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el espacio social, concebido como una region 
construida y reconstruida a partir de las pcicticas 
concretas de sus habitantes, en ese ir y venir de 
lo global a lo local y viceversa. Los ejes de ana- 
lisis son: la estructura productiva, sabre todo 
las cambios en la producci6n del jiromate y sus 
consecuencias en la cransformaci6n del espacio 
rural que da paso a un fen6meno de "genrrifica- 
cion'', para cerminar con las "estrategias adapta- 

. tivas'' de los pobladores ante esros procesos. 

Resumen 

Este trabajo expone la dinarnica entre las relacio- 
nes global-local y c6mo estas han marcado las 
transformaciones socioespaciales y en las formas 
de vida de los pobladores que se presentan hoy 
en la region de los Altos de Morelos. La hip6- 
tesis que manejo es que si bien la globalizaci6n 
impone una serie de transformaciones en las 
formas de apropiaci6n y urilizacion del espacio, 
son las propios actores quienes a partir de sus 
propias estrategias de vida y reproducci6n im- 
primen las caracterfsticas que finalmente retoma 
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constructed and reconstructed on the basis of 
the specific practices of its inhabitants, in the 
constant exchange between global and local ap- 
proaches. The analytical axes include: the pro- 
ductive structure, particularly the changes in 
tomato production and its consequences on the 
transformation of the rural space that gives rise 
to a phenomenon of "gentrification" to elimi- 
nate the settlers' "adaptive strategies" to these 
processes. 

Abstract 

This study explains the dynamics of global-lo- 
cal relations and the way they have marked 
socio-spatial transformations and the life forms 
of the settlers that occur nowadays in the los 
Altos de Morelos region. My hypothesis is that 
although globalization imposes a series of trans- 
formations on the forms of appropriation and 
use of space, it is the actors themselves who, on 
the basis of their own life and reproduction stra- 
tegies, determine the characteristics eventually 
assumed by social space, conceived of as a region 
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2 Por "rerciarizacion" se entiende el proceso de 
crecimiento acelerado del sector servicios, tanto en lo 
que se refiere a mimero de personas ocupadas en el 
como a la cantidad de recursos econ6micos invertidos. 

lla conocida como "los Altos". Este proceso 
tiene como consecuencia una urbaniza- 
ci6n acelerada y poco planificada del terri- 
torio; un uso sin control y la consiguienre 
degradaci6n de los recursos naturales; va- 
riaciones con tendencia al decremento en 
la producci6n de los productos agrfcolas 
tradicionales (mafz, frijol y jitomate fun- 
damentalrnente) y el cambio en el patron 
de cultivos; nuevas formas de uso del suelo 
a partir de la venta o el abandono de las 
tierras de cultivo, yen general una tercia- 
rizaci6n de la economfa2 y un aumento 
en la migraci6n de la poblaci6n. 

Todos los procesos mencionados ante- 
riorrnente, obviamente que no se deben a 
una sola causa, sino que son resultado de 
diferentes factores tanto macro como mi- 
croecon6micos y sociales, enmarcados en 
el proceso de globalizaci6n en el que esta 
inserto nuestro pafs y sus regiones. Fae- 
tores que tienen que ver con los cambios 
a los que esra sornetida la agricultura hoy, 
tanto en lo que refiere a la rentabilidad 
de los productos como al cambio tecnol6- 
gico instrumentado para producirlos; la 
construcci6n de un mercado legal de tie- 

Secuencia 

* El presente trabajo forma parte de un proyecro 
de investigaci6n mas amplio bajo mi coordinacion 
denominado "La transforrnacion socioespacial de la 
sociedad rural: estructura productiva, cambio tecno- 
Iogico y nuevos usos del suelo en los Altos de More- 
los" y en el que participaron en su primera etapa las 
esrudiantes de maestrfa Tania Rodriguez y Lilian Mar- 
tinez, quienes desarrollaron sus tesis en la maesrrfa en 
Esrudios Regionales del Institute Mora y que mucho 
aportaron con sus trabajos yen la realizacion del tra- 
bajo de campo al conocimiento de la region, por lo 
gue les agradezco infinitarnenre. La esrudiante de doc- 
torado Adriana Salas desarrolla un rrabajo de tesis de 
doctorado bajo mi direcci6n y ha sido rarnbien des- 
de el inicio un soporte invaluable en la discusion sobre 
el tema, la busqueda de informaci6n bibliografica, 
docurnenral y directa en campo, asf como en la elabo- 
raci6n de rnapas, por lo que rarnbien tiene todo mi re- 
conocirniento y gratitud. 

1 Demro de ellas el proceso de industrializaci6n 
gue ha presentado el estado, fundamenralmenre en 
la region de Cuernavaca. 

E n Mexico, el estado de Morelos pre- 
senra un acelerado crecimiento ur- 
bano debido, entre otras causas, 1 al 

declive de la agricultura y al aumento y 
auge de las acrividades terciarias, funda- 
mentalmente el turismo y las residencias 
permanenres y segundas residencias en sus 
diferentes regiones, especialmente en ague- 
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4 Sarmiento, M()re/os, 1997, p. 14. 
5 Para mayor informaci6n sobre estas regionali- 

zaciones y ver c6mo se constiruyen gnificamente sobre 
mapas, consultar los trabajos de Martinez, "Globali- 
zacion", 2005, pp. 87-98; Rodriguez, "Consrruccion", 
2005, pp. 111-122, y Salas, "Reorganizacion", 2006, 
pp. 71-82. 

6 Monroy et al., "Caracterfsricas", 1992, pp. 37-64. 
7 Por "region natural" se entiende la combinaci6n 

de los factores ffsicos y fisiograficos como clima, re- 
lieve, vegetaci6n e hidrologfa y es producto de la his- 
roria ffsica del planeta. Bassols, Division, 1967, p. 50. 

8 Por medio ffsico-bi6tico los aurores entienden 
el "subsistema de elementos ecol6gicos que, en su in- 
teracci6n con los dernas subsisrernas, el agroproducti- 
vo, el urbano industrial y socioecon6micos, dernogra- 
fico, nutricional, de bienestar, ejerce y recibe diferemes 
presiones que condicionan su estabilidad, enrendida 
esta como el dinamismo y la posibilidad de autorre- 
gular sus ciclos biogeoqufmicos y energetico", ibid., 
p. 37. 

3 3 municipios, algunos de reciente crea- 
cion como el de Temoac.4 

La configuraci6n socioespacial del es- 
tado de Morelos en general, y de la region 
de estudio en particular, se caracteriza por 
establecer vfnculos y cumplir funciones 
especfficas con respecto a la ciudad de Me- 
xico, ya que por su proximidad a ella ha 
desempefiado un papel de proveedor im- 
portante de mercancfas y de personas, a 
la vez que sirve como espacio descentrali- 
zador de distintas actividades como la in- 
dustria, la educaci6n, la cultura, el turismo 
y el ocio. 

Hasta ahora se ban llevado a cabo dife- 
rentes regionalizaciones sobre el territorio 
del estado de Morelos;5 entre las mas co- 
nocidas tenemos la realizada por Rafael 
Monroy et al., 6 quienes a partir de una 
concepci6n ampliada de la region naturaF 
a espacio ffsico-bi6tico, 8 distinguen las ca- 
racteristicas de dicho espacio en Morelos, 
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3 Avila, Aspeaos, 2002, p. 21. 

El estado de Morelos se localiza en el cen- 
tro del pais, el norte y el oriente de la enti- 
dad se encuentran dentro del Eje Neovol- 
canico, y el poniente y surponiente en la 
Sierra Madre del Sur. Celinda al none con 
el Distrito Federal y el Esrado de Mexico, 
al sur con Puebla y Guerrero, al este con 
Puebla y al oeste con el Estado de Mexico 
y Guerrero.3 Su extension territorial es de 
4 958 km2 (es uno de los mas pequefios 
del pafs y ocupa el lugar 24) y comprende 

LA CONSTRUCCI6N DE LA REGI6N 
Y UBICACI6N GEOGWICA 
DE LOS ALTOS DE MORELOS 

rras; los flujos poblacionales actuales; las 
polfricas de desarrollo econornico naciona- 
les y estatales, y las "estrategias adapta- 
tivas" que en el arnbiro local llevan a cabo 
los propios pobladores locales, algunas 
apoyadas por programas de gobierno. 

A la vista de lo anterior, este trabajo 
pretende contribuir al analisis de las rela- 
ciones global-local, y parto de la hipotesis 
de que si bien la globalizaci6n impone 
una serie de transformaciones en las for- 
mas de apropiaci6n y utilizaci6n del terri- 
torio, son los propios actores quienes, a 
parrir de sus propias condiciones estructu- 
rales, culturales y muchas veces coyun- 
turales, y sus estrategias de vida y repro- 
ducci6n, imprimen las caracterfsticas que 
finalmente retoma el espacio socioterrito- 
rial, concebido como una region construi- 
da y reconstruida a partir de la relacion 
entre las caracteristicas ffsicas y las practi- 
cas concretas de sus habitantes, en ese ir y 
venir de lo global a lo local y viceversa. 
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proceden de una misma decision, como las filia- 
les proceden de una casa rnatriz. Es un instrurnento 
en manos de la auroridad local para alcanzar un fin 
econ6mico esrablecido." Boudeville, "Espacio", 1993, 
p. 73. Es decir, el Estado divide al territorio en regio- 
nes diferentes con el objetivo de poner en practica 
ciertos prograrnas y/o esrraregias de accion, Rodriguez, 
"Consrruccion", 2005, p. 25. 

12 Para esre auror la region es "un espacio definido 
que presenta cierras caracreristicas ecol6gicas distinti- 
vas. Pero se trata de ver la misma ecologfa como una 
resultante de la actividad humana y, por ende, como 
sujera a condicionamientos hisc6ricos y sociales de! 
hombre que imprime su sello en el paisaje." Pefia, 
Herederos, 1980, p. 35. 

13 Gimenez, "Terrirorio", 2000, pp. 19-51. 

con el objetivo de poner en pracrica pro- 
gramas que fomenten el desarrollo sus- 
tentable en el sector agropecuario, divide 
el estado en siete regiones, donde instalan 
los denominados Centros de Apoyo al De- 
sarrollo Rural (CADER). El CADER II Yau- 
tepee comprende los municipios de Huit- 
zilac, Tepoztlan, Tlalnepantla, Totolapan, 
Tlayacapan, Yautepec y Atlatlahucan. 

Por su parte, Guillermo de la Pefia 
parre de su propia definici6n de regi6n12 
en su clasico estudio sobre los Altos y la si- 
nia en la parte nororiental del estado; para 
el, los Altos abarcan los municipios de 
Atlatlahucan, Tlalnepantla, Tlayacapan y 
Totolapan. 

Para este trabajo la region va a ser un 
tipo de espacio socialmente construido, 
una unidad multidimensional que resulta 
de la coincidencia de factores geograficos 
territoriales, sociales, econ6micos, politicos 
y culturales, y con cierro grado de homo- 
geneidad, pero es importante sefialar que 
igual puede existir hacia el interior, como 
sefiala Gimenez, 13 una diversidad micro- 
rregional. Me adhiero tarnbien a la con- 
cepci6n que nos dice que la region es tam- 

9 Avila, Agricu/tura, 2001, pp. 25-29. 
10 Secretarfa, Formacion, 2002. 
11 La "region plan" o "region programs" se define 

en funcion de criterios y objetivos especfficos de polf- 
tica economica para alcanzar un rnaximo de eficiencia 
en la insrrumentacion de programas y estraregias. Se 
trata de elegir por parte del gobierno los medios geo- 
graficos disponibles para llevar a la practica un fin 
deterrninado dentro de un plazo previsto. Palacios, 
"Concepro", 1983, p. 61. En palabras de Jacques Bou- 
deville "es un espacio en el cual las diversas parres 

y dividen el estado en tres subunidades 
naturales ecol6gicas: Montafiosa del Nor- 
te; Valle lntermontafio, y Montafiosa del 
Sur. La primera subunidad esta compren- 
dida por los municipios de Huitzilac, 
Cuernavaca, Tepoztlan, Tlalnepantla, To- 
tolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan, Ocui- 
tuco, Tetela del Volcan, asf como mas de 
80% de los deJiutepec, Yautepec, Cuau- 
tla, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas. 

Otra regionalizaci6n conocida es la de- 
sarrollada por Hector Avila,9 quien basin- 
dose en elementos naturales, hist6ricos y 
productivo-econornicos homogeneos, di- 
vide el estado, para 1910, en cinco regio- 
nes: Norte y Altos; Centro-Sur; Oriente; 
Sur y Poniente. La primera region com- 
prende los municipios de Ocuituco, Yeca- 
pixtla y Tlayacapan, y la segunda los de 
Cuernavaca, Cuautla, Yautepec y Ayala. 
Es importante aclarar que al cabo de los 
afios esros rnunicipios se subdividieron y 
en cada region se incluyen otros nuevos, 
que son los que conocemos actualmente. 

Finalmente tenemos la regionalizaci6n 
desarrollada por la Secretarfa de Desarrollo 
Agropecuario del estado de Morelos, a 
traves de la Direcci6n General de Finan- 
ciamiento Rural para el periodo 2000- 
200610 que, basandose en una conceptua- 
lizaci6n conocida como "region plan"11 y 
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16 Para mayor informaci6n sobre esro vease Vare- 
la, Procesos, 1984. 

sos municipios con redes de agua prove- 
nientes del Valle de Cuautla y, sobre todo, 
para dotar de agua a su propio fracciona- 
miento Lomas de Cocoyoc, situado en 
Atlatlahucan y Yautepec, cuesti6n que no 
esruvo exenta de conflictos entre los pobla- 
dores originales.16 

En cuanto a la ubicaci6n geografica, 
la region de los Altos colinda al norte con 
el Valle de Mexico y el municipio de Tlal- 
nepantla, Morelos; al oesre con los munici- 
pios de Huirzilac y Cuernavaca; al este 
con Yecapixtla y el Estado de Mexico y al 
sur con los municipios de Jiutepec, Emi- 
liano Zapata, Tlal tizapan y Cuautla. La 
region tiene una extension territorial de 
612.65 km2, que representan 12.36% del 
total estatal (vease mapa 1). 

Los Altos colindan con el Valle de Me- 
xico, los valles fertiles de Morelos y el Es- 
tado de Mexico, adernas de ser una region 
pr6xima al estado de Puebla, situaci6n que 
facilita el acceso y la comunicaci6n hacia al- 
gunos de los principales centros econorni- 
cos importances del pafs. La region nunca 
ha estado aislada, numerosos caminos y 
sendas ban permitido a traves de su hisro- 
ria la comunicaci6n con todos los lugares 
vecinos. De hecho, en 1940, 1960 y 1970 
se construyeron carreteras que integraron 
aiin mas la region con el centro del paf s. 

Esta siruacion y su clima privilegiado 
ban determinado que sea un lugar atrac- 
tivo para el turismo y para la proliferaci6n 
de fraccionamientos de residencias perma- 
nentes y de segundas residencias, lo que ha 
provocado un cambio en el uso del suelo, 
de agrfcola a urbano-residencial, y el incre- 
mento del mercado de tierras. Proceso que 
se presenta desde los afios setenra, pero es 
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14 Palacios, "Concepto", 1983, pp. 56-58. 
15 Es importante aclarar que no incluyo en esta 

regionalizaci6n el municipio de Tlalnepanda porque 
considero que su actual especializaci6n en la produc- 
ci6n de nopal lo identifica mas COO SUS municipios 
colindantes de Milpa Alta y Xochimiko en el Distriro 
Federal, adernas de que su propio proceso social orga- 
nizativo le imprime caracterfsticas especiales. 

bien un recurso metodol6gico construido, 
una herramienta para delimitar espacial- 
mente el objeto de estudio y que responde 
al problema de investigaci6n a esrudiar. 14 

A la vista de lo anterior, construyo mi 
region de estudio, "los Altos", con los si- 
guientes municipios, localizados en el nor- 
te del estado: Atlatlahucan, Tepoztlan, 
Tlayacapan, Torolapan y Yautepec, 15 ya 
que es en ellos en donde podemos apreciar 
de manera mas evidente el proceso de de- 
cadencia de la producci6n de jitomate, en 
el caso de los cuatro primeros, y de cafia de 
azticar, sorgo y cftricos en el caso del ulti- 
mo. Este proceso trae aparejado el cambio 
en los usos del suelo, la proliferacion de 
servicios destinados al turismo y a los nue- 
vos habitantes llegados a la region, con la 
consecuente terciarizaci6n de la economfa 
y la puesta en pracrica de estrategias adap- 
tativas por parte de los pobladores "origi- 
narios". 

Es importante hacer notar que los riem- 
pos en los que estos procesos sociales se ban 
presentado en cada municipio son varia- 
bles, en algunos mas temprano y en otros 
mas tarde; es asf que en Yaurepec la cons- 
trucci6n de fraccionamientos empieza des- 
de los afios cincuenta, en Tepoztlan en los 
sesenta yen Atlatlahucan, Tlayacapan y 
Totolapan a partir de los setenta del siglo 
pasado, cuando el gobemador Paulino Ri- 
vera orden6 la consrruccion de un pozo pro- 
fundo en Tlayacapan para conectar diver- 
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18 Veanse Frobel, Heinrichs y Kreyne, Nueva, 
1981, p. 406, y Bonanno et al., ColumbtJs, 1994, p. 1. 

19 Martinez, Salas y Suarez, Globalizacion, 2003, 
p. 16. 

La globalizaci6n arcicula hoy diferentes 
regiones y pafses a partir de las ventajas 

se relaciona con tres condicionanres: I) la for- 
rnacion de un potencial inagotable de fuerza 
de trabajo en los pafses del tercer mundo; 
II) la fragmentaci6n del proceso productive, 
lo que perrnite que la mayor parte de las fa- 
ses de la producci6n puedan ser realizadas 
por fuerza de trabajo con baja calificaci6n y 
localizadas en pafses de menor desarrollo, 
y III) el desarrollo tecnol6gico experimenta- 
do en el transporte y las comunicaciones que 
permite realizar producciones compleras o 
parciales en cualquier lugar del mundo, lo- 
grando disminuir sus costos.19 

Si bien hablar de globalizaci6n parecerfa 
hoy un lugar cornun, es importante reto- 
mar el concepto como herramienta te6rica 
en mi trabajo, puesto que da cuenta del sur- 
gimiento de nuevos procesos transnaciona- 
les de distribuci6n del empleo y de sisternas 
productivos que reorganizan cualirariva- 
rnente todo el mapa econ6mico mundial 
en lo que se ha llamado "la nueva division 
internacional del trabajo", 18 la cual: 

EL PROCESO DE GLOBALIZACI6N 
Y LA PRODUCCI6N DE JITOMATE 
EN LOS ALTOS DE MORELOS 

y setenta, son los antecedentes historicos 
mas importantes en la configuraci6n de 
la region, y de ellos retomo aquellos que 
intervienen directamente en el analisis 
de mi problema de invesrigacion. 
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17 Pefia, Herederos, 1980. 

indudable que ha aumentado mucho mas 
en los ultimas afios, sobre todo desde 
1992, a rafz de los cambios en el artfculo 
27 constitucional. 

La localizaci6n privilegiada y el buen 
clima, aunado a la inserci6n de nuevas tee- 
nologfas dentro del proceso de internacio- 
nalizaci6n y globalizaci6n de la economia, 
fueron tambien determinantes para el auge 
que la producci6n de jitornate tuvo desde 
la segunda mitad de la decada de los cin- 
cuenta y hasra fines de los setenra, tanto en 
la region en particular, como en Morelos 
en general, lo que lo llev6 a ser el segundo 
producror nacional en importancia. 

No es mi intenci6n repetir aquf la his- 
toria econornica de la region hecha ya por 
Guillermo de la Pena, 17 solo sefialare que 
hasta los afios cuarenta la region mantuvo 
"una relaci6n simbiotica" con las planta- 
ciones cafieras de las tierras bajas e irriga- 
das: los Altos proporcionaban alimentos 
basicos y, en la epoca de secas, las planta- 
ciones daban empleo estacional a los cam- 
pesinos "altefios" que no contaban con rie- 
go para hacer producir las tierras rodo el 
afio. Ademas, la pulverizaci6n de las par- 
celas como resulrado del crecimiento ace- 
lerado de la poblaci6n a partir de 1940; la 
apertura de carreteras ya sefialada; la con- 
siguienre invasion de mercancfas del cen- 
tro; la introducci6n de nuevos cultivos 
comerciales (el mas irnportanre fue el jito- 
mate) a partir del inicio de la cafda en la 
produccion de la cafia de aziicar en los cin- 
cuenta y que se prolonga hasta nuestros 
dfas, y la consiguiente alza en la demanda 
de dinero que no fue cubierta por el em- 
pleo estacional, la venta de los nuevos cul- 
tivos y la actividad rurfstica que se inicio 
de manera mas sistematica en los sesenta 
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23 Veanse Ferrer, Histona, 1996; Long, "Globali- 
zacion", 1996, y Llambf, "Globalizacion", 1996. 

A pesar de la hegemonfa del mercado 
rnundial, la globalizaci6n tambien coexiste 
con el peso decisivo de la cultura, los mer- 
cados, los recursosy los procesos propios 
de una region determinada, lo que puede 
expresarse en una articulaci6n global-local 
o local-global que va a dar una fisonomfa 
determinada a las regiones y localidades, 23 

por lo que, al contrario del prop6sito ho- 
mogeneizante, arm6nico y uniforme de la 
globalizaci6n, en realidad asistimos a pro- 
cesos de concentraci6n de recursos, diversi- 
ficaci6n, diferenciaci6n y exclusion acele- 
rados tanto en el arnbiro mundial como 
en el interior de los pafses. 

En el caso de la agriculrura asistirnos a 
la configuraci6n de un sistema agroalimen- 
tario global que implica la reorganizaci6n 
de los sistemas productivos en sentido am- 
plio, esto es, la producci6n, disrribuci6n, 
comercializaci6n y consumo de los produc- 
tos agropecuarios. De ahi que las agricul- 
turas nacionales se articulen a dicho sistema 
agroalimentario rnundial, lo que supone el 
cambio en sus practicas agrfcolas; nuevas 
relaciones entre capital y trabajo; la creaci6n 
y proliferaci6n de las agroindustrias. 

El capital encuentra en las econornfas 
menos desarrolladas un campo fertil para 
invertir en la transformaci6n industrial de 
productos agropecuarios, comercializaci6n 
y distribucion, asf como para vender ma- 
quinarias e insumos para la agricultura 
moderna. La actividad agropecuaria de es- 
tos pafses se transforma y se desplaza desde 
areas de producci6n campesino-familiar a 
regiones con cultivos y explotaciones mo- 
dernas, orienradas a producir para el mer- 
cado interno y externo, y materias primas 
para las agroindustrias. De la misma ma- 

20 Ibid., p. 17. 
21 Guiddens, Consecuencias, 1994, p. 68. 
22 Comas d'Argernir, Antropologia, 1998, p. 41. 

la hegemonfa de la economfa d€ mercado 
es cal que ningun rinc6n del mundo queda 
fuera del sistema, y eso no solo afecta a las 
economfas locales, sino tambien a la organi- 
zaci6n social, a las formas de vida y a la iden- 
tidad de las pueblos. Asf pues, la expansion 
del mercado ha supuesto la formaci6n de 
una economfa-mundo, pero tambien la glo- 
balizacion cultural. Ha supuesto, pues, la 
existencia de un sistema global, con dimen- 
siones econ6mico-polfticas y culturales.22 

Esto significa que tanto las regiones 
como las localidades se vinculan directa- 
rnente de una u otra forma y a todos los 
niveles con el exterior: 

la inrensificacion de las relaciones econ6mi- 
cas y sociales de ambito mundial que vin- 
culan localidades distantes de modo que los 
aconrecimientos locales son configurados por 
otros ocurridos a muchas millas de dis- 
tancia." 

comparativas y competitivas que presen- 
tan y, por lo mismo, fragmenta el espacio 
en la medida en que cada lugar encuentra 
16gicas muy peculiares a partir de las cua- 
les enlazarse o articularse a la globalidad 
del capitalismo. Esa multiplicidad de 16gi- 
cas abre la posibilidad a regiones que antes 
no eran consideradas por su bajo nivel de 
desarrollo, sin descartar ninguna, lo que 
presupone simultaneidad en el funciona- 
miento global de unidades territoriales. 20 

De esa manera, la globalizaci6n puede 
verse como un sistema jerarquico y dina- 
mico de economfas interactuanres y riene 
que ver con 
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25 Cantlifee y VanSikle citado en Martinez, "Glo- 
balizacion", 2005, p. 45. 

26 Echanove, "Expansion", 2004, p. 209. 
27 Pena, Herederos, 1980, p. 153. Hay que sefialar 

que la producci6n de jitomate en los Altos era muy 
vulnerable por sembrarse en la epoca de lluvias y esta- 
ba muy expuesta a plagas, al vienro y a granizadas y 
heladas. 

construcci6n de bioespacios e invernade- 
ros con clima controlado. La tecnologfa 
ha ayudado a que pafses como Israel, Espa- 
na, Canada y Holanda aumenten SU pro- 
ducci6n significativamente y con ello sus 
exportaciones, asf como su acceso al mer- 
cado fuera de temporada. 25 

En Mexico la producci6n masiva de ji- 
tomate con fines comerciales se inicia en 
los afios sesenta y hoy por hoy es una de 
las mas importances dentro de la produc- 
ci6n de hortalizas, aun cuando hasta ahora 
la producci6n de hortalizas y frutas no ha 
adquirido gran significaci6n en cuanto a 
superficie cultivada (7 38 545 ha que re- 
presentaron 4% del total en 1999) y nu- 
mero de produccores involucrados, aunque 
sf lo es en terminos del valor generado en 
el sector agrfcola, ya que para el afio 2000 
contribuyo con casi la cuarta parce del to- 
tal del sector y con 56% de las divisas ob- 
tenidas por las exportaciones.26 

En el caso concreto de Morelos y de la 
region de estudio, tenemos que a media- 
dos de la decada de los cincuenca el mo- 
nopolio de la producci6n azucarera en el 
estado termin6 y se comenz6 a culcivar 
cebolla, alfalfa, jirornare, arroz, sorgo, etc., 
los males invadieron gran parte de las ex- 
tensiones de los Altos. 27 En el caso de la 
producci6n de jiromate, se introdujeron 
innovaciones tecnol6gicas en su cultivo: 
semillas mejoradas, fertilizantes qufmicos, 
insecticidas y una estructura hecha de es- 
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24 "La semilla mejorada que se utiliza para la pro- 
ducci6n de rornate con larga vida en anaquel es de 
origen israelf y requiere de paqueres tecnol6gicos que 
abarcan, adernas de la semilla mejorada geneticarnen- 
te, el riego por goreo, y un uso exrensivo de la plasti- 
cultura, pasando en algunos casos a la producci6n en 
invernaderos e inclusive para nichos de mercado muy 
especializados de la producci6n mediante hidroponfa." 
Martinez, "Globalizacion", 2005, p. 45. 

nera, la agricultura ha pasado de ser una 
actividad destinada a abastecer productos 
frescos del campo, esto es, de bienes de con- 
sumo finales, a ser adernas la que suminis- 
tra insumos para la industria procesadora 
de productos alimenticios duraderos basa- 
dos en cereales, oleaginosas y carnes, para 
satisfacer nuevos habiros de consumo. 

La producci6n agropecuaria ha sido 
cada vez mas integrada a los complejos 
agroalimentarios. El capital subordina a 
los productores a craves de venderles insu- 
mos qufmicos, biol6gicos, mecanicos, y 
de comprarles sus producros como mate- 
rias primas baratas para transformarlas en 
bienes manufacturados, de tal manera que 
el procesamienro industrial de comida se 
ha convertido en una esfera de acumula- 
ci6n de capital transnacional. 

Uno de los producros agrf colas con 
mayor integraci6n a dichos complejos 
agroalimentarios es el jitomate, ya que 
adernas de ser uno de los productos con 
mayor consumo en el ambito mundial, el 
paquere tecnol6gico para su producci6n 
es uno de los que presenta mayor desarro- 
llo, pues permite sorrear los lfmites yobs- 
raculos en cuanto a la superficie cultivable 
o los problemas climatologicos, adernas 
de incrementar la producci6n y los rendi- 
mienros por hectarea. Recienremenre hay 
una mayor utilizaci6n de paquetes tecno- 
16gicos para la producci6n que incluyen: 
semilla mejorada, 24 riego por goteo y la 
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so Ibid, pp. 198-204. 
31 Guzman, "Persistencia", 1991, p. 66. 
32 Delgadillo, "Morelos", 2000, p. 65. 
33 Vease Sarmiento, Morelos, 1997. 

del total de los productos agrfcolas de la 
region; para 196 5 dichas cifras ascendieron 
a 18.5, 38.7 y 58.5% respectivarnente.t" 

La producci6n de jitomate en el estado 
de Morelos aument6 considerablemente 
a lo largo de la decada de los sesenta, de tal 
forma que en 1960 se sembraron 1 500 ha 
y se cosecharon 9 451 toneladas, con un 
rendimiento de 6 3 5 2 kg/ha, y para 1966 
la producci6n aument6 a 6 500 ha con 
68 250 toneladas, con rendimientos de 
10 500 kg/ha. En 1970 el cultivo de jito- 
mate era uno de los mas importantes en el 
estado de Morelos en terminos de valor de 
la producci6n, y para 1971 era el segundo 
esrado en importancia en la producci6n, 
pues aportaba 16.6% del total nacional, y 
junto con Guanajuato y Sinaloa produje- 
ron 61.9% del total nacional.31 

Este nuevo cambio en el patron de cul- 
tivos provoc6 el inicio de una especializa- 
ci6n en la agricultura, es decir, en algunos 
municipios los pobladores comenzaron a 
especializarse en diferentes cultivos o en 
los mas rentables. Por ejemplo, Yautepec 
fue uno de los principales municipios pro- 
ductores de cafia de aziicar, y en los setenta 
se introduce el sorgo; por su pane, Arlarla- 
hucan se considera uno de los principales 
productores de jitomate. 32 Esos cultivos 
se expandieron y articularon con la pro- 
ducci6n de rnafz y frijol y con la explota- 
ci6n de huertas mixtas, y a partir de los 
afios sesenta se otorgaron apoyos por pane 
del gobierno del estado de Morelos para 
incentivar la producci6n. 33 

Si bien una primera mirada superfi- 
cial podrfa llevarnos a la conclusion de que 

28 Guzman, "Persisrencia", 1991, p. 62-63. 
29 Pefia, Herederos, 1980, p. 147. 

Algunos campesinos imitaron esas tee- 
nicas debido a que los rendimientos se 
multiplicaban por diez en comparaci6n 
con las anreriores formas tradicionales de 
producci6n. Por lo tanto, se podrfa decir 
que la difusi6n de este tipo de tecnologfa 
(estructuras de vara y alambre, semillas 
mejoradas y productos qufmicos) se hizo 
mediante contactos informales.29 Esto per- 
rnitio que se generara una nueva cultura 
productiva de jitomate rojo que llev6 a 
que Morelos fuera considerado uno de los 
principales productores en el pafs. 

Si en 1950 nose registra aiin en el cen- 
so la producci6n de jitomate en los Altos, 
para 1960 se tienen 367 hecrareas sem- 
bradas con ese producto, esto es 5 .4% 
de las parcelas, y con una producci6n de 
1 808 toneladas, que representaron 5.6% 

la innovaci6n tecnol6gica mas importance 
ocurri6 a fines de los afios cincuenta cuando 
se extendieron por la region metodos mo- 
dernos para el cultivo del jitomate. El cul- 
tivo del jitornate rojo y el tomate verde de 
cascara, habfa sido duranre siglos pane de la 
tradici6n del pafs, inregrantes de los huertos 
de traspario para autoconsumo, pero por su 
forma de cultivo rasrrera, la lluvia y las pla- 
gas acababan con las cosechas, En 1955 un 
italiano empez6 a sembrar jitomate con re- 
sultados impresionantes, la modalidad con- 
sistia en utilizar una estructura consrruida 
con varas y alambre sobre la cual creciera 
la planta y la rnanruviera erguida, fuera del 
alcance de las pudriciones par el suelo hii- 
medo. 28 

tacas y alambres para mantener las plantas 
por encima de la tierra humeda: 
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de corrupci6n en el interior de la Union Regional, de- 
terminaron que la exportaci6n se suspen<liera, sirua- 
cion que continua hasta hoy. Guzman, "Persistencia", 
1991, pp. 71-76. 

35 Veanse Pefia, Herederos, 1980, y Guzman, 
"Persistencia", 1991. 

36 Segun dates de SAGARPA, Anuario Estadfstico 
1989-2006. 

De hecho, alrededor de la producci6n 
de jitomate se engarzan muchos facrores 
econ6micos pero tambien sociales, ya que 
significa una fuente de ingresos para mu- 
chos productores y sirve de entramado 
para multiples relaciones sociales =entre 
productores, prestamistas, intermediarios, 
rnayoristas, funcionarios, etc., esto es, los 
actores relacionados con los procesos de 
producci6n y comercializaci6n-, asi como 
laborales, entre productores y jornaleros 
relacionadas con el empleo de mano de 
obra en el corte35 que, desarrolladas en el 
nivel local, se ven afectadas por decisio- 
nes tomadas y eventos climatol6gicos sus- 
ci tados en otros ambiros de alcance nacio- 
nal e internacional. 

Si bien el jitornate de Morelos no se 
dirige actualmente, como ya sefiale, a la 
exportaci6n, los vaivenes en el mercado 
internacional, fundamentalmente lo que 
sucede con la producci6n de dicha horta- 
liza en California y Florida, sf afecta direc- 
tamente su proceso de comercializaci6n, 
ya que cuando la producci6n de estos esta- 
dos estadunidenses cae, generalmente por 
causas que tienen que ver con condiciones 
climaticas, Sinaloa, que es la entidad me- 
xicana con mayor producci6n (aporta cada 
afio alrededor de 40% del total, la siguen 
Baja California con 14% y San Luis Potosi 
con 8%),36 aumenta sus exportaciones ha- 
cia Estados Unidos y, por lo tanto, dismi- 
nuye su oferta en el mercado nacional, por 
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34 En 1966 comenzaron a organizarse catorce 
pueblos productores de jiromare de los municipios 
de Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlahucan, Yecapixda, 
Tlayacapan y Ocuiruco, y para 1967 fundan la Union 
Agricola Regional que se integra a la Union Nacional 
de Productores de Hortalizas con sede en Culiacan, 
Sinaloa, y a craves de esta logran exportar durante diez 
afios el producto. Sin embargo, el proceso de globali- 
zaci6n que implic6 la exigencia de una mejor calidad 
basada en mayores cosros de producci6n, y una mayor 
productividad, asf como problernas organizativos y 

el proceso de globalizaci6n no ha afectado 
directamente a la region, por cuanto la agri- 
cultura que se practica es aiin hoy en gran 
proporci6n una agricultura tradicional en 
el cultivo de rnafz y frijol y con poca utili- 
zaci6n de tecnologfa; y en lo que respecta 
a la producci6n de jitomate, uno de los 
productos comerciales mas importantes, 
los productores en su gran mayorfa no han 
introducido el paquete tecnol6gico inten- 
sivo actual y mas moderno que implica, 
ademas de lo ya sefialado -esto es, semillas 
mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, acol- 
chado y estructuras de alarnbre--, la utili- 
zaci6n de biotecnologfa, bioespacios y vi- 
veros, y porque adernas dicho producto 
no se comercializa hoy en los flujos de co- 
mercio internacionales, sino que se dirige 
fundamentalmente a abastecer en gran 
medida el mercado regional y, en menor 
grado, el nacional, en realidad la globali- 
zaci6n sf ha impactado a estos producto- 
res, ya que las exigencias de calidad y pro- 
ductividad en el producto que hoy dfa 
permean la comercializaci6n del mismo 
dentro de los procesos de globalizaci6n, 
signific6 que la producci6n de jitomate 
regional fuera excluida de los circuitos co- 
merciales internacionales, e incluso en los 
nacionales y regionales, donde su irnpor- 
tancia es cada dfa men or. 34 
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38 "El jitomate da cuenta de 24% de todas las 
imporraciones de verdures de Esrados Unidos a rafz 
de! comercio con sus socios del TLCAN. Las exportacio- 
nes de Mexico aumentaron 83% de 1993 a 1998 [ ... ] 
Las ventas externas de jitomates mexicanos (sabre 
todo de Sinaloa y Baja California) a Estados Unidos 
han aumentado 75% desde la entrada en vigor de! 
Tratado, al que se considera responsable de 8 a 15% 
de este aumento. Las exportaciones canadienses de ji- 
tomates a Estados Unidos aumentaron 3 000%". Por- 
ter, "Liberalizacion", 2005, p. 3. 

39 V ease Schwentesius y Gomez, "Impacto", 1996. 
40 Macias, "Enclaves", 2003, p. 120. 
41. A parrir de 1983, el jitornare en las regiones 

productoras de! pafs, particularrnente en el tr6pico 

tal dicho proceso globalizador,38 aunque 
esto no quiere decir que se favorezca a los 
productores, incluso a veces ha resultado 
hasta contraproducente para ellos. 39 

De hecho, los flujos mas importanres 
dentro del mercado mundial del jitornate 
Ios encontramos entre Estados U nidos y 
Mexico, ya que esre Ultimo cubre alrede- 
dor de 80 u 85% de las importaciones de 
aquel y contribuye a satisfacer en gran 
parre el consumo de los estadunidenses: 
3 5 kg anuales por habitante aproximada- 
rnenre, solo superado por Libia y Grecia 
con 100 kg y precedido por Europa con 
24 kg anuales por habitante.t" Importan- 
tes tambien son los flujos que esrablece Es- 
rados U nidos con Canada y Europa y los 
que se presentan dentro de Europa yen- 
tre esra y el Medio Orienre. 

Es necesario sefialar que otro elemento 
que repercute en la baja de la producci6n 
de jitornare regional tiene que ver con fac- 
tores ambienrales, ya que la sobreexplo- 
tacion de los terrenos y el uso indiscrimi- 
nado y en aumento de insumos quimicos 
(fungicidas, plaguicidas), asf como la gran 
cantidad de agua necesaria para su cultivo, 
aunados a cambios climaticos globales,41 

37 La complemencariedad esracional signifies que 
la producci6n de jitomate fresco mexicano producido 
en el ciclo otofio-invierno sarisface la demanda de Es- 
tados Unidos, yen el ciclo primavera-verano esta de- 
manda se satisface con producci6n nacional provenien- 
te de Florida y California fundamentalmente, aunque 
hay que seiialar que dicha complementariedad se hace 
rnanifiesta tambien en los ernbares climaticos presen- 
tados en dichos estados. 

lo que el jitomate de los Altos tiene una 
mayor demanda para abastecer el mercado 
regional y el nacional y, por ende, un me- 
jor precio. Aunque tambien hay que decir 
que la estructura de intermediaci6n en la 
comercializaci6n, de caracter incluso mo- 
nop6lico, impide muchas veces el que sea 
realmente el productor directo el benefi- 
ciario de esro. 

Por el contrario, cuando aquellos esta- 
dos incrementan su superficie sembrada 
y su prcx:l.ucci6n de jitornare, Sinaloa vuel- 
ca una parte importante de la suya hacia 
el mercado nacional, y la producci6n del 
morelense, de menor calidad, no encuentra 
salida ni siquiera en el mercado regional, 
y se pueden ver las tierras sembradas con 
el jitomare pudriendose sin cosechar, pues 
la relaci6n costo-beneficio para el campe- 
sino se presenra en terrninos negativos, 
debido al bajisimo precio que le ofrecen 
los coyotes e inrermediarios, ya que los pro- 
ductores, como sefiale, no cuentan con ca- 
nales direcros de comercializaci6n. 

A la vista de lo anterior, vemos que la 
globalizaci6n de las econornfas ha dado 
paso al fortalecimiento de una integraci6n 
econ6mica regional norteamericana (Me- 
xico, Estados U nidos y Canada) en la pro- 
ducci6n de jitomate para exportaci6n. 
Integraci6n que se ha dado por la comple- 
mentariedad estacional37 y por acuerdos 
de comercio internacional, como el TLCAN, 
en los que se apoya de manera fundamen- 
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43 Porter, "Liberalizacion", 2005, p. 3. 
44 Desafortunadamente no contamos con infor- 

maci6n cuantitativa disponible para la decada de los 
ochenta, pero sabemos que en esa decada la produc- 
ci6n de jitomate fue a la baja y ascendi6 nuevamente 
en los noventa. 

Asi, a partir de la decada de los ochen- 
ta al quedar nuestro pafs, y en concreto la 
producci6n de jitomate, mas integrada a 
los circuitos comerciales y expuesta a los 
vaivenes del mercado internacional, y al 
no poder los productores morelenses inser- 
tarse en ellos, la producci6n se vino abajo. 
Las 5 767 hecrareas sembradas, con una 
producci6n de 88 564 toneladas en 1980 
en Morelos, descendieron en 1990 a 4 185 
hectareas con 71 192 toneladas, y para 
2003 se registraron 3 411.30 hectareas con 
77 602.70 toneladas, esto es, una reduc- 
ci6n de 40% en la superficie sembrada y 
mas de 10 000 toneladas me nos de pro- 
ducci6n, subsanado un poco por el au- 
mento en los rendimientos por hectarea. 
En concreto, en la region de estudio la 
producci6n de jitornate pas6 de 76 518.20 
toneladas sembradas en 708.30 hectareas 
en 1970, a 18 743.73 toneladas en 
2 261.76 hectareas en 1991, y finalmenre 
a 49 269.60 toneladas en 2 129.20 hecta- 
reas de superficie en 2003, que es el ulti- 
mo dato disponible hasta ahora,44 como 
se muestra en los cuadros 1-3 del anexo 
y en las graficas 1 y 2). 

do [ ... ] De hecho, la produccion de jiromate 
disminuy6 20% y la superficie dedicada a 
su cultivo cay6 22% en Florida, en donde 
la produccion es mas intensiva en qufrnicos 
que en Mexico. Los jitomates utilizan mas 
agua que cualquier otro cultivo de Estados 
Unidos: el doble de granos coma el maiz, 
el sorgo y el trigo.43 
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seco, se manifesto de forma anormal y ocasion6 que 
desde ese entonces, los estados de Morelos, Guana- 
juato, San Luis Porosf y Puebla dejaran de cultivar 
6 450 ha con esta especie. Los niveles excesivos de 
irradiancia (concepto que define la cantidad de energfa 
solar que llega a la atm6sfera superior de la Tierra por 
unidad de superficie) y temperatura, asf como la baja 
humedad ambiental, propician incrementos en las 
poblaciones de mosquita blanca a la cual se atribuye 
la transmisi6n de virus que provocan enfermedades 
que afectan a las hortalizas de fruto. Sin embargo, esos 
niveles climaricos por sf solos son adversos para el 
crecimienro normal de las plantas de jitomate y otras 
hortalizas, que una vez enfermas por esta condici6n del 
clima, son f:icilmente atacadas por colonias de pat6ge- 
nos bi6ticos, con la consecuente confusion de los pro- 
ductores que tienden a controlar a la mosquita y no a 
los elementos del clima sefialados, que han correlacio- 
nado como inductores primarios. El problema se ma- 
nifiesta a traves de la perdida casi total de la produc- 
ci6n de las hortalizas de fruto, sobre todo en el cido 
de producci6n otofi.o-invierno, causada por el "chi- 
no" del jitomate, por el "amarillamiento" en tomate 
y por "rnosaico" en chiles -cwww.inifap.gob.mx». 

42 Morales et al., "Potencial'', 2000, p. 191. 

el Tratado es responsable de parte de los sig- 
nificativos efecros ambientales que han ocu- 
rrido en estas regiones [se refiere a las mexi- 
canas productoras de jitomate], como el 
agotamiento de los manros acufferos y la 
conraminacion del suelo y las aguas superfi- 
ciales con insumos qufmicos, cuya aplicaci6n 
en la industria del jitomate no se ha regula- 

han provocado tambien la disminuci6n 
en la producci6n y la cafda, de manera ra- 
dical, en la superficie sembrada,42 lo que 
en muchos casos ha significado el aban- 
dono del cultivo, la venta de las tierras y 
la migraci6n. 

la integraci6n de Mexico al TLCAN ha 
agudizado esa problematica, como afirma 
Porter: 
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Fuentes: elaboraci6n propia a partir de rNEGI, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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Grafica 2. Superficie cosechada de jitomate 
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Fuentes: elaboraci6n propia a partir de INEGI, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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Grafica 1. Producci6n obrenida de jitomate 
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46 Por esrraregias adaptativas entendere como lo 
hacen Fernandez y Guzman en su trabajo "Cambios", 
2000, p. 8, al sinmimero de mecanismos de respuesra 
que llevan a cabo los actores sociales ante las multiples 
rnuraciones socioecon6micas que envuelven hoy dfa, 
en el marco de la globalizaci6n, a los espacios, reconfi- 
gurandolos. Huelga decir que dichas esrraregias estan 
condicionadas por situaciones estrucrurales y coyunm- 
rales particulates, asf como por una determinada racio- 
nalidad, esta se relaciona con formas de pensar, estilos 
de vida, prejuicios, etc., en una palabra, la cultura de 
los habitanres de dererrninada region. 

47 "El acolchado es una cubierta de plasrico sobre 
los surcos sembrados y con un hoyo para dejar pasar 
la planta del jitomate. Los bioespacios son una estruc- 
tura parcialmente reguladora del microambiente, en 
zonas de baja humedad relativa con alta irradiancia y 
elevada temperatura, para favorecer el crecimiento y 
desarrollo de las plantas (particularmente hortalizas de 
fruto como el caso del jiromate). Li regulaci6n parcial 
del microarnbiente consisre en uria cubierta de rnallas 
blancas (con 40% de transmisi6n de la irradiancia) y 
un sisrema de riego (presurizado, rnicroaspersion o 
goteo), que permiten reducir la radiaci6n incidente 
y la ternperarura e incrernenrar la humedad relativa, 
Esta tecnologfa se cre6 con el prop6sito de contrarres- 
tar los efectos del cambio clirnarico, reflejado princi- 
palmente en el incremento termico hfdrico en el aire 
y como respuesra al ataque de plagas y otras enferme- 
dades, enrre ellas la 'mosquita blanca', Por su parte, 
el invernadero es un espacio cerrado con el microcli- 
ma apropiado para el 6ptimo desarrollo de una plan- 
taci6n especffica y con sistemas de riego apropiados. 
Para su funcionamiento se parte de un estudio tecnico 

Como veremos mas adelante, para ha- 
cer frente a esa situaci6n los productores 
de la region han buscado una serie de es- 
trategias adaptativas46 productivas y ocu- 
pacionales, entre las que encontramos, por 
ejemplo, tratar de introducir nuevas tecno- 
logfas en la producci6n de jitomate para 
aumentar su calidad: el acolchado, bioes- 
pacios e invernaderos,47 y tambien a traves 
de la venta de tierras, con el consiguiente 
cambio en el uso del suelo, de agrf cola a 
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45 Para el analisis de c6mo el proceso de globali- 
zaci6n con su instrurnento fundamental el TLCAN ha 
afectado a estos cultivos en el ambito nacional, vease 
lta, "Irnpacros'', 2005. 

Por su parte, la superficie sembrada y 
la producci6n de rnaiz y frijol no corrieron 
con mejor suerte. En el nivel estatal el cul- 
tivo de mafz pas6 de 545 997 toneladas y 
una superficie sembrada de 50 818.2 hec- 
tareas en 1970, a 59 066 toneladas en 
43 367.087 hectareas en 1991, y subi6 
en 2003 a 158 288 toneladas en 38 706.95 
hecrareas. En la region de los Altos el cul- 
tivo del rnafz pas6 de 103 662 toneladas 
en 10 171.700 hectareas en 1970, a 9 565 
toneladas en 7 334.353 hectareas en 1991, 
y finalmente a 24 671 toneladas en 7 897 
hectareas para 2003. Aquf hay que hacer 
notar que, segiin informaci6n recogida en 
campo, el rnafz tuvo un ascenso porque 
algunos productores han introducido, con 
fines comerciales, un mafz al gue ellos 
denominan "pozolero", y tarnbien porgue 
ha aumentado el rnafz para autoconsumo 
en parcelas antes dedicadas a cultivos co- 
merciales como el jitomate, debido a las 
dificultades ya sefialadas para su produc- 
cion y comercializaci6n. Por su parte, el 
frijol descendi6 de 2 267 toneladas en una 
superficie sembrada de 236.1 hectareas en 
1970, a 471 000 toneladas en 991.261 hec- 
tareas en 1991, para llegar a solo 318 300 
toneladas en 196 hectareas, Es importante 
hacer notar gue en los municipios de Te- 
poztlan y Yautepec la producci6n de jito- 
mate casi desapareci6, aunque en esce ul- 
timo en realidad nunca fue muy relevante; 
aquf lo importante es la disminuci6n de la 
cafia de azucar y la aparici6n de la gladiola 
y el sorgo. Todo lo anterior se muestra en 
los cuadros 1-4 del anexo y en las graficas 
3-8.45 
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Fuentes: elaboraci6n propia a partir de INEGI, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Cencro, 2003. 

• 1970 
• 1991 
02003 

U) 
0 
~ 
0 

::;? 

c c c c o "1 ro -ro ro ro Q) c o ~ a. a. a. 0 :::) ro ro Q) ·c;, .J::. 0 o :§ :5 ro a. ro IE ~ ~ >. i2 ~ ro ~ ~ F i2 
Municipios 
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Fuentes: elaboraci6n propia a partir de INEG!, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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Grafica 3. Producci6n obtenida de maiz 
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Fuentes: elaboraci6n propia a partir de INEGJ, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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Grafica 5. Producci6n obtenida de frijol 
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Fuentes: elaboraci6n propia a parrir de INEGI, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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Grafica 8. Yautepec, producci6n obtenida de los principales cultivos 

Fuentes: elaboraci6n propia a partir de INEGI, Censos, 1970 y 1991, y SAGARPA, Centro, 2003. 
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48 Carton de Grammont, "Nueva", 2004, pp. 
279-300. 

49 Ibid. 
so Avila, Urbano, 2005. 
51 Salas, "Reorganizacion", 2006. 

la "nueva ruralidad" aparece vinculada al 
surgimienro de nuevas actividades, nuevos 
agenres sociales y nuevos entes regulatorios 
en los espacios que anteriormente estaban 
dedicados casi exclusivamente a las activida- 
des agrfcolas [ ... ]Una nueva ruralidad social- 
mente di versa caracterizada por 1) espacios 
que permanecen vinculados a los grandes 
complejos agroindustriales; 2) espacios que 
estan siendo reestructurados en funci6n de 
intereses turfsticos y ambienrales; y 3) espa- 
cios que han sido redefinidos segun la termi- 
nologfa oficial de la CEE (hoy Union Euro- 

"lo rural como espacio ocupado por grupos 
sociales relacionados con la producci6n 
agropecuaria, en contraste con lo urbano 
como espacio ocupado por grupos sociales 
relacionados con la industria y los servi- 
cios" ,48 y se habla entonces de la emergen- 
cia de nuevos procesos que ban sido denomi- 
nados bajo multiples conceptos diferentes: 
"nueva ruralidad", "nueva rusricidad", 
"rurbanizacion", "suburbanizacion", por 
mencionar algunos. 

No cuento con el espacio para entrar 
aquf a planrear las diferentes posruras an- 
teriores, baste sefialar que para rnf el con- 
cepto que mejor da cuenta de lo que pasa 
hoy en estos territorios anteriormente con- 
ceprualizados simplemente o simplista- 
mente como "rurales", es el de "nueva ru- 
ralidad", y que si bien ha sido esrudiado 
por diferentes autores, c~mo clan cuenta 
Carton de Grammont,49 Avila?" y Salas,51 
retorno aquf lo planreado por Luis Llambf 
cuando sefiala: 
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de ambientaci6n climatica que permita obtener en el 
interior la temperatura, humedad relativa y venrila- 
cion apropiadas que permitan alcanzar alta producti- 
vidad, a bajo costo, en menos tiernpo, sin dafio am- 
bienral, proregiendose de las lluvias, el granizo, las 
heladas, los insectos o los excesos de viento que pu- 
dieran perjudicar un cultivo." Martinez, "Globaliza- 
cion", 2005, p. 32. 

Uno de los pilares fundamental es del pro- 
ceso de globalizaci6n es la implantaci6n 
de un modelo econ6mico denominado "neo- 
liberal", el cual tiene como premisa basica 
la privatizaci6n de todos los factores eco- 
n6micos. En el caso especffico de la agri- 
cultura, esto supone la apertura y la elimi- 
naci6n de mecanismos reguladores del 
comercio de los productos agrfcolas, la 
privatizaci6n de empresas estatales dedi- 
cadas a apoyar la producci6n en el campo 
y, el pilar fundamental de todo ello, la pri- 
vatizaci6n de los factores de producci6n: la 
tierra y el agua. 

Esta nueva reorganizaci6n de los cerri- 
torios, producto de la globalizaci6n, impli- 
ca tambien una nueva relaci6n carnpo-ciu- 
dad, en donde las areas dedicadas a la 
actividad agrfcola se desdibujan y adquie- 
ren nuevas fisonornfas, a partir sobre todo 
de los nuevos procesos de urbanizaci6n del 
campo y del cambio tecnol6gico en la agri- 
cultura, que vuelve hasta cierto punto ob- 
soleta la vieja relaci6n dicot6mica entre 

NUEVA RELACI6N RURAI.-URBANA: 
.MERCADO DE TIERRAS, CAMBIOS 
EN LOS USOS DE SUELO Y PROCESO 
DE "GENTRIFICACI6N" 

urbano, esto ultimo como elemento fun- 
damental rambien del proceso de globali- 
zaci6n en la region. 
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54 Menor, \lega, 2000, p. 13. 
55 Fernandez y Guzman, "Carnbios", 2000, pp. 

5-6. 
56 Ibid. 

De esta manera, asistimos hoy a una 
penetraci6n del espacio rural por 16gicas 
urbanas. Los "papeles clasicos" o "tradi- 
cionales" de ambos espacios en canto emi- 
nentemente proveedor el uno, y funda- 
mentalmente consumidor el orro, son 
reconfigurados a la luz de las funciones, 
algunas cornpletamente nuevas, que el ca- 
pital global impone a determinadas regio- 
nes y a algunos grupos sociales que las 
habitan. Funciones que determinan la in- 
clusion de unas y la exclusion de orras en 
el proceso de globalizaci6n.55 

Hoy dfa, lo rural y lo urbane se com- 
plementan de tal forma que en muchas 
regiones el espacio rural llega a ser objeto 
de consume de los habitantes de las ciuda- 
des (urbanitas). La creaci6n de nuevas in- 
fraestructuras y la disminuci6n real de las 
distancias, ha perrnitido una mayor inte- 
graci6n, esto determina que los espacios 
regionales sean objeto de una reestructu- 
raci6n de los medios de producci6n y la 
descentralizaci6n canto del habitat urbano 
hacia residencias perrnanentes y segundas 
residencias, como de actividades indus- 
triales y de servicios; entre estas, adquie- 
re importancia el turismo. 56 

Este proceso de incursion de genre ex- 
terna y nueva en espacios que antes eran 
ocupados por pobladores que se podrfan 
denominar "originales", "natives" U: "old 
timers", asf como el incrernento en el mer- 
cado de tierras, ha sido denominado por 

mente diflcil compatibilizar los usos de un 
rerritorio que es a la vez espacio rural y area 
de influencia urbana.54 

52 Llambi, "Globalizacion", 1996, p. 89. 
53 El concepto de periurbanizaci6n es retomado 

aquf de acuerdo con la definici6n de la escuela francesa 
y hace referencia a "la extension continua de la ciu- 
dad y la absorci6n de los espacios rurales, se trata del 
espacio donde se desarrollan practices agrfcolas (agri- 
culrura urbana y periurbana) y pecuarias ligadas a los 
mercados urbanos y donde se incorporan otras activi- 
dades necesariamente de caracter prirnario". Avila, 
Agricultura, 2001, p. 2. "El estudio del periurbano 
supone el abordaje de un complejo territorial que ex- 
presa una siruaci6n de interfuse entre dos tipos geogra- 
ficos aparentemente bien diferenciados: el campo y 
la ciudad. De diffcil definici6n conceptual y delimi- 
taci6n, cuenta con la desventaja de que es, en cuanto 
a objeto de investigacion, un terrirorio 'resbaladizo', 
en situacion transicional, en permanente transforma- 
ci6n (o con expectativas de ser transformado), fragil, 
susceptible de nuevas intervenciones. [ ... ] 1) Se trata 
de un territorio en consolidaci6n bastante inestable 
en cuanto a la constitucion de redes sociales, de una 
gran hecerogeneidad en los usos del suelo. 2) Ha re- 
cibido diversas denominaciones: la periferia urbana, el 
rur-urbano, la 'ciudad difusa', la frontera campo-ciu- 
dad, la 'ciudad dispersa', territories de horde, borde 
urbano/periurbano, el contorno de la ciudad, extra- 
rradio, exurbia, etc. 3) Es un espacio que se define por 
la indefinici6n: no es cam po, ni es ciudad". Barsky, 
"Periurbano", 2005, pp. 1-2. 

los cuales se ven afectados por los procesos de 
crecimienro demognffico y expansion urbana 
de los grandes micleos de poblaci6n, estable- 
ciendose una fuerte cornpetencia enrre los 
usos tradicionales agrarios y los usos residen- 
ciales, industriales o de equiparniento. In- 
cluso en aquellos casos en los que se trata de 
terrenos ferriles y productivos, resulta real- 

Dichas transformaciones son percibidas 
mas claramente en los espacios que se de- 
nominan como periurbanos,53 

pea) como areas "deprimidas", "rnarginales'' 
o "sin uso econ6mico potencial".52 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ESTELA MARTINEZ BORREGO 

59 Castro, "Aguas", 2004. 

Este proceso de gentrificaci6n supone: 
1) el desplazamiento de la poblaci6n tradi- 
cional o nativa, generalmenre de bajos re- 
cursos, por genre externa con elevados in- 
gresos, lo que trae como consecuencia una 
segregaci6n espacial y social; 2) una oferta 
de propiedades que han entrado en el mer- 
cado, en este caso terrenos lotificados; 3) una 
demanda o genrrificadores potenciales, en 
este caso poblaci6n del Distrito Federal y 
de otros estados cercanos, que busca rener 
una segunda residencia para descanso y 
ocio, y 4) una actuaci6n determinada de 
los agentes del suelo, 59 en este caso mas 

a Hasra el momento no se ha podido recabar este 
daco. 

Fuente: Robinson, "Altos", 2002; Campos, "Ex- 
pansion", 2003, y Salas, "Reorganizacion", 2006. 

6 
s.d. a 

4 
5 

15 

Atlatlahucan 
Tepoztlan 
Tlayacapan 
Totolapan 
Yautepec 

Numero de fraccionamientos Municipio 

Cuadro 1. Fraccionamientos por 
municipio en las Altos de Morelos 

bre rodo desde 1992, a rafz de los cambios 
al artfculo 27 constitucional que desamor- 
tizan las tierras de propiedad social exis- 
tentes (comunales y ejidales) hasra ese 
entonces, y provoca un despunte en la com- 
praventa de tierras y en la proliferaci6n de 
fraccionamientos residenciales en la region. 

En el cuadro 1 se rnuestra el mirnero 
de fraccionamientos en los municipios es- 
tudiados que se habfan podido identificar 
hasta 2005. 
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57 La primera referencia al termino gentrification 
se atribuye a Glass, London, 1961, queen su esrudio 
sobre Londres utiliz6 esra expresi6n comparando el 
proceso con un viejo habiro propio de la gentry, la cla- 
se media-aka inglesa de las areas rurales: solfan mante- 
ner una vivienda en la ciudad adernas de su residencia 
en el campo, hecho parecido al que se observaba en 
Londres en los afios sesenta. Las primeras descripcio- 
nes que utilizaron el termino de gentrification destaca- 
ban fundamentalmente la revalorizacion que experi- 
rnenraban ciertos barrios (Weesep, "Gentrification", 
1994). Es importance sefialar que esre es un concepto 
que se uriliza tal cual por los estudiosos de! urbanismo 
a escala mundial y no exisre un equivalence en caste- 
llano. 

58 Adernas de la manifestaci6n urbana del fen6- 
meno, mas recientemente se ha identificado un pro- 
ceso similar en areas periurbanas y rurales; a medida 
que las actividades tradicionales de! campo pierden in- 
rensidad, algunas zonas se van convirtiendo en sede de 
nuevas actividades econornicas, basicarnente destina- 
das al ocio, yen sede de segundas residencias. Spain, 
Heres, 1993, afirma que los problemas de la genrrifica- 
ci6n rural son similares a los de la gentrificaci6n ur- 
bana, en el sentido de que los nuevos habitantes tienen 
mayores fucilidades de acceso a los servicios que los an- 
ciguos; Philips, "Rural", 1993, tambien propone un 
estudio comparativo encre el proceso en el mundo 
rural y en el urbano, en su trabajo sobre Gower (Reino 
U nido); por su pane, Friedberger, "Rural", 1996, 
analiz6 el mismo fen6meno en Texas. 

varios autores como "gentrificaci6n",57 que 
si bien es un concepto que se construy6 
para analizar cambios en los espacios ur- 
banos, me parece que hoy puede ser valido 
tarnbien para explicar el proceso que se da 
en un area periurbana,58 como la region de 
los Altos de Morelos (vease rnapa 2). 

Lo anterior ha traido como consecuen- 
cia cambios en el uso del suelo, de agricola 
a urbano-residencial, asf como el consi- 
guiente incremento en el mercado de tie- 
rras, proceso que se presenta desde los afios 
serenta, aunque sin duda se ha incremen- 
tado mucho mas en los Ultimas afios, so- 
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El desplazamienta [de las pabladares origi- 
nales] va acampafiado de inversiones y me- 
joras tanto en las viviendas [en este caso te- 
rrenos], que son renovadas o rehabilitadas, 
coma en toda el area afectada: comercios, 
equipamientas y servicios. Esto irnplica, 
pues, cambios en el mercado del suelo y de 
la vivienda, de modo que desempefian un 
papel decisiva las agentes del suela: los pro- 
pietarios, las prornotores, las gabiernas (lo- 

ordenamiento territorial ligada al beneficio 
econ6mico. Es asf que, como sefiala Alba 
Sargatal: 

Area periurbana 

Rural-marginal 

Semi rural 

Act. Agraria 

Area Metropolitana 

Semiurbano 

Urbano 

60 Es un concepto que se utiliza por los estudiosos 
acruales sobre urbanismo y no existe hasra ahora un 
equivalence en castellano. 

de una docena de inmobiliarias, por ejem- 
plo, Marbella, Logreen y Century 21. 

El proceso de gentrificacion=? consiste 
en una serie de mejoras ffsicas o materiales, 
en este caso la urbanizaci6n de los lotes y 
obras de infraestructura urbana y equipa- 
miento en los pueblos cercanos, asf como 
cambios inmateriales econ6micos, sociales 
y culturales, derivados de la competencia . 
por el espacio que impone una 16gica de 

Fuente: Elaborado por Adriana Salas Stevanato, 2006. 

Mapa 2. Sobreposici6n de cfrculos concentricos en escala mayor 
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63 La "pluriactividad" es entendida aqui como el 
"proceso de emergencia de un conjunro de nuevas ac- 
tividades que tienen lugar en el medio rural, las cuales 
pueden ser ejercidas tanto dentro como fuera de la 
propiedad campesina o estar o no relacionadas con 
la actividad agrfcola tradicional". Mendez, "Urbano", 
2004, p. 33, citado en Rodriguez, "Consrruccion", 
2005. 

64 Por su parte, aquellas regiones excluidas se ca- 
racterizan por el repliegue de sus habitantes hacia ac- 
tividades marginales agrarias de subsistencia que irn- 
plican para las comunidades y sus pobladores niveles 
de vida cada vez menores, el deterioro acelerado de 
su calidad de vida y, en la mayorfa de los casos, el 
despoblarnienro de las rnisrnas, Fernandez y Guzman, 
"Cambios", 2000, pp. 5-6. 

estrategias adaptativas para hacerle frenre 
desde su posici6n y con sus bagajes cultu- 
rales, por lo que esas regiones se convierten 
en espacios en donde se desarrollan mul- 
tiples actividades complementarias y en 
donde la "pluriactividad"63 de la mayorfa 
de sus pobladores es hoy uno de los si&inos 
distintivos de esa "nueva ruralidad". 

Como ya sefiale, por las caracterfsticas 
fisiograficas, en rerminos de clima y recur- 
ses naturales; de infraestructura Hsica en 
cuanto a comunicaciones y equipamientos; 
asf como por su cercanfa con respecto al 
Distrito Federal y el Area Metropolitana, 
el territorio de los Altos guarda rasgos im- 
portantes para su inclusion en el proceso 
globalizador, por lo que ha sufrido en las 
dos ultimas decadas esa reconfiguracion 
territorial que ya rnencione en los paragra- 
fos anteriores, y sobre todo, esa biisqueda 
de estrategias adaptativas por parte de sus 
pobladores. 

En la region de los Altos esas estrate- 
gias podemos dividirlas en a) productivas, 
que se relacionan con la introducci6n de 
nuevas tecnologfas en el cultivo de jiroma- 
te, tales como "el acolchado", y la sustitu- 
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61 Weesep, "Gentrification", 1994. 
62 Sargatal, "Estudio", 2000. 

Como ya sefiale, las nuevas relaciones ur- 
bane-rural en el marco de la globalizaci6n 
actual traen coma consecuencia la inclu- 
sion de algunas regiones y la exclusion de 
otras en dicho proceso. La inclusion supo- 
ne el readecuamiemo de los territories y la 
busqueda por parte de sus poblaciones de 

LAs "ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS" 
DE LOS POBLADORES "ALTENOS" 

En la region, dicho proceso de gentrifi- 
caci6n lleva aparejado un proceso de dife- 
renciaci6n y segregaci6n social entre los 
pobladores, tanto en terminos econ6micos 
(ingresos) como sociales en cuanto a rasgos 
personales, ocupacionales, culturales y de 
formas de pensar, asf como el desplaza- 
miento de la poblaci6n nativa (old timers) 
hacia las cabeceras municipales de los pue- 
blos circundanres; hacia los cinturones de 
Oaxtepec y Cuautla; o de piano, la migra- 
cion hacia Esrados Unidos. Asf, los Altos de 
Morelos que hasta los setenta era conside- 
rada una region de atracci6n de migrantes, 
llegados sobre todo de La Montana de 
Guerrero y algunos de Oaxaca, basicamen- 
te para trabajar en la cosecha de jitomate, 
hoy es una region expulsora de personas, 
fundamentalmente hacia Estados Unidos. 

cales y estatales), las entidades financieras, 
asf como tambien los ocupantes (en regimen 
de propiedad o de alquiler). En conjunto, el 
fen6meno suele conllevar una mayor estirna 
de las areas renovadas [ ... ) De hecho, tal coma 
ha sefialado ]. van Weesep,61 actualmente 
se considera la gentrificaci6n como la expre- 
si6n espacial de un cambio social profundo. 62 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


153 LAS RELACIONES GLOBAL-LOCAL EN LOS ALTOS DE MORELOS 

6~ Entrevista al sefior Julio Coronado, productor 
de jitornare en invernadero, municipio de Atlatlahu- 
can, Morelos, 25 de abril de 2005. 

Pues siempre lo hemos cultivado [el jitoma- 
te] y se nos hace como mas facil, ya estamos 
familiari:zados; una plaga no nos es indiferen- 
ce, ya sabemos c6mo combatirla. Si yo siem- 
bro calabacita 0 alguna otra cosa, pues se 
que sf se da, pero como yo nunca las he sem- 
brado, si me ataca una enfermedad pues ni 
cuenra me voy a dar cuando ya entr6, o 
cuando esta muy avanzada y aqui [en el in- 
vernadero] no, porque ya con tantos afios, 
me cloy cuenta rapido, ya la mejor no se c6mo 
combatirla en el momenta, pero se que la 
planta tiene alga, porque no veo su semblan- 
te igual, ya se, siempre he trabajado con jiro- 
mate, por ello nos decidimos ... tambien he- 
mos sembrado pepino, pero al final optamos 
por el jitornate ... de hecho estos jicomates 
siempre van a valer mas que el de Campo 
abierto, siempre; [ ... ] (pot que?, qui en sabe, 
pero es mejor pagado, dicen que es mas ca- 
lidad [ ... ] de hecho, ellos, los comerciantes, 
dicen que siempre un jitomate de inverna- 
dero va a dejar mejores ganancias hasta a 
ellos, y es mas pagado, porque tiene mas 
vida de anaquel que el de cielo abierto, si 
pasan quince dfas este todavfa tiene firme- 
za, consistencia, y el de cielo abierto no, por- 
que pasan ocho dfas y como que empieza a 
hacerse aguado, y si esta barato, a los ocho 
dfas le quita de una caja unos 30 o 40 que 
se van pudriendo y este no.66 

intentan solamente mejorar su calidad, 
aunque este sea un concepto impuesto que 
algunos todavfa no entienden a cabalidad, 
para hacerlo un poco mas competitivo, 
cultivandolo con acolchado, en un bioes- 
pacio o en un invernadero, como sefiala 
un productor: 

65 Guzman, "Persistencia", 1991, p. 125. 

Si bien en la 16gica globalizadora produc- 
tiva la region tendrfa una vocaci6n clara 
hacia la sustirucion de sus cultivos tradi- 
cionales como el mafz, el frijol y el jitorna- 
re por la producci6n de hortalizas y flores 
para el mercado nacional y de exportaci6n, 
destinadas a nichos de mercado para el 
consumo de la poblaci6n de altos niveles 
econ6micos, vemos que los productores 
(sobre todo los mas pequefios) se resisten 
a dejar completamente de lado esos culti- 
vos (fundamentalmente mafz y frijol), 
pues adernas de que forman parte de su 
cultura son, al igual que la crfa de anima- 
les de traspatio, un seguro para tiempos 
dif.fciles y una "garantfa de su alimenta- 
cion", 65 pues son consumidos o vendidos 
en caso necesario, y en lo que respecta al 
mafz, en especial el denominado "pozole- 
ro", es incluso una fuente de ingresos en su 
comercializaci6n. De esta manera, aunque 
ban demostrado estar dispuestos a intro- 
ducir nuevos cultivos comerciales, siempre 
quieren tener una cierta seguridad, y por- 
que adernas ban visto que luego no son 
tan redituables por la falta de mercado. 

En el caso espedfico del jirornate, y en 
los ultimas tiempos rambien del pepino, 

Estrategias productivas 

ci6n de la produccion "a cielo abierto" por 
aquella que se realiza dentro de bioespa- 
cios e invernaderos; y b) ocupacionales, que 
se relacionan directamente con la venta 
de las tierras y el proceso de gentrificaci6n 
mencionado y que clan paso a la "pluriacti- 
vidad" de los miembros de la familia den- 
tro de la agricultura y fuera de ella para sa- 
tisfacer sus necesidades basicas. 
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70 Segun inforrnacion obtenida en campo en 
2005, un bioespacio de 1 000 metros cuadrados re- 
quiere una inversion de 90 000 a 150 000 pesos apro- 
ximadamen te en infraestructura y 70 000 pesos 
aproximadamente en insumos por ciclo productivo. 
Por su pane, para un invernadero de esa misma super- 
ficie, se requieren de 300 000 a 400 000 pesos para 
la infraestructura y 80 000 pesos aproximadamente 
para insumos; en este la inversion es mucho mas ele- 
vada porque hay que instalar roda una estructura me- 
talica y un sisterna de riego, adernas el costo de pro- 
duccion tarnbien se incrernenta porque las sernillas 
son especiales y muy costosas. Martinez, "Globaliza- 
cion", 2005, pp. 128-131. 

73 Entrevista al seiior Juan Osvaldo, productor 
de jitomate en invernadero, municipio de Atlatla- 
hucan, Morelos, 25 de abril del 2005. 

Sin embargo, el grueso de los poblado- 
res tiene que recurrir al abandono del cul- 

cuando ya no hay de d6nde y queremos tra- 
bajar tenemos que vender. Yo he vendido, 
vendf un pedazo de tierra para poder hacer 
esto [el invernadero], por querer cambiar [ ... ] 
por el amor al trabajo, para venirrne para 
aca, porque alla ya no se puede sembrar igual 
porque hay mucha genre, se siembra y ya 
no se produce, le andan pagando poco, como 
a 20 o 25 pesos el metro [de tierraJ.71 

Es irnportante seiialar que el acceso a 
esas nuevas tecnologfas es un proceso 
caro,"? aunque los gobiernos federal, esta- 
tal y municipal han desarrollado algunos 
programas para apoyar al productor, pero 
nunca ofrecen la cantidad completa sino 
que el productor tiene que poner siempre 
el 50% (a veces un poco menos o un poco 
mas), y por lo mismo, solo un pequeiio 
mimero de productores ha podido realizar 
ese cambio tecnol6gico al recurrir muchas 
veces a la venta de un pedazo de tierra, 
coma lo seiiala uno de ellos: 
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67 El pepino es orro producto que al igual que 
el jiromate ha aumentado sus exponaciones hacia Es- 
tados Unidos a raiz de la implantacion del TLCAN; se- 
gun Porter, "Liberalizacion", 2005, p. 4, ese aurnen- 
to ha sido de 50%, de ahi el interes de extender su 
cultivo en la region. 

68 Entrevista realizada al senor Jose Manuel Abar- 
ca Salgado, productor de pepino en bioespacio del 
municipio de Yautepec, Morelos, 26 de abril de 2005. 

69 Entrevista realizada al profesor Zenon Tapia, 
director de Desarrollo Agropecuario del municipio 
de Yautepec, Morelos, 26 de abril de 2005. 

Esa es la desventaja del productor, que en 
un momenta dado el producto, o sea, re ma- 
nejan las calidades [los asesores], pero dentro 
de las calidades no re sale cierto el tanto por 
ciento que te dicen ellos, y esa es la perdida 
que en algun momenta dado tienes coma 
productor, porque el mercado es muy exi- 
gente. Aunque si ni los ves [a los pepinos] es 
buena calidad, pero para el mercado no 
sirve.69 

de este [se refiere al pepino en el bioespacio] 
tengo ya produciendole casi dos meses, [ ... ] 
ya le rnetf mas de diez mil kilos; diez mil 
derechos y coma diez mil chuecos [se refiere 
a la forma]. A mi la ingeniero que me esta 
asesorando me puso hasta la semilla y ella 
la compr6, a mi' me manej6 un promedio 
de 10 a 20% chuecos, pero peor, tengo coma 
un 40% de chuecos, ya me estan dejando 
los pepinos, ni se imagina [ ... ] los dfas pasa- 
dos he llevado hasta 2 300 kilos asl.68 

Cabe seiialar que el cultivo de pepino 
ha sido impulsado por los gobiernos fede- 
ral y municipal67 pero no ha tenido de- 
masiado eco, pues al productor se le hace 
aiin mas diffcil en este caso que en el del 
jitomate obtener un producto con la cali- 
dad que requiere para su venta, como lo 
seiialan un productor y un funcionario: 
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73 Sefior Jose Manuel Abarca Salgado, entrevisra 
citada. 

Pues sf, del serenta, ochenta, cuando ya uno 
tiene medianamente uso de raz6n, sf [ha 
habido venta de tierras], pero de antes no. 
Hablando del campo lo unico que veo es 
que han aumentado las casas que hay en el 
campo, hay una sobrepoblaci6n que se esra 
viniendo al campo que no la podemos frenar, 
[ ... ] Sf, pues si usted gira la vista para donde 
sea y mire [sefiala con su mano el paisaje], y 
lleno de casas por donde sea. Pues al pro- 
ductor lo perjudican [los fraccionamientos] 
porque quitan la barranca, echan basura, hay 
contarninacion en la producci6n [ ... ] Yo pla- 
tico con los vecinos de eso, una vez en el 
temporal hubo un sembradfo de jitornate, 
promovieron una variedad de jiromates, nos 
invito el ingeniero a la platica, esruvo el in- 
geniero muy cordial, nos dijo que conocfa 
productores que tertian su parcela que cada 
afio le echaban jitomate y perdfan, sernbraba 
pepino y perdfa, y calabacita y perdfa, que le 
siembra el metro [se refiere a vender la tierra 
por metro) y ahf no perdi6, asf es, si tienes 
tres siembras y te va mal, ya tienes una deu- 
da, pues te van a cobrar, no hay de orra mas 
que vender, pero al vender no nada mas me 
afecto a mi, tarnbien al vecino, porque si yo 
vendo y mi vecino todavfa siembra, lo afecto, 
[ .. .]. Yo veo que se ha perdido ese amor a la 
tierra, porque si es eso pelearfan, porque aun- 

dinero que alcance. Se ha vista y da trisreza 
que ha habido gente que ya vendi6 30 o 40 
"tareas" y se clan una vida de reyes en dos, 
tres afios, yo he vista gente que se acab6 
1 000 000 de pesos en media afio [ ... ] Sf da 
tristeza, porque son tierras de alto rendi- 
miento, cultivables con agua. Aquf no hay 
agua, y no, estan vendiendo donde hay agua, 
donde hay manera de establecerse. 73 

72 Lezama, Teoria, 1993, pp. 115-158. 

Aquf todo el riernpo, aquf ha estado feo en 
ese aspecto [la venta de tierras] hay unas tie- 
rras que son muy productivas y da una tris- 
teza [ ... ] antes en un terreno ejidal eso era 
casi innombrable, y ahora ya esta permitido, 
vende mucha genre [ ... ] Bueno, a los cam- 
pesinos por una parte les beneficia porque 
esta vendiendo su tierra, por el momenta, 
pero al ratito, es como todo, porque no hay 

El proceso de gentrificaci6n que vive la 
region es percibido por los pobladores con 
posiciones ambivalentes: positivas, en tan- 
ro que hay derrarna econ6mica y oportuni- 
dad de empleo con los nuevos pobladores 
insertandose en los sectores secundarios y 
terciarios al contratarse como albafiiles, 
jardineros, empleados domesticos, etc. de 
los propios gentrificadores, lo que reduce 
hasta cierto punto el conflicto entre ambos 
grupos. Pero al mismo tiempo adoptan 
una posici6n negativa, porque supone la 
perdida o el abandono total o parcial de 
sus tierras y de las actividades agrf colas, 
y los pobladores originales ven esto como 
una amenaza a su mundo y a sus formas 
de vida, ya que "la segregaci6n de los ha- 
bitantes surge por la presencia de reque- 
rimientos y modos de vida incompatibles 
y antagonicos", 72 y sobre todo a sus re- 
cursos naturales, por la gran cantidad de 
agua que estas nuevas construcciones de- 
mandan para jardines y albercas. Como lo 
sefialan algunos pobladores: 

Estrategias ocupacionales o ''pluriactividad" 

tivo y/o a la venta o renta de sus tierras, y 
por ende, a otras actividades para obtener 
ingresos. 
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77 Enrrevista a la sefiora Eleazar Garcia, munici- 
pio de Atladahucan, junio de 2005. 

78 Enrrevista a la sefiora Patricia Navarrete, co- 
merciante, municipio de Tlayacapan, Morelos, 16 de 
junio de 2005. 

Vemos pues que las fuentes de empleo 
e ingreso del grueso de las familias altefias 
son variadfsimas, y los ingresos agropecua- 
rios representan en algunos municipios, 

Siempre hay [trabajo], a un albafiil siempre 
lo ocupan, para todo, un techo, un piso, para 
todo, siempre estan actives, llueva o no, 
siempre tienen trabajo en las casas nuevas. 
Esa es una ventaja de un albafiil, porque un 
campesino, por ejemplo ahorita, el que tiene 
tierras pracricamente esra perdido, porque 
no ha llovido, no le ayuda el tiempo, la plan- 
ta que esta sernbrada ya no sieve, ellos por 
eso corno que se desanirnan, rnuchos que eran 
campesinos ya carnbiaron de acrividad ... por 
decir, si a los campesinos les va mal pues se 
deshacen de una tierra, y pues si llega una 
persona, por decir, del Distrito [Federal] y 
si yo necesito el dinero se lo vendo, es por eso 
que ahora hasta los cerros ya estan poblados, 
antes era solo el cenrro de Tlayacapan y una 
que otra colonia, y ahora hasta los cerros.78 

a el lo que menos le gusta es de albafiil, lo 
agarra porque sf no tienen trabajo, pero 
coma ahorita que tienen mucho, porque esta 
manta que esta aquf la quieren para el sa- 
bado, pero como quieren mas se va ahf a Lo- 
mas a trabajar de albafiil; llega a la casa, des- 
cansa un poquito, come, se bafia, y ya en la 
noche se pone a hacer las mantas, o sea, eso 
ya es como un dinero extra porque se va a 
ganar aca y ya en la noche en esto. Tarnbien 
se va de peon, pero se puede decir que ... 
COIDO es SU cufiado, pues el [esposo] Se van a 
sembrar, a cosechar y se va a corrar. 77 

156 

74 Sefior Julio Coronado, entrevista citada, 
75 Senor Juan Osvaldo, entrevista citada. 
76 Entrevista a la sefiora Marfa Hernandez, mu- 

nicipio de Atlatlahucan, junio de 2005. 

Mi esposo hace de todo, se va a pintar cuan- 
do son irnagenes grandes, el sale a las capi- 
llas; luego cuando hay trabajo del INEGI anda 
en el INEGI cansando, los del INEGI ya lo co- 
nocen en Cuernavaca y pues deja sus docu- 
rnentos, el telefono y de alla le hablan. Pero 
en lo que ya tienen mas tiempo trabajando 
es en hacer r6tulos ... tarnbien ahorita se esta 
yendo de albafiil a Lomas de Cocoyoc, pero 

pues si consigue dinero [su esposo] para sem- 
brar, entonces a veces siembra maiz, a veces 
pepino, tomate no porque sale bien carfsimo; 
coma ahorita, esta sembrando con otro sefior, 
0 sea, se fueron "a medias", pero mas bien 
vende jugos en la escuela; trabaja de chalan; 
a veces de jardinerfa ahi en Lomas [de Coco- 
yoc]; le hace de muchas cosas, hace muchos 
trabajos, o sea, que hace de todo.76 

El hecho de perder el control sobre sus 
propios recursos naturales, como la tierra 
y el agua, obliga a los habitantes, como 
ya sefiale, a buscar sus satisfactores basicos 
a craves de la "pluriactividad", como se 
refleja en los siguientes testimonios: 

La lotificaci6n de tierras, en parte nos perju- 
dica, porque el agua ya alcanza menos, coma 
hay mis casas, se consume mas agua.75 

que la tierra ya no quiera producir, al menos 
pelear por alga, claro que al ver que ya no 
hay producci6n o ya no te es rediruable, pues 
buscas otra vfa alterna, no se, una construe- 
tora, una panificadora, algo que re deje utili- 
dades, porque si ves que aquf ya no tiene 
caso ... , pues buscas una alternativa.74 
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En cuanto a la forma anterior de inre- 
graci6n de la region al mercado nacional, 
vemos que era una importante productora 
y abastecedora de jitornate, sin embargo, 
condiciones clirnaticas y ambienrales, pero 
sobre todo el cambio en el modelo econo- 
mico que retira el apoyo financiero produc- 
tivo para el campo y promueve una mayor 
integracion hacia el mercado de Estado 
Unidos, muestra la fragilidad tecnol6gica 
y organizativa de la mayor parte de los 
productores y, por ende, de la region, por 
lo que dicha inregraci6n se debilita y la 
producci6n de jitomate queda excluida de 
los circuitos comerciales internacionales 
y, como ya vimos, incluso nacionales. 

Los pobladores altefios intentan hacer 
frente a ese proceso globalizador a parrir de 
sus propias condiciones objetivas de exis- 
tencia y con coda su experiencia y conoci- 
mientos, adoptando diferenres estrategias 
adaptativas, lo que determina que aquellos 
con mayores recursos econ6micos intenten 
llevar a cabo un cambio tecnol6gico en la 
producci6n de jitomate y algunos, muy 
pocos, en la de pepino. Situacion que de 
todas maneras se topa con obstaculos es- 
tructurales como la falta de canales de co- 
mercializaci6n adecuados y los impon- 
derables ambientales (heladas, sequias y 
huracanes que afectan las zonas producto- 
ras) a los que esta sujeta esta producci6n. 
Pero tambien se enfrenta a cuestiones gue 
tienen que ver con las formas de vida de los 
productores, pues vimos gue aun cuando 
el pepino, y no hablemos ya de otras hor- 
talizas, tiene hoy una mayor cornpetitivi- 
dad en el mercado que el jitomate, lograr 
su cultivo con los estandares de calidad 
requeridos se vislumbra como algo com- 
plicado y fuera del alcance del productor, 
lo cual es perfectamente 16gico, aun para 
aquel que cuenta con medianos recursos . . 79 <www.oeidrus.morelos.gob.mx>. 

En este trabajo he querido hacer patente 
que la globalizaci6n impacta en las regio- 
nes y en la vida de sus pobladores, ya sea 
por inclusion o por exclusion, pero, como 
hemos visto, dicho proceso, entendido no 
como algo determinante sino como algo 
que se construye y reconstruye en un ir y 
venir local-global, tiene un impacto en 
muchas de las actividades realizadas y, por 
ende, en las relaciones sociales yen las for- 
mas de vida en diferentes espacios o ambi- 
tos: mundial, nacional, regional y local. 

CONCLUSIONES 

como resulta mas evidence en el caso de 
Yautepec, una parte ya minoritaria yen 
continuo descenso, ademas de que es dife- 
rente en cada productor, hecho que revela 
la heterogeneidad del sector rural en cuan- 
to a dotaci6n familiar de recursos e inser- 
ci6n en los distintos mercados regionales; 
con ello, las actividades del sector terciario 
han incluido, cada vez mas, a un creciente 
mirnero de productores. 

Lo anterior lo vemos reflejado en la per- 
dida de la PEA que se dedica a actividades 
agrfcolas, como se puede ver en el cuadro 2. 

En terminos de una diferenciaci6n en- 
tre poblaci6n urbana y rural por munici- 
pio, destacan Yautepec, Tepoztlan y Atla- 
tlahucan, los cuales para el afio 2000 
presentaron, respectivamente, 85, 68.1 y 
66.8% de poblaci6n urbana, y 15, 33.2 
y 31.9% de poblaci6n rural. Por su parte, 
Tlayacapan y Torolapan rnostraron un ma- 
yor equilibrio entre ambos tipo de pobla- 
ci6n: 5 2 y 59 .1 % de poblaci6n urbana y 
48 y 40.9% de poblaci6n rural, respecti- 
vamence.I? 
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La circulaci6n de la tierra coma mer- 
canda significa que deje de ser vista como 
un patrimonio familiar y se convierra en un 
producto del mercado irunobiliario capita- 
lista, por lo que asistimos a un reacomodo 
de los grupos sociales, ranto de los anti- 
guos pobladores corno de los recien llega- 
dos, y de las formas de uso y apropiaci6n 
del territorio en general, al vivir un pro- 
ceso de gentrificaci6n que, como vimos, 
es percibido con posiciones ambivalentes 
por los antiguos pobladores u old timers. 

Dicha gentrificaci6n es un proceso que 
lleva aparejada la segregaci6n y la exclu- 
sion social de los antiguos pobladores y la 
busqueda de estrategias adpatativas. Segre- 
gaci6n que es operada en el mercado de 
tierras y bienes raices y de trabajo, donde 
los que menos tienen son obligados a ven- 
der (tierra y fuerza de trabajo) y los que 
mas tienen Hegan a ocupar y a apropiarse 
de esos espacios, con lo que se da un pro- 
ceso de exclusion espacial y socioecon6- 
mica en donde las fronteras de clase pare- 
cen coincidir con las fronteras ffsicas (como 
espacio urbano). Surgen entonces los frac- 
cionamientos, ejemplos claros de dicha se- 
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Por su parte, aquellos con menores re- 
cursos econ6micos intentan hacerse de ellos 
a traves de la venta o la renta de un pedazo 
o de toda su tierra y de la denominada 
"pluriactividad", esta ultirna sobre todo 
en la industria de la construcci6n y en el 
sector Servicios, y si esto no es posible, cada 
dfa es mas factible tomar la decision de 
emigrar hacia Estados Unidos; aun cuan- 
do esto todavfa no esta muy generalizado, 

. es una veta de investigaci6n que habrfa 
que retomar para analizar c6mo influye 
en las transformaciones socioespaciales 
actuales. 

Todos esos procesos traen determinadas 
consecuencias en el proceso de apropiaci6n 
y reconfiguracion socioterritorial, ya que 
el abandono de los cultivos y el incremen- 
to en la venta de tierras y la lotificaci6n 
de las mismas, que significa la implanta- 
ci6n de un mercado de tierras dinamico, 
transforma el espacio rural, ya que no solo 
se inicia un proceso de urbanizacion al au- 
mentar la infraestructura, el equipamiento 
y la introduccion de servicios, sino que 
adernas se modifican muchos otros aspec- 

. tos de la vida de los pobladores. 

Aiio 1970 1980 1990 2000 
Sector Morelos Altos Morelos Altos Morelos Altos Morelos Altos 

Primario 43.0 63.6 25.l 40.5 19.8 28.5 13.3 18.8 
Secundario 18.4 10.6 17.2 13.0 21.1 21.4 20.0 21.5 
Terciario 30.l 16.8 56.9 45.1 57.7 47.9 65.1 58.5 
NE 8.5 9 0.7 1.4 1.3 2.2 1.6 1.2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

NE: no especificado. 
Fuente: elabor6 Adriana Salas con datos de INEGI, Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda, 1970, 

1980, 1990 y 2000. 

Cuadro 2. Porcentaje de la PEA segun sector de la actividad en Morelos 
y en los Altos de Morelos 
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81 Entrevista al senor Anselmo Zamora, rnuni- 
cipio de Totolapan, abril de 2005. 

para mf significa mucho [la tierra] porque 
yo me distraigo, ando mas tranquilo y me 
gusta cosechar; para mi es una satisfacd6n el 
tener las tierras y trabajar, para mf es una 
satisfacci6n, y yo me sienro contento porque 
a veces dos o tres dfas descansa uno, ya no 
esta uno tranquilo, y si no voy al campo, no 
ando muy tranquilo. Hay veces que tengo 
una enfermedad y a veces mi senora dice: 
"quedare ya no vayas al campo"; le digo "[me 
voy!, si en el campo la agarre, en el campo 
la dejo!", se me olvida la enfermedad y yo 
soy feliz ... 81 

relaci6n muy profunda con su tierra, aun- 
que en muchos casos ya no sea mas que 
un pedazo pequefio, como lo ilustra este 
restimonio con el cual quiero terminar el 
trabajo por considerarlo muy ilustrativo: 

80 Cabrales, "Tendencias", 2006, pp. 1-2. 

gregaci6n y exclusion, en donde la oferta 
de seguridad, exclusividad, calidad am- 
biental y generaci6n de plusvalia atrae a 
los nuevos pobladores, instaurando en el 
territorio nuevas dinarnicas sociales en 
cuyo estudio, sin duda, es necesario pro- 
fundizar. 80 

Para terminar quiero sefialar que ese 
proceso de gentrificaci6n y las nuevas 
estraregias adaptativas de los pobladores 
tienen consecuencias rambien en rerrninos 
de la idenridad de los grupos sociales, cues- 
tion que no fue abordada aqui pero que 
abre todo un espectro de investigaci6n, ya 
que ahi tambien se refleja esta dinarnica 
global-local porque, a pesar de que estos 
old timers desarrollan toda una serie de nue- 
vas actividades y relaciones sociales, enter- 
minos de su identidad muchos se siguen 
considerando campesinos y guardan una 
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