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Resumen. En el presente estudio se analizan los procesos de urbanización en 

una localidad de origen rural dentro de la región de los Valles Centrales de 

Oaxaca. Se emplea un enfoque cualitativo destacando las repercusiones 

ambientales de la localidad, así como en la disminución de la capacidad de 

autosuficiencia alimentaria de sus habitantes. De acuerdo a los relatos 

expresados por sus actores, se espera que el caso estudiado permita poner de 

relevancia las consecuencias de una insuficiente planeación urbana, la cual ha 

ido transformando los espacios rurales desde hace más de 30 años, sin 

preocuparse por sacar las ventajas de la urbanización al tiempo de integrarlas 

en armonía a las relaciones productivas del campo y con el medio ambiente. 

Abstract. This study analyses urbanization processes in a rural community in 

the Central Valleys of Oaxaca. A qualitative approach is used, highlighting the 

community's environmental impact and the decline in its inhabitants' capacity 

for food self-sufficiency. Based on the stories expressed by its stakeholders, the 

case study is expected to highlight the consequences of insufficient urban 

planning, which has been transforming rural areas for more than 30 years, 

without taking into account the benefits of urbanization while harmoniously 

integrating them into productive relationships between the countryside and the 

environment. 
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Introduction  

En el presente trabajo se analizan los problemas derivados de los procesos de urbanización acaecidos en 

el municipio de Santiago Suchilquitongo, perteneciente al distrito de Etla, dentro de la región de los Valles 

Centrales, en el estado de Oaxaca. El fenómeno va retratado desde 1992, cuando fue implementada la 

reforma al Artículo 27 constitucional y la cual fue acompañada del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) para regularizar la propiedad de la 

tierra1. 

Abordar las contradicciones de la urbanización en una localidad del estado de Oaxaca, como Santiago 

Suchilquitongo, implica considerar qué entendemos por este fenómeno, y para ello, me adscribo a la 

definición de Unikel sobre urbanización, en donde una de las características de la modernidad que la define 

es la de ser fruto de la Revolución industrial, en donde “no solo se alcanzan tamaños de ciudades sin 

precedentes, sino que se aumenta sistemáticamente el porcentaje de población urbana respecto a la 

población total de los países”2. 

Este mismo autor plantea que el proceso antes descrito es producto del desarrollo económico capitalista. 

En éste, se da una “continua transferencia de recursos de las actividades primarias a las secundarias y 

terciarias, lo cual implica un movimiento de población de la agricultura a las manufacturas y servicios, esto 

es, un proceso de urbanización”3.  

 
1 Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, PHINA, 2022. Consultado en: https://phina.ran.gob.mx/index.php 
2 Luis Unikel, El desarrollo urbano de México, México, Colmex, 1976, p. 10. 
3 Ibid. p. 11. 
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Dentro de las divergencias teóricas sobre el proceso de urbanización, está la corriente que lo define de 

acuerdo a un incremento de concentración poblacional en relación proporcional al tamaño de un 

territorio. A lo anterior se añade la adopción de un nuevo estilo de vida, que, si bien no se asume 

totalmente urbano, tampoco conserva en su totalidad las tradiciones y costumbres de la vida rural4. 

Sin embargo, para efectos del caso estudiado, coincidimos con Unikel en tanto que el desarrollo 

económico es el factor de mayor peso que caracteriza a este proceso, ya que los efectos 

multidimensionales que se le atribuyen a la urbanización, “son más bien modificaciones originadas por los 

cambios en la estructura económica y no por la concentración de población que ella misma produce”5, 

quedando de manifiesto que la concentración de población queda determinada por el mercado y no 

viceversa. 

Dicho lo anterior, debemos entender que la urbanización implica necesariamente una inmersión en la 

complejidad de las relaciones sociales de los actores involucrados, la conversión de tierras de origen rural a 

urbano y su inserción en un modelo neoliberal de desarrollo y modernidad capitalista. 

De esta manera, enfoqué el presente trabajo para visualizar los efectos socioeconómicos y ambientales 

producidos por la urbanización en Santiago Suchilquitongo a partir de 1992 y hasta 2024. Comienzo 

cuestionándome si los cambios en las condiciones materiales y simbólicas de esta localidad, ocasionados 

por la urbanización de origen neoliberal, han fomentado o contenido la capacidad de sus habitantes para 

lograr su autosuficiencia alimentaria; y por otro lado, que repercusiones han tenido los cambios en el 

paisaje de la localidad para el medio ambiente.   

La metodología utilizada en este trabajo se basó particularmente en métodos de investigación cualitativa, 

puntualmente el uso de la etnografía; puesto que, desde el punto de vista de Geertz, hacer etnografía es 

“establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar 

mapas del área, llevar un diario, etc.”6. Sin embargo, el autor comenta que no son estas actividades 

propiamente lo que definen a la etnografía sino cierto tipo de esfuerzo intelectual: la ‘descripción densa’. 

Este tipo de análisis reside en el desentrañamiento de las estructuras de significación. Es decir, encarar una 

multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas 

entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo 

debe ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después.  

De esta forma y mediante entrevistas semiestructuradas, se les preguntó a los habitantes de la localidad 

sobre su percepción ante el proceso de urbanización que ha ocurrido en los últimos treinta años en tanto 

sus repercusiones ambientales. Asimismo, se les cuestionó si estos cambios han potenciado o inhibido su 

capacidad de autosuficiencia alimentaria con respecto a las actividades rurales que otrora realizaban en 

décadas anteriores. 

Dado lo anterior, el presente estudio contiene tres apartados para su análisis. El primero aborda los 

contextos que atraviesan al fenómeno de urbanización; el segundo aborda las características de la localidad 

en cuestión; y el tercero analiza el proceso de urbanización en Santiago Suchilquitongo desde el punto de 

vista de sus actores. 

 
4 Al respecto, Carton de Grammont alude a este traslape entre lo rural y lo urbano cuando habla de la urbanización del campo 
porque en éste se incrementan las ocupaciones no agrícolas; los medios masivos de comunicación (radio, televisión, teléfono o radio 
de onda corta) llegan hasta las regiones apartadas, las migraciones permiten el establecimiento de redes sociales y la reconstrucción 
de las comunidades campesinas en los lugares de migración, con lo cual nace el concepto de comunidad transnacional. Hubert 
Carton de Grammont, “Nueva ruralidad: ¿un concepto útil para repensar la relación campo-ciudad en América Latina?”, en: 
Ciudades. Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana, núm. 85, 2010, Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), p. 280. 
5 Unikel, Op. cit. p. 12. 
6 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1973, p. 21. 



Las contradicciones de la urbanización en un contexto de desarrollo y modernidad: el caso de Santiago Suchilquitongo, Oaxaca 

 

 
 
 

ISSN: 2014-2714 99 

 
 
 

Urbanización, desarrollo y modernidad  

A partir de la modificación de corte neoliberal al Artículo 27 constitucional, la urbanización de los núcleos 

ejidales y comunales ya con las modificaciones realizadas hacia la propiedad social, se vio reflejada en tres 

aspectos: 1) en la formación y evolución de los asentamientos irregulares; 2) en la aparición de nuevos 

agentes sociales que disputan las tierras ejidales para usos urbanos; y 3) en la planeación urbana7. 

Ahora bien, en razón de sugerir que el análisis se traslade hacia los alcances de esta transformación 

urbana, hay que subrayar la forma en la que quedó acordada su planeación dentro del establecimiento de 

una lógica de desarrollo y modernidad capitalista en nuestro país, en donde sus resultados se trasladan no 

solo a la esfera económica sino a otras estancias como la social o la ambiental.  

A propósito de lo anterior, Polanyi señala varios aspectos que definen a esta lógica cuando menciona que 

la transformación implica un cambio en la motivación de la acción de parte de los miembros de la 

sociedad, en donde la motivación de la subsistencia debe ser sustituida por la motivación de la ganancia, y 

“todas las transacciones se convierten en transacciones monetarias, y estas requieren a su vez la 

introducción de un medio de cambio en cada articulación de la vida industrial”8. 

A esto hay que agregar que las concepciones de la urbanización en la sociedad e historia moderna 

corresponden a una lógica de desarrollo y modernidad capitalista. En ese orden de ideas, me adscribo a las 

ideas de Olivares en donde el desarrollo,  

[…] tiene como finalidad última alcanzar la modernidad; lo conspicuo de él es que es un proceso cuya 

razón de ser es el hombre mismo […] es por tanto un concepto-acción que marca los espacios y las formas 

de vida de los actores locales; compone y descompone espacios y relaciones, sobre todo las del campo y la 

ciudad, en aras de la productividad económica, es decir, buscando una mayor eficiencia del hombre en su 

relación con la naturaleza9. 

En cuanto a modernidad, la misma autora plantea que se debe entender como el carácter peculiar de una 

forma histórica de totalización civilizadora de la vida humana, así como por capitalismo se concibe,   

una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano: una manera de llevar a cabo 

aquel conjunto de sus actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y 

consumo de los bienes producidos. Entre modernidad y capitalismo existen las relaciones que son propias 

entre una totalización completa e independiente y una parte de ella dependiente suya, pero en condiciones 

de imponerle su manera particular de totalización10.  

Siendo que el desarrollo económico es el factor de mayor peso que caracteriza a este proceso, es de 

suponer que la finalidad de la urbanización en tiempos de desarrollo y modernidad neoliberal prioriza las 

ganancias sobre los efectos económicos, sociales y ambientales que puede estar produciendo. A 

continuación, un pequeño contexto sobre el municipio en estudio y sus aspectos de transformación en 

tanto los procesos de urbanización que ha tenido. 

Economía, sociedad y medio ambiente en una localidad del estado de Oaxaca 

Santiago Suchilquitongo es una localidad que se localiza en la parte central del estado de Oaxaca, 

pertenece a la región de los Valles Centrales y es municipio integrante del distrito de Etla (Mapa1). Está 

 
7 Soledad Cruz, “La nueva Ley Agraria y la urbanización ejidal en la periferia urbana”, en: René Coulomb y Emilio Duhau (coords.), 
Dinámica urbana y procesos socio-políticos. Lecturas de actualización sobre la Ciudad de México, México, UAM, 1993, p. 214. 
8 Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México, FCE, 2003, p. 90. 
9 Martha Olivares, “Los sujetos rurales, globalización y contradicciones espaciales. Lo urbano y lo rural”, en Canabal, Beatriz y 
Olivares, Martha (coords.), Sujetos rurales. Retos y nuevas perspectivas de análisis, México, UAM/Itaca, 2016, p. 94. 
10 Ibid. pág. 97. 
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ubicado a 30 km. aproximadamente de la Ciudad capital del Estado (Oaxaca de Juárez) y es un municipio 

limitante del área conurbada de la Zona Metropolitana del Valle de Oaxaca. 

Mapa 1. Ubicación del municipio de estudio dentro del estado de Oaxaca, así como la distancia que tienen 

con respecto de la capital del estado oaxaqueño 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 202011. 

Cabe destacar que el proceso de urbanización en esta comunidad comenzó desde su incorporación al 

programa de Incorporación al suelo urbano (PISO) después de dar inicio los cambios al Artículo 27 en el 

estado de Oaxaca en 1992. De ahí que hoy día cuente con varios servicios de electrificación, pavimentado, 

tubería de agua, instalaciones sanitarias e infraestructura multimedia como el internet. Dentro de su 

territorio, Santiago Suchilquitongo cuenta con terrenos tanto de propiedad privada como de propiedad 

social (ejido y comunidad). 

Los miembros de esta comunidad elaboran artículos artesanales de cestería (artículos tejidos de carrizo), 

además de la elaboración de vestimenta típica. También se elabora tallos finos de cantera rosa utilizados 

principalmente a la ornamentación de templos, casa, jardines y espacios públicos, entre estos tallos se 

encuentran esculturas de santos, estatuas, pilas bautismales, fuentes, columnas, fachadas, etc., y donde se 

demuestra la cultura como pieza fundamental de la localidad12. 

En cuanto a la actividad turística solo se ha desarrollado una incipiente promoción de la localidad. El 

municipio cuenta con varios elementos atractivos, por mencionar el más importante, está la tumba no. 5 

ubicada en el llamado Cerro de la Campana; además de que en el año 2023 se inauguró la primer Feria del 

Globo Aerostático de Santiago Suchilquitongo. 

 
11 Marco Geoestadístico de Oaxaca 2020. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/temas/mg/  
12 Plan Municipal de Desarrollo Sostenible “Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santiago Suchilquitongo”, Gobierno 
Municipal 2022-2024. 

https://www.inegi.org.mx/temas/mg/
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En general es una comunidad que se reúne en las festividades y que se organiza principalmente en barrios 

y colonias para labores de tequio y eventos de catástrofe natural, como cuando hay que ir a apagar el 

fuego en el monte en los casos que ocurre un incendio, o como cuando hay que poner barricadas en los 

límites del río para contener el nivel del agua debido a una inundación, como lo fue en el año de 2017. 

En cuestión ambiental, hay una importante deuda en materia de deterioro de los recursos directamente 

vinculados a la agricultura. Entre lo que podemos destacar principalmente está la contaminación del agua 

de los ríos; la inequitativa explotación de los mantos acuíferos; la construcción de casas-habitación en 

áreas de cultivo y cerriles; la falta planeación territorial de asentamientos humanos en colonias de nueva 

creación; el estudio de la intensa degradación de los cuerpos de agua, los suelos y el tratamiento de los 

desechos sólidos; así como el uso de agroquímicos y semillas para siembra de origen transgénico; y por 

último, un mayor consumo de energía eléctrica, debido a las necesidades de equipamiento (sistemas de 

refrigeración o calefacción, televisión satelital, telefonía, acceso a Internet, etc. 

Hasta hace tres décadas, la actividad agrícola era fundamental para el municipio de Santiago 

Suchilquitongo, porque de ella derivaba la base de la alimentación de la comunidad, no obstante, el apoyo 

al campo es casi nulo, además de que se observa una baja inversión en la implementación de sistemas de 

riego (y en muros de contención) y en donde se presentan algunos cultivos hay perdida de hectáreas 

cosechadas con relación a las hectáreas sembradas debido a la falta de acceso al agua13.  

En este municipio se cuenta con un servicio de agua de la red pública que se realiza través de cuatro 

pozos y un manantial. Además, el municipio cuenta con una presa denominada el Pescado, la cual solo 

abastece a la parte de las colonias aledañas a la carretera de cuota. Aunado a ello, el gran tema de siempre 

es la contaminación del río Atoyac y la acción insuficiente tanto de las autoridades como de la población 

en general para poder dialogar con los municipios vecinos y llegar un acuerdo sobre cómo evitar que se 

contamine.  

Por otro lado, la producción y el consumo de bienes y servicios han traído una mayor demanda de agua y 

también una mayor generación de aguas residuales, de las cuales una proporción importante se vierte sin 

tratamiento en los cuerpos de aguas superficiales reduciendo inmediatamente la disponibilidad del líquido, 

y haciendo necesario procesos y grandes inversiones económicas para su tratamiento y potabilización. En 

Santiago Suchilquitongo solo hay un prestador de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos 

por parte del municipio. La recolección se realiza a través del sistema de recolección casa por casa 

utilizando un solo vehículo. 

Finalmente, los nuevos asentamientos humanos en zonas cerriles han ido deforestando paulatinamente el 

territorio, y es fundamental llevar a cabo una gestión forestal sostenida que ayude a contener la 

deforestación de los bosques, así como trabajar de forma constante en la forestación y reforestación. 

La urbanización en Santiago Suchilquitongo 

Esta comunidad, al ser reubicada dentro de las nuevas reglas de tenencia de la tierra se enfrentó a 

condiciones de reconfiguración territorial no solamente de relaciones de propiedad, sino también de 

urbanización, Por ende, el cambio en los usos de suelo (sobre todo de la propiedad social) y sus nuevas 

 
13 Panorama sociodemográfico de Oaxaca. Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI). Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825197933#:~:text=Como%20parte%20de%20la%20divulgaci%C3
%B3n%20de%20los%20resultados,poblaci%C3%B3n%20y%20las%20viviendas%20de%20la%20entidad%20federativa.  
Resultados definitivos. Datos por localidad de Oaxaca. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 (INEGI).  
Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1290/702825416
874/702825416874_1.pdf 
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características de ser alienable, transmisible y sin obligatoriedad de sembrar14, lejos de contribuir a la 

autosuficiencia alimentaria que otrora se conseguía con la actividad rural al tener a la mano los bienes de la 

tierra para su autoreproducción, promueven el desarrollo de otras actividades del sector secundario y 

terciario, así como incidencias ambientales en cuanto a la nueva relación de los actores con su localidad. 

Al respecto, los mismos pobladores hacen referencia a este proceso de configuración urbana de su 

localidad, de acuerdo a su percepción y a su experiencia de vida. Antes que todo, tratan de situar en el 

tiempo desde cuando ocurrió este fenómeno: 

pues desde que pavimentaron hace 25 años empezó a entrar el transporte público por ahí del 2000 también 

se siguieron con el alumbrado en todo el municipio […] pues el internet tiene como 10 años que lo 

metieron, pero el agua ya tiene igual como desde el 2000 que empezaron a hacer tubería de agua en las casas 

nomás que el drenaje todavía no está usándose, usamos una salida para la regadera que va hacia afuera, pero 

para el baño todavía usamos la letrina15. 

Samuel, otro vecino de la localidad añade que: 

sí, desde hace varios años (20 más o menos), empezaron a entrar los coches y los taxis de moto (moto 

taxis), antes todo esto era pura terracería y para salir a la carretera había que caminar, pasaban muchas 

yuntas, ahora ya no, ya es paso de autos y motos. La luz si había entrado desde más tiempo, desde los 

ochentas […] ¿la tubería de agua?, ah, ese sí es más reciente. Casi siempre había que ir al pozo por agua y 

bañarse en el río. También había quien tenía su propio pozo en casa, como el que tiene todavía mi sobrino 

acá al lado, pero se llena solo de lo que llueve. Ahora ya todos tenemos agua de la llave16. 

Ahora bien, en cuanto a su actividad económica, los habitantes de la localidad han tenido que optar por 

realizar actividades relacionadas con el sector secundario y terciario, en ese sentido, expresan su 

percepción personal acerca de cuándo y cómo les fue necesario realizar este tipo de ejercicios: 

más o menos desde hace unos 20 años para acá, porque yo todavía sigo hasta donde puedo en el campo, 

pero mi hijo ya se dedicó de chofer, sale los lunes a las 5 de la mañana y llega hasta el fin de semana, trabaja 

en una constructora. Tratamos aquí con la tiendita de vender aquello que nos sobra de los animalitos y 

todavía intercambiar algunas cosas con la familia que todavía siembra otras cosas y que tienen gallinas17.  

La producción y venta de productos agrícolas a pequeña escala ha ido abandonándose estrepitosamente, 

sin embargo, los habitantes utilizan esta actividad como de las más realizadas para ejercer resistencia ante 

los cambios derivados de la urbanización y que a su vez promueve la desaparición de actividades agrícolas:  

pues fíjese que me platicaba un señor que el sí se ayudaba con la venta de despensas de verdura por 

teléfono, porque dice que tiene algunos terrenos bastante grandecitos y entraba agua y tenía alfalfa, 

entonces decía que de a $50 vendía los cortesitos de alfalfa y se ayudaba. Y entonces esa gente que tiene un 

dinerito fuera de lo que recibe se ayudan mucho18.  

Otra vecina de la localidad relata que: 

pues no, ya no es igual que antes, hay un poquito de más gastos porque antes tu regabas todo con el agua 

del río, llovía y tu dejabas que se alimentara de ahí todo. Sin embargo, ahora con la urbanización no, ahora 

tenemos que pagar, se hicieron unos pozos a donde tenemos que sacar un recibo. Antes había que pagar $5 

pesos, pero fue aumentando cada vez más, después a $10 pesos y luego a $15 pesos. Están poniéndose 

condiciones que antes no estaban y que dificultan la vida. Pero, sin embargo, ahora sí que el que le tiene 

amor a su terreno pues dice ni modo, le voy a luchar como yo pueda, no. Y pues se esmera uno, porque hay 

 
14 Véase: Juan Carlos Pérez, El nuevo sistema de propiedad agraria en México, México, Palabra en vuelo, 2002. 
15 Francisco, barrio El Peñasco, 55 años.   
16 Samuel, barrio El Peñasco, 70 años. 
17 Martín, barrio El Peñasco, 62 años. 
18 Bertha, barrio El Atayuco, 87 años. 
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un señor, un ingeniero que está por acá arriba, y nos dice que cosechó fresas y que agarremos algunas 

fresitas porque él no se las va a acabar todas y no las quiere para vender, entonces, con las que juntamos 

entre mis hermanas y mis hijos y mis sobrinos, las llevamos para la casa, ahí hacemos mermelada y la 

vendemos en vaso, y así con varias otras cosas que a veces nos regalan aquí en la comunidad19. 

En otras ocasiones, son los hijos de familia los que, en sus ratos libres, ayudan a sus papás campesinos, 

aunque ya no se dediquen al campo: 

la mayoría de las nuevas generaciones ya son muchos profesionistas que van a Oaxaca, ya se han 

distanciado y prefieren estudiar alguna profesión, ya sea por comodidad o porque ya no cuentan con 

terrenos para sembrar. Mi hijo, por ejemplo, ya no quiso estudiar y se puso a trabajar, pero ya vio que no es 

lo mismo ahora con su familia y entonces cuando puede me ayuda a llevar el frijol y el limón allá a Etla para 

venderlo20. 

Ahora bien, los ejemplos en que se ayudan familiarmente por medio de trabajo asalariado son diversos, 

albañilería, manejo de mototaxis, docencia, servidores municipales, etc. Aquí un ejemplo de un campesino 

que tiene que combinar su actividad agrícola con una actividad remunerada: 

mi esposa que ya tiene 65 apenas pidió su pensión del Bienestar y yo también me dedico a la albañilería, a 

veces me contratan de ahí de Santa Cruz para arreglar algunas casas y con eso y lo de la siembra ahí no la 

vamos llevando21.  

En ese mismo cariz, hay quienes combinan la siembra y la venta de artículos de consumo para 

complementar la reproducción familiar:  

yo vendo tortillas empaquetadas aquí con mis familiares y vecinos, también vendo pollos rostizados y a la 

leña con frijoles y arroz. Mi esposo se encarga de los magueyes y también vendemos pulque. Mis dos hijos 

ya están casados y viven acá mismo en el Atayuco pasando el CETIS22.  

En otro orden de ideas, la percepción en términos ambientales que tienen los habitantes sobre la localidad 

es de pros y contras, es decir, según las necesidades que vayan surgiendo, la nueva infraestructura puede 

ser muy útil y puede hacer la vida más apacible, pero en cuanto a los aspectos de querer combinar 

actividades rurales con el espacio urbano, los vecinos del lugar se quejan de adversidades que han 

encontrado a partir de la nueva configuración urbana: 

sí, ha habido mejoría en calles, ha venido a vivir más gente y han puesto instalaciones. Yo casi empecé a 

darme cuenta hace 15 años, sobre todos con los candidatos municipales verá que, de aquí del pueblo, salió 

un candidato, un señor que se llamaba Adolfo, era del PRD. Había PRD, PRI, PAN, todo eso. Pero el PRI 

hacía por todos menos por este barrio, y entonces muchos de aquí de esta comunidad seguimos al PRD. 

Entonces este señor ganó, y verá que esta cuadra de aquí era terracería, pero yo sí quedé muy contenta 

porque casi casi el voto fue el domingo cuando ganó las elecciones, y el lunes empezó rápido a pavimentar 

[…] para el agua potable, creo que en el 98 o en el 2000, no me acuerdo que fecha, fue que vino el agua23. 

Como podemos ver, la Sra. Bertha habla de una mejoría en las calles, sin embargo, después hace referencia 

a las desventajas que tiene con respecto a sus actividades rurales: 

fíjate que actualmente para regar las plantas tiene uno como que estar escondiéndose el agua, porque te 

sancionan si te ven regando una maceta. Fíjate que aquí mucha gente, ya sea por envidia o por coraje, pero 

hubo una vecina que puso una sanción, primero de $200 pesos por multa, ahora está en $500 pesos la multa 

para el que esté regando agua y porque tengan las mangueras dentro de los arbolitos. 

 
19 Reyna, barrio El Atayuco, 57 años. 
20 Jaime, colonia Lázaro Cárdenas, 62 años. 
21 Jaime, colonia Lázaro Cárdenas, 62 años. 
22 Angelita, colonia Lázaro Cárdenas, 55 años. 
23 Bertha, barrio El Atayuco, 87 años. 
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Fíjate que una vez mi hijo fue a la junta, porque en enero, cambian de comité. Y pues a él se le olvidó 

platicarme que cosa acordaron allá en la junta, no me dijo nada, no me puso al tanto. Y un día, bien 

tranquila estaba yo regando con la manguera y me cobraron $500 pesos porque me cayeron regando con la 

manguera. Ahora tengo que poner agua en una cubetita chiquita y tres-cuatro cubetitas le echo a cada 

arbolito, pero me tengo que cuidar. Entonces, estos arbolitos vienen sobreviviendo a base de escondidas 

porque así directo no se pueden regar24. 

Por su parte Adela, hija de la Sra. Bertha y quien tiene su predio unas cuadras más adelante, da su opinión 

sobre si el proceso de urbanización le ha sido benéfico: 

sí, pero el municipio no lo ha hecho organizadamente. A mí, por ejemplo, hace poco vinieron a ponerme 

esas bancas del parque que van a poner aquí, y me taparon toda mi entrada, y yo salí y les dije que no 

podían dejarlo allí porque era mi paso. Ya después las recorrieron hacia la calle, pero no pueden ir poniendo 

cosas sin consultar a la gente. En cuanto a los servicios voy de acuerdo, se pusieron postes de luz desde 

hace varios años (25), el agua entubada y la pavimentación de la calle, eso mejoró nuestra comunidad25. 

Otros habitantes expresan los problemas que también han tenido sobre todo con el agua, en ese sentido 

relatan que: 

sí, pero pues la verdad hay partes donde no han hecho bien las cosas, hay lugares en donde el agua sale en 

algunos lugares en donde afecta. Disminuyen el agua para el campo porque la niegan y se la llevan a otros 

lados donde construyeron nuevas colonias, y hay veces que hasta se inunda en esos lugares porque toda el 

agua se la llevan para allá con las tuberías, y por eso dicen que aquí hay que ahorrar agua porque no hay, 

pero no es cierto, lo que pasa es que se la llevan hacia otros lados en donde está llegando la gente nueva de 

otros lados […] ahí donde está la escuela (CETIS) ahí se llenó de gente que no es de aquí y las autoridades 

les empezaron a vender esos lugares con todos los servicios, mientras a uno se lo niegan o le ponen multas 

si usa más de la cuenta26. 

En cuanto a la pavimentación, también hay opiniones diversas, nuevamente dependiendo las necesidades 

que se tengan que cumplir:  

sí claro, ya este barrio cuenta con todos los servicios y es el más urbanizado del municipio. Llevo 

aproximadamente ocho años aquí, y sé que se mantiene muy poco la siembra, sé que se dedican a la venta 

de hortalizas, de flores. En realidad, que sí se siguen dedicando poco al campo, pero probablemente ha ido 

en aumento el dar otro tipo de servicios como el transporte, porque también la población ha crecido, y cada 

generación tiene que irse a otras partes. Por eso también que se tengan que hacer caminos y servicios 

nuevos27. 

Otra vecina del lugar también argumenta que:  

sí, ha tenido un alto grado de urbanización, aquí en la entrada del municipio especialmente ya tiene varios 

años que pusieron el alumbrado y la caseta de vigilancia. Con el camino pavimentado empezaron a entrar 

los taxis y las urvan y ve que está ahí la base de los mototaxis, ya hay mucho transporte para entrar al 

municipio28. 

En contraste, otro habitante de la comunidad, Pedro, quien ha sido campesino toda su vida, expresa las 

inconveniencias que le trajo la pavimentación en su actividad rural:  

le voy a decir, yo tengo todavía algo de construcción de carrizo porque esta fue de los últimos barrios que 

empezaron a hacer obras. El municipio empezó a poner tubería por allá por el barrio de La Reforma hace 

como quince o veinte años, y ya no se podía pasar con la yunta por ahí. Acá yo todavía tengo mi yunta para 

 
24 Bertha, barrio El Atayuco, 87 años. 
25 Adela, barrio El Atayuco, 50 años. 
26 Martín, barrio El Peñasco, 62 años. 
27 Gabriela, barrio La Reforma, 45 años. 
28 Angelita, colonia Lázaro Cárdenas, 55 años. 
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ir por la mazorca, pero voy acá enfrente como yendo hacia Santa Cruz. Pero imagínate que tuviera que 

pasar por ahí por el municipio, ya no podría uno29.  

Asimismo, el otrora campesino Tadeo, pone en una balanza los pros y contras de esta urbanización, en su 

argumento se ve reflejado el peso superestructural en tanto las nuevas políticas que se debían desarrollar 

en la localidad desde hace 30 años. Desde la subalternidad campesina, este actor local lo percibe así: 

bueno yo te voy a decir, yo cuando tenía unos 7 años, con la mano acarreaba uno el agua de la que se 

estancaba aquí. Ahora con esos caminos que pusieron, hicieron bien, pero también hicieron mal, porque 

ahora el agua corre y se va para los bajos, y corre para el río. Y antes había lodacera, encharcamiento, pero 

esa agua se nos quedaba a nosotros y se iba a los pozos, y ahorita con esto pues, esta bonito, pero no nos 

beneficia en nada, porque este poquito de tierra que ves ahí, no detiene toda el agua que la tierra puede 

detener. Todo eso el gobierno no se dio cuenta y la gente fuimos ignorantes y bobos, “sí, sí, vamos a 

pavimentar, vamos a hacer esto y lo otro”, pero de qué sirve que esté pavimentado, si no se guarda el agua, 

esos pozos ya están secos. Porque si todavía hubiera tierra, lo poquito que lloviera, toda esa humedad, aquí 

estuviera con nosotros. Porque te repito, esta bajada corre, llega ahí y sale pa´bajo y se fue, se perdió. Y 

como está el río, mira el río, apoco crees que va a pasar el agua del cemento30. 

Lo anterior pone de manifiesto por medio de los actores sociales de la comunidad de Santiago 

Suchilquitongo, cómo este proceso de urbanización, en su contexto de desarrollo y modernidad (no 

olvidar que también en las antiguas civilizaciones del mundo contaban con trazas urbanas, pero dentro de 

otra connotación), sobrepone los intereses del capital sobre el modo de producción agrícola, ya que la 

urbanización es producto del desarrollo económico capitalista y prioriza la estructura propia de una 

sociedad mercantil. 

Asimismo, afecta las relaciones entre los habitantes y su capacidad de reproducción como décadas antes lo 

hacía. Al no tener el mismo ambiente rural, y al no dedicarse ya a la agricultura en la mayoría de los casos, 

condiciona las actividades que le permitían tener acceso a los productos del campo para su autoconsumo.  

Por otro lado, las afectaciones ambientales también son producto de la planeación urbana que no se 

preocupa por sacar provecho de lo urbano y ponerlo en cierta armonía en cuanto a relaciones productivas 

con el campo, sino que pretenden hacer desaparecer paulatinamente la vida rural y terminar por urbanizar 

todo el espacio de los habitantes de esta comunidad.  

Conclusiones  

La modificación al artículo 27 en 1992, si bien no tuvo repercusiones de forma exacerbada sobre la venta 

de la tierra de origen rural en esta localidad, ésta sí se vio incentivada por sus planes de desarrollo y 

modernidad en tanto que liberó mecanismos de urbanización sobre Santiago Suchilquitongo. 

En el caso de la autosuficiencia alimentaria, contribuyó a la reconfiguración de los campesinos y otros 

agentes sociales que surgieron de estos procesos, tales como los nuevos habitantes que compraron 

terrenos en la zona ejidal que está al pie de un monte pasando la carretera federal y que colateralmente 

contribuyó a la deforestación y al asentamiento urbano en un área cerril. 

Como ya comentamos en líneas anteriores, la necesidad de dedicarse a otras actividades en donde 

necesariamente dependan de un pago salarial para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y 

sustento, limita a los habitantes de la localidad para obtener de la siembra sus necesidades básicas.  

Asimismo, en términos ambientales, el río que atraviesa la comunidad (Atoyac), fluye contaminado desde 

los municipios vecinos de San Francisco Telixlahuaca y San Pablo Huitzo, debido a que, a través de los 

planes de urbanización en esas localidades, se vierten las residuales directamente al río, lo cual, 

 
29 Pedro, barrio El Aguacatal, 58 años. 
30 Tadeo, Agencia municipal de Santa Cruz Lachixolana, 62 años. 
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paralelamente, crea la necesidad de que la comunidad de Santiago Suchilquitongo se tenga que abastecer 

de agua embotellada para su consumo humano.   

Lo anterior nos remite a poner atención tanto a los cambios territoriales en el aspecto socioeconómico 

como en cuestión ambiental. Los habitantes de esta comunidad relatan graves repercusiones al respecto, 

ya que, si bien algunas de las problemáticas son por causas socioeconómicas, muchas de las vicisitudes 

ecológicas son provocadas por las nuevas actividades de trabajo, el asentamiento humano de personas 

ajenas a la comunidad, la pérdida de producción rural, la insuficiente planeación urbana, etc.  
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