
tintas con respecto a otros jóvenes. Esto último llama la atención para rea-
lizar una investigación de las posibles afectaciones o beneficios que tendría 
el desarrollo de un megaproyecto como el Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (naicm). Esperanzas o rupturas en la trayectoria 
y proyectos de vida de los jóvenes que habitan principalmente en la zona 
de construcción, territorio que ocuparía la construcción total del aero-
puerto conformada por los municipios de Ecatepec, San Salvador Atenco y 
Texcoco pertenecientes al Estado de México.

Los conflictos de urbanización que presenta la Zona Metropolitana del 
Valle de México, en especial en la zona conurbada conformada por 59 muni-
cipios del Estado de México, y uno del estado de Hidalgo, han sido objeto de 
estudio con anterioridad (Garza, 1985, 2005; Guillermo, 2004; Pradilla 2016; 
Unikel, 1976). Al ser la Ciudad de México el polo de atracción para el empleo, 
la educación, y el entretenimiento, la población en la zona conurbada crece 
exponencialmente y, en consecuencia, la población flotante de la Ciudad de 
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México. Si a esta situación añadimos la falta de planificación y estrategias 
para una urbanización sostenible y sustentable, un inapropiado trazo de vías 
de comunicación y de circulación, así como el encarecimiento y deterioro de 
los servicios de transporte público, tenemos que actualmente la zona conur-
bada de la Ciudad de México sufre grandes problemáticas sociales que 
estarían afectado directamente el desarrollo y trayectoria de vida de jóvenes 
habitantes de esta zona. Realizar un megaproyecto como el naim tendría un 
impacto considerable al menos en los municipios de Atenco, Ecatepec y 
Texcoco, cada municipio realizó proyecciones con respecto a las posibles 
consecuencias: crecimiento urbano explosivo, problemáticas sociales como 
encarecimiento de servicios, alza en índices delictivos y la aparición de 
cinturones de miseria.

A partir de entrevistas aplicadas a jóvenes de los tres municipios men-
cionados, se realizó el presente diagnóstico que busca conocer sus percepcio-
nes, aspiraciones y necesidades. Reconocemos que las y los jóvenes están 
insertos en la dinámica metropolitana, en suma, nos interesa contrastar las 
posibles afectaciones y consecuencias que podría tener la construcción de 
un megaproyecto en sus trayectorias de vida. 

la viSión de loS jóveneS de loS treS municipioS:  
análiSiS de laS entreviStaS a profundidad

Las entrevistas llevadas a cabo en estos tres municipios tuvieron inicialmen-
te como objetivos identificar perfiles sociodemográficos que precisaran: 
¿cómo viven los jóvenes? ¿Cuál es su postura frente a la construcción del 
entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim)?, así como regis-
trar activismo a través de organizaciones fundadas en oposición a las obras 
de construcción y extracción, así como las acciones puestas en marcha a 
favor del medio ambiente. 

pertenencia a la comunidad: el lugar donde vivo

Los jóvenes habitantes de los municipios de Ecatepec, Texcoco y San Salvador 
Atenco, en términos generales, expresan conformidad en vivir en dichos 
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municipios. Sin embargo, también expresan inconformidad e insatisfacción 
con los índices delictivos, con la oferta limitada de algunos servicios urbanos, 
educativos, laborales, y entretenimiento. Carencias y faltantes que los orillan 
a salir de sus municipios e insertarse en las dinámicas de la Ciudad de México.

Es útil mencionar que los principales ejes sobre los que se elaboraron las 
preguntas fueron los siguientes: 

a) Pertenencia étnica. 
b) Pertenencia a la comunidad.
c) Origen de la familia.
d) Participación social y política.
e) Oportunidades y desventajas sociales.
f) Movilidad.
g) Educación.
h) Empleo.
i) Discriminación y racismo.
j) Aeropuerto.

¿Qué tanto te guSta vivir en (atenco, ecatepec o texcoco)?  
y ¿por Qué? 

Partiendo de estas preguntas, las respuestas de las y los jóvenes profundizan 
y reflexionan en los detalles que les vinculan con su entorno cotidiano, y con 
ello, el gusto o no de vivir en dicho lugar.

Sí, sí me gusta, el único inconveniente es que a veces muchas cosas que yo recurro 
o necesito o son necesarias más para mi carrera, me quedan retiradas que es en 
la Ciudad de México. 

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

¡Pues mucho! ¡Es un lugar muy bonito! Pues que todavía estamos cerca de la 
naturaleza, que no es tanto un cuidad, que no está contaminado, que podemos 
estar cerca de ríos, de cascadas. Eso es lo más bonito.

Mujer, 15 años, Texcoco
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Pues sí, aquí he vivido hace mucho tiempo, ya estoy acostumbrado a la zona, 
conozco básicamente todo y pues sí. Sí es algo peligroso según, pero yo no he 
tenido ningún mayor problema aquí.

Hombre, 19 años, Ecatepec.

Los jóvenes de la zona conurbada de la Ciudad de México no consideran que 
exista una identidad colectiva entre los habitantes de esta zona. Expresan 
diferencias e incluso comparaciones y rechazo entre municipios, los rasgos 
identitarios son distintos y variados dependiendo del municipio.

Tal como vimos en la primera sección de este diagnóstico, cada municipio 
tiene una historia, origen, cultura, etnicidad, costumbres, desarrollo, orga-
nización social y planificación urbana distinta. Es importante señalar que a 
la zona conurbada migraron, y siguen migrando familias con la intención 
de conseguir mejores empleos, educación y mejorar sus condiciones de vida. 
Estas familias provienen de otros estados de la República Mexicana y portan 
distinto origen étnico, cultura y costumbres. Sin embargo, estos factores 
estarían determinando los problemas, necesidades y percepciones que tienen 
de sí mismos los jóvenes: cómo perciben a los otros, y cómo creen ser perci-
bidos por los otros. Lo anterior es porque un migrante no genera el mismo 
vínculo y responsabilidad con el territorio que un habitante originario. Esta 
premisa muestra que las y los jóvenes estarían construyendo su entorno, su 
cotidiano y su identidad expresados en su desenvolvimiento en las dinámi-
cas sociales de los municipios. Las juventudes de Ecatepec, San Salvador 
Atenco y Texcoco comparten dinámicas de inserción y expectativas, pero las 
formas en que habrán de ser experimentadas serán distintas.

La identidad y vinculación que los jóvenes de la zona conurbada tienen 
con el territorio que habitan, su cultura, sus tradiciones y sus costumbres 
son distintas. El trabajo de campo permitió entender que en cuestiones 
identitarias no es lo mismo un joven habitante de San Salvador Atenco a uno 
de Ecatepec.

Aquí hacen carnaval, fiestas, conoces, haces, y que no vamos tan lejos que en 
Texcoco ya no hay, ya no hay fiestas, no hay carnavales, o sea, ya cada uno; si tú 
ves a alguien, bien pasas y no, y aquí llegas y conoces al señor, saludas y saludas, 
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o sea, es un ambiente muy bonito, no sé, yo siento que es así, a mí me gusta 
mucho.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Me gusta sí, me gusta, me gusta mucho porque a comparación de otras comu-
nidades de aquí en Texcoco, yo considero que Xocotlán es una comunidad muy 
tranquila, no hay tantas peleas, no hay problemas, es un pueblo muy tranquilo 
he ido a otros pueblos como, no sé, Chimalhuacán que está peligroso, no sé otros 
pueblos como Atenco que, si son más grandes, pero igual.

Mujer, 20 años, Texcoco

Yo vivo aquí y ellos viven hasta allá, entonces les hago lo mismo, tú vives por 
allá donde todo está feo, por lo menos yo vivo en un pueblo donde está bonito y 
tú vives allá donde está toda la contaminación.

Mujer, 25 años, San Salvador Atenco

Estudié ahí en Tezoyuca y ahí en Acolman, por ahí de Chipil y todo eso, pues dicen 
que son bien rateros y así, y yo tengo amigos de ahí y yo les decía que, o sea dejaba 
mi teléfono o así, y le decía “no me lo vayas a chingar” así les decía jugando.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Las opiniones de los jóvenes que viven en Texcoco se dividen entre aquellos 
que viven en la zona urbana del municipio, y aquellos que se desenvuelven 
en una dinámica apegada a lo rural. Se ha mencionado con anterioridad, 
que este municipio tiene una amplitud territorial que está poco urbanizada, 
ya que su territorio urbano se localiza principalmente en el centro. Mientras 
que la mayoría de los pueblos que conforman el resto del municipio, tienen 
extensos terrenos de cultivo, bosque o reserva natural. De acuerdo con las 
leyes locales, basadas en usos y costumbres, no cualquier persona puede 
“fincar”, fragmentar o comprar. Estas disposiciones han evitado una explo-
sión urbana no planificada, y han ayudado en la conservación de la dinámica 
ecológica de la región.

Los jóvenes no están exentos de esta dinámica y sus respuestas son claras 
en cuanto a narrar su sentido de pertenencia al entorno rural o urbano de 
Texcoco. 
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Pues mucho, bueno es que me gusta mucho estar aquí porque pues tiene sus 
propios terrenos para pues así para por decir en Texcoco no puedes hacer eso, porque 
ya es como que una ciudad, sus costumbres de aquí me gustan mucho, como por 
decir algo unas fiestas, así como que las hacen así como que muy, muy este de, 
por decir las bodas, traen sus canastas así muy grandes y como sus tres chiqui-
güites o cuatro, una veladora y así cosas.

Mujer, 16 años, Texcoco

Pues sí me gusta mucho porque sinceramente me gustan todos los alrededores 
que hay y pues en Texcoco ya no es igual que como en pueblo donde respiras 
mejor aire que en una ciudad. Bueno como ya lo había comentado, como que 
todos tratan de ayudar uno al otro mutuamente, como que somos más unidas 
en el pueblo que estando en Texcoco, bueno es que yo un tiempo viví en Texcoco, 
ahí era como de “sí te pasa algo es tu problema y a mí no me metas” y aquí no, es 
de “todos te apoyamos” y pues es lo que me gusta que somos más unidos.

Mujer, 15 años, Texcoco

La predilección por el lugar de vivienda y sus problemáticas se manifiestan 
de distinta manera en cada joven, según el municipio que habita. Destaca la 
opinión de los jóvenes por un espacio ecológico mejor conservado y con re-
cursos de los que pueden ellos echar mano sin tanto problema, a diferencia 
de un entorno urbano.

Sí me gusta porque está tranquilo y no faltan los recursos para sobrevivir. Las 
cosas que hay como el patio, el gimnasio, sus fiestas o los eventos que haiga (sic) 
como eventos de carnaval o de las fiestas que hay.

Hombre, 16 años, San Salvador Atenco 

Es bonito lugar, viene turismo, tiene sus lados buenos, y pues sí, es algo bonito. 
Lo que más me gusta es aquí, el parque porque es un ambiente natural y pues 
como que está libre de todas esas cosas de contaminación, bueno si hay una que 
otra cosa, pero por lo menos aquí está tranquilo, o sea uno aquí puede venir a 
relajarse un rato, es lo que me gusta de aquí de Atenco.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco
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Pues sí me gusta mucho, es como de cierta manera. Todavía es tranquilo, en 
todos los aspectos, en seguridad. Sí estamos tranquilos.

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

También destaca que los jóvenes de San Salvador Atenco aprecian la tran-
quilidad y tradiciones que les ofrece su municipio al conservarse como un 
pueblo. Consideran que las actividades delictivas o nocivas provienen de 
otros municipios. Aunque expresan gusto por vivir en el municipio también 
dicen que hay carencia de servicios urbanos. Sin embargo, no quisieran que 
Atenco perdiera la tranquilidad y tradiciones con la urbanización. 

Mucho por las tradiciones, que están como muy arraigadas.
Mujer 24 años, San Salvador Atenco

Mucho, las tradiciones, la riqueza que tiene el pueblo es exorbitante, es fasci-
nante, más allá de sus tradiciones, más allá de cómo conlleva la vida diaria, 
una vida natural, una vida tranquila, una vida en la que sabes qué es lo que 
comes porque sabes que el vecino lo mató (un animal) un día antes, la vida es 
más natural.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco 

Me gusta mucho porque, pues es un lugar con muchas tradiciones y es tranqui-
lo y todo bien. Todas las personas se llevan bien, todos se saludan, todo mundo 
conoce a todos.

Mujer, 22 años, San Salvador Atenco

Pues realmente me gusta porque es muy tranquilo ¿no? y está un poquito aleja-
do de tanta urbanización, aquí está más tranquilo. No le pongo el diez completo 
porque es como que también estamos un poquito aislados de todo lo que pasa, 
a la vez es de la urbanización también. Entonces es como un 8 o 9.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Los jóvenes expresan que no les gusta vivir en Atenco porque no tiene servi-
cios urbanos, en comparación con Texcoco. Municipio al que la mayoría de 
la población de Atenco se dirige para poder acceder a estos servicios.
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Sí me gusta vivir aquí. Pues porque ya estoy acostumbrada, es aquí donde ya, 
me gusta estar aquí, me gusta mi pueblo y está bonito. Pues en general yo creo 
que todo, porque hay muchas cosas. Bueno no es así como si vas a Texcoco y ves 
todo, pero sí está bonito, me gusta.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

No mucho. Porque Atenco no tiene mucha infraestructura en muchas cosas, no 
es, siento que aún está un poco cerrada a muchas ideologías, de hecho, la recep-
ción de los teléfonos es muy mala aquí, no hay tanta, la cobertura para tener 
Internet en casa es ¡lista de espera con ciertas compañías! y cuestiones deporti-
vas, no hay, no hay para hacer ejercicio, entonces yo siento que le falta mucho 
crecer. Siento que todavía es un pueblo y necesita estar más, o sea, está en 
transición, pero sigue siendo un pueblo a pesar de que está más cerca Texcoco y 
también relativamente la Ciudad de México.

Mujer, 27 años, San Salvador Atenco

Para salir de mi comunidad a otros lugares, ¡ah! la principal es la escuela, de ahí si-
guen trabajos en equipo, salidas con mis amigos, salidas con mi pareja, 
investigaciones que a veces se tiene que ir a una biblioteca o a tal, o sea aquí hay 
biblioteca también, pero pues prefiero ir a Texcoco a hacer mis investigaciones. Si se 
necesita ir también a un museo o, a tal, pues también tengo que salir a la Ciudad 
de México y pues hay veces que para salimos en familia y tenemos que, bueno no 
tenemos, salimos a dar una vuelta... Pues hay veces que vamos a la Ciudad de 
México. Vamos a comer o al Zócalo, por esas partes a, pues a ver qué podemos hacer. 
Luego vamos a Texcoco a ver películas en el cine o también a comer, y o hay veces 
que vamos a los parques, parques recreativos como Aragón o cosas como esas.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

Me gusta vivir en un 80% me gusta vivir porque es un pueblo, es tranquilo to-
davía y el otro 20, es porque todavía no hay muchas cosas a la mano.

Mujer, 25 años, San Salvador Atenco

El municipio de Texcoco, de acuerdo con testimonios de autoridades muni-
cipales ha tenido un desarrollo urbano sustentable en cuestiones ambienta-
les, ecológicas y culturales procurando un equilibrio entre lo moderno y lo 
tradicional. Es decir, hay quienes consideran que el municipio tiene el 



57

Juventudes: privilegiados y discriminados

equilibrio necesario para convivir con sus tradiciones y cultura y tener dis-
ponibles servicios urbanos.

¡Pues me gusta bastante! Aquí en lo personal Texcoco es un municipio recono-
cido a nivel Estado de México, todo mundo dice que quisiera vivir en Texcoco y el 
mejor pueblo de todo Texcoco en San Miguel Tlaixpan, es el más grande de todos, 
entonces, este, digo, eso del más grande, creo que es el pueblo más grande de aquí 
de Texcoco, es un pueblo muy hermoso. Cuando Texcoco tiene fiesta es central, 
pero cuando sus pueblos tienen fiesta, el más grande es San Miguel Tlaixpan, es 
la fiesta grandísima, entonces. Me gusta muchísimo, es una naturaleza muy 
hermosa. Digo, estamos casi a la altura de lo que es el cerro, es muy hermosa, la 
verdad, mucha gente, de mucha cultura. Eh, todavía sigo viendo que la gente te 
dice, ¡Buenos días! ¡Buenas tardes!, eso es algo que ya no se ve. Entonces es lo 
que… Incluso hay un pueblo que, hay niñitos que te dicen ¡Buenos días! este, 
ya no te dicen alguna vulgaridad, la verdad es que te dicen ¡Buenos días! ¡Usted! 
Digo, eso es con respeto ¿no?, y de alguna, u otra manera, me gusta porque aún 
hay, de vez en cuando hay alguna actividad ilícita, de las personas que roban, 
pero, digo, es muy tranquilo. Ahí tú puedes estar a las dos de la mañana afuera 
y no te pasa nada. Es un pueblo muy tranquilo a pesar de que es el pueblo más 
conocido y grande de todos. Todavía sigue siendo muy tranquilo, muy tranquilo. 
Entonces me gusta mucho por su naturaleza y más por la gente muy humilde. 
Igual ahí crecí y aprendí de todo.

Hombre, 28 años, Texcoco

Sí, sí me gusta, me gusta porque, pues no es como en la ciudad que ya hay muchos 
edificios, aquí todavía hay árboles, los manantiales; me gusta por eso.

Hombre, 16 años, Texcoco

Me gusta mucho sí, sí para mí es cómodo vivir relativamente cerca del centro 
entonces tengo muchas cosas a la mano.

Hombre, 29 años, Texcoco

Me gusta mucho vivir aquí, eh porque es tranquilo, eh aquí están mis amigos, 
mi familia y pues aquí hay todo, o sea todo lo que necesito para poder llevarla, 
aquí lo tengo.

Hombre, 23 años, Texcoco
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Sí me gusta, porque aquí tengo amigos, tengo pues a mi novio, tengo muchas 
personas que me conocen, soy muy conocida.

Mujer, 22 años, Texcoco

Me gusta porque está tranquilo. Me gusta porque además está como que, pues 
hay de todo un poco y pues, así como que no está tan mal, o sea me gusta, no 
están tan caro las cosas. Me gusta vivir aquí.

Hombre, 22 años, Texcoco

Pues sí me gusta aquí. Generalmente. Bueno mucho de nuestros recursos natu-
rales son de la comunidad, aunque sí ha habido intentos de que se privatice, 
y por ejemplo en el agua. Cuando hay un problema, se convoca, según, si eres 
usuario de Cuauhtenco, hay una asamblea para los problemas que tenga ese 
manantial, y de manera general como que en el pueblo hay más tranquilidad 
que en otras partes.

Hombre, 16 años, Texcoco

Me gusta mucho porque es un lugar tranquilo, aparentemente, luego dicen que 
ya se ven igual varias cosas aquí en el pueblo, me gusta vivir aquí, tienes más 
tranquilidad.

Mujer, 16 años, Texcoco

En contraste, los jóvenes habitantes de Ecatepec no están muy conformes 
con el lugar dónde viven. Expresan que el municipio es violento sobre todo con 
los índices delictivos y problemas de vialidades que sufre el municipio. Al 
ser un lugar que se urbanizó sin planificación, carece de vías de comunicación 
y de circulación adecuadas, aun así, consideran que es un buen lugar porque 
cuentan con más servicios urbanos, como Internet y pavimento en calles, 
que en un pueblo.

¡Pues, mucho! Pues he vivido aquí desde que tengo memoria, así que creo que 
más que nada es un ámbito de familiarización y de comodidad. Que no hay 
tierra, Como en los pueblos que hay mucha tierra, y luego no te puedes bañar, te 
ensucias luego, luego. Que sí hay Internet ¡acá bonito! 

Hombre, 17 años, Ecatepec
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Sí me gusta vivir, pero últimamente como que, si ya siento el ambiente muy pesado, 
por todas las cosas que he visto, que escuchas, que ves en Facebook, en las noticias, 
en cualquier lado en el Internet, ya que hablan de que es lo más peligroso Ecatepec 
y como que sí empiezas a agarrar todo eso. Antes sí, no quería salir de aquí.

Hombre, 26 años, Ecatepec

Pues sí, aquí he vivido hace mucho tiempo, ya estoy acostumbrado a la zona, 
conozco básicamente todo y pues sí. Sí es algo peligroso según, pero yo no he 
tenido ningún mayor problema aquí.

Hombre, 19 años, Ecatepec

¿Del 1 al 10? pues un 8, no me quejo, no me gusta la inseguridad, pero pues está 
bien. Hay mucho feminicidio y asaltos, robos, está muy feo, está muy feo de 
hecho no salgo.

Mujer, 18 años, Ecatepec

No me gusta. ¡Esta horrible aquí! O sea, no puedes ni andar con tu vestido ni 
nada, porque ya sea que los señores o te chiflan o te pasa algo, o sea ya no sabes 
lo que pasa, eso.

Mujer, 18 años, Ecatepec

No me gusta mucho. Pues la inseguridad, yo creo que las condiciones de mi ve-
cindario probablemente, que está muy sucio, hay una cultura de así, de higiene, 
de vialidad tampoco. Entonces es lo que no me agrada.

Hombre, 26 años, Ecatepec

No. No me gusta mucho vivir por aquí porque está muy feo, está muy peligroso 
ya. Hay muchos robos, lo que se ha escuchado de los feminicidios, muchas per-
sonas desaparecidas. Ya en general nadie está seguro.

Mujer, 27 años, Ecatepec

Pues no, porque ya de hecho se conoce Múzquiz como una zona muy peligrosa 
donde hay muchos secuestros, asaltos y como que no, solamente es cuidarse ahí 
también, no llamar la atención, los celulares y así, considero que no, que no está 
bonito donde yo vivo.

Mujer, 17 años, Ecatepec
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Uy, yo pienso que bueno desde que nací he vivido aquí, pienso que ya es como 
una costumbre. No me gusta vivir aquí por la inseguridad, ¿no? y por todo lo que 
se ha dicho en las redes sociales, pero pues yo pienso que independientemente 
de eso, es algo a lo que tú te acostumbras y pues tratas de ser más cuidadosa 
contigo y ya.

Mujer, 16 años, Ecatepec

Ecatepec, no, no me gusta. Si me dan un porcentaje del 1 al 10, me pongo un 2, la 
verdad, no me gusta. Hay demasiada inseguridad, hay demasiada, este, mucho 
feminicidio últimamente. Se están presentando muchos casos de feminicidio y 
la verdad, yo como mujer, pues no tengo la seguridad de que pueda andar por las 
calles tranquilamente y que no me ocurra absolutamente nada. O, por ejemplo, 
los secuestros, también. Cuando sales del metro. Por esas situaciones es por lo 
que no me gusta.

Mujer, 26 años, Ecatepec

Sin embargo, los problemas de inseguridad y violencia no son exclusivos de 
Ecatepec. Las y los jóvenes de los tres municipios comparten la preocupación 
por los índices delictivos e inseguridad que modifica y condiciona sus diná-
micas cotidianas. De igual forma comparten la necesidad de que estén 
disponibles los servicios urbanos con los que no cuentan sus municipios y 
que consideran son necesarios para su desarrollo personal.

Anteriormente me gustaba mucho porque las costumbres y tradiciones eran 
naturalmente de un pueblo, sin embargo, hoy en día con la inseguridad que se 
viene destacando de Ecatepec para acá, pues se ha venido sobre todo la pobla-
ción negativa, o por no ponerle otro sobrenombre, llegando a mi pueblo, 
entonces la inseguridad ha cambiado, ya no se puede caminar o andar por ahí 
jugando en la madrugada o noche porque existe el temor de que te roben, te 
asalten.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Sí me gusta mucho, no tengo ningún problema, o sea, siento que está bien 
todo, a excepción de los asaltos y todo eso, pero si me gusta mucho Texcoco, 
todo, todo.

Hombre, 21 años, Texcoco
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Realmente no me gusta vivir aquí. Por todo lo que se está viviendo de la insegu-
ridad, pues sí, todo esto, realmente es un municipio, pues feo. Entonces no me 
grada vivir aquí. En general en México no.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Sí, estoy a gusto, es un pueblo qué aun cumple las características de pueblo, no es 
pueblo mágico ni pueblo con encanto, pero es un pueblo tranquilo, se ha visto 
afectado por la delincuencia, pero sin embargo pues, se trata de vivir en tranqui-
lidad y si uno busca igual puede ir librando estos lapso de delincuencia y de alterar 
el orden público, bueno ser partícipe o ser afectado de este tipo de situaciones.

Hombre, 26 años, San Salvador Atenco

Pues sí me gusta poquito, porque es un poco inseguro, bueno muy inseguro. 
Ahorita en este mes yo llevo como, hay mucha delincuencia yo llevo como tres 
asaltos. Pues nada, lo tomo como “normal” la verdad, yo sé que está mal, pero, 
este pues no me han hecho, así como daños físicos solamente me quitan mis 
pertenencias y ya.

Mujer, 22 años, Ecatepec

diScriminación y raciSmo1

En el diagnóstico de los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México, 
hicimos una descripción sobre la importancia social y aspiracional del color 
de piel. De manera que para fines de claridad recuperamos los componentes 
más importantes de esa descripción. En primer lugar, recuperamos de la 
socióloga experta en temas de raza y etnicidad, Wendy Roth, las siguientes 
dimensiones: cómo se identifica un individuo a sí mismo con su color de 
piel; cómo es percibido por otros; cómo cree que es percibido por los demás; 
lo que la persona comprueba, cómo es su color de piel; así como otros aspec-
tos de su apariencia racial, y su ascendencia racial entre las limitadas 

1 Este capítulo incluye los rostros y las apariencias físicas utilizadas en el levantamiento de datos y para 
ello están disponibles en formato digital para su mejor comprensión, ya que hacen referencia a colores de 
piel que son ininteligibles en impresión a papel. Se recomienda consultar el sitio web <https://juventidades.
sociales.unam.mx/> Sección Encuesta 1200.
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opciones del censo u otras encuestas (Roth, 2016). El color de piel, socialmen-
te visto, es una de las divisiones que producen diferentes desigualdades, y 
múltiples formas de discriminación, pero también múltiples formas de ge-
nerar oportunidades y privilegios. 

La complejidad de estas múltiples dimensiones ha comprobado que las 
personas “tienden a auto clasificarse en tonos de piel más claros” (Telles, 
2014: 28) y aún más en el caso de las mujeres debido a las presiones sociales 
para ser consideradas como personas bellas y atractivas. La conclusión a la que 
estos estudios han llegado es que, el color de piel puede ser un factor clave de 
la vulnerabilidad a la discriminación (Solís, Güémez, Lorenzo, 2019). Sin duda 
que lo es, pues hemos advertido a lo largo de nuestro estudio que los jóvenes 
entrevistados muestran conciencia de la importancia del color de piel en sus 
oportunidades aspiracionales. En este capítulo, usando otras técnicas de in-
vestigación cualitativa basadas no sólo en el colorismo, sino también en la 
apariencia física del fenotipo (Gutiérrez Chong, 2018) habremos de explorar 
la auto percepción del color de piel. Asimismo, buscaremos completar la im-
portancia del color de piel o la apariencia, analizando las respuestas del 
entrevistado con respecto a la elección, o no, de una pareja idealizada.

La siguiente sección inicia con la autoidentificación de los entrevistados 
en términos del color de piel; usando la misma metodología en el caso del 
diagnóstico 1, Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm) donde se uti-
lizó el sistema “El nuevo rostro del retrato hablado”, con los ojos censurados, 
éste fue desarrollado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas (iia) 
de la Unam y la pgj-df, y aplicado con anterioridad por el Departamento de 
Investigación Aplicada y de Opinión (diao) del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Unam, en las encuestas de discriminación de conapred.2

La cara del mexicano se realizó con base en una investigación antropofí-
sica (López, 1999)3 que buscaba la medición de los rasgos físicos de los indi-
viduos de manera que las características registradas fueran representativas 

2 Los instrumentos de levantamiento de datos, estos mismos están basados en la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación (enadis), 2017.

3 El Departamento de Investigación Aplicada y de Estudios de Opinión (diao) a cargo de Julia Isabel 
Flores Dávila, llevó a cabo la encuesta y entrevistas a profundidad de esta investigación y utilizó el 
“El nuevo rostro del retrato hablado”.
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de la población mexicana, “es un rastreo de los rasgos faciales promedio de 
los mexicanos” explican dos de los autores de este proyecto, los doctores 
María Villanueva y Carlos Serrano del Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas.

Las tarjetas creadas con rostros que muestran distintas tonalidades de 
piel que corresponden a la mayoría de la población mexicana, fueron elabo-
radas para servir de apoyo en las entrevistas de mujeres y hombres de los 
tres grupos de edad. 

La pregunta principal, es la siguiente: De acuerdo con la siguiente tarjeta 
¿Cuál consideras que es tu color de piel? Para contestar, los entrevistados ele-
gían alguno de los rostros de las siguientes tarjetas.

Imagen 1 
Tarjetas de autoidentificación de tono de piel para hombres y mujeres

Mire atentamente las siguientes fotografías. Muestran a personas con diferentes tonos de piel.
¿Cuál diría que se parece más a su tono de piel? 
Por favor dígame la letra que corresponda al rostro que considere que se acerque más al suyo.

A B C A B C

D E F D E F

G H I G H I

Fuente: Departamento de Investigación Aplicada y de Estudios de Opinión (diao), iij, unam.

Ante la pregunta antes mencionada, 27 mujeres de las 51 entrevistas a pro-
fundidad contestaron a la pregunta ¿Cuál diría que se parece más a su tono 
de piel? Los resultados son los siguientes:
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B D A H F G I C E
13 6 3 2 1 1 1 0 0

Es posible apreciar que el rostro B, tonalidad moreno claro, es con el que se 
identifican la mayoría de las jóvenes entrevistadas. Mientras que la letra D, 
que indica un tono más claro de piel, es con el que se identifican en se-
gundo lugar. Los tonos en los que no hubo una autoidentificación fueron 
los rostros representados con las letras C y E, debido a que, sugieren tona-
lidades de piel más morenas; por lo anterior, se interpreta que la distribución 
de autoidentificación en las mujeres recayó principalmente en 3 rostros, 
las letras B, D y A.

En el caso de los hombres se registró una mayor distribución entre los 
rostros de autoidentificación, siendo las tonalidades B, D, C y H las predomi-
nantes. Los hombres con las tonalidades B y D, más claras, fueron con las que 
se identificaron la mayor cantidad de hombres entrevistados.

Los rostros morenos representados en las letras I, A y E, son con los que 
hubo una menor autoidentificación. Repitiendo el mismo patrón que en el 
caso de las mujeres.

B D C H F G I A E
7 6 4 3 2 1 1 0 0

elección de pareja

Para dar continuidad al eje sobre discriminación y racismo, se formuló la 
pregunta ¿Cuál de estas personas podría ser tu pareja ideal? Siguiendo la 
misma metodología del diagnóstico llevado a cabo en la zmvm, se elaboró 
dicha pregunta para que los jóvenes entrevistados respondieran sobre cómo 
sería idealmente el color de piel que ellos buscan al elegir una pareja. Bajo el 
entendimiento que la tonalidad de piel incita a una mayor aceptación en 
tanto más blanca sea, y un mayor rechazo, en cuanto a que ésta sea más 
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oscura. Se presenta un terreno propicio que nos permite recoger evidencias 
sobre la práctica del blanqueamiento social al elegir una pareja. El blanquea-
miento social no obedece necesariamente a una lógica económica, sino 
también racial, cultural y social. Aquí intervienen las creencias populares 
muy extendidas en dichos que reflejan muchos jóvenes entrevistados, como 
“mejorar la raza” o “tez humilde” que aceptan o alaban a las personas de piel 
más blanca mientras rechazan y denigran a las personas más morenas. No 
olvidamos también la poderosa influencia de los estereotipos y arquetipos 
de belleza inculcados por los medios de comunicación 

Utilizando las mismas tarjetas de autoidentificación de tonalidad de piel, 
se formuló la pregunta ¿Cuál de estas personas podría ser tu pareja ideal? A 
continuación, se les mostraba la tarjeta de acuerdo con las preferencias de 
apariencia del entrevistado.

La tarjeta de apoyo en la entrevista tiene 9 rostros. Llama la atención 
que el rostro identificado con la letra D, aunque se trata de una piel blanca, 
no registró ninguna selección por mujeres. En el caso de ellas, se obtuvo 
una distribución de elección de pareja entre 8 rostros; destacó su prefe-
rencia por las letras B, H y F, pieles más blancas. La menor tendencia por 
parte de las mujeres recayó en las letras A, I y E, como se observa, son los 
tonos de piel más oscuros Cabe destacar que hay una preferencia mayor 
por par te de las mujeres por aquellos tonos de piel sobre los cuáles los hom-
bres se sienten más identificados, es decir, los rostros de las letras B y H, esto 
resulta un hallazgo importante ya que ninguno de los entrevistados se 
conoce entre sí.

B H F G C A I E D
11 3 3 2 2 1 1 1 0

Resulta importante mencionar que, para algunas de las entrevistadas, el 
color de piel no resulta importante al elegir pareja, y que, en el caso de un 
par de ellas, respondió de acuerdo con el hecho de cómo es su pareja ac-
tualmente.
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Pues es que realmente no me fijaría mucho en eso, pero basándome en mi novio 
sería en la B o la D que está más blanquillo, pero en realidad no es algo que me 
importe mucho.

Mujer 22 años, Ecatepec.

La G, mi esposo es así, no es ni moreno ni güero.
Mujer 27 años, Texcoco

A su vez hubo el rechazo a contestar la pregunta por parte de 3 entrevistadas 
que indicaron no estar de acuerdo con el hecho de que el color de piel fuera 
determinante para la elección de pareja.

En el caso de los hombres, la elección de pareja se concentró únicamente 
en 5 tonalidades de piel, D, B, H, F y C, a diferencia de las mujeres, que distri-
buyeron sus gustos en 8 rostros. En los hombres destacó claramente una 
percepción mayor por los rostros más claros, eligiendo los rostros de las letras 
D y B. 

Pareciera ser que las mujeres son más abiertas a elegir con respecto a los 
hombres, pues identificaron 8 apariencias, mientras que los hombres 5.

D B H F C A E G I
7 4 4 2 1 0 0 0 0

Al mismo tiempo, hubo un rechazo de 5 participantes a responder esta pre-
gunta, argumentando que el color de piel no es un factor importante para 
ellos. 

Yo no me fijaría tanto en eso del tono de piel, lo que a mí me importa es una 
mujer que esté conmigo, porque ahorita en la actualidad desgraciadamente por 
sentirse muy bonitas ya no respetan el lugar de uno, se andan con uno y con otro, 
y eso no, aunque se vea bonita no tiene caso. Y yo no me fijo en eso, yo prefiero 
una mujer que, aunque sea negrita o blanca, pero pues que esté de mi lado y 
respete mi lugar.

Hombre 18 años. Texcoco



67

Juventudes: privilegiados y discriminados

Pues mira, nada más los chequé por revisarlos, pero hoy en día me he dado 
cuenta, que lo que busco en una chica yo, que sea comprometida. Primero que 
nada, que crea en Dios y ya de ahí en fuera que sea muy comprometida, que sea 
muy organizadora. Que tenga estudios, es lo que busco hoy en día, que tenga 
estudios, si es posible, más arriba que yo, para que me pueda agarrar de ella, pero 
que sea muy humilde, que sea muy tranquila.

Hombre 20 años. Texcoco

En el caso de un entrevistado que se asumió gay, hizo referencia a que pre-
feriría a una pareja de piel morena.

F
1

rechazo de pareja por color de piel

Una vez contestada la pregunta en torno a la elección de pareja por color de 
piel, se le preguntó a las y los entrevistados ¿Cuál de estas personas definiti-
vamente no elegirías como pareja? Para el caso de las mujeres se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

A D H F G I B C E
10 4 2 2 1 1 0 0 0

Resalta a primera vista que 6 de los 9 rostros presentados podrían ser causa 
de rechazo por el color de piel, especialmente el rostro A, que es el de tona-
lidad morena dentro de la tarjeta.

Cabe aclarar que el margen de error existente en el ejercicio aplicado recae 
una vez más en los rostros. Esto es: cuando se les mostraban los rostros a las 
mujeres, éstas observaban otros aspectos, por ejemplo, el peinado o las fac-
ciones físicas, así lo demuestra la siguiente entrevista.
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Mujer: A.
Entrevistador: ¿Porque no elegirías a la letra A?
Mujer: Porque ya es un señor, tiene bigote que se ve que no le crece bien el vello 
y el corte de cabello se ve muy alborotado, no peinado también influye como se 
peinan y por eso.
Entrevistador: Por eso no lo elegirías, ¿y al B por qué si lo elegirías?
Mujer: Tiene bonitos labios, tiene bonita nariz como que se le ve definida, se ve 
güerito, blanquito, y su cabello está corto, tiene un corte por eso. 

Mujer 17 años, Ecatepec.

También queda claro que un tono de piel sumamente blanca puede ser mo-
tivo de rechazo por parte de las mujeres, pues el caso opuesto al rostro A, es 
el rostro D, que representa ser una apariencia blanca en comparación con los 
otros 8 rostros de la tarjeta; lo que demuestra también, que fue posible en-
contrar que en las mujeres el color de piel blanca no es determinante para 
poder escoger a una pareja, e incluso es causa de rechazo, pues no mostraron 
preferencia absoluta por los jóvenes blancos.

O sea, no lo discrimino, ni nada. Pero para mis gustos, no me gusta. O sea, si 
tengo amigos o amigas güeras, pero para que sea mi pareja, no.

Mujer 17 años, Texcoco

Con el D. No me gustan los güeros.
Mujer 27 años, Ecatepec. 

De la misma manera hubo rechazo al contestar la pregunta por parte de 7 
entrevistadas, ya que no consideran que el color de piel sea un factor impor-
tante para aceptar o rechazar a alguna persona.

Por parte de los hombres se presentó un escenario similar al de las muje-
res, 5 rostros son objeto de rechazo, destacando A y E, los rostros de una 
tonalidad más morena, incluidos los rostros C e I en menor medida. También 
es importante destacar que hay rechazo hacia las apariencias en el tono más 
claro de piel, el rostro D. 
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A E D C I B F G H
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Hubo un rechazo de 7 participantes para contestar la pregunta. Al mismo 
tiempo los hombres fueron los que menos ahondaron en las respuestas sobre 
el porqué rechazan o aceptan tal o cual color de piel.

Hoy en día no considero tener una persona ideal, pues como tal, yo no. Las mu-
jeres dicen que mi forma de pensar y mi madurez les gusta mucho, pero te digo, 
no. Pero es que sí, si entras en esos temas de cómo me veo, ahí es en donde me 
voy a meter en ideas como de ya me vi así, y entonces voy a ir por una mujer, y 
entonces trato de no meterme en esos temas. Ahí sí, si me voy a meter un ideal, 
sería las que las chicas toman, no tanto como mío. Yo me veo normal, no me veo 
más que otros.

Hombre 20 años, Texcoco 

En el caso del joven gay, el rechazo de una pareja se debe propiamente al 
hecho de que sea excesivamente blanca. 

D
1

Es que no me gustan güeros, me gustan como morenitos.
Hombre homosexual, 21 años. Texcoco.

Entre los hallazgos obtenidos en esta parte del diagnóstico es posible distin-
guir que, en la mayoría de los casos, los jóvenes se consideran en varios 
aspectos predominantemente mestizos, pero con tonos de piel más claros, 
difícilmente se asumirían en tonos de piel más oscuros, aun cuando esa 
fuera su realidad.

Un detalle que resaltar, es el hecho de que las mujeres tienen una mayor 
aceptación sobre todas las tonalidades de piel, desde los más blancos a los 
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más morenos. Caso contrario al de los hombres, ya que estos se muestran 
más inclinados hacia los tonos de piel más claros, lo que representa un ha-
llazgo importante para la elección de pareja entre los jóvenes.

Desafortunadamente al tomar la muestra, no se pudieron incluir debi-
damente participantes de la comunidad lgbtttiq,4 por lo que la muestra en 
este caso quedó sesgada. Podría ser un ejercicio sumamente interesante 
llevarlo a cabo en el futuro sumando las intersecciones existentes entre las 
personas de la comunidad lgbtttiq, la etnicidad y la raza.

En lo que concierne al rechazo de una pareja por el tono de piel, no hay 
que olvidar la importancia de la influencia de los medios de comunicación, 
cuyo impacto se reproduce en este sector de la población. No es de sorprender 
que, por ello, los jóvenes prefieran como pareja a una persona de color de piel 
de apariencia blanca.

Estas conjeturas son una aproximación sobre las preferencias de los jó-
venes cada vez más conectados con el Internet, y que, en su contexto, pueden 
rechazar a personas más morenas porque esto también implica un freno a 
la movilidad social.

La discriminación y el racismo en la conurbación son conductas norma-
lizadas por los jóvenes de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco y 
Ecatepec; aunque admiten que no debería de haber racismo y discriminación, 

4 De acuerdo con el “Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales” del Consejo 
Nacional Para Prevenir la Discriminación (conapred), las siglas lgbtttiq hacen referencia a las personas 
cuya orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales no se hayan regidas 
por una norma heterosexual. Y cada una de las siglas hace referencia a las siguientes palabras: Lesbiana: 
mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Gay: hombre que se siente atraído 
erótico-afectivamente hacia otro hombre. Bisexual: personas que sienten atracción erótica afectiva por 
personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con ellas. Transgénero: personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al 
género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, 
sólo optan por una reasignación hormonal. Transexual: personas que se sienten y se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género y al sexo opuesto a los que social y culturalmente se les asigna en función 
de su sexo de nacimiento y pueden optar una intervención quirúrgica. Travesti: personas que gustan de 
presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se 
asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamien-
tos. Intersexual: el término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo. 
Queer: personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de 
nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular (conapred, 2016).
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son prácticas en su vida cotidiana. Se elaboraron varias preguntas en torno 
al tema de la discriminación para identificar en qué grado los jóvenes dis-
criminan, o bien, si han llegado a experimentar la discriminación

Una de las preguntas que revelaron sobre cómo los jóvenes entrevistados 
ejercen la discriminación fue la siguiente: ¿Consideras que discriminas o has 
discriminado a otras personas? ¿Cómo sucedió y a qué se debe?

La gente discrimina mucho, como que se fijan mucho en de qué color eres, si eres 
blanco eres atractivo, es señal de que es atractivo y si eres pues negrito pues no 
a la gente no se le hace atractivo.

Mujer, 18 años, Ecatepec

A mis amigos. Haciéndole burla por su tono de piel, bueno no solamente yo si no 
es así en conjunto, bueno sí participo no solamente yo, y además yo no comien-
zo las discriminaciones, siempre hay alguien que las comienza y como se escucha 
chido pues le seguimos.

Mujer, 17 años, Ecatepec

En la escuela, venía un compañero cuando entramos a primero y hablaba así, 
muy de barrio, muy como, que muy cantadito decía todo, entonces a mí me caía 
muy mal y luego me quería hablar y así como de como, o sea no le hacia el feo, 
pero si trataba yo de evitarlo porque me molestaba mucho su forma de hablar.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Iba yo a las fiestas y pues no sé, me ganaba la intención de querer criticar, de 
querer ofender a las personas, de decirles. Por diferente tipo de color las criticaba, 
por algún defecto en su cuerpo las criticaba.

Hombre, 20 años, Texcoco

Como puede observarse, la discriminación sobre la que hacemos referencia 
no necesariamente se expresa en los jóvenes hacia el color de piel, sino tam-
bién a la forma de hablar o, bien, del lugar del que son originarios. La siguiente 
pregunta se formuló para conocer cómo los jóvenes han experimentado la 
discriminación: ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? 
Platícanos, ¿cómo sucedió, por qué y en dónde?
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Como por el físico. Sí porque hasta en la escuela lo he visto, como que las maestras 
prefieren a los niños güeros que a los niños morenitos y así.

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

Yo creo que todos hemos sido discriminados. Dependiendo del lugar donde vaya-
mos, o si yo trabajo por Polanco y a veces tú ves pura gente güera, blanca y si es 
así como que ese cambio de alguien blanco y alguien no sé hasta la gente te trata 
diferente ¿no?, o hasta el de los chicles o hasta el que te atiende o a veces también 
no sé por tu forma de hablar, en algunas empresas también te discriminan si no 
sabes hablar inglés, de hecho de la escuela donde yo estaba, tiene su bolsa de 
trabajo y tú vas a checar la bolsa de trabajo, te piden inglés obligatorio, entonces 
saben que no lo tienes y la escuela misma no te lo da.

Hombre, 24 años, Ecatepec

Yo creo que en el tono de piel. Yo de chiquita, mi hermana es muy, muy blanca yo 
cuando nací, yo nací morenita y mi abuelita y mi familia “no pues es que tu 
hermana es muy blanca y tú estás bien prietita” y así, y como que si me fui 
traumando pero pues ya después, o sea yo antes era así con mi tono de piel, de que 
quería ser a fuerzas blanca ¿no? ya después dije “no pues no pasa nada” y ahori-
ta mi hermana está más morenita que yo, de que se re quema o algo así y yo no.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Apenas me pasaba en el trabajo, que recomendé a una compañera de aquí y la 
verdad es su tono de piel es morenito, cuando la llevé le hicieron la entrevista y 
todo, la señora me dijo qué no, que porque la verdad que no encajaba su tono de 
piel con todos los demás. De plano así me dijo, sí es muy grosera. Yo sí le hice la 
pregunta qué por qué, y me dice es que “mírate a ti y mira ella, y mira a tus 
compañeros, no encaja con el perfil que queremos”.

Mujer, 22 años, Ecatepec

En la secundaria también tuve una compañera que por su tono de piel también 
la hacían un lado, entonces yo siempre le decía “pues vente conmigo” y era así 
como de “¿tú no me vas a decir nada?” y ella ya estaba, así como que cansada de 
que la molestaran porque era morenita. Y entonces yo siempre les decía a ellos 
“pues es que imagínense que tú estuvieras en su lugar, a ti no te gustaría y creo 
que a nadie pues todos nacimos y somos seres humanos, malo que no lo fuéra-
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mos, y no depende del tono de piel pues cada uno somos igual, sólo porque tiene 
diferente tono de piel que nosotros ya lo vamos a estar discriminando”.

Mujer, 15 años, Texcoco

Hasta este punto del análisis de las entrevistas, destaca que en la opinión de 
las y los entrevistados, el color de piel es el principal medio por el que son 
objeto de discriminación. Esto sin importar si se trata de un ambiente esco-
lar, laboral, grupo de amigos o familia.

Para conocer más sobre la discriminación y el racismo se planteó la 
pregunta: ¿Tú crees que los jóvenes indígenas o los afrodescendientes son 
despreciados por otros? ¿Por qué crees que sea así?

Todavía en el siglo xxi en este preciso momento todavía existe discriminación, 
entonces a veces al joven negro se le discrimina por ser negro, al joven blanco pues 
tiene mayor oportunidad, al joven indígena nadie te entiende porque pues ya no 
hablamos tanto en idioma, el oriental bueno pues eso ya es punto y aparte el 
mestizo pues ahí va más o menos, pero el joven blanco tiene más oportunidad.

Hombre, 22 años, Texcoco

Vivimos en una sociedad mediocre, que, por decir, un indígena lo tachan de indio, 
una persona negra, a veces, hay gente tonta que les da asco, o sea son racistas.

Mujer, 17 años, Texcoco

Los negros eran esclavos, los indígenas también, entonces como que esa parte 
se va quedando en la sociedad y aunque se trate de erradicar siempre va a 
haber eso.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Los indígenas o bueno, esas personas indígenas no tienen sus rasgos como, di-
gamos un oriental, entonces, todavía ellos tienen como que el aspecto de mono 
y por eso los tacharían.

Mujer, 17 años, Texcoco

A los indígenas los hacen de menos o a un joven negro también, o ya sea blanco o 
mestizo o moreno o de diferentes formas de su apariencia y de pensar. Entonces yo 



74

Natividad Gutiérrez Chong

creo que todos tenemos buenas oportunidades, pero depende igual con la persona 
con la que estés, bueno no con la que estés, sino con la que te topes en el camino.

Mujer, 16 años, Texcoco

Si hay mucho racismo, creo que sí, si son despreciados. Por el color de piel y sus 
orígenes. 

Mujer, 22 años, Ecatepec

Bueno antes lo notaba más, en la escuela, de que un niño era morenito le decían 
hay el negro no te le acerques por que huele feo, no te le acerques porque está feo, 
o no se cualquier excusa ponían para que no le hablaras a esa persona.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Cuando escuchan la palabra indígena, aquí esa palabra es una ofensa, siento 
que si los desprecian. Ahorita hay un caso muy sonado como el de Yalitza Apa-
ricio, hay muchos memes de eso, la llaman indígena, pero, creo que ella no lo 
toma como una ofensa, pero las personas que ofenden la llaman indígena como 
en tono de ofensa, le dicen que está fea o cosas muy feas, cuando se me hace muy 
tonto eso.

Mujer, 22 años, Ecatepec

Tú llevas una persona de esas a las sociedades, a las redes sociales altas, van a criti-
carlas, van a juzgarlas. Entonces digo, no creo que tengan una oportunidad, la verdad.

Hombre, 20 años, Texcoco

Por el color, la forma de vestir y su forma de hablar. Sí, he visto cuando voy al 
distrito, he visto personas negras que son de otro lugar, y pues he visto como que 
los discriminan, nos hacen menos.

Hombre, 16 años, Texcoco

Hay gente que si los desprecia por sólo ser indígenas. Bueno creen que son gente 
tonta o sucia.

Hombre, 16 años, Texcoco

Los indígenas. Yo creo que los indígenas sí. Yo digo porque la cultura en México, 
le comento, es a veces muy incongruente, las personas que tienen menos o las 
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personas que son muy, muy diferentes a ellos o muy de bajos recursos, las hace 
menos, no las aceptan.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Por el racismo que hay, o sea, aunque sean personas preparadas las ven como si 
fueran personas mediocres. Aunque no sea así. 

Mujer, 27 años, Ecatepec

En México ser indígena o ser negro representa al menos tres cosas: invisibilidad, 
pobreza y desventaja social. Las y los jóvenes saben que hay discriminación, 
lo pudimos leer en las narrativas de los entrevistados, por lo tanto: poco o 
nada bueno hay en ser indígena o ser negro. La discriminación está presente 
y normalizada al grado en que sin importar qué tanta movilidad tenga un 
joven indígena o una joven afrodescendiente con mucha frecuencia serán 
menospreciados por el grueso de la población.

El crecimiento urbano de la Ciudad de México ha sido tan desmedido que 
al alcanzar los asentamientos urbanos del Estado de México arrasó con 
muchas de las actividades económicas orillando a los habitantes a insertar-
se en dinámicas urbanas de la capital. Una consecuencia de esta situación es 
que actualmente la zona conurbada es un territorio donde lo rural, sus acti-
vidades económicas, las tradiciones, costumbres, creencias, y lenguas 
originarias, están asociadas al color de piel.

En el caso de los jóvenes de estos tres municipios, quienes viven en la 
dinámica de un lugar estigmatizado por la violencia como Ecatepec o, un 
lugar considerado entorno rural —pueblo— como Atenco y Texcoco, se les 
planteó la pregunta: ¿Te has sentido discriminado alguna vez por el lugar 
dónde vives? Con esta pregunta buscamos que los entrevistados pudieran 
expresar cómo es su vida cuando tienen la necesidad de trasladarse a la 
Ciudad de México.

Puede ser del lugar de donde vengo, donde estudio pues es conurbación de la 
Ciudad de México, pero ahí la gente como que se siente de ciudad, entonces 
tratan de decirme que yo soy de un pueblo, pero es más como broma o algunas 
veces si tratan de hacerlo con el afán de molestarme, pero la verdad es que no 
me ofende, yo de dónde vengo, qué hay aquí, cómo somos aquí, a mí la verdad 
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ser de un lugar no te hace ser nadie, no quiere decir nada o que seas de ciudad 
quiere decir que sea más que tú, y lo dejo muy en claro y pues de ahí no pasa.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Te vas a la Ciudad de México a un centro comercial y las personas tienden a 
vestir de una cierta manera y entras a una tienda, tú vas con ropa casual las 
personas tienden a percibir de otra manera, así yo lo he interpretado.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Cuando voy a la escuela y me dicen “ay eres de pueblo y así”, porque la mayoría 
son de allá del D.F. pero pues me da risa, no sé.

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

Por el lugar de donde vivo, bueno antes de irme de mi casa, yo vivía en Tezoyuca, 
cerca de Chiconcuac, igual es así, pues es un pueblo, igual así de “ah de Tezoyuca, por 
donde no pasó Dios” y así como que te quedas así, eso es como lo demás, porque 
lo demás no, siempre me defiendo.

Mujer, 22 años, Texcoco

Es que mi vocabulario a veces es muy extenso o lo que más me molesta es que 
cuando yo salgo con mi mamá, mi mamá habla totonaco, entonces me molesta 
que a ella si se le queden viendo feo. Porque se quedan, así como de ¿qué está 
diciendo? Entonces eso a mí sí me molesta. He tenido, no sé por qué, la costumbre 
de tener amigas güeritas, entonces cuando iba a sus casas, sí, yo me sentía mal 
así porque yo decía, ¡Ay, yo estoy toda morena y aquí todos güeros! Y a veces si 
le decían que yo estaba bien morenita, que así. Y mis amigas no les hacían caso.

Mujer, 17 años, Texcoco

Por el lugar. Pues no sé, de repente algunas personas, no sé, dicen que somos como 
que personas, no sé, para ellos, nos dicen que somos, no sé, indios o cosas así. 
Como que es esa parte.

Mujer, 15 años, Texcoco

En la parte de, por ejemplo, en Polanco, o, por, en Génova, por, este. ¡Insurgentes, 
exacto! Ahí, mismo hay una tienda. Bueno, a mí me gusta lo coreano, enton-
ces, entré a una tienda, se llama Mishi, creo, la tienda. Entonces ahí fue donde 
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me sentí discriminada, porque las chicas que me atendieron, pues como no iba 
realmente a gastar una cantidad considerable. Prácticamente me corrieron de 
la tienda, entonces. ¡Pero eran mexicanas! O sea, quien atendía la tienda, eran 
mexicanas. Entonces, si, me sentí discriminada por parte de ellas, por la cuestión 
económica. Entonces, no se me hizo justo y en Polanco, obviamente, porque no 
iba suficientemente arreglada o mi vestimenta, pues obviamente, si hay cierto, 
cierta discriminación por eso.

Mujer, 26 años, Ecatepec

Me sentí como rara cuando llegué aquí, porque me comentaban que cuando 
nos pasamos a presentar y así, que yo tenía un acento diferente porque soy de 
Guerrero, no sé, entonces, como cantadito, no sé qué hablaba raro.

Mujer, 22 años, Ecatepec

Las y los jóvenes muestran sensibilidad por la exclusión y la discriminación 
que perciben ser más intensas en el contexto urbano. En consecuencia, 
prefieren ocultar algunos rasgos identitarios personales o expresan rechazo 
a otros, como una forma de disimular la desigualdad y adaptarse a las diná-
micas urbanas. El no revelar ser indígena, por origen étnico, o el no aceptar 
ser de piel “tan” oscura les permite que sus oportunidades tanto laborales 
como educativas no se vean coartadas o disminuidas frente a las de otros 
jóvenes privilegiados. De acuerdo con las y los jóvenes que participaron en 
las entrevistas a profundidad, la juventud que goza de privilegios, son per-
sonas de piel clara y con nivel socioeconómico alto. Son los extranjeros, 
blancos, principalmente, y también asiáticos. Las oportunidades y privilegios 
de jóvenes asociados a la extranjería determinan la percepción de desigual-
dad, pues no logran identificarse en ningún sentido. Aceptan y reconocen 
que un indígena, o un afromexicano, tienen menos posibilidades de inser-
tarse en las dinámicas urbanas de la Ciudad de México.

Por no tener los suficientes recursos, pero no me sentí mal, sólo si lo escuché y 
me hizo sentir diferente hacia ellos, pero así mal, mal yo no. Pobre gente que 
piense eso. Por mi forma de hablar, que porque hablaba diferente, si porque dijeron 
que hablaba diferente que de dónde era, pues si les dije soy del estado de Puebla 
de una región de Huachinango, sí les explique y hablamos una lengua, bueno lo 
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practicaba antes, sí lo hablaba, pero ahorita ya no, y sí fue por la forma de hablar 
hasta aquí. Pero no me dijeron nada, sólo me dijeron ¿Que de dónde era por mi 
forma de hablar? pero en la otra, sí me dijeron, no pues seguro es de no sé dónde. 
Fue más por la forma de hablar.

Mujer, 27 años, Texcoco

Yo siento que no puedo hablar diferente o hablar otra lengua que otras personas 
no pueden, o les da la pena igual hablarlo, pues, no.

Hombre, 16 años, Texcoco

A veces, empresas se fijan más en los aspectos, “a un indígena no, mejor a él que 
tiene mejor aspecto y se van a acercar más las personas” y así.

Mujer, 19 años, Ecatepec

El blanco, el güero, son los que salen en la televisión, los güeritos, son los que 
están en las empresas, o sea tú no vas a una empresa buena y ves a puro indíge-
nas ¿no? porque te digo que el aspecto influye mucho, o sea, aunque el negrito o 
el indígena tengan más capacidades que un güero, siempre van a querer al 
güero porque pues está guapo.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Siento que siempre cuando vas a pedir trabajo, siempre dicen que las aparien-
cias son muy importantes, tu forma de vestir, tu forma de cómo te veas, entonces 
yo siento que aquí en México a pesar de que, sí en otros lugares nos consideran 
como una raza indígena entonces siento que aquí hay mucha discriminación de 
esa palabra porque a los Indígenas los consideran como personas morenitas. Si 
tú estás muy morenita es que eres indígena. Entonces, siento que las personas, 
no sé, por ejemplo, morenitas, las ven como personas que no saben leer, personas 
que no saben hacer muchas cosas, no están muy bien preparados, entonces sien-
to que personas no con tanto dinero, siento que las personas con el color de piel un 
poco más blanquitas, piensan que son más inteligentes, tienen dinero.

Mujer, 22 años, Ecatepec

En el caso de un joven indígena que sea cien por ciento indígena, que sea, que 
viva en una comunidad indígena como tal, creo que hay menos, y va a estudiar 
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a una escuela pública como las que tenemos aquí, creo que habría más trabas 
por la razón de idioma y esas cosas, pero el que quiere, puede.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

Desgraciadamente sabemos que un joven indígena apenas y tiene educación, 
en el sentido de que ponen escuelas que están a kilómetros de una comunidad 
indígena.

Mujer, 27 años, San Salvador Atenco

(Los jóvenes blancos) Muchas veces vienen de, si tienen más, nacen en una fa-
milia más acomodada y los indígenas generalmente son discriminados. Ah, y 
su lengua al poder hablar, bueno la lengua mayoritaria de aquí, tienen más 
comunicación, son, bueno los indígenas muchos que nacieron hablando su 
lengua, menos gente la escucha, por eso.

Hombre, 16 años, Texcoco

Hay mucha gente que sí los desprecia por su tono de piel, por su, de dónde vienen, 
gente indígena que no son de aquí, y luego el mismo idioma, si hay mucha gen-
te que se empieza a burlar de ellos, ofenderlos, todo. Por la educación, los valores 
todo eso, siento que sí, es lo que ofende mucho a la gente, discriminan.

Hombre, 26 años, Ecatepec

El blanco es ligado a riqueza por lo regular aparte por la apariencia, o sea no sé, 
la gente ve a una persona blanca y dice ¡ah es guapo! y es no se sabe o cosas así.

Hombre, 22 años, Ecatepec

Un joven blanco y güero, porque desgraciadamente le dan más oportunidades 
a la gente que tiene mejor economía, que una que no lo tiene y desgraciadamen-
te le dan más oportunidades a los que tienen más dinero que a los que no.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

movilidad Social

Las y los jóvenes de los municipios de Ecatepec, San Salvador Atenco y Texcoco 
consideran que el acceso a la educación y a los empleos propios del contexto 
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urbano ofrece a futuro, una mejor calidad de vida pero son de más fácil ac-
ceso para jóvenes pertenecientes a clases privilegiadas.

Consideran que los empleos disponibles en la gran ciudad albergan espe-
ranzas de bienestar. Siguen opinando que las profesiones son el medio para 
ese fin; de tal manera que la educación se convierte en una prioridad e in-
tentan insertarse en escuelas que gozan de reconocimiento y prestigio, ya 
que esto asegura una educación de calidad y, por ende, mejores oportunida-
des laborales y de desarrollo personal. A fin de profundizar sobre el tema, el 
esquema de la pregunta fue: ¿Para conseguir un empleo, crees que te irá mejor 
que a tus padres? ¿Por qué? Los entrevistados, contemplan la movilidad social 
deseada partiendo de la posibilidad de contar con un mejor grado educativo 
que sus padres. 

Es lo que nos tocó vivir, y por eso estudiamos para salir de aquí.
Hombre, 24 años, Ecatepec

Yo ya voy a tener, este, más estudios y voy a poder, este, tener un buen trabajo. 
Bueno, porque ya voy a estar más, este, más, este, como que más, este, más cali-
ficada como para. O sea, mi mentalidad ya va estar, este, más abierta. Como las 
de mis papás que terminaron nada más hasta la prepa solo pueden tener profe-
siones, este, cortas, como de este, músicos o trabajar de meseros o algo así. Y pues 
yo ya puedo ejercer una carrera como de, maestra o así una profesión.

Mujer, 16 años, Texcoco

Mis papás no tienen un grado de estudios así mayor a la preparatoria […] Mi 
mamá en su caso estudio su secundaria y una carrera técnica y mi papá su 
preparatoria y una carrera técnica. Yo estoy pensando estudiar la universidad, 
entonces una persona que tiene una licenciatura o una maestría puede llegar a 
tener mayor oportunidad que en el caso de mis papás.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

Pienso que sí, porque pues ahorita me estoy preparando para poder conseguir 
un mejor empleo, ya tengo la prepa terminada y ahorita estoy tratando de con-
seguir el título de licenciada en criminalística, espero que sí.

Mujer, 22 años, Ecatepec
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Ahorita en esta sociedad que estamos viviendo, para cualquier trabajo ya te 
están pidiendo inclusive el título ¿no?, a veces tu titulación no basta, te piden 
que maestría, doctorado, entonces mis papás cursaron hasta la secundaria 
ambos, no creo que tuvieron que buscar otras alternativas.

Mujer, 20 años, Texcoco

Sí sigues estudiando y quieres alcanzar lo que a ti te gusta pues sí (tener mejor 
trabajo) porque, bueno mis papás me han comentado que a ellos no les dieron la 
oportunidad de seguir estudiando, por lo mismo de la economía, del dinero, pues 
yo creo que igual de los papás porque antes eran muy cerrados “No pues es que 
las mujeres no estudian” o “los hombres se tienen que ir a trabajar” o así, enton-
ces pues yo creo que si sigo estudiando y todo eso, sí. 

Mujer, 16 años, Texcoco

Por decir, mis papás solo alcanzaron a terminar la primaria, y ya pues por lo 
general para un trabajo necesitas la preparatoria terminada. Para un trabajo que 
digas un trabajo estable, que pueda tener un ingreso bueno, yo creo que necesi-
tas una buena, tener estudio, estar capacitado, yo creo que la situación si me 
favorecería mejor.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Las y los entrevistados consideran que las oportunidades para conseguir 
un mejor empleo que el que tuvieron o tienen sus padres son altas, lo cual 
hace ver que tienen expectativas de movilidad social. Además, infieren que 
sus condiciones de vida mejorarían con una profesión o un empleo dentro 
del contexto urbano.

Yo pienso que tu mamá o tu papá te da lo que puede para ser mejor que ellos y 
que tú puedas verte independientemente, y pues sí, yo creo que sí voy a tener un 
mejor trabajo que mis papás. 

Mujer, 16 años, Ecatepec

Sí pues yo creo que sí. Por el nivel de estudios creo yo, hay veces que al encontrar 
trabajo también ya está difícil.

Hombre, 23 años, Ecatepec 
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Sí, considero que me ira mejor en cuanto a conseguir un empleo, porque actual-
mente siento yo que hay más oportunidades de trabajo para los jóvenes que 
antes. Eso es lo considero que me garantiza que tendría un mejor trabajo.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Considero que sí me puede ir mejor que a mis padres. Bueno entro en contradic-
ción, porque considero antes, cuando mis padres a la mejor empezaban, hace no 
sé 20 años, había más oportunidades en la vida y hoy en día a pesar de que uno 
tiene una preparación más avanzada; yo que tengo una preparación más avan-
zada, más profesional digamos que mis padres, se me ha dificultado mucho 
conseguir un trabajo. Pero no por eso quiere decir que no lo pueda encontrar y 
claro que no me conformaría con quedarme a la mejor con lo que mis papás me 
pudieron dar, sino ir más allá.

Hombre, 25 años, Ecatepec

Si, probablemente porque ellos no estudiaron y no terminaron ninguna carrera, 
y yo tengo en mente hacer una y quizás pueda tener una mejor oportunidad, 
tener una carrera.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Sí, porque voy a tener una carrera y ellos no terminaron la secundaria, entonces 
pues ahorita ya en un trabajo mínimo les piden la prepa.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Sí, en mi actual empleo, por esos dos días gano 400 pesos y mi papá a la semana, 
a la semana de albañil, gana mil y tantos. O sea, gano un poco más que él, en dos 
días. Y si yo trabajo toda la semana saco 1 500 o más.

Mujer, 17 años, Texcoco

Depende sí lo que esté estudiando, porque mis papás trabajan en agencias de 
coches, y obviamente no hay una carrera para la agencia, probablemente sí, sí 
terminará de estudiar arquitectura y sí sería bueno en lo que hago, siento que 
sí podría irme mejor.

Hombre, 21 años, Texcoco
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Pues sí, porque por una parte yo tengo estudios, por otra parte mi papá se dedi-
ca a otra cosa se podría decir Intermedio.

Hombre, 18 años, Texcoco

Pues si yo consigo un trabajo y hacerse lo que quiero, siento que sí, porque pues 
mis papás no llegaron a terminar una carrera, más sin en cambio se quedaron 
a la mitad de lo que ellos tenían planeado, entonces siento que Si tendría un 
mejor trabajo.

Mujer, 15 años, Texcoco

Las y los jóvenes expresan que para conseguir un empleo decoroso y bien 
remunerado no basta con la educación, porque consideran que son los jóve-
nes, mujeres y hombres con mayor poder adquisitivo y color de piel claro, 
quienes más fácilmente pueden insertarse en el mercado laboral de manera 
exitosa y redituable. Es decir, según los jóvenes de Atenco, Texcoco y Ecatepec 
—que provienen de entornos conurbados y muestran arraigo territorial 
originario—, los jóvenes de piel blanca, o los extranjeros, reúnen dos condi-
ciones: nivel socioeconómico alto y mejor apariencia. Factores que redundan 
en mejores oportunidades educativas y laborales, o ambas, lo que significa 
que son receptores de privilegios; aquí vemos un ejemplo claro de intersec-
cionalidad descrita desde la percepción de quienes no gozan de privilegios. 
Así como hay cadenas de opresión: jóvenes indígenas pobres sin educación 
y con empleos mal remunerados, también hay cadenas de dominación: jó-
venes blancos ricos con educación de calidad y con empleos altamente 
satisfactorios. 

¿QuiéneS van a laS mejoreS eScuelaS?  
y ¿QuiéneS tienen loS mejoreS trabajoS? 

Para responder a estas preguntas se pidió a los entrevistados analizar las 
oportunidades que tienen jóvenes: oriental/asiático, blanco, mestizo, afro-
descendiente o indígena. Se obtuvieron los siguientes resultados.
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Para mí, todos tienen la misma oportunidad y capacidad, el problema es depen-
diendo ora sí, que la persona, porque hasta donde yo sé, es más probable que un 
joven que sea blanco, güerito, en este país tiene más posibilidades que un joven 
que es de tez negra o indígena por cuestiones, yo he de decir, de racismo.

Hombre, 17 años, Ecatepec

(Joven blanco) a ellos no los discriminan como por ser moreno, si no pues hay 
algunas escuelas que creo que también empiezan a discriminar y quieren tener 
una buena imagen de la escuela. 

Mujer, 15 años, Texcoco

En cuestiones más sociales en lo que vendría a ser el grupo de amigos o la pare-
ja, yo creo que una persona güera tiene más posibilidades de tener o conocer 
personas con mayor influencia, o en el caso de la pareja, una pareja más atrac-
tiva que otra.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

Todavía existe el racismo. Hay muchos que dicen “yo soy blanco, pero yo lo 
puedo todo” No, o sea, no por ser blanco me vas a tú a mandar, o sea, siempre va 
a existir una persona indígena o una persona negra, pero más alta, o sea, más 
alto que tú, y tú le tienes que obedecer, entonces no te confundas que por el 
simplemente por el tono de piel ya la tienes. 

Mujer, 22 años, Texcoco

Por el dinero, el joven blanco güero o también un joven negro. Siento que, como 
te digo si es de dinero siento que van a mejores escuelas privadas y así, pero 
siento que los que más aprovechan los estudios son los indígenas porque siento 
que en sus comunidades no tienen tanta oportunidad de estudios así, muchos 
tienen que venir hasta acá, a México, bueno más al centro.

Hombre, 21 años, Texcoco

Desafortunadamente un joven blanco güero porque lo he visto, o sea he visto 
trabajos hasta donde te piden que seas así, con ese perfil, entonces la verdad sí 
tienen más oportunidad en algunos aspectos por eso.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco
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Yo trabajé para una empresa en la Ciudad de México, y a los güeros que eran casi 
tipo estadounidenses les pagaban $1 000 al día, y yo soy güero, pero no con esa 
capacidad, o no con esa altura, entonces a mí me pagaban la mitad, pero ellos 
porque se figuraba más el perfil, de una persona estadounidense, entonces como 
la empresa estadounidense buscaba a cierto tipo para promocionar su marca.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

La otra vez acompañé a una de mis amigas a buscar trabajo y pues obviamente 
estaba la contra parte, estaba otra chica igual, iba a buscar trabajo, pero la otra 
chica obviamente alta güerita y mi amiga pues no es muy blanquita, entonces 
si se vio totalmente la distinción. 

Mujer, 20 años, Texcoco

Los blancos, porque siento que un joven blanco es, bueno sabemos que, si hablamos 
de colores aquí en el país, la gente blanca o güera son ricos por lo regular, entonces 
siento que tienen más acceso a ir a una universidad, una Ibero o algo así.

Hombre, 24 años, Ecatepec

Yo creo que un joven blanco ¿no? Por la apariencia, es como lo que te decía ¿no? 
Muchas veces la primera impresión es: cómo te ves, entonces siento que por eso.

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

El blanco el güero, por cómo se ven o cuando van a pedir trabajo y van con traje 
pues obviamente se van a ver bien, y si una persona indígena va con su camisi-
ta le van a decir no, en algunos casos, porque unos sí se fijan en qué puestos van 
a ir o así, muchos igual los discriminan. Siento que eso no tiene nada que ver 
porque igual el güero puede ser un tonto y el indígena o el negro o moreno, 
pueden ser muy astutos, muy buenos en el trabajo. 

Hombre, 21 años, Texcoco

¿Un joven oriental? Bueno, no, un joven blanco y güero, pues en algunos trabajos 
creo que también se fijan mucho en qué van a decir de la empresa, si tienen a 
una persona que es morenita entonces como que ahí están los mismos dueños 
discriminando a las personas, creo que en ese aspecto está mal porque pues 
todos somos iguales.

Mujer, 15 años, Texcoco
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Un joven blanco güero. Pues porque son guapos, porque tienen mejor presenta-
ción, yo creo que también influye mucho el físico, la apariencia por eso.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Claramente pues socialmente se le ha dado ese, esa cara ¿no? de que, si eres 
blanco, eres guapo, pero tampoco quiere decir que sea inteligente. Inteligente 
es el que quiere, el que estudia.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

Un joven oriental. Porque siento que, no sé, que tiene más conocimiento, como 
que son más buenos, como que los orientales son como de China y todo eso ¿no? 
siento que son como, pues sus raíces, siento que ya como que son, ya lo traen, ya 
viene desde que nació.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Pueden ser menos discriminados, sea por la apariencia, pueden tener hasta 
mejores oportunidades que una persona indígena o que una persona de raza 
negra.

Hombre, 23 años, Texcoco

Sí, le dan más prioridad a los que son de afuera que los que somos del país, porque 
yo lo veo así, que sí existe mucho racismo aquí en el país, y pues como que si les 
hacen el feo a los de acá. Le das más prioridad a los que son de fuera.

Hombre, 16 años, Texcoco

En el trabajo, o sea contratan más fácilmente a una gente blanca, que, a una 
persona morenita, inclusive luego dicen hay, quien te gusta el blanquito, el more-
nito no, o no sé o no me gusta el negro.

Mujer, 18 años, Ecatepec

La juventud de la zona conurbada percibe que los jóvenes blancos asocia-
dos al extranjero gozan de oportunidades que hace “virtuoso” el círculo de 
los privilegios. Ha sido una novedad encontrar que las voces entrevis-
tadas expresaran que los jóvenes orientales y/o asiáticos también son 
identificados en el rango de los privilegiados, una investigación más profun-
da podría echar luces acerca de esta percepción. Es evidente que la sinofobia 
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oficial y popular prevaleciente en México hasta los años sesenta del siglo xx 
no ha sido transmitida generacionalmente. Es posible dejar unos trazos para 
una futura hipótesis que haría referencia al alto consumo de la cultura po-
pular asiática, ya sea japonesa o coreana, así como de múltiples objetos de 
manufactura china que son muy deseables y apreciados entre la juventud 
mexicana.

Pienso que un joven oriental ¿por qué? porque los orientales no tienen digamos 
que las mismas costumbres que nosotros, los orientales siempre desde chiquitos, 
los van enseñando a cómo el día de mañana tiene que llevar una empresa, cómo 
ser ellos mismos.

Mujer, 22 años, Texcoco

Pues los chinos, así como que siempre saben hacer negocio, pues como que sí 
tienen un buen trabajo.

Mujer, 22 años, Texcoco

Yo creo que un joven oriental. Normalmente, una persona oriental que vive aquí 
en México tiene mucho dinero y tiene mejores oportunidades que muchos de 
los que vivimos aquí. 

Hombre, 23 años, Texcoco

Hay algunas personas que son un poco racistas o discriminan mucho el color de 
piel que tiene una persona. Entonces yo he visto que a las personas que tienen 
ese tono de color les dan un poco más de trabajo. Su color de piel es medio more-
no y medio güero creo.

Mujer, 16 años, Texcoco

Un joven oriental, como que les dan más prioridad a los de afuera que a los de aquí.
Hombre, 16 años, Texcoco

pobreza y riQueza

La siguiente sección explora los ingresos socioeconómicos, aunados con la 
etnicidad y el color de piel en las oportunidades de la juventud conurbada. 
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A fin de añadir complementariedad a la profundidad de la entrevista se 
preguntaron temas relacionados con la riqueza y la pobreza. Seguimos ex-
plorando, entonces, a través de las voces de las y los entrevistados las cargas 
simbólicas positivas o negativas asociadas a los opuestos del bienestar me-
dido por ingresos, pues son condiciones sociales que los jóvenes asocian con 
características físicas y culturales de un individuo, es decir, asocian valores 
positivos a la pobreza y negativos a la riqueza.

La mayoría de los blancos nacen ya, no nacen en la pobreza. En el país sigue 
existiendo mucho racismo.

Hombre, 16 años, Texcoco

Un joven blanco y güero. No estoy segura de que sea más como por el tono de 
piel, pero pues la mayoría de las personas que están aquí económicamente bien, 
son personas blancas. No sé si sea por su descendencia o algo así.

Mujer, 27 años, Ecatepec

El blanco, pues porque no sé, siento que lo hacen como, el blanco es como que es 
el más guapito no. Entonces va a jalar más para conveniencia de que compren o 
algo así.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Como que los blancos se ha visto mucho que esas personas tienen más dinero 
que una persona, ora sí que morena y todo eso, mestiza.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

El joven blanco, en ocasiones son como los que tienen más dinero, como lo que 
sí, son los de mejor apariencia.

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

Son los que tienen, los que no se preocupan por otras cosas, por decir aquí los 
jóvenes se preocupan si sus papás no tienen un buen ingreso, si van a tener para 
los pasajes, para la escuela, para tener algo para comer. Los güeros, no precisa-
mente los güeros sino los que tienen dinero sus papás, los que tienen una mejor 
vida económica no se preocupan si tienen para el pasaje, no se preocupan si 
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tienen para comer, no se preocupan de ningún material para la escuela, pues sí, 
porque llegan, piden y todo se lo dan.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

A los indígenas los consideran como personas morenitas. Si tú estás muy more-
nita es que eres indígena. Entonces, siento que las personas, no sé, por ejemplo, 
morenitas, las ven como personas que no saben leer, personas que no saben 
hacer muchas cosas, no están muy bien preparados.

Mujer, 22 años, Ecatepec

Siento que, los, bueno, ya es así como un, cómo se puede decir, como una forma 
de verlo así, como de qué, el moreno pues siempre se va a dedicar, así como que 
a robar y cosas así y un güero es como de que él sí trabaja y se ve mejor arreglado 
con un traje nuevo.

Hombre, 17 años, Ecatepec 

Con base en los anteriores hallazgos se puede inferir que las circunstancias 
de discriminación y de desigualdad que ocurren en dinámicas urbanas en 
las que participa la juventud de la zona conurbada, podrían ser uno de los 
factores para que asocien la riqueza a prácticas y valores negativos. Pues lo 
anterior representa que la desigualdad existe por los privilegios, por el racis-
mo, por la discriminación y por la exclusión a la que son sometidos en su vida 
cotidiana. Para decirlo de otra forma, el acceso a la riqueza genera racismo, 
discriminación y exclusión. Por lo tanto, según la muestra representativa de 
las entrevistas de este estudio, la riqueza no es vista o percibida como un 
aspecto o valor positivo. 

Ante estas afirmaciones se plantearon las preguntas: ¿Consideras que hay 
algo malo en la riqueza? y ¿Consideras que hay algo bueno en la pobreza? Con 
la finalidad de propiciar la reflexiones entre los entrevistados a partir de lo 
que ellos han vivido, experimentado o han sido testigos de cómo ha ocurri-
do, los jóvenes emitieron los siguientes comentarios:

Tal vez, porque se sienta mucho por tener dinero y humillan a la gente pobre.
Hombre, 16 años, San Salvador Atenco
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Sí, que los hace crecerse entre los pobres y pues humillar más a los pobres.
Mujer, 15 años, Texcoco

El rico siempre humilla a los pobres por ser de bajos recursos y el pobre no 
puede decir nada, más sin en cambio sólo se tiene que estar aguantando todo 
lo que dice.

Mujer, 15 años, Texcoco

A veces por tener dinero o por ser más, o por tener más, se podría decir que te 
quieran humillar o te quieran, así como que sobajar.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Pues creo que los jóvenes que son blancos a veces como que se quieren sentir más 
que una persona de tez morena.

Mujer, 16 años, Texcoco

Pues a veces la avaricia, el que las personas se vuelven, no sé, como que más 
inseguras por el allegue de una persona, que tal vez piense que quiere sacar 
provecho de ellos.

Hombre, 19 años, Ecatepec

Algunos sienten que tienen más que otros y los excluyen mucho porque no tiene 
dinero, porque lo que usas no es de marca o así. Bueno yo pienso que es eso.

Mujer, 16 años, Ecatepec

En general el tema son los valores, pero a veces enfocarte tanto en las cosas 
materiales, te hace ser corrupto.

Mujer, 27 años, Ecatepec

Les vale gorro todo, creen que todo lo pueden solucionar con dinero. Se sienten 
poderosos, se sienten que pueden hacer y deshacer.

Hombre, 23 años, Ecatepec

No hay nada malo en la riqueza, quizás que hay gente como que engreída, pre-
potente, para mí eso sería lo que yo le vería malo.

Hombre, 17 años, Ecatepec
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Por tener dinero ya sentimos que tenemos el poder, humillamos a la gente que 
no lo tiene, que de verdad lo necesita y nosotros queremos más, queremos más 
y hacemos menos a la gente, eso creo que sí es lo malo.

Hombre, 26 años, Ecatepec 

Sí, la gente, cuando una persona tiene dinero suele ser muy prepotente, muy mal 
educada, los principios quedan a un lado.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Hay gente muy soberbia, o sea los valores. El valor de la igualdad, discriminación 
y todo eso, o sea yo siento que alguien con dinero a veces es más arrogante y se 
cree con el derecho de poder humillar a los demás.

Mujer, 22 años, Ecatepec

A veces como que si tienes mucho dinero puedes caer en muchas cosas, puedes 
caer en vicios, puedes caer así de ser engreído, de tratar mal a la gente, pero pues 
el dinero tarde o temprano se acaba.

Mujer, 22 años, Texcoco

Yo creo que, si hay algo malo, podría ser la avaricia. Los egocentrismos, este, 
las impertinencias, muchas veces las personas con mucho dinero se sienten 
pedantes ¿no? 

Hombre, 23 años, Texcoco

Yo siento que discriminan más las clases sociales, por ejemplo, si vas de una 
clase media, por así decirlo no siento que discriminen a alguien que sea indíge-
na o que tenga gente piel de color, pero si eres de una clase alta por poner 
etiquetas, yo siento que sí esas personas que se creen mucho, pues yo si siento 
que esas personas si llegan más a discriminar. 

Mujer, 20 años, Texcoco

La percepción de valores positivos de la riqueza, en la condición de pobreza, 
podría estar relacionado a la lucha por privilegios, bienes y servicios a la que 
el joven pobre está sometido, siendo que las dinámicas urbanas en la 
zmvm, en su mayoría, están inclinadas al consumo; por lo tanto, se prepara 
el terreno de una competencia, la joven que lucha por oportunidades, o el 



92

Natividad Gutiérrez Chong

joven que defiende sus privilegios, o viceversa. Los y las jóvenes de la zona 
conurbada aceptan y son conscientes de los niveles de desigualdad y exclu-
sión que existen en su vida cotidiana. Sin embargo, lo más importante 
sobresale: buscan adaptarse a las circunstancias en pro de sus planes de vida. 

A pesar de que no existe el dinero, siempre las personas le ven el lado bueno de 
las cosas, como que no se dejan caer tan fácil y buscan la manera de poder salir 
adelante.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

El valor que se les da a las cosas y la humildad que se tiene cuando se alcanza 
algo grande. Los valores que se desarrollan cuando estás en esa situación.

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

No se cree uno poderoso y empieza a gobernar sobre las demás personas, como 
que uno es más humilde, y supongo que está bien ser humilde también y no 
sentirse superior a los demás.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

Yo creo que te ayuda a valorar más la vida en momentos de crisis más que nada, 
porque sabes lo que cuesta hacer las cosas, porque sabes los momentos difíciles, 
y de eso he aprendido mucho. Algo bueno que me dejó, pues te digo las cosas que 
aprendí, o sea aprendí que las cosas cuestan, que si quieres algo tienes que luchar 
por ello, tienes que esforzarte. 

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

La misma humildad, personas que no tienen, yo lo he visto no, y he estado muy 
de cerca con personas que no tienen como mucho dinero, son más de dar, que 
personas que realmente tienen como más dinero, como que… sé, no sé, la avaricia 
podemos decirlo así, y personas que no tienen dinero son más, son las que suelen 
dar, suelen ser más amables y todo eso.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Pues sí la humildad de la gente y que son trabajadores.
Hombre, 26 años, San Salvador Atenco
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Eres humilde. Si eres pobre sabes valorar las cosas y no humillas a los demás por 
lo que tienes, sino por lo que vales.

Hombre, 16 años, San Salvador Atenco

Yo creo que sí tienen esas ganas de echarle más ganas y de tener más cosas en 
la vida y yo creo que tienen, que si son muy buenas.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Humildad, honestidad, apreciación en toda la extensión de la palabra porque lo 
poco que tienes lo sabes valorar. La honestidad y la humildad ahí se genera, no 
se generan en otro lado, se generan en la carencia.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Yo creo que la pobreza más que nada te ayuda a valorar que es lo que tienes, no. 
Darte cuenta de que hay personas peores que tú. Entonces yo creo que de la po-
breza aprendes a valorar. 

Mujer, 27 años, San Salvador Atenco

A veces las personas pobres son como las de sentimientos más bonitos ¿no? por 
así decirlo. 

Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

Te puede obligar a echarle ganas, porque pues otra cosa buena no hay.
Mujer, 22 años, Texcoco

A la mejor, no es bueno, pero estas tu tranquilo, eres honesto, eres humilde. Pero, 
no me gusta la pobreza, lo veo, para mí es un contra.

Hombre, 20 años, Texcoco

Bueno en la pobreza, yo creo que sería la humildad.
Hombre, 23 años, Texcoco

No, bueno, lo bueno de la pobreza es que nos aprende a ser humildes, pero a veces 
nuestra humildad es explotada, por personas digamos malas.

Mujer, 17 años, Texcoco
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Humildad. Todos los pobres son humildes. Yo siento que sentimos más la gente 
pobre que la gente rica.

Hombre, 16 años, Texcoco

Aprendes más a valorar lo poco que tienes, aunque sea poco lo valoras más y si 
logras salir de ella, es más difícil que vuelvas.

Hombre, 16 años, Texcoco

Pues en la pobreza, yo creo que aprendes a apreciar hasta el más mínimo detalle, 
digo, desde la comida, la forma de vestir, calzado, educación, entonces yo creo 
que si hay algo bueno ¿no? tenemos que pasar por esa etapa para yo creo para 
crear más humildad en uno mismo. 

Hombre, 28 años, Texcoco

Siento que la gente, bueno hablando de la gente siento que es muy humilde, muy 
abierta, somos muy nobles y hacen… unos pueden ser muy inteligentes y nadie 
sabe, o sea, pueden tener muchos talentos y nadie lo sabe porque piensan que 
son pobres y no pueden hacer nada, pero así siento que es la pobreza.

Hombre, 21 años, Texcoco

Sí, que las personas que viven en pobreza aprenden a luchar contra el mundo, a 
salir adelante, ellos solos, a tener esperanza en, pues en ellos.

Mujer, 15 años, Texcoco

Tienen mucha humildad, en la pobreza cosa que algunas gentes que tiene posi-
bilidades no es nada humilde y no sé creo que ya.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Se esfuerzan para conseguir o que quieren. Siempre tienen las metas bien plan-
teadas, a veces, tienen los valores muy presentes, son muy humildes, yo siento 
que es eso.

Mujer, 18 años, Ecatepec

Pues, yo creo que es la gente más humilde ese tipo de persona, luego que uno que 
tenemos todo si nos pasamos, pero esa gente sí es muy humilde, que admiro de ella.

Hombre, 26 años, Ecatepec
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Muchas veces desgraciadamente sí, por sus orígenes, tonos de piel Pues porque 
han de pensar que tiene menos economía, no tiene tanto poder y ora sí que lo 
consideran una persona inferior que una blanca.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

Las y los jóvenes que participaron en las entrevistas muestran conciencia 
de las grandes brechas de desigualdad coronadas por privilegios y oportu-
nidades. También hay que observar las percepciones positivas, hay algo 
bueno, en la pobreza frente a la riqueza que detona, engaño y corrupción. A 
pesar de estas reflexiones críticas se imponen los estándares de belleza, los 
mensajes racistas, de ahí que las y los jóvenes expresen un pensamiento 
normalizado con respecto a que los tonos de piel claros son más atractivos, 
en sí, más exitosos en el entorno educativo y laboral.

¿guapoS e inteligenteS?

Además de haber llevado a cabo un análisis dirigido a conocer cuáles serían las 
preferencias de elección de pareja en torno al color de piel, siendo éste un deter-
minante en el momento de elegir con quién desenvolverse en un ambiente 
sexoafectivo, se preguntó lo siguiente: ¿L@s jóvenes güeros son más guap@s o 
más inteligentes? Ante la cual, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Atractivos físicamente sí, a lo mejor ¿no? el tipo que los catalogan de que hay que 
ser güero y alto para ser guapo. Pero que sean más inteligentes que uno, no, somos 
de tez morena, somos morenos de piel de grano, no te hace más inteligente ni 
menos inteligente. 

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Nada más son los guapos, y ya. 
Mujer, 24 años, San Salvador Atenco

No, puede que, como es otro tono de piel pues se vean un poquito mejor, pero no 
de que sean más inteligentes.

Mujer, 22 años, Texcoco
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Tal vez en lo superficial podrían ser más guapos, tal vez, pero ahí yo digo que es 
cuestión de gustos y al momento de inteligencia yo igual digo que eso no lo va 
a determinar tu color de piel.

Mujer, 20 años, Texcoco

Siento que guapos, porque nada más ven que es güero y dicen, ay ese güerito 
está muy guapo, y así.

Hombre, 21 años, Texcoco

Pues como que son considerados más guapos. 
Mujer, 15 años, Texcoco

La mayoría, normalmente se tiene como la creencia que son guapos ¿no? 
Hombre, 23 años, Texcoco

Son muy guapos, pero no tienen nada de cultura, respeto. 
Hombre, 23 años, Ecatepec

Yo creo que también más en lo social, pues si podría decir no, que siempre ¡Ah, 
pues es que es el güerito, el bonito! Pero personalmente no, es algo en lo que no 
creo que tenga que cambiar. 

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Pues porque son guapos (joven blanco), porque tienen mejor presentación, yo 
creo que también influye mucho el físico, la apariencia por eso. 

Mujer, 17 años, Ecatepec

Sí, a la mejor la gente que es guapa y que es clara, pues si tiene más oportunida-
des. Y que sean inteligentes, eso ya depende de cada quien. Tienen buen físico y 
no sabe nada, dicen por ahí, es una persona que solo sirve para la presentación, 
porque pues para trabajar, pues, no. No, no le va a dar. 

Hombre, 20 años, Texcoco

El blanco, el güero, por cómo se ven o cuando van a pedir trabajo y van con traje 
pues obviamente se van a ver bien, y si una persona indígena va con su camisita 
le van a decir no. 

Hombre, 21 años, Texcoco
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La suma de la información obtenida de las preguntas: ¿L@s jóvenes güeros 
son más guap@s o más inteligentes? ¿Cuál de estas personas podría ser tu pare-
ja ideal?, y ¿Cuál de estas personas definitivamente no elegirías como pareja? 
permite destacar que los jóvenes se inclinan por los tonos de piel intermedios 
tanto en la percepción de sí mismos, como en sus referencias al momento 
de elegir pareja, pues se percibe un porcentaje bajo que se interesa por tonos de 
piel oscuros. Aunque destaca que las mujeres están más abiertas a relacionar-
se afectivamente con hombres de distintas tonalidades de piel, mientras que 
los hombres permanecen más conservadores, inclinándose por los colores de 
piel más claras.

La sección que aquí termina se ha enfocado a demostrar las percepciones 
que tiene la juventud conurbada, en dinámica metropolitana, con respecto 
a los marcadores de la interseccionalidad, estos fueron: a) la relación con el 
entorno social y la naturaleza. En este rubro también surgieron expresiones 
de delincuencia e inseguridad como una constante de vida cotidiana; b) la 
etnicidad expresada en símbolos y festividades, tradiciones, de origen ances-
tral, lenguas; c) la clase social, el ingreso socioeconómico complementado con 
movilidad social y en percepciones subjetivas sobre la riqueza y la pobreza, 
por último; d) la importancia del color de piel, debido a las oportunidades 
vistas en otros jóvenes por el color de piel o la apariencia; así como la elección 
de pareja por color de piel y apariencia.
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Capítulo III
El nuevo aeropuerto y las percepciones 
de la juventud en la zona conurbada

La sección que a continuación se presenta tiene el objetivo de describir el 
contexto y cronología del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ahora 
cancelado, y su impacto en la juventud de los municipios estudiados.

La historia del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se remonta 
hacía finales de la década de los años noventa, cuando ya se preveía la satu-
ración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (aicm). La solución 
consistía en la construcción de un nuevo aeropuerto, y este nuevo aeropuer-
to se tenía planeado en alguna de las dos siguientes locaciones: la primera 
propuesta era Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo (la opción denomi-
nada Tizayuca), y la segunda, era la zona federal del ex lago de Texcoco 
(Cuellar y Venegas, 2002). Tras varias discusiones, en el año 2001, la opción 
ganadora resultó ser Texcoco por su cercanía con la Ciudad de México, ya que 
la primera opción se encontraba más cerca de la ciudad de Pachuca, capital 
del estado de Hidalgo. 

En este contexto, en el año 2001, en el intento de compra de terrenos eji-
dales a los habitantes de San Salvador Atenco, por medio del decreto federal 
expropiatorio, que fijaba un precio irrisorio por los terrenos antes menciona-
dos, se creó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) organización 
de los habitantes de Atenco (De la Luz, 2008).

El 11 de julio de 2002, se desató un conflicto entre el fpdt y la policía du-
rante un acto político del entonces gobernador del Estado de México, Arturo 
Montiel Rojas, conflicto que culminó con varios detenidos y heridos, tanto 
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por parte del fpdt como de los elementos policiacos (Terrones, 2013; y Salinas 
y Alvarado, 2002). El 14 de julio fueron liberados varios detenidos integrantes 
del fpdt pero el 24 de julio falleció José Espinoza Juárez, campesino que fue 
golpeado por policías. 

El 2 de agosto de 2002, ante la falta de capacidad de negociación del go-
bierno federal, éste anunciaría la cancelación del proyecto consolidando así 
al fpdt como una organización social que se sumaría a diversas causas so-
ciales en el país (Cuellar y Venegas, 2002).

Posteriormente, el 2 de mayo del año 2006, en un operativo con el fin de 
reubicar a varios vendedores de flores, entre ellos algunos simpatizantes del 
fpdt, en el municipio de Texcoco se dio un enfrentamiento entre éstos, y otros 
líderes del fpdt contra elementos de la policía municipal durante el intento 
de retirar a los vendedores. Tras una negociación fallida por ambas partes, 
vendedores y policías se quedaron en el lugar del conflicto sin que alguna 
de las partes cediera.

Al día siguiente, 3 de mayo, tras otro operativo fallido para reubicar a los 
vendedores de flores, éste concluyó en una batalla campal entre vendedores y 
policías. Ante estos hechos, integrantes del fpdt y simpatizantes de La Otra 
Campaña, del ezln, bloquearon la carretera Lechería-Texcoco. En un primer en-
frentamiento el fpdt y los simpatizantes de La Otra Campaña, utilizaron mache-
tes para repeler a la policía, como resultado de este enfrentamiento hubo 84 
detenidos. En consecuencia, el fpdt respondió con retener a 12 elementos poli-
cíacos para exigir la liberación de los 84 detenidos, haciendo al mismo tiempo 
un cerco que impedía la circulación en la carretera (canalseisdejulio, 2006).

Ante estas acciones, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, envío 200 elementos policiacos para romper el cerco. Acción que 
incrementó la violencia en el momento, ya que los manifestantes optaron 
por defenderse con palos, machetes, piedras y bombas molotov, sucesos que 
fueron grabados por los medios masivos y que dieran pauta a una crimina-
lización de la protesta (canalseisdejulio, 2006). 

Los actos de los manifestantes dieron como resultado la retirada de los 
elementos policiacos de la zona, así como de ellos mismos, reforzando el blo-
queo en la carretera y replegándose en el centro de San Salvador Atenco. Por 
la noche, el gobernador del Estado de México solicitó ayuda a la policía federal, 



101

El nuevo aeropuerto y las percepciones de la juventud en la zona conurbada

que llegaría con más de 2 500 elementos el 4 de mayo en la madrugada. Tras 
el retiro del bloqueo en la carretera, y la poca resistencia de los atenquenses, el 
operativo con uso de excesiva violencia terminó con la detención de 207 per-
sonas, 146 detenciones ilegales y arbitrarias, además de violaciones sexuales 
a 26 mujeres (Salinas et al., 2006; canalseisdejulio, 2006). 

Después del 4 de mayo, se dio seguimiento por parte de medios inde-
pendientes y colectivos a la liberación de los presos de Atenco, igualmente 
al proceso de liberación y de denuncia ante instancias de derechos humanos 
nacionales e internacionales debido a los casos de violaciones sexuales 
de las 26 mujeres (scjn, 2016).

Hasta el año 2014, el antes gobernador, Enrique Peña Nieto, ya siendo 
presidente de la república, anunciaría que se retomaría el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto en Texcoco (Rodríguez, 2014) y que llevaría el nombre de 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (naicm). Posteriormente, por fines 
de distintos intereses político-administrativos, cambiaría de nombre a 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim). Los grupos de interés 
detrás del proyecto del naicm le quitaron la “C” de “Ciudad”, precisamente 
porque no querían negociar nada con la Ciudad de México, porque tenían 
una idea equivocada de “pertenencia” de estos terrenos, pero lo más grave 
fue, porque no mantenían el más mínimo interés en un desarrollo armónico 
metropolitano (Luege, 2018). 

La primera dificultad por la que había atravesado este proyecto en 2002, 
fue la falta de convencimiento hacia los pobladores de la venta de sus terre-
nos que aparentemente se había solucionado en el sexenio presidencial de 
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). En su gestión, el proceso de la compra-
venta de terrenos se dio por medio de la Comisión Nacional del Agua 
(conagUa) a ejidatarios y pobladores de Atenco, al parecer, a mejores precios 
que en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), suceso que se dio de manera 
silenciosa de modo que en los medios de comunicación este proceso pocas 
veces se mencionaba (Salinas, 2011).

Ante esta compra de tierras, el fpdt se vio gravemente fragmentado, por 
el paso del tiempo, y la división de los intereses entre sus integrantes, ya 
que varios de ellos, entre ellos, algunos líderes, terminaron vendiendo sus 
terrenos por las diversas necesidades que los aquejaban. Debido a esta 
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fragmentación entre liderazgos y ejidatarios, y a la erosión de la memoria de 
sus luchas por la defensa de sus tierras, poco pudieron hacer ante la inmi-
nente construcción de una megaobra. La defensa de San Salvador Atenco se 
redujo a unos cuantos actores, simpatizantes locales y externos al interior 
del municipio, a esto habría que sumarle la fuerte campaña del Partido Re-
volucionario Institucional (pri) de que el naim sería la obra insignia del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

conStrucción del naim

El complejo de lo que inicialmente se llamó naicm, que por cuestiones de 
discurso político, y para obtener la aprobación del mayor número de personas 
del país cambió su nomenclatura a naim, dejaría de ser el aeropuerto de la 
Ciudad de México, para convertirse en el aeropuerto del país entero.

De la construcción del naim, se pueden identificar los siguientes datos 
relevantes:

• El arquitecto que creó el diseño arquitectónico fue el inglés, Norman 
Foster, hecho que causó polémica porque otras de sus construcciones 
alrededor del mundo han requerido de una cantidad de recursos bas-
tante alta para su mantenimiento. 

• Se pretendía que esta obra alcanzara la certificación Platino y Oro 
Leadership in Energy & Environmental Design (leed), que obedece a 
una certificación de edificios sostenibles, por el Consejo de la Construc-
ción Verde de Estados Unidos.

• Para alcanzar las certificaciones leed los edificios de la torre de control 
debían cumplir con una serie de normatividades. En el caso del naim 
estas debían ser: aprovechamiento del clima local para la regulación 
de la temperatura del edificio, aprovechamiento de recursos hídricos 
que provee el entorno, hacer uso de la mayor cantidad de materiales 
cercanos a la región para la construcción del complejo, optimización 
del uso de la energía (la fuente de ésta y que su eficiencia energética 
impacte en la comunidad), esto por sólo mencionar algunos datos 
(Herrera, 2017).
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• En su capacidad final podría atender a 125 millones de pasajeros al 
año, esta meta se alcanzaría hasta 2060 <naim.org>.

• Se construiría en un terreno de 4 mil 431 hectáreas (743 000 m2) en lo 
que alguna vez fue el Lago de Texcoco. 

• Además de la obra aeroportuaria en los terrenos aledaños se construiría 
una especie de ciudad alterna, un complejo de edificios conocido como 
hub, cuya finalidad sería ofrecer espacios de comercio y de negocios para 
que los visitantes no se tuvieran que trasladar a la Ciudad de México.

• Contaba con el respaldo de distintas organizaciones e instituciones 
relacionadas con aeronáutica a nivel internacional, así como de uni-
versidades nacionales, entorno a su operatividad y a uso de suelo, tales 
como: la Organización de Aviación Civil Internacional (icao, por sus si-
glas en inglés), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (iata, por 
sus siglas en inglés), la organización Arup, la corporación mitre, el Insti-
tuto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
la Universidad Nacional Autónoma de México <naim.org>.

No obstante, y pese a las planeaciones, existía un amplio listado de irregula-
ridades que impactaban tanto en las relaciones políticas del proyecto, como 
en las inconformidades sociales y ecológicas sobre las que, desde sus inicios, 
la obra se vio inmersa. A continuación, se enlistan algunas de ellas:

• Al extraer los lodos salitrosos del terreno del ex lago de Texcoco, éstos 
no fueron debidamente desechados, ya que fueron removidos hacia 
otras comunidades aledañas, asentamientos que para los funcionarios 
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pasaban desaperci-
bidas. En este contexto, los lodos salitrosos se depositaban en la 
superficie de distintos pueblos, quedando así la población expuesta 
a sus efectos, cualesquiera que estos fueran.

• Tras la extracción del lodo en los terrenos lacustres, este espacio se 
tenía que volver a rellenar con material pétreo que permitiera la en-
trada y salida de agua, para así asentar el terreno, para lo cual resultó 
necesario traer tezontle, roca porosa que tenía dicha peculiaridad. Para 
extraer este material se abrieron varias minas en municipios y pueblos 
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cercanos al naim, que vieron afectado su paisaje, su ecosistema y la 
forma de vida de sus habitantes. Inicialmente se proyectaba la aper-
tura de 16 minas, pero llegaron a abrirse 180, entre materiales pétreos 
(60 de tezontle), arena y otros minerales para la construcción de la 
megaobra. Muchas de estas minas se abrieron y operaron sin los per-
misos adecuados (Barragán, 2018).

• La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la 
construcción del nuevo aeropuerto; por ejemplo: pagos en exceso a con-
tratistas, o servicios que no se comprobaron con documentación, el 
monto ascendió hasta los 1 000 millones de pesos (Lamberti, 2018).

• El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México estuvo conformado 
principalmente por personajes políticos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (pri), varios de ellos del conocido Grupo Atlacomulco, junto con 
empresarios allegados a estos (Lamberti, 2018).

• La mayor parte de los contratos de la obra fueron de adjudicación 
directa, sin que existiera algún concurso de licitación para varias de 
ellas (Lamberti, 2018).

• No existe un estudio de impacto ambiental que sustentara los efectos 
reales del megaproyecto en la región, específicamente, aquellos que se 
enfocaran en los temas, de los desechos que produciría el uso del naim, 
como: el uso del agua potable y el desecho de aguas negras, los impac-
tos de gases de efecto invernadero que produciría, y finalmente, el 
impacto que tendría el tránsito de aviones sobre el gran número de 
aves que avistan en la región (Moreno, 2018).

cancelación del naim

Previamente a la campaña para ganar la presidencia emprendida por el candi-
dato Andrés Manuel López Obrador (amlo) desde el año 2015, éste se pronunció 
en contra del proyecto. Resaltando los datos de inviabilidad y proponiendo 
una ampliación a la terminal 1 y 2 del aicm, así como ampliar las pistas de 
aviones en la Base Militar Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. 
Durante su campaña electoral, que dio inicio en diciembre de 2017, la cance-
lación de la obra del naim fue una de sus principales propuestas.
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Apoyando las acciones del entonces candidato, se sumarían las del fpdt, 
que aún con su reducido número de participantes, desde los tiempos de En-
rique Peña Nieto, retomó el proyecto, sumando a varias organizaciones 
civiles, creando la campaña en contra del naim bajo la consigna #YoPrefie-
roElLago, campaña que tuvo eco en varios actores académicos, políticos y 
sociales, incluido el ezln. Tras varias movilizaciones, y alianzas tejidas inclu-
so durante la campaña del virtual ganador de las elecciones en 2018, se llevó 
una consulta popular que determinó la suspensión, y posterior cancelación 
definitiva de la obra.

laS y loS jóveneS en loS treS municipioS

Vale la pena volver a describir a trazos generales la metodología diseñada 
para hacer el levantamiento de datos cualitativos por medio de entrevistas 
a profundidad. Se realizaron 52 entrevistas aleatorias. La identificación de 
los perfiles de los jóvenes en estos municipios, inició con un trabajo de gabi-
nete y una búsqueda en censos, con el objetivo de ubicar a los grupos de edades. 
Interesa a este estudio conocer el ingreso socioeconómico, la etnicidad, el color 
de piel y la apariencia. Esta sección tiene la especificidad de conocer las per-
cepciones de la juventud sobre el impacto del naim en sus trayectorias de vida. 
Asimismo, conocer el nivel de oportunidades educativas, laborales y de en-
tretenimiento para las y los jóvenes en sus municipios.

Es importante mencionar que también, se realizaron entrevistas con los 
gobiernos locales de Texcoco y Atenco en torno a las políticas públicas que 
se han llevado a cabo.

A continuación, se muestra un cuadro que resume las respuestas de la 
juventud entrevistada. La utilidad del cuadro radica en la posibilidad de 
comparar las expectativas de las y los jóvenes, ya que la zona conurbada no 
puede verse como un todo uniforme. 
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loS jóveneS y el naim

Una vez identificadas las características de los jóvenes de estos tres municipios, 
resultó importante obtener sus opiniones en torno al conflicto del naim. Como 
era de esperarse, el contexto en cada uno de los municipios también otorgaba 
una visión diferente de cómo se presentaba el megaproyecto: era una carta de 
desarrollo y de prosperidad, o de exclusión y de rechazo. El conjunto de estas 
opiniones, nos permitió ver la otra cara de la moneda, ya que contextualizaba 
las respuestas de los jóvenes entrevistados; aquellos que se mostraban a favor 
de que el naim siguiera con sus obras de construcción pues representaba un 
terreno de oportunidad laboral; mientras que los otros que no estaban a favor, 
presentaban una postura contundente en contra de la construcción del aero-
puerto, justificada primordialmente por cuestiones ecológicas, territoriales e 
identitarias.

Consideradas las circunstancias a las que están expuestos los jóvenes de 
Ecatepec, San Salvador Atenco y Texcoco, durante su inserción a las dinámicas 
urbanas cotidianas; éstos se han formado un criterio con respecto a lo urbano. 
El entorno urbano representa oportunidades para el desarrollo personal, 
profesional y económico, pero también desigualdades, pues es un entorno en 
el cual la lucha por bienes y servicios es constante. En efecto, es un lugar 
donde se sienten desfavorecidos por cuestiones identitarias, socioeconómicas, 
culturales, históricas e incluso por sus características físicas. 

Se hace énfasis en que las representaciones y percepciones de lo urbano, 
orientan parte de la opinión que los jóvenes tienen del proyecto de construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que hubiera tenido lugar 
muy cerca de sus localidades. Las opiniones que las y los jóvenes tienen son 
divididas; sin embargo, los únicos beneficios que contemplan y a los que consi-
deran ser acreedores, son las posibles oportunidades de empleo o desarrollo 
económico.

Conviene tomar en cuenta estas percepciones o reflexiones persuadidas 
para el propósito de la entrevista, son conjeturas de lo que habría sido, si el 
naim se hubiera construido.
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reSultado de laS entreviStaS a profundidad Sobre el naim

¿Cuáles son las ventajas que veías para tu colonia, familia y municipio por la 
construcción del naim en: Atenco, Ecatepec y Texcoco? ¿Cuáles son las desven-
tajas que veías para tu colonia, familia y municipio por la construcción del naim 
en: Atenco, Ecatepec y Texcoco? y ¿Tenías alguna expectativa de encontrar tra-
bajo en el naim? ¿por qué? y ¿en qué puesto?

Estas preguntas arrojaron en su mayoría respuestas de rechazo al mega-
proyecto, los argumentos, son varios. Desde aquellos que defienden la riqueza 
natural y cultural local de los municipios de Atenco y Texcoco, hasta aquellos 
que identifican que los empleos que pudiera haber ofrecido el aeropuerto no 
serían de calidad, pues las empresas llegarían con su propio personal para las 
labores más destacadas y mejor pagadas. 

En vez de beneficios yo encuentro puras desventajas de ese proyecto, nos quita-
ría identidad, cultura, espacio, tranquilidad.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Pues porque no era una obra como qué a mi punto de ver, no tenía para cuándo se 
empezara a proyectar los supuestos, o sea todo lo que pretendían lo que iban a ex-
portar ahí creo que faltaban un montón de años, tengo 26, a los 46 años voy a ser, a 
lo mejor en la parte última de la productividad económica de una persona, pero ya 
a esa edad, yo ya tengo que estar más que realizado, entonces para mí, no.

Hombre, 26 años, San Salvador Atenco

A mí no, porque en sí ¿en qué me va a beneficiar? en nada, igual y en los centros 
comerciales, ya habría más diversos, más cerca, pero como persona no, yo creo 
que, al contrario, el estar escuchando los benditos aviones bien cerquita y más 
porque yo vivo a dos cuadras de ahí. 

Mujer, 25 años, San Salvador Atenco

No, porque no viajo seguido, creo que lo ocupan más de otros países que vienen.
Hombre, 23 años, Ecatepec

Yo creo que no, pues en sí, no le veo en que me puede beneficiar. O sea, va a be-
neficiar a los que puedan pagar irse en esos aviones, estar ahí ¿no? Porque dicen, 
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no pues van a ver muchos trabajos. Sí, pero si me pagan muy poco y me gasto 
más en el pasaje de que me sirve, si voy a perder mi tiempo solamente.

Mujer, 17 años, Texcoco

A mí en lo particular yo creo que no porque, bueno cuando ya se estaba empe-
zando a construir ya llegaba mucha gente que no era de aquí y ya se veía, así 
como que se robaban más cosas o como que venía gente, o sea desconocida. O sea 
tal vez el pueblo si es un poco muy cerrado pero, pues como que tiene como la 
manía de ver a la gente y decir “ No pues es que haz esto” o así, entonces en 
lo particular, yo creo que aparte de perjudicarme a mí, perjudica al pueblo, o sea, 
porque la gente aquí, casi como que gente, que llegue a vivir aquí de fuera, pues 
no la acepta, no dejan que vendan sus propiedades, porque por ejemplo la gente 
mayor sus terrenos y no los pueden vender a gente que no es de aquí. Sí está un 
poco cerrada la comunidad. 

Mujer, 16 años, Texcoco

No, no creo. Pues no viajo y no creo que tuviera yo un beneficio acerca de eso.
Hombre, 19 años, Ecatepec

Quizá no tanto, porque no es como que yo vaya a trabajar ahí, y en estos tiempos 
o que obtenga yo algún beneficio de eso no.

Hombre, 17 años, Ecatepec

Siento que no. Pues porque, quizás a mí no, pero a los demás sí, porque tendrían 
oportunidades de empleo, a mí en lo personal siento que no.

Mujer, 22 años, Ecatepec

Pues siento que no, no, porque sigo estudiando, pero siento que a las personas 
que ya tienen más de 18 años porque la mayoría ya pide la prepa terminada 
¿no? entonces pues ahí si hay más posibilidad de que consiguen trabajo los 
jóvenes.

Mujer, 17 años, Ecatepec

Bueno, pues tanto como que me traiga un beneficio hacia mí, pues no. A menos 
de que me den un trabajo en el aeropuerto, verdad, sí.

Mujer, 27 años, Ecatepec
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Pues es que sí y no. Sí porque eran nuevas oportunidades de trabajo en un futu-
ro y no porque alrededor iban a cerrar muchas, bueno iban a generar más 
tránsito e iban a cerrar cosas que quizás son de otras personas y nada más por 
esa parte.

Mujer, 16 años, Ecatepec

Cómo joven puede que sí me pudo haber beneficiado. Si yo trabajara para esa 
empresa en su construcción económicamente. Como parte de una comunidad 
sobre todo que vendría mucha gente aquí, sí ya de por sí hay muchos escasez de 
agua en la Zona Metropolitana de México. 

Hombre, 16 años, Texcoco

Sí, pues sí porque, aún no estaba en la carrera de Derecho. La verdad sí le veía 
ventajas, por cuestión de trabajo, era mucho trabajo, siempre y cuando para 
chavos que quisieran trabajar y tuviera el conocimiento, sí había ventajas. 
Ahorita ya como punto personal, se está parando y se paró el 30%, ese aeropuer-
to se pagó el 50%, el 60% de su obra, o tal vez el 40. Que Texcoco si se quiere seguir 
levantando, pues que se siga levantando, porque el aeropuerto no se va a parar. 
Ahorita se paró, había letreros que decían, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, ya los quitaron, letreros verdes. Pero, no el aeropuerto va a seguir. Es un 
beneficio para toda la nación.

Hombre, 20 años, Texcoco

Tal vez sí tendría más más empleos, ¿no? O sea, en el futuro puede que haya más 
empleos y pues ingeniero siempre se necesita.

Mujer, 22 años, Texcoco

Yo tenía la, tengo la ilusión de que me beneficie. Sí, sí creo que lo pueda hacer. 
Bueno, porque yo quiero trabajar ahí en el nuevo aeropuerto, es un sueño traba-
jar en una aerolínea nacional o internacional, pero acá en mi país. Entonces creo 
que sí me puede beneficiar, me va a dar trabajo.

Hombre, 25 años, Ecatepec

Sí, pues yo en lo personal, te digo que serían beneficios de aprendizaje, de condi-
ción con los demás. De que tuvieran, este, la idea de que, este aeropuerto se creó 
por personas ahorita ¿no? Pero al rato quien lo va a administrar, quien va a tra-
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bajar aquí, un niño, un joven. Es como lo que sí debería de ver los jóvenes, más 
conocimiento. Sobre todo, más, este, más este, más conocimiento de otros países 
¿no? Si es cierto que este país es uno de los más grandes. Aquí van a llegar gen-
tes de todo el mundo, aquí van a llegar a estacionarse por eso de los aviones. 
Entonces para mí, si visualizaba mucho a los jóvenes, para el conocimiento.

Hombre, 20 años, Texcoco

Si el trabajo en el que esté requeriría viajar, yo creo que me beneficiaría porque 
me queda cerca de aquí del municipio, me quedaría cerca el aeropuerto. En ese 
sentido me beneficiaría. 

Hombre, 23 años, Texcoco

Pues en sí, en sí, había imaginado terminar la prepa e ir a pedir informarme y 
más o menos en que área pues si me tocaría trabajar no sé en donde dijeran aquí 
necesitas la prepa y esto y el otro y el otro ese es el lugar donde yo estaría.

Hombre, 18 años, Texcoco

Sí yo siento que sí, bueno es que, si lo vemos desde el contexto de mi carrera sí, 
porque obviamente hay más negocio, más comercio, más oportunidades de, se 
supone que eso se presumía oportunidad en el aspecto de más trabajo, muchas 
personas de esa zona de Atenco iban a trabajar mucho al aeropuerto, entonces 
ellos la mayoría estaba a favor de que se realizara, y yo siento que conforme a mi 
carrera, que es lo que busco es precisamente eso la interacción internacional 
siento que sí, definitivamente si me iba a aportar.

Mujer, 20 años, Texcoco

Si se hubiera concretado, sí. Se abren más como caminos hacia el trabajo ¿no? 
pues en esa parte sí, porque habría más oferta laboral.

Hombre, 28 años, Texcoco

Sí, porque conozco un conocido, que estaba estudiando de piloto y creo que ya 
está trabajando ahí, bueno ya está empezando, bueno ya estaba trabajando de 
piloto igual pero no sé qué esté haciendo porque luego sube fotos que veo que 
está ahí en el aeropuerto en las obras.

Hombre, 21 años, Texcoco
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Sí. Igual tendría recursos, terminando la prepa pues podría, yo tuviera una 
oportunidad de tener un empleo ahí.

Hombre, 18 años, Texcoco

Sí, en cierta parte sí ¿no? porque, por ejemplo, nos pueden dejar hacer cosas en el 
ámbito de la escuela, aprender cosas así o realizarlo.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Tiene su ventaja y su desventaja. Supongo que en beneficio que este ya sería un 
lugar un poco más reconocido, a lo mejor en la construcción iba a haber oportu-
nidades más de trabajo para jóvenes que buscan trabajo.

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

Sí, sí mucho. Bueno por una parte pues yo siento que la economía aquí subiría, 
bueno tendría un mejor nivel económico y conociendo a la localidad saben 
manejar el dinero, muchos decían que probablemente se podría aquí ser un lugar 
marginado ¿no? Muy urbanizado, pero yo creo que con un plan urbano podría 
tener un mejor nivel económico y conociendo a la gente de aquí, la gente de aquí 
yo la considero muy, hasta inteligente, porque sabe cuánto en el aspecto de la 
plusvalía sabe cuánto puede llegar a aumentar el precio digamos de un terreno, 
entonces en ese aspecto, yo vería, yo siento que crecería, porque sí se urbanizaría 
más, pero la gente yo creo que orientaría que creciera para bien. Estoy en des-
acuerdo y a parte que por mi carrera yo siento que habría trabajo ahí mismo.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Pues, sí, porque te ayudaría a encontrar trabajo dentro del proyecto, pero como 
ya se canceló, pues ya no.

Mujer, 22 años, San Salvador Atenco

Sí. Yo si estaba a favor del aeropuerto en muchas cosas. Mira yo sé que es, a pesar 
de que estoy a favor del ambiente y todo. Yo creo que es un área que no se utiliza, 
vaya, ya era un lago seco desde hacía mucho tiempo. Si venían aves migratorias 
y todo eso, pero mira sinceramente he visto que los mexicanos lo que está de 
moda defienden, no tienen una vela, solo siguen, siguen, siguen como borregos. 
Si nadie hubiera hecho oposición al aeropuerto, se hubiera construido.

Mujer, 27 años, San Salvador Atenco
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Sí, porque no sé si se vaya a cancelar o ya se canceló, pero yo creo que sí, porque 
un proyecto de ese tamaño genera trabajos de forma directa o indirecta, o sea 
tanto en obras la plusvalía, los lugares que están ahí céntricos que también iba 
a crecer mucho a lo mejor si era una fuente de ingresos para los jóvenes también 
pudo haber significado algo. 

Hombre, 24 años, Ecatepec.

Pues como en ese tiempo yo estaba estudiando, no pensé en trabajar en esos 
momentos. Pero supongo que ahí podía haber oportunidad de trabajo. De ope-
ración, en la construcción. 

Hombre, 18 años, San Salvador Atenco

Sí, sí tenía de hecho, era mi idea hace un año yo pensaba dejar de trabajar de ins-
tructor e irme para allá. Relacionado a mi carrera como dibujante, como de 
presupuestos y cosas como auxiliar de residente de obra o cualquier cosa así, en 
general me gusta todo.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

De acuerdo con lo obtenido en campo, las y los jóvenes expresan opiniones 
polarizadas con respecto al proyecto del naim. Sin embargo, muchas de estas 
opiniones están desinformadas de las implicaciones reales que podría tener 
un proyecto de esta índole en el territorio. 

Pues ahí no entendía, ni la idea y eso porque me vine porque mi esposo me 
empezó a platicar del proyecto, el taller lo abrieron precisamente porque el ae-
ropuerto se iba a construir aquí, me dijo que iba a venir más gente, se iba a poblar 
más, entonces el taller iba a funcionar más según era su idea de él, pero, aun así, 
le funcionó ahí donde está el taller. Decir si construyen el aeropuerto aquí, vamos 
a salir nosotros beneficiados, pero aun así salió.

Mujer, 27 años, Texcoco

No estoy tan informado en el tema del aeropuerto, pero sí he escuchado acerca 
del aeropuerto, yo siento que traería más contaminación. Y para qué quieren 
otro aeropuerto si ya tienen uno. 

Hombre, 16 años, Texcoco
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No he investigado, sabía que iban a crear algunas fuentes de trabajo, la ubicación 
donde lo estaban poniendo, el tráfico que iban a tener cambiaba muchos los 
costos.

Mujer, 20 años, Texcoco

No porque, o sea cómo afectaba al pueblo, pues como que no me interesaba “no 
quiero participar.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Los beneficios a los que los jóvenes consideran ser acreedores de un mega-
proyecto como el naim únicamente son monetarios y de empleo, pero sin 
tener la certeza de saberlo, pues algunos consideran que no serían candi-
datos ideales para trabajar en el proyecto ya que no encajan con el perfil que 
imaginan se está buscando. Esta suposición nos habla nuevamente, de 
que sus opiniones son desinformadas o desinteresadas para con el proyecto 
y sus implicaciones.

¡Yo creo que no mucho! Para viajar nada más, pero en el sentido laboral creo 
que se necesita tener más preparación, ahorita yo no. Si el aeropuerto, hipoté-
ticamente, si el aeropuerto estuviera ahorita, y yo a esta edad, quisiera traba-
jar ahí, sería poco posible que consiguiera un empleo, porque es un lugar en 
donde te pedirían cierto grado de estudios, o cierta experiencia en otras cosas, 
o cierta edad y yo no tengo esa edad, yo no podría como joven. No me benefi-
ciaria en mucho, solamente en el hecho de si tengo que viajar o cualquier otra 
situación. 

Hombre, 17 años, San Salvador Atenco

No. Porque regularmente las empresas que iban a realizar el aeropuerto ya traen 
a su gente y, obviamente si somos demasiados habitantes en esta zona de Tex-
coco o Atenco que está muy cerca de donde iba a ser el aeropuerto, entonces de 
ahí cuántos íbamos a lograr ser participantes en ese empleo, tal vez si iban a ver 
muchos, pero en los mandos bajos y pues gran beneficio no lo veía yo.

Hombre, 24 años, San Salvador Atenco

Por el gobierno que estaba no creo, por la delincuencia, Iba a haber más delin-
cuencia, y dicen que más oportunidades de trabajo iba a haber, pero no creo 
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porque como eran empresas extranjeras las que estaban entrando, yo digo que 
ya tenían sus trabajadores y no iba a haber oportunidad, y si iba a haber, era con 
un salario mínimo que nada más sería para sobrevivir. 

Hombre, 16 años, San Salvador Atenco

No. Yo mi punto de vista, yo no le veo ningún beneficio para mí no. Yo creo que no 
sería un beneficio para mí, ni para la comunidad, no solamente para mí. No creo 
que sería una fuente, por lo general yo veo que todas esas empresas, ya traen sus 
empresas de transporte, simplemente para un trabajo en una recepción en un 
hotel, tienes que cubrir ciertas ¿cómo se dice? características ¿no? una azafata 
morenita, chaparrita no te la van a aceptar, de 1.50 cm., 1.70 cm.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Pues mira, como tal, no porque no estudié nada relacionado a eso. Yo no sé nada 
de cuestiones aduanaras, ni de aerolíneas, ni cuestiones económicas. Tal vez en 
el sector de, si habría en el sector social, pues tal vez, pero no era mí, mi. O sea, 
de que yo me iba a beneficiar, yo creo que el beneficio era en sí de tener algo 
cerca y todo sube, te sube, pues la plusvalía del lugar. 

Mujer, 27 años, San Salvador Atenco

No porque mi lugar para desempeñarme siempre va a ser una escuela o alguna 
clínica, entonces no me beneficia en nada, escuelas hay en todas partes.

Mujer, 25 años, San Salvador Atenco

Si, de aeromoza, pero allá quién sabe cómo me vaya a aceptar, digo quien sabe, 
de hecho, mi prima entró, ahí, ella ya tiene mejor manejado su inglés, tiene 
francés, entonces yo tengo mi inglés sí, pero no sé cómo sea en el trabajo allí el 
estereotipo. Entonces no sé, porque yo puedo decir una cosa y ya después “hay 
ya no me gusta ahora otra cosa.

Mujer, 22 años, Texcoco

Ningún joven expresó o comunicó estar involucrado con las movilizaciones 
sociales a favor del lago de Texcoco, encabezada por el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (fpdt) que apoyados por numerosos grupos de activistas 
contribuyeron a la cancelación del nuevo aeropuerto. En cambio, algunos 
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jóvenes de Atenco señalan que su localidad ha quedado estigmatizada por 
esta situación, haciéndolos motivo de burlas o discriminación.

Por “el lugar donde eres” pero no es como que me hagan algo malo, si no sólo a 
veces lo toman como a risa o a burla. Cómo ve que pasó lo del accidente, por lo 
que la gente no quería el aeropuerto, y ve que pasó todo el problema y eso, en-
tonces como que a veces me hacen burla de eso, pero pues, así como que no, pero 
yo siento que no lo hacen como en mala onda, sólo para jugar y ya.

Mujer, 20 años, San Salvador Atenco

Por ser güero y tener los ojos de color en el mismo municipio, porque eran puros 
niños morenitos y en la vocacional por ser güero y de ojos verdes y pertenecer al 
municipio de Atenco y por ser de un pueblo porque me decían bro [brother] 
quesero y se reían o hacían alusión a lo de los macheteros, etc.

Hombre, 26 años, San Salvador Atenco

Cuando estuvo el problema de Atenco, no era discriminada, pero pues decían, 
es que tú eres de los macheteros; no me molesta, no me molestó y empecé a pues 
sí, es que somos gente que no nos dejamos. Porque mucha gente por eso, a mi 
forma de pensar, el gobierno hace lo que él quiere, porque la gente se deja, y no 
nos tenemos que dejar, es que tú los defiendes, es que tú eres de Atenco, no, no es 
que porque sea de Atenco, porque nosotros que vivimos y que estamos adentro 
de la comunidad nos damos cuenta y los que están afuera no ven la realidad del 
problema y ustedes opinan pero sin saber, nosotros que estamos adentro sabe-
mos cómo está, qué es lo que va a pasar con nuestra comunidad, ustedes, porque 
tú eres bien peleonera, no es que sea peleonera, simplemente que no me gusta y 
yo defiendo lo que yo pienso, no es ser peleonera.

Mujer, 26 años, San Salvador Atenco

Otro hallazgo a destacar en torno a los jóvenes y al trabajo en el naim fue la 
instalación reclutadores, del grupo aeroportuario, ubicados en los palacios 
municipales de Atenco y Texcoco para contratar personas sin importar edad, 
género, nivel de estudios, área o conocimientos. 

En algunos casos, se impartieron capacitaciones gratuitas para todo aquel 
que quisiera entrar a la primera fase de construcción, no exigían saber leer 
o escribir. Estas capacitaciones normalmente tienen un costo aproximado de 
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12 000 pesos. Pero los reclutadores comentaron que muy poca gente se animó 
a trabajar por falta de interés, sobre todo los jóvenes, que según testimonios 
de los mismos reclutadores, prefirieron empleos que les representaran menor 
esfuerzo y remuneración económica inmediata. Como ya se mencionó, la 
contundencia de dichos argumentos se debilita porque dichas jornadas de 
trabajo, en la megaobra, llegaban a ser de hasta 12 horas, por lo que para 
muchos adultos de mediana edad, por los sueldos que se ofrecían, resultaban 
atractivas; sin embargo, para un joven entre 15 y 29 años, no era una opción, 
pues requerían invertir menos horas y menos esfuerzo. 
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Las respuestas de las y los jóvenes en las entrevistas a profundidad, condu-
cidas en los tres municipios informan lo siguiente, con respecto a sus 
percepciones sobre las diferencias de clase, raciales y étnicas. 

Hay suficientes evidencias orales de que la gran mayoría opina que la juven-
tud blanca, “güera”, es privilegiada y tiene más oportunidades. Asisten a las 
mejores escuelas, ocupan los mejores trabajos, son más atractivos en su aparien-
cia personal. Igualmente, hay suficientes evidencias para comprobar que las 
juventudes indígenas y afrodescendientes son discriminadas por su aparien-
cia personal, su indumentaria y su color de piel. Los jóvenes asiáticos u orienta-
les son percibidos de manera positiva, hay que subrayar que se refieren a un 
imaginario sobre el desempeño de esta juventud en sus países; valoran el siste-
ma educativo que ahí tienen, el esfuerzo colectivo y la innovación.

Aunque no se recabaron suficientes testimonios sobre el ser joven mes-
tizo, damos cuenta de que el mestizaje es muy extendido, para respaldar el 
argumento mostramos datos de Ecatepec y Texcoco, con respecto a la pre-
gunta ¿Y tú cómo te consideras…? de la Encuesta 1200.1 Los datos rescatados 
de esta encuesta arrojan que entre los municipios de Ecatepec y Texcoco hubo 

1 La Encuesta 1200 no fue aplicada en su totalidad en los tres municipios bajo estudio. Las razones: 
porque Atenco no estaba considerado en los corredores de gran afluencia, mientras que Ecatepec y 
Texcoco sí son concurridos por los jóvenes, éste fue principalmente un criterio de selección para la 
aplicación. La Encuesta está disponible en <https://juventidades.sociales.unam.mx.>.
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179 entrevistados, 127 y 52 encuestados respectivamente, lo que representa 
el 14.9% de la muestra total.

Gráfica 1 
Autoadscripción étnica de las y los jóvenes de Ecatepec y Texcoco  

(porcentajes)
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  Indígena

No sabe
No contestó

Fuente: Elaboración de Rafael Muciño con información de Jóvenes de identidades diversas en dinámicas metro-
politanas. Fronteras de la Ciencia, Conacyt 2368.

La gráfica 1 muestra que la identidad mestiza se encuentra arraigada en la 
mayoría de los jóvenes. En Ecatepec resulta interesante que la auto adscripción 
de ser afrodescendiente obtuvo el segundo lugar y parece que hubiera sido 
representativa, pero al demostrar el dato en números absolutos, obtenemos 
que muy pocos encuestados realmente pertenecen a dicha adscripción.

Las y los jóvenes expresaron escasos comentarios sobre el ser mestizo lo 
que hubiera podido enriquecer el análisis cualitativo. En consecuencia, 
aunque las juventudes reciben escolaridad, ésta es vista de mayor precarie-
dad en comparación con la que obtienen los jóvenes privilegiados. En su 
búsqueda de empleo, percibieron racismo y discriminación, por consiguien-
te, desde temprana edad se construyen las percepciones de la existencia de 
racismo y discriminación, así como sus efectos en la escolaridad, el empleo 
y sus trayectorias de vida. Otros testimonios sobre riqueza y pobreza busca-
ron complementar lo anterior en la medida en que reflejan subjetivamente 
tanto sus aspiraciones, como sus deseos, con respecto a los obstáculos reales 
de educación, empleo, ingreso para alcanzar o construir su bienestar a futuro.
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Cuadro 1 
Autoadscripción étnica de las y los jóvenes de Ecatepec y Texcoco  

(porcentajes)

  Texcoco Ecatepec

Mestizo 36 101
Afrodescendiente 3 1
Blanco 1 4
Indígena 1 4
No supo/No contestó 11 17

Fuente: Elaboración de Rafael Muciño con información de Jóvenes de identidades diversas en dinámicas metro-
politanas. Fronteras de la Ciencia, Conacyt 2368.

En términos generales, las juventudes de Ecatepec, San Salvador Atenco y 
Texcoco no consideraron al naim ni perjudicial, ni benéfico, para sus futuros 
laborales. La falta de información y el desinterés por el tema es evidente, 
pues los jóvenes expresaron ser sujetos de pocas oportunidades para em-
plearse en el aeropuerto; por lo tanto, las opiniones que las juventudes tienen 
con respecto a beneficios o afectaciones que el megaproyecto tendría en la 
trayectoria de vida, y de vida cotidiana, de los habitantes de la zona afectada, 
están más orientadas por sus percepciones y experiencias personales con 
respecto a la urbe y lo que representa. Esto significa que dan más crédito a 
su entorno, a la aspiración de pertenecer y vivir en la gran ciudad y a sus 
círculos de sociabilidad, que a las informaciones generadas tanto por el go-
bierno en turno, como por la oposición.

El proyecto del aeropuerto en términos generales representa desigualdad 
y exclusión. Un espacio al que sólo los privilegiados, personas externas a sus 
municipios, hubieran podido usarlo, disfrutarlo o encontrar empleo. El me-
gaproyecto, también hubiera traído caos urbano, tráfico, delincuencia y 
sobrepoblación a sus localidades, terminando así, con la tranquilidad y bien-
estar del entorno natural.

La juventud, de este histórico complejo lacustre, ha asimilado la impor-
tancia de defender y conservar el medio ambiente y, demuestra que esta 
conciencia ha sido incorporada a sus proyectos de vida. 
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