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Resumen
En este artículo se explora la reproducción de la estigmatización territorial en San Agustín, una colonia popular ubicada 
en el municipio Ecatepec, Estado de México. A partir de una etnografía de 21 meses, se analiza cómo el estigma 
territorial es producido y reproducido a través de discursos, prácticas e interacciones de múltiples actores posicionados 
en diferentes niveles. Se argumenta que el estigma se desdobla internamente como diferenciación social, creando una 
estructura normativa basada en criterios de superioridad e inferioridad moral. Esto se manifiesta en el uso de categorías 
sociales despectivas para referirse especialmente a habitantes más jóvenes y en formas de distanciamiento simbólico 
entre sus residentes. Los resultados evidencian la dimensión moral del estigma y su rol en la construcción de fronteras 
simbólicas y sociales en contextos de relegación urbana. El estudio concluye que la reproducción del estigma en la 
colonia se debe a una estructura basada en criterios de superioridad e inferioridad entre sus habitantes, la cual se sostiene 
por una evaluación moral que normaliza el orden simbólico urbano dominante del México central.  

Descriptores: desigualdades urbanas; diferenciación; discriminación espacial; estigmatización territorial; etnografía 
relacional; exclusión socioespacial.  

Abstract
This article explores the reproduction of territorial stigmatization in the San Agustín neighborhood, located in 
Ecatepec, Mexico. Drawing on 21 months of ethnographic research, the article analyzes how territorial stigma is 
produced and reproduced through the discourses, practices, and interactions of multiple actors positioned at different 
levels. It argues that stigma unfolds internally as social differentiation, creating a normative structure based on criteria 
of moral superiority and inferiority. This is manifested in the use of derogatory social categories to refer especially 
to younger inhabitants and in forms of symbolic distancing among neighbors. The results underscore the moral 
dimension of stigma and its role in the construction of symbolic and social boundaries in contexts of urban relegation. 
The study concludes that the reproduction of stigma in the neighborhood is due to a structure based on criteria of 
superiority and inferiority among residents, which is sustained by a moral evaluation that normalizes the dominant 
urban symbolic order of central Mexico. 

Keywords: urban inequalities; spatial discrimination; differentiation; relational ethnography; territorial stigmatization; 
socio-spatial exclusion. 
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1. Introducción 

En las periferias urbanas de las grandes ciudades latinoamericanas la estigmatización 
territorial es una forma de violencia simbólica que se cierne sobre barrios preca-
rizados. Se trata de valoraciones negativas que surgen a partir de representaciones 
estereotipadas y de imágenes sobredimensionadas asociadas con la violencia, la delin-
cuencia y el peligro de vivir en la ciudad (Wacquant, Slater y Borges Pereira 2014). 
Noticias sensacionalistas, burlas, memes y publicaciones en redes sociales construyen 
imágenes homogéneas y simplificadoras que alimentan el morbo y el miedo sobre 
estos lugares y sobre sus habitantes, los cuales muchas veces son vistos como “lugares 
habitados por tipos de gente” (Bayón 2015, 142).

Distintas exploraciones y estudios en torno al estigma han conectado esas per-
cepciones externas con los efectos en la vida cotidiana para los residentes de lugares 
estigmatizados (Meier 2017; Koutrolikou 2015; Wacquant, Slater y Borges Pereira 
2014; Kessler y Dimarco 2013; Pearce 2012). Algunos de esos trabajos han mostrado 
la forma en la que quienes habitan estos sitios suelen ser desacreditados y devaluados 
en el sentido de Goffman (2006), es decir, se atribuye el elemento descalificador de 
su identidad con el territorio al que son asociados (Wacquant 2023). Estos abordajes 
han encontrado que la estigmatización no solo exacerba los miedos de las clases me-
dia y alta de la ciudad, sino que también impacta en la sociabilidad urbana y en las 
oportunidades de quienes habitan los espacios relegados.

El presente artículo constituye un aporte a las recientes discusiones sobre el estig-
ma territorial, en específico a las relacionadas con su dimensión moral (Müller 2024; 
Wacquant 2023; Horgan 2020; Yang et al. 2007). Se analiza la reproducción y las 
dinámicas del estigma en un espacio social concreto y relevante por sus característi-
cas: la colonia San Agustín, ubicada en el municipio Ecatepec al oriente de la Ciudad 
de México. Esta colonia se divide en tres zonas, la primera y la segunda sección se 
consolidaron antes, mientras que la tercera sección fue la última que se estableció. 
Los habitantes han trazado fronteras simbólicas dentro de la colonia y para muchos 
de ellos la tercera sección es considerada una zona que debe evitarse debido a su 
asociación con la peligrosidad y con la violencia. El caso de estudio permite ilustrar 
empíricamente la relación entre las categorías y los esquemas de pensamiento de los 
habitantes con el espacio objetivo (Wacquant 2023).

Basado en un trabajo etnográfico que se extendió durante 21 meses, en el presente 
artículo se abordan dos aspectos principales. En primer lugar, las formas en las que el 
estigma se ancla espacialmente, rastreando las narrativas y prácticas de actores buro-
cráticos y mediáticos en el terreno y examinando la producción de la representación 
de la colonia popular en tanto lugar “peligroso y violento”. No obstante, los residen-
tes no asumen pasivamente esta representación negativa del lugar, sino que también 
forma parte de su manera de percibir, sentir y construir sus relaciones dentro de la 
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colonia. Por ello, en segunda instancia se observan las prácticas y los significados de 
las interacciones cotidianas entre vecinos, las cuales ilustran una sociabilidad entre 
grupos que se consideran distintos, basada en criterios decisivos de superioridad e 
inferioridad moral y que dan forma a la reproducción social del estigma territorial. 
En este contexto, la etnografía sirve como un potente lente microscópico que permite 
resaltar la relación entre las narrativas y prácticas locales con las dinámicas estructu-
rales que dan orden al espacio sociosimbólico. De este modo, se revelan las formas 
concretas en las que el estigma territorial adquiere forma en un territorio.

Se argumenta que la reproducción del estigma en la colonia se debe a la “natura-
lización de la desigualdad” que atraviesa el sistema de creencias (Misse 2008), la cual 
está vinculada a la legitimación de un proceso histórico sobre el orden urbano que 
Leal Martínez (2016) asocia a un discurso dominante sobre los pobres urbanos en 
tanto sujetos incivilizados y moralmente deficientes. Esa narrativa, legitimada sobre 
el orden urbano, termina desdoblándose (Kessler 2012) en la sociabilidad y en los 
esquemas de percepción de los habitantes de este territorio. 

2. El proceso de estigmatización

Para Goffman (2006, 3) el estigma es “un atributo profundamente desacreditador” 
que descalifica al individuo en sus interacciones con el otro. Goffman prestó especial 
interés a las deformidades físicas, los defectos del carácter y los estigmas vinculados a 
pertenecer a un grupo social en específico. Su principal aporte fue entender la manera 
en la que el estigma crea un orden social. Sin embargo, Goffman ha sido criticado 
por no incorporar las relaciones de poder que existen detrás del estigma y cómo estas 
permiten sostener la discriminación (Tyler 2020; Link y Phelan 2001, 2014). Así, al 
hablar de estigma se deben considerar cinco elementos interrelacionados: etiqueta-
miento, estereotipos negativos, separación entre nosotros y ellos, pérdida de estatus 
y discriminación, todos ellos circunscritos al marco de una relación de poder (Link 
y Phelan 2001, 367). Por ello, diversos estudios sociológicos han optado por pasar 
de un enfoque individual-interaccionista a otro que haga énfasis en las estructuras 
que sostienen las relaciones de poder desiguales (Tyler 2020; Meier 2017). Lo que 
proponen es investigar la estigmatización como un proceso de poder que sustenta la 
discriminación estructural y la desventaja de oportunidades. 

En recientes debates acerca de la estigmatización se reconoce la dimensión simbó-
lica y moral del estigma (Yang et al. 2007; Wacquant 2004), ignorada en el campo 
de estudio sobre el estigma territorial (Müller 2024). Investigaciones socioantropo-
lógicas enfatizan la incorporación del estigma en la vida moral de las personas (Yang 
et al. 2007; Watt 2006; Müller 2024). Yang et al. (2007) argumentan que se debe 
agregar la “experiencia moral” a los estudios sobre el estigma. Con experiencia moral 
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se refieren al registro de lo que está en tensión constante en la vida cotidiana y que 
existe un compromiso práctico que define lo que más importa a hombres y mujeres: 
estatus, oportunidades, reconocimiento, relaciones sociales, entre otras. Para estos 
autores el estigma es una cuestión fundamentalmente moral en la que las condiciones 
estigmatizadas ponen en peligro lo que realmente importa para quienes las padecen. 
El estigma amenaza con la pérdida o disminución de lo que más está en juego y de 
esta manera puede intensificar la sensación de que la vida es incierta, peligrosa y aza-
rosa (Yang et al. 2007). 

La relación entre la narrativa moral y la estigmatización territorial ha sido explora-
da por Müller (2024) en su estudio etnográfico en un suburbio holandés. Este autor 
construye el concepto de “empresa moral” (moral enterprise) para analizar el estigma 
territorial, enfocándose en una amplia gama de actores y en sus narrativas morales 
locales, prácticas que dan forma al proceso dinámico entre producir (doing) y resistir 
(undoing) el estigma territorial. Estas narrativas morales incluyen la descripción de 
incidentes transgresivos para simbolizar un tipo de personas frente a otras, degradar-
las y demonizarlas. De acuerdo con este autor, cuando una etiqueta negativa se con-
vierte en el estatus principal de un grupo de personas, las instituciones sociales, por 
ejemplo, las educativas o el sistema de justicia penal, operan como una “máquina de 
estigma” (Tyler 2020); de ello resulta un estigma estructural que excluye a personas 
“despreciables” y que trae consigo la deprivación y un opuesto enaltecimiento moral 
para quienes no son estigmatizados.

El estigma territorial

El estudio del estigma territorial se ha consolidado en cuanto un campo analítico 
relevante para comprender los procesos simbólicos de la exclusión y la desigualdad 
urbana que caracterizan a las ciudades contemporáneas (Bayón 2015). Partiendo de 
la noción de estigma desarrollada por Goffman (2006), diversos autores han explo-
rado la manera en la que ciertas áreas urbanas son sometidas a una desacreditación 
territorial que impacta negativamente en las oportunidades y trayectorias de vida de 
sus residentes (Müller 2024; Tyler 2020; Loyd y Bonds 2018; Meier 2017; Wacquant 
2007; Kessler 2012; Pearce 2012; Watt 2006).

El hito fundacional en este campo fue la formulación del concepto “estigmati-
zación territorial” por parte de Loïc Wacquant (2007), quien unió las perspectivas 
teóricas de Goffman y Bourdieu. Este concepto alude a un anclaje espacial distintivo 
de deslegitimación social que no solo afecta “las estrategias de sus habitantes, sino 
también las interacciones de sus vecinos, las acciones de las burocracias públicas y 
empresas privadas y las políticas del Estado hacia los barrios de relegación urbana” 
(Wacquant 2023, 58). Quienes habitan los barrios relegados internalizan el estig-
ma, el cual los lleva a desarrollar diversas estrategias sociosimbólicas que van desde 



La reproducción del estigma territorial. Dinámicas socioespaciales de una colonia popular en México

ÍC
O

N
O

S 
80

 •
 2

02
4

Páginas 117-135ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065

121

la sumisión hasta la resistencia y su activación depende de la posición del individuo 
dentro del espacio físico y social (Wacquant, Slater y Borges Pereira 2014). Con 
este planteamiento Wacquant inauguraba una prolífica agenda de investigación.

En el presente artículo se discuten dos líneas dentro de los estudios de estigma-
tización territorial. La primera se enfoca en temas que resaltan la producción del 
estigma, sostenida por discursos mediáticos (Skeggs 2002; Watt 2006), por la cons-
trucción de figuras abyectas (Bayón y Moncrieff 2022), por prácticas instituciona-
les-burocráticas (Kessler 2012; Paton 2018; Loyd y Bonds 2018) y por discursos 
académicos (Wacquant 1997, 2002, 2004). Estos trabajos muestran que existen 
instituciones sociales que operan como una “máquina del estigma” (Tyler 2020), 
dando lugar a un estigma estructural que excluye a los “indeseables” de la sociedad 
“respetable” e induce a su internalización por parte del individuo.

La segunda línea de investigación se enfoca en temáticas de reproducción del es-
tigma en los esquemas de percepción, apropiación y rechazo de categorías por parte 
de los habitantes de los lugares estigmatizados (Meier 2017; Wacquant 2023). Desde 
esta perspectiva se indaga en las formas en que los residentes interiorizan, negocian 
o resisten las representaciones negativas asociadas a sus territorios. Por ejemplo, La-
mont (2018) demuestra que la estigmatización, lo opuesto al reconocimiento social, 
crea categorías poco valiosas y brechas de reconocimiento que son “disparidades de 
pertenencia cultural entre grupos”, de manera que contener y resistir la desacredita-
ción depende de los repertorios culturales de los grupos. Esta línea de investigación 
resalta los repertorios culturales que tienen lugar en las interacciones y perspectivas 
que dan sentido al mundo cotidiano de las personas.

Para analizar la estigmatización territorial, en el artículo se combinan las interacciones 
cotidianas de los habitantes con las dinámicas estructurales de segregación, desigual-
dad y fragmentación que atraviesan el espacio urbano (Meier 2017). De este modo, 
se revelan las formas específicas que adquiere el estigma en contextos concretos, al 
tiempo que se visibiliza su papel en la reproducción de las desventajas materiales y en 
la discriminación estructural.

En el caso de la zona oriente de la Ciudad de México, la estigmatización territorial 
tiene lugar en un contexto histórico de fragmentación metropolitana. Estos procesos 
permiten que el estigma espacial adopte formas particulares en la periferia urbana, 
constituyendo un elemento fundamental de la experiencia subjetiva de sus residentes 
(Bayón 2015). Por ello, no basta con analizar la patologización y la “economía afecti-
va” del estigma, sino que también es necesario examinar su economía política (Tyler 
2020), es decir, su rol en la distribución desigual de recursos, el uso de tecnologías 
gubernamentales y la producción institucional de categorías y representaciones sobre 
estos territorios.

En el artículo se reconoce el carácter reiterativo del proceso de estigmatización, 
en el cual intervienen diversos actores a múltiples niveles (micro, meso y macro) 
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involucrados en la producción, diseminación y consumo de categorías, discursos e 
imágenes negativas sobre ciertos lugares. Por lo tanto, se torna fundamental inda-
gar acerca de los agentes vinculados a estos distintos niveles y su posicionamiento 
respecto con la reproducción social del estigma territorial.

3. Metodología

Los materiales empíricos utilizados para el artículo provienen de una etnografía que 
se extendió durante 21 meses en la colonia San Agustín. El método etnográfico sirve, 
como plantea Desmond (2014), para observar los procesos sociales desde múltiples 
perspectivas –y seguir las relaciones de poder–, para acercarse de manera más íntima 
a la “cosa entera”. Se utilizaron las técnicas e instrumentos que ofrece la etnografía, 
entre ellas entrevistas en profundidad, conversaciones etnográficas, recopilación de 
historias de vida y observaciones de campo. Este conjunto permite explorar y cons-
truir conocimiento sobre los valores, creencias y comportamientos de las personas 
(Gottlieb 2006). La observación participante fue una técnica clave durante el trabajo 
de campo, pues no bastó con entender de manera discursiva a la población de la in-
vestigación –lo que dicen en conversaciones y entrevistas–, sino también registrar las 
prácticas in situ. El análisis de este artículo se basa en observaciones de campo que se 
registraron durante abril de 2018 y diciembre de 2019, entrevistas y conversaciones. 
Las entrevistas y conversaciones se llevaron a cabo con individuos con los cuales el 
autor estableció relaciones de proximidad durante el trabajo de campo. Se optó por 
cambiar los nombres de estas personas para preservar su anonimato.

Durante el trabajo de campo se recopilaron descripciones de prácticas, relatos 
orales y numerosas conversaciones breves con los residentes locales. Las interacciones 
se llevaron a cabo en tres ubicaciones clave: en un centro comunitario; en un espacio 
público; y en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en la colonia. El 
objetivo fue registrar las múltiples perspectivas que existen dentro del espacio. Por 
eso, se observaron significados y prácticas de los funcionarios, reporteros, servidores 
públicos y burócratas del orden, así como sus relaciones con los habitantes. Además, 
se documentaron los patrones de sociabilidad de los vecinos en tres lugares espe-
cíficos: el tianguis, puestos de comercio informal en las calles y en uno de los tres 
mercados de la colonia. Estos sitios fueron seleccionados por ser lugares estratégicos 
para comprender las formas y situaciones particulares de las interacciones y de las 
relaciones entre diversos actores sociales y así reconstruir lo observado, registrado y 
vivido desde múltiples perspectivas locales.
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4. Resultados y discusión

En esta sección se presenta el estudio de caso de la colonia San Agustín, ubicada en el 
municipio Ecatepec, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El es-
tudio de la colonia San Agustín permitirá ilustrar de manera concreta las categorías y 
los conceptos desarrollados en la discusión teórica previa, mostrando la forma en que 
el estigma territorial se desdobla en un espacio urbano específico y qué implicancias 
tiene para la socialización urbana de sus habitantes.

La colonia San Agustín

La colonia popular San Agustín está ubicada en el lecho lacustre del antiguo lago 
Texcoco, al sur del municipio Ecatepec. En la actualidad tiene 60 000 habitantes. 
Se encuentra en el área oriente de la ZMVM al norte del municipio, la cual mues-
tra los mayores niveles de pobreza, rezago y vulnerabilidad social del territorio 
(Bayón 2015). Al igual que otras, la colonia San Agustín surge a raíz del proceso 
de urbanización del México central durante las décadas de los sesenta y setenta. 
Debido a su relativa lejanía del centro político y económico de Ciudad de México, 
desde sus orígenes las avenidas principales sirvieron como integradoras del espacio 
urbano. En ellas se desarrolló la dinámica comercial de la zona. En la actualidad 
las avenidas están repletas de comercios formales e informales: tianguis, mercados 
techados, panaderías, zapaterías, mueblerías, papelerías, fruterías, taquerías, car-
nicerías, tortillerías y tiendas de abarrotes. La colonia San Agustín presenta pocas 
oportunidades laborales formales, acceso desigual a los servicios básicos y los re-
cursos materiales y simbólicos de la población son limitados, además, es un lugar 
estigmatizado por la criminalidad urbana. 

La colonia se divide administrativamente en tres zonas: primera, segunda y ter-
cera sección. Los vecinos de la primera y la segunda sección, las más antiguas, 
establecieron distinciones simbólicas con las personas de la tercera. Para muchos 
habitantes de la colonia la tercera sección es considerada la zona más peligrosa, la 
que se debe evitar. Esta diferenciación también se materializa en el acceso al equi-
pamiento urbano. Si bien tiene un centro médico comunitario, una casa cultural 
financiada por el Gobierno municipal, el cárcamo de bombeo de drenaje de la co-
lonia, un campo deportivo municipal y un centro de rehabilitación de adicciones, 
los vecinos de la tercera sección sufren mayores afectaciones por las inundaciones 
en temporada de lluvias, sus escasas áreas verdes están en completo abandono y las 
calles son más angostas –algunas apenas alcanzan los cuatro metros de ancho– que 
en las secciones vecinas.
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El estigma mediático sobre el barrio

La discriminación espacial que sufren las personas que residen en los territorios seña-
lados tiene su fundamento en las jerarquías de poder impuestas por las distinciones 
raciales y de clase que han padecido históricamente los pobres en las zonas urbanas 
de la Ciudad de México (Leal Martínez 2016). Estas distinciones son mantenidas por 
medios de comunicación que reproducen los discursos dominantes acerca del desor-
den, la ilegalidad y la ciudadanía. Al explorar reportajes y noticias relacionadas con la 
colonia es evidente que la mayoría se centran en dos temas principales: la delincuencia 
y la violencia. La mirada mediática parece estar obsesionada con los aspectos más sensa-
cionalistas de la nota roja, donde los robos, asaltos y balaceras son descritos de manera 
exagerada, ofreciendo una visión distorsionada de la vida cotidiana del barrio.

Son las 10:00 p. m., a esta hora poca gente camina, los negocios están cerrados. Sin 
embargo, en el Ministerio Público sí hay movimiento de personas. Entre 10 y 15 
personas esperan a sus familiares detenidos. Un reportero y su camarógrafo, ambos 
de un noticiero local, graban una noticia en las afueras de esta oficina gubernamental. 
Algunas personas los rodean en silencio. “Estamos en las inmediaciones del Ministerio 
Público de la colonia San Agustín, donde está resguardado el violador de la niña que 
fue capturado horas atrás por las fuerzas municipales”, dijo el reportero frente a la cá-
mara. Mientras el camarógrafo hace una descripción de los sucesos, los policías entran 
y salen con detenidos esposados, la gente en espera se mira nerviosa. No entrevistan 
ni preguntan a nadie. Las oficinas del Ministerio Público son un buen escenario para 
la teatralización de locus del orden. Al final, el reportero firma la noticia, el camaró-
grafo hace algunas tomas del edificio gubernamental, del vaivén de los policías con los 
detenidos y de las caras de las personas en espera angustiadas. Se apaga la cámara, los 
reporteros enrollan los cables del micrófono y de la cámara, se despiden de un policía 
que los resguardaba y se retiran del lugar. Ya cumplieron con la cuota periodística para 
el día siguiente. Así, cada cuatro días, aproximadamente, observo a algún miembro de 
la prensa local rondar por las inmediaciones judiciales (diario de campo, 24 de abril 
de 2019).

La concurrencia de los medios de comunicación en la colonia es parte de la producción 
del discurso estigmatizante sobre el lugar. La oficina del Ministerio Público es un lugar 
atractivo para decenas de reporteros. Se producen reportajes sensacionalistas que son 
proyectados en periódicos de crónica roja, publicados en redes sociales o en noticieros 
de televisión. Este exagerado énfasis en la delincuencia y en la violencia ayuda a 
construir una imagen homogeneizadora sobre las condiciones de vida en estos te-
rritorios, reproduciendo estereotipos negativos que impactan en la reputación de 
San Agustín. 

Esto no quiere decir que los medios de comunicación inventen estos escenarios, 
si no que hacen de la colonia un lugar que debe evitarse. En palabras de Bayón y 
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Moncrieff (2022, 67) “hablar de pánico moral no sugiere que un hecho o un pro-
blema no exista, lo que destaca es su exageración o sobredimensionamiento respec-
to a otras fuentes de mayor credibilidad y en comparación con temas públicos más 
relevantes donde se resalta el rol clave de los medios de comunicación”.

Los habitantes tienen miradas contradictorias sobre los medios de comunicación. 
En algunos casos los vecinos hacían caso omiso, ignorando las noticias y reporta-
jes que hablaban mal del lugar. Pero en otros causaban enojo y confusión entre los 
aludidos, puesto que ellos están conscientes de los estigmas sobre el barrio. Pero de 
manera paradójica, como se verá más adelante, los residentes no solo son conscientes 
del estigma, sino que suelen compartir las mismas representaciones colectivas en las 
que se basa el estigma territorial: se tiende a borrar las referencias estructurales de las 
causas de estos problemas y se empieza a culpabilizar de manera individual.

La discriminación estructural en la colonia 

Las decisiones y prácticas de las instituciones y de las autoridades encargadas del 
orden están basadas en la imagen negativa del lugar. Algunas de ellas se reconocen 
en lo que Kessler (2012) denomina “discriminación estructural”, es decir, un proceso 
diacrónico durante el cual el estigma es un factor determinante en la generación y 
perpetuación de malas condiciones de vida en una zona difamada. A ojos de los poli-
cías, los habitantes de San Agustín se dedican a robar y a delinquir.

Caminé hacia las oficinas del Ministerio Público en la colonia para conseguir cifras, 
estadísticas e información de la violencia en la colonia. Desde la entrada me enviaron 
al departamento de investigación de la institución. Aguanté por 30 minutos hasta que 
un señor con uniforme de agente ministerial me atendió. “A ver, ¿a ti qué te pasó?”, me 
preguntó. Contesté: “no me pasó nada, solo vengo a pedir información”. Le hice saber 
que necesitaba las estadísticas de la institución sobre San Agustín, el agente ministerial 
me afirmó que no había estadísticas por colonia, sino que venían denuncias de todos 
lados. Pero me confirmó que San Agustín es una colonia problemática, pues entran de 
cinco a seis denuncias diarias de robo a peatones. “Sí, aquí la gente se dedica a robar”. 
Intenté seguir la conversación, pero me reí, a lo que él siguió: “sí, es cierto. Aquí se 
dedican a robar, es de cuidado” (diario de campo, 5 de abril de 2019).

Esta percepción negativa sobre los habitantes tiene un impacto en la relación de las 
autoridades del orden y las personas que residen en la colonia, especialmente con los 
jóvenes de las periferias. Delinea las desigualdades producidas por las instituciones del 
Estado y su provisión de servicios. De manera que el Estado, al igual que Auyero y So-
bering (2019) identificaron en un barrio argentino, se presenta de forma ambivalente 
en San Agustín: despliega una cantidad de policías y patrullas en la zona, pero la calidad 
de los servicios genera distintos lugares de estratificación y de desigualdad social.
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Son las cuatro de la tarde, el sol nos quema a Diego y a mí en el quiosco de la colonia 
mientras lo entrevisto. Mientras hablo con este joven de 20 años nos interrumpieron dos 
oficiales de la policía municipal. Nos hicieron una “revisión de rutina”. El policía pregun-
ta “¿todo bien?”. Diego responde de manera nerviosa: “sí, todo bien”. Policía: “permítan-
me una revisión nada más. Saquen sus cosas de su bolsa, ¿traen algo?”. Revisa minuciosa-
mente las bolsas de mi pantalón, al mismo tiempo que su compañero revisa a Diego. Yo 
pregunto “¿y esto a qué se debe?”, a lo que el oficial responde “lo que pasa es que aquí, si 
te das cuenta, muchos se vienen a drogar, a fumar y, sinceramente, por unos ya la llevan 
todos. Ha habido muchos robos, es por lo que estamos en constante recorridos todos los 
días. Que tengan buena tarde”. Los oficiales se retiran con dirección al campo de futbol 
de enseguida. Diego se agarra la cabeza con desesperación y dice “ves, siempre me pasa, es 
porque tengo la cara de drogadicto” (diario de campo, 4 de julio de 2019).

Este extracto visibiliza uno de los rasgos más potentes de la discriminación estructu-
ral: la incorporación del problema como un asunto individual. Para los habitantes el 
problema no radica en las decisiones externas que perpetúan las condiciones de vida 
en San Agustín, si no que el problema es trasladado a un rasgo de la personalidad o 
del cuerpo, como lo explica Diego: “es porque tengo la cara de drogadicto”.

La reproducción del estigma en San Agustín

El estigma territorial no se queda solo en las interacciones que se dan fuera del espa-
cio estigmatizado. Cuando uno conversa con cualquier habitante se da cuenta que no 
solo se limita a una representación externa, también la mancha del lugar es recupera-
da y ejercida dentro del espacio (Bayón y Saraví 2007). Uno de sus efectos es que el 
estigma territorial se desdobla como diferenciación social interna que establece una 
estructura normativa ordenada bajo criterios de superioridad e inferioridad.1

En una reunión que se realizó en la privilegiada colonia Roma en la Ciudad de Méxi-
co, presencié un acto de humillación, oculto a través de pequeñas bromas, a Rubén, 
vecino aledaño de la colonia San Agustín. Invitados por su pareja sentimental, esta 
nos presentó ante los demás asistentes e hizo un pequeño énfasis en Rubén. “Él viene 
desde Ecatepec” –se guarda su risa socarrona–. Aquello fue objeto de mofa colectiva 
durante el resto de la noche: “tengan cuidado con él, viene de ‘Ecaterror’”, “guarden 
sus celulares”, “¿cómo le haces para soportar tanta violencia? –le preguntó con ino-
cencia una chica–. Ese incidente habría pasado para mí como un detalle menor, de 
no ser porque a mi compañero le resultó bastante incómodo. Intentaba, sin resultado 
alguno, cambiar el rumbo de la conversación. Me comentó en privado “no me siento 
parte de aquí”. Adelantó la hora de regreso a casa y salió del lugar sin despedirse. Ya 
de regreso, se limitó a decirme “el dueño de la casa es un idiota, pinche güerito hijo de 

1 Se recupera el concepto “desdoblamiento” de Kessler (2012, 91) en el sentido de replicación del mecanismo que opone lo establecido 
y marginado desde la dualidad centro-periferia hacia el interior del espacio social de la periferia. 
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mami. Es el mismo que le dijo a Edith –su novia– que tuviera cuidado conmigo, que 
no se confiara de la gente de Ecatepec”. Esa misma noche dormí en su casa, ubicada 
a diez minutos de la mía en San Agustín, porque “ya era muy tarde” y era peligroso 
llevarme “hasta allá”. Eran las once de la noche. Lo más paradójico es que Rubén 
desdobla el mismo discurso estigmatizador hacia la colonia San Agustín y hacia sus 
habitantes. Él me explicaba que San Agustín es “menos civilizada” que su colonia, ubi-
cada a escasas calles de distancia, pues según él “es la periferia de la periferia”. Evitaba 
entrar de cualquier forma por miedo a ser asaltado, pues “ir para allá [a San Agustín] 
es de cuidado, viven muchas lacras” (diario de campo, 15 de septiembre de 2019).

Esta viviencia describe los mecanismos de desdoblamiento del estigma que utiliza un 
sector de estos lugares. Se presenta como una de las principales paradojas del estigma 
territorial: es un proceso social dominante al punto que hasta las propias víctimas 
reproducen los estereotipos negativos. El distanciamiento del “otro” percibido como 
peligroso es una forma de naturalizar estereotipos y prejuicios que corren en la socia-
bilidad de la colonia. Este esfuerzo de distanciarse del vecino problemático crea una 
“microdiferenciación social” en el interior de la colonia que recuerda lo que Caldeira 
(2007, 12) entiende por “criminalización simbólica”, pues su objetivo es la ordena-
ción dual del espacio entre el bien y el mal a partir de criminalizar ciertas categorías 
sociales, por ejemplo, el término “chaka”, utilizado por mis informantes para desig-
nar a aquellos jóvenes dedicados al crimen en la colonia.

El otro considerado inferior

Las categorías “lacras” y “chakas” son utilizados por los habitantes para referirse de 
manera despectiva a jóvenes que se dedican a la delincuencia. Bayón y Moncrieff 
(2022) resaltan que estas son figuras abyectas que encarnan discursos de miedo, re-
chazo y desprecio. Para Moctezuma (2017a, 172) los chakas son “jóvenes morenos 
‘proletarios’ percibidos como amenazantes. Muchas veces se utiliza para designar a 
quienes tienen un aspecto ‘rudo’ (…). Este carácter de ‘amenaza’ no se encuentra en 
sí en los cuerpos designados, si no en la mirada que cataloga”. Pero no solo la tercera 
sección territorializa los temores y ansiedades de nuestros personajes, también es cla-
sificada como una zona inferior. Entre las frases más comunes que se emplean para 
describirla se encuentran “la más marginada”, “incivilizada”, “donde no llegó Dios”. 
Cecilia lo menciona de manera condescendiente.

Cecilia, de 70 años, vive en la primera sección desde hace 50. Trabajó durante 20 años 
en una maquiladora textil en la Ciudad de México. Sin embargo, desde hace 30 años 
tiene un pequeño puesto informal de comida por la Avenida San Agustín, afuera del 
Centro Revueltas. Con ese ingreso se mantienen ella y sus dos hijas. En una ocasión le 
pregunté cómo era la gente de la tercera sección.
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Cecilia: Mira, lo que yo he visto con mi comadre es como gente de pueblo. 
Entrevistador: Entonces, ¿sí hay diferencias entre la gente de la primera sección y la 
tercera sección de la colonia?
Cecilia: Pues yo los que conozco de la tercera sección son como los de pueblo, aquí ya 
está más civilizado, como se dice.
Entrevistador: Pero, ¿cómo gente de pueblo?
Cecilia: Así, con sus faldas largas, que te hablan bien raro (…) ¿no has ido?
Entrevistador: No.
Cecilia: No vayas allá. Seguido hay muertos (…) está muy feo (entrevista a Cecilia, 
12 de julio de 2019).

Las expresiones utilizadas por Cecilia recuerdan lo que Leal Martínez (2016) llamó 
“espectro del indio” dentro del proyecto ideológico de mestizaje que desarrolló el 
Estado mexicano de la Revolución de 1910. Es decir, son representaciones usadas 
especialmente para referirse a los más pobres del sector urbano: sujetos incivilizados 
y moralmente atrasados, obstáculos de la modernización. El rechazo a la zona por 
considerarla más insegura, marginada y habitada por un “tipo” de personas, refuerza 
una distinción importante en las mentes de los habitantes de San Agustín. Un comer-
ciante de la primera sección comenta al respecto:

No pasó Dios, ahí sí estaba “gacho”,2 porque fue lo último que se pobló de San Agus-
tín. La tercera fue de los últimos terrenos que se vendieron. Los servicios eran muy 
escasos, los habitantes de allá tenían que caminar hasta acá, la primera, para ir al 
mercado. Como que la gente que llegó ahí era gente de menos posibilidades porque 
eran más baratos los terrenos. Y por lo mismo que trabajan, los chavos andaban en 
la calle, por eso se concentra eso, fueron lugares que más bien eran ciudades perdidas 
(entrevista a Rubén, San Agustín, 2 de julio de 2019).

Contrario a las expectativas de un visitante eventual, la colonia no se presenta como 
una masa homogénea en la que sus habitantes se identifican con las mismas experien-
cias y el mismo horizonte de posibilidades. Rubén, un músico ambulante de la se-
gunda sección, es más explícito en cuanto a su descripción, sobre todo cuando habló 
acerca del “tipo” de gente que habita la tercera sección de San Agustín.

Tú los ves bien “lacrosos” [personas consideradas problemáticas]. Mira, yo allí de la 
tercera [sección], yo conozco (…) para acabar pronto, son los más madreados de la 
sociedad. Yo conozco de allí [tercera sección] a varias chavas que son prostitutas y por 
consiguiente son puro desmadre [poco respetuosos] sus hijos y así pura gente. Pura 
“gente lacrosa”, luego se ve. Se ve en la cara, en la ropa, en la forma de vestirse (entre-
vista a Rubén, San Agustín, 2 de julio de 2019).

2 Término utilizado para resaltar lo malo y lo feo de la zona. 
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Esta distinción entre los “buenos” y “los más madreados”,3 entre lo civilizado y 
lo incivilizado, funciona en tanto una oposición simbólica. Esta división entre dos 
mundos percibidos distintos no es creada en San Agustín, pero se reproduce y se 
refuerza allí. Parafraseando a Bourdieu (2019), las estructuras sociales –la fragmenta-
ción del espacio urbano– se trasladan a las estructuras cognitivas de percepción y cla-
sificación de los habitantes de San Agustín. Desde allí, se refuerza el emparejamiento 
cultural de la vida urbana en México que separa lo bueno de lo malo, lo puro de lo 
contaminado, lo limpio de lo sucio.

Este antagonismo a pequeña escala, entre dos fracciones interdependientes en 
tensión, es la manera en la que se estructura el espacio social. Pero no significa que 
esta distinción sea estática, sino que se presenta porosa, objetivada por las categorías 
usadas según la sociabilidad y normalmente tenue para la mirada de un foráneo. Esa 
distinción basal guía los pensamientos, gustos y prácticas de los habitantes de San 
Agustín.

La diferenciación en San Agustín

La construcción simbólica de la colonia San Agustín gravita entre dos concepciones: 
aquellos que mantienen los “esquemas de antes”, asociados con valores y ansiedades 
de la clase media de la Ciudad de México, y los anómicos, relacionados con el cri-
men, el fraude, el peligro y el vicio. No es otra cosa que visibilizar que la experiencia 
concreta en este microcosmos está sedimentada por una estructura social polarizada, 
expresada a través del distanciamiento simbólico en la sociabilidad de la colonia. Y 
aunque este ordenamiento siempre está en tensión en la vida cotidiana, las relaciones 
vecinales de la colonia están investidas por la legitimidad derivada de este orden social 
dominante. En palabras de Teresa, una vecina entrevistada,

Aquí se fue llenando de gente de otras partes del país. Llegaron gente de provincia, 
de Guanajuato, Morelos, Michoacán, Guerrero. Y eso se nota en la actualidad, aún 
cuando no son profesionistas sí que tienen los mismos esquemas de sus papás, tienen 
un oficio de carnicero, carpintero, herrero. Pero también empezaron a llegar gente de 
las colonias del centro de la Ciudad de México y ellos trajeron muchos problemas. 
Recuerdo cuando éramos jóvenes, mi papá nos decía que no nos juntáramos con los 
vagos, son esos los que se la llevaban en la calle, en las fiestas, en los sonideros,4 y que 
la gran parte de esa gente venía de esas colonias del centro. Las personas que se junta-
ron con esa gente se volvieron flojos. Y desde allí se rompieron los esquemas de antes 
(entrevista a Teresa, San Agustín, 10 de septiembre de 2019).

3 Se emplea para referirse a las condiciones de maltrato.

4 Sistemas de sonido que se emplean en bailes populares organizados en colonias y en barrios de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
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La dualidad moral entre “vagos” y “ellos” ha provocado que Teresa establezca un 
límite simbólico en la colonia para separar a los pobres de los más pobres. Residen-
tes de fraccionamientos cerrados en otras partes de la ZMVM dividen el mundo en 
líneas similares. Los pobres son vistos como portadores de estigmas corporales de la 
maldad (Capron 2019), “se les ve la cara de malos”, “es gente morena”, “chaparra” (de 
baja estatura), “con obesidad”. Teresa explica esto con sus palabras

Es por la facilidad de las cosas, porque sí tienen dinero, yo los veo que compran cosas 
en la tienda. Tienen para su Coca-Cola, eso no es barato. Interrumpe su hija para 
agregar: tú miras a los niños de allí, los hijos, y no juegan como niños bonitos. Son 
niños groseros, dicen muchas malas palabras. Es una plaga. Están mal alimentados, 
son groseros, ignorantes (entrevista a Teresa, San Agustín, 10 de septiembre de 2019).

Este fragmento ilustra que con tal de distanciarse de quienes comparten el mismo 
espacio social, se construyen límites morales que resaltan como propias algunas virtu-
des de las que otros carecen (Bayón 2015). Cuando Teresa habla del desvanecimiento 
de los “esquemas de antes”, critica un estilo de vida y de comportamiento específico 
de la ciudad “clasemediera”, identificado normalmente con individuos consumistas e 
individualistas y que a sus ojos difiere de su percepción de vida y de la de sus vecinos. 
De hecho, cuando se preguntaba a los informantes por qué la gente entra a la delin-
cuencia, contestaban cuestiones relacionadas con el consumismo: “por traer buenos 
tenis y buena ropa”, “por buscar el camino fácil”, “siempre traía buenos coches, muy 
bonitos”. Es por ello que cuesta creer que la exposición de bienes de consumo sea un 
signo de diferenciación social, al igual que ocurre en otros lugares de la zona metro-
politana (ver Moctezuma 2017b).

Más bien los individuos de grupos de la colonia autopercibidos como distintos 
en la colonia, el caso particular de Teresa, comparten la misma “experiencia moral” 
(Yang et al. 2007), es decir, la misma estructura normativa ordenada bajo criterios 
legitimados por el discurso del mérito personal y del reconocimiento individual. 
También pertenecen a un grupo de estatus específico, en sentido weberiano, que se 
autoregulan a través de formas específicas de interactuar, de vestirse y de hablar, las 
cuales determinan las evaluaciones morales respecto al otro. 

Mira, todos los vecinos nos respetamos, pero ya vamos quedando generaciones nue-
vas, y ya cambiaron las cosas, se rompieron los esquemas de antes. A nosotros nos 
enseñaron a vestirnos bien, a hablar bien, a decir “buenos días”, la gente de las viejas 
familias. Pero ya se rompieron esos esquemas (entrevista a Teresa, San Agustín, 10 de 
septiembre de 2019).

Estas marcas simbólicas de estigma y de pérdida de estatus son formas de distancia-
miento simbólico que se hacen a través de una evaluación moral y que resulta en las 
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dicotomías “ellos-nosotros”. Esa diferenciación de estatus y de prestigio son cruciales en 
la sociabilidad de la colonia, pues determina los umbrales de inclusión y respetabilidad 
en las interacciones cara a cara.

Teresa: En la noche la gente cambia. Salen otro tipo de personas. Son drogadictos, 
borrachos. Son diferentes.
Entrevistador: ¿Son diferentes la gente que sale de noche?, pregunté con inocencia. 
Teresa: Sí, tú te das cuenta. Te da miedo –remarcó– (entrevista a Teresa, San Agustín, 
10 de septiembre de 2019).

Esta distinción simbólica también organiza de manera conflictiva los límites sociales 
en el barrio. Cuando en situaciones cotidianas, viajes en el transporte público, inte-
racciones en la calle, esta dualidad se traba porque de cierta manera el contacto está 
pautado –por ejemplo, las relaciones empleado-empleador, vecino-conocido, com-
prador y vendedor de artículos en la calle, etcétera–. De otra manera, la sensación 
de contaminación entre estos grupos percibidos diferentes entre sí es visible en las 
interacciones ocasionales en la colonia:

En algún punto de la tarde pasaron cuatro hombres adolescentes y saludaron a Rodri, 
este no les respondió el saludo y les echó una mirada desafiante hasta que se perdieron 
de vista. Los adolescentes pasaron de largo. 
Rodri: Estos son los culeros, son los cabrones que asaltan. Les mantuve la mirada para 
que vean que no se pasen de verga. Aquí debes ponerte verga –me dijo– si te ven con 
miedo el barrio te come (diario de campo, 3 de mayo de 2019).

5. Conclusiones

En el presente artículo, basado en un estudio etnográfico en la colonia San Agustín, en 
Ecatepec, se ha analizado la reproducción y la dinámica de la estigmatización territorial 
en este espacio urbano relegado. A partir de las recientes discusiones que constan en 
estudios socioantropológicos sobre el tema (Müller 2024; Wacquant 2023; Tyler 2020; 
Meier 2017), se abordó la estigmatización territorial en cuanto un proceso repetitivo y 
multinivel, en el cual contribuyen diversos actores posicionados en los niveles micro, 
meso y macro que participan en la producción, diseminación y consumo de categorías, 
discursos estereotipados e imágenes negativas sobre ciertos lugares.

En primer lugar, el estudio en que se basa este artículo confirma la importancia 
de analizar el fenómeno de la estigmatización territorial desde múltiples perspectivas 
que consideren las prácticas y significados de diversos actores posicionados en el espa-
cio social y su carácter relacional. La potencia de la etnografía como lente fino ayuda 
a capturar los procesos relacionales del estigma, o sea, permite captar la configuración 
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de las relaciones interdependientes que figuran en un espacio urbano determinado. 
En esta investigación el lente etnográfico facilitó observar las relaciones interdepen-
dientes entre esquemas de pensamiento y categorización de los agentes en el terreno 
con la arquitectura del espacio físico y social.

En segundo lugar, el análisis aporta a la literatura sobre la dimensión moral del 
estigma territorial (Müller 2024; Horgan 2020; Yang et al. 2007), específicamente al 
papel que tiene el establecimiento de fronteras simbólicas y sociales dentro de un es-
pacio físico y local. El estigma se desdobla internamente como diferenciación social, 
creando una estructura normativa ordenada bajo criterios de superioridad e inferiori-
dad moral. Así, la distinción entre “buenos” y “malos”, “civilizados” e “incivilizados” 
opera desde una oposición simbólica dominante, trasladando la segregación urbana 
a las estructuras cognitivas de percepción y clasificación de los habitantes. Esto se 
manifiesta en el uso de categorías sociales despectivas para referirse a jóvenes involu-
crados en la delincuencia, entre las que sobresalen “lacras” y “chakas”.

En tercer lugar, en el artículo se evidencia la forma en la que las marcas simbólicas 
de estigma y pérdida de estatus son utilizadas por los habitantes en tanto formas de 
distanciamiento y evaluación moral. Esta diferenciación de estatus y de prestigio re-
sulta crucial en la sociabilidad del espacio analizado, pues determina los umbrales de 
inclusión y respetabilidad en las interacciones cotidianas. De este modo, el estigma 
territorial no solo es impuesto externamente, sino que es apropiado y reproducido 
por los propios habitantes en sus esquemas de percepción y en sus relaciones sociales.

Estos hallazgos empíricos contrastan con desarrollos teóricos recientes en el cam-
po del estigma territorial. Por un lado, refuerzan la concepción del estigma como un 
proceso relacional, interactivo y multinivel (Müller 2024; Wacquant 2023) en el que 
participan diversos actores en la producción, diseminación y consumo de categorías 
y representaciones negativas sobre ciertos lugares. Por otro, profundizan en la dimen-
sión moral del estigma (Yang et al. 2017) y en su rol en la construcción de fronteras 
simbólicas y sociales en contextos de relegación urbana.

Por último, con este artículo se contribuye a comprender la compleja dinámica de 
la estigmatización territorial en un contexto de periferia urbana latinoamericana. Al 
mostrar la forma en la que el estigma es producido y reproducido a través de discur-
sos, prácticas e interacciones de múltiples actores posicionados en distintos niveles, se 
revela su dimensión moral y su papel en el trazado de fronteras simbólicas y sociales 
en el espacio local.

Con este texto también se abren nuevas vías de indagación para futuros trabajos. 
Sería relevante explorar con mayor profundidad las formas de resistencia y conten-
ción del estigma por parte de la población, aspecto que no fue el foco central del 
artículo. Además, resultaría fructífero realizar estudios comparativos entre diferentes 
territorios estigmatizados para identificar regularidades y especificidades en los pro-
cesos de estigmatización.
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