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RESUMEN  
 
En los últimos quince años como consecuencia de la disminución de la masa ganadera y el aban-

dono de tierras cultivadas numerosas regiones en Cuba han experimentado un crecimiento en los 

matorrales de Marabú (Dychrostachys cinerea)   y Aroma (Acacia farnesiana).   

En el presente trabajo se cartografían las áreas con estos matorrales y se hace un análisis de la 

expansión que han tenido en las cuencas Guanabo e Itabo localizadas al Noreste de la Ciudad de 

La Habana, a partir del procesamiento digital de imágenes de satélites  y de las herramientas de 

los Sistemas de Información Geográfica. Como parte de la investigación se determinan las zonas 

más afectadas por estos matorrales y se estudia como han influido las variables naturales, el uso 

de la tierra y la tenencia en la expansión experimentada por estas especies durante el período 

1985-2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio es la principal manifestación del transcurrir del tiempo, que se manifiesta en todos los 

aspectos de la realidad, sin embargo la faceta que abordaremos en esta investigación es el cam-

bio de uso, entendiendo este como fruto de la evolución natural de un territorio o producido por 

una serie de procesos antrópicos inducidos por causas de tipo político, económico, social, de-

mográfico, etc 

En las cuencas hidrográficas Guanabo e Itabo se han producido a lo largo de los últimos 20 años 

importantes cambios del uso de la tierra. La expansión de los matorrales de marabú (Dychrosta-

chys cinerea) y aroma (Acacia farnesiana) constituye el proceso principal relacionado con el cam-

bio de uso de la tierra en las cuencas Itabo y Guanabo en los últimos 20 años. 

En esta investigación se analiza y cartografía la expansión de los matorrales secundarios de ma-

rabú y aroma y se estudia la influencia de los componentes naturales, el uso y la tenencia de la 

tierra en la distribución y crecimiento de las zonas de marabú y aroma en el período 1985-2005. 

 

2.  ÁREA DE ESTUDIO 

Las cuencas de Guanabo e Itabo, (Fig. 1) se encuentran ubicadas al este de la provincia Ciudad 

de La Habana, en el límite con la provincia Habana, con una extensión de 110,6 km2  y  33,5 km2, 

respectivamente.  

Desde el punto de vista geológico el territorio presenta una compleja composición litológica, al 

encontrarse en los límites más septentrionales del anticlinal, estando cortada por fallas,  y con aflo-

ramiento hacia el flanco norte de rocas carbonatadas del Terciario y Cuaternario. Las condiciones 

geomorfológicas de esta macrorregión reflejan las principales regularidades de la geomorfología 

cubana y en ella están presentes varios tipos de morfoestructuras tales como: llanuras monoclina-

les, alturas de bloque, llanuras de zócalo plegado y otras, así como un conjunto de fenómenos 

morfoesculturales como terrazas marinas, fluviales y formas gravitacionales y cársicas. 

De forma general el relieve se puede considerar como llano, pues el 65 % del área se encuentra 

representado por llanuras. El mismo ha sido clasificado como una llanura litoral aterrazada calcá-

reo – marina y denudativa. Predomina el clima cálido y húmedo, pero es notable la marcada diver-

sidad reconocida en la Isla (Barranco y Díaz 1989 en Reyes, et al, 2006), que incluye los climas 

secos en las costas y hasta los frescos en las montañas. En todo ello se aprecia la impronta de los 



factores geográficos, donde relieve y exposición tienen sentido clave, de conjunto con los de tipo 

meteorológico, estos rasgos generales, pueden ser parcialmente reconocidos  en las cuencas de 

los ríos Itabo y Guanabo.  

En el territorio se encuentran localizadas las cuencas hidrológicas superficiales de los ríos Itabo y 

Guanabo, que modelan el sistema de alturas costeras. Estos sistemas fluviales están orientados 

principalmente de Sur a Norte, formando estuarios en su desembocadura, a excepción del Itabo 

que desemboca en la laguna El Cobre. 

 

 

Figura 1. Cuencas hidrográficas Itabo y Guanabo 

Fuente: Elaborado por los autores 

3. METODOLOGÍA 

Para elaborar los mapas de marabú y aroma se contó con los mapas de uso de la tierra generados 

a partir de imágenes Landsat 5 TM para el año 1985, imagen Landsat 7 ETM+ para el año 2001, y 

una imagen Quikbird para el año 2005, de los cuales se obtuvieron los mapas que solo represen-

tan las áreas de matorrales de marabú y aroma en estas cuencas. 

Mediante una operación de superposición entre los mapas de marabú de de los años 1985 y 2001 

y 2005, fue posible conocer las áreas donde estas especies se mantuvieron, decrecieron, crecie-

ron o nunca existieron en ambas cuencas, durante el período estudiado, los cuales se representan 

en la Fig 2 y quedan recogidos en la tabla 1 para cada cuenca y de forma general para toda el 

área de estudio.  



Mediante el análisis espacial utilizando los SIG fue posible representar aquellas áreas de mayor 

densidad de matorrales secundarios de marabú y aroma para el año 1985 y 2005, a partir de la 

generación de modelos de densidad para esos años. A fin de facilitar una mejor visualización de  

la expansión que han tenido en el período estudiado, así como de su localización espacial en las 

cuencas Itabo y Guanabo .La resta de los modelos de densidad de estos años generó un tercer 

mapa que representa las áreas de mayor densidad en las cuencas durante el período 1985-2005 

(Ver Fig 3).   

 

Una vez analizada la expansión de los matorrales de marabú y aroma resultó conveniente estudiar 

las características de las áreas en donde se ha desarrollado estas especies desde el punto de 

vista de sus componentes naturales con el objetivo de determinar si existe alguna condición natu-

ral que posibilite o impida el incremento de los matorrales. Se seleccionaron 8 variables (altura, 

inclinación de la pendiente, orientación de la pendiente, distancia a la red de drenaje, tipos de sue-

lo, tipos de uso de la tierra, temperatura y precipitación) y mediante una superposición en formato 

raster de las áreas de marabú y aroma y cada unos de los mapas que representan estas variables, 

se generaron una serie de tablas que muestran el comportamiento de las variables seleccionadas 

en el interior de las áreas ocupadas por los matorrales para los años 1985 y 2005. 

 

Después de conocer el comportamiento espacial de cada uno de los componentes naturales, para 

estudiar la relación entre las variables seleccionadas y la expansión de los matorrales, se recurrió 

a la utilización de un coeficiente estadístico que nos permitiera medir la fortaleza de estas relacio-

nes. 

 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 

Los resultados reflejan como alrededor del 60% de toda el área nunca ha sido ocupada por los 

matorrales secundarios de marabú y aroma, como en otro 8% que equivalen a 14 km2  aproxima-

damente, se han mantenido los mismos desde el año 1985, han aumentado en este período en 

alrededor de 51 km2  en ambas cuencas, que supone un 30.35% del área total y solo en un 0.30% 

han decrecido, que equivale a menos de 1 km2. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Dinámica del cambio de los matorrales de marabú y aroma en el área de estudio du-

rante el período 1985 – 2005. 

Cuencas Nunca Hubo 
en (km2 )          ( %) 

Decrece en  
(km2  )          ( %) 

Se mantiene en 
( km2)            ( %) 

Crece en 
(km2 )        (  %) 

Itabo 23.8
4 

14.2
1

0.10 0.06 4.17 2.49 14.7
7 

8.80

Guanabo 78.4
5 

46.7
5

0.39 0.23 9.92 5.91 36.1
8 

21.5
6

Ambas Cuen-
cas 

102.
29 

60.9
5

0.50 0.30 14.0
9

8.40 50.9
4 

30.3
5

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Fig.2  Dinámica de cambio  de los matorrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma 
(Acacia farnesiana) en e período 1985-2005. 

Fuente: Elaborado por los autores 

A partir de los recorridos de campo por el área de estudio se pudo corroborar  la expansión que 

han venido experimentando  los matorrales de marabú y aroma, llegando a formar en algunas zo-

nas una especie de bosque prácticamente impenetrable como se puede observar en la Fig. 4. A 

pesar de ello en la actualidad, algunos lugares se han eliminado mediante la tala y la quema (Fig. 

5) y se distingue la recuperación de áreas de cultivos  y pasto con la incorporación de la ganadería  
 



 4)          5)   

Fig.4  Bosque de matorrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma (Acacia farnesiana) 
Fig.5 Áreas de práctica de tala y quema de matorrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y 

aroma (Acacia farnesiana) 
Fuente: Tomadas por el equipo de trabajo. 
 

Mediante el análisis espacial utilizando los SIG fue posible representar aquellas áreas de mayor 

densidad de matorrales secundarios de marabú y aroma para el año 1985 y 2005, a partir de la 

generación de modelos de densidad para esos años. A fin de facilitar una mejor visualización de la 

expansión que han tenido en el período estudiado, así como de su localización espacial en las 

cuencas Itabo y Guanabo. La resta de los modelos de densidad del año 2005 y 1985 generó un 

tercer mapa que representa las áreas de mayor densidad en las cuencas durante el período  1985-

2005. (Fig 3) .En el mismo se distinguen 6 zonas de manera general donde la concentración de 

matorrales secundarios de marabú y aroma es significativa en comparación con las del resto de 

las cuencas, dos de ellas se localizan en la cuenca Itabo y las otras cuatro en la cuenca     Guana-

bo. 

 

Fig.3  Áreas de mayor densidad  de los mato-
rrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma 
(Acacia farnesiana) en e período 1985-2005. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 



Una vez analizada la expansión de los matorrales de marabú y aroma resultó conveniente estudiar 

las características de las áreas en donde se ha desarrollado estas especies desde el punto de 

vista de sus componentes naturales con el objetivo de determinar si existe alguna condición natu-

ral que posibilite o impida el incremento de los matorrales. Se seleccionaron 8 variables (altura, 

inclinación de la pendiente, orientación de la pendiente, distancia a la red de drenaje, tipos de sue-

lo, tipos de uso de la tierra, temperatura y precipitación) y mediante una superposición en formato 

raster de las áreas de marabú y aroma y cada unos de los mapas que representan estas variables, 

se generaron una serie de tablas que muestran el comportamiento de las variables seleccionadas 

en el interior de las áreas ocupadas por los matorrales para los años 1985 y 2005. 

 

Después de conocer el comportamiento espacial de cada uno de los componentes naturales en 

pudo constatarse que  no existe una influencia clara en la mayor parte de los componentes sobre 

la expansión de estos matorrales, con excepción de los tipos de suelos y el uso de la tierra. Para 

comprobar la hipótesis anterior se recurrió a la utilización de un coeficiente estadístico que nos 

permitiera medir la fortaleza de estas relaciones  

 

Tabla 2. Coeficientes obtenidos por variables 

Variable Coeficiente  

de correlación 

Altura -0.09

Inclinación de la pendiente -0.04

Orientación de la pendiente -0.005

Distancia a la red de drenaje 0.038

Temperatura (media anual) 0.07

Precipitación (media anual) 0.0089

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación entre las variables estudiadas y 

las áreas de marabú y aroma demostró que es despreciable la influencia de las mismas en la ex-

pansión de estos matorrales, obteniéndose valores bien cercanos a cero en todos los casos, lo 

cual indica que la correlación entre las variables y la expansión de los matorrales es casi nula, 

además nos percatamos de que el comportamiento por variables es diferenciado. 

 

En el caso de la altura y la pendiente, el resultado es negativo, indicando que la relación con la 



expansión de los matorrales es inversa, es decir a mayor altura e inclinación de la pendiente me-

nor es la posibilidad de crecimiento para estas plantas, contrario a lo que sucede con la distancia a 

la red de drenaje, la temperatura y las precipitaciones que tienen una relación directa, indicada por 

el signo positivo del resultado obtenido, lo que significa que a mayor distancia a la red de drenaje, 

con una mayor temperatura y mayores precipitaciones existe una mayor posibilidad para la expan-

sión de los matorrales. El coeficiente obtenido para la orientación de la pendiente indica que esta 

variable no tiene influencia alguna en el desarrollo de los matorrales de marabú y aroma, debido a 

lo cual se decidió analizar otros factores que pudiesen estar influyendo en el crecimiento de los 

mismos, como la tenencia de la tierra y el uso de la tierra. 

La Tabla 2 refleja el por ciento que representan los tenentes de la tierra según el área total de 

estudio. En ella no aparece reflejado el por ciento que ocupan los embalses, áreas urbanas y ca-

rreteras (9.2%) puesto que en estas zonas no existen afectaciones de los matorrales secundarios 

de marabú y aroma. 

 

Tabla 2. Presencia de matorrales secundarios de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma 

(Acacia farnesiana) según tenentes de la tierra 

Tenentes de la tierra % que repre-
senta del área total 

de las cuencas 

Afectaciones del marabú 
1985 2005 

   km²           % km²            % 

Sector Estatal 63.8 5.48 78.7 26.93 83.7 
Sector Privado 11.6 0.35 4.8 2.41 7.5 
Sin información 15.4 1.14 16.5 2.84 8.8 
Total 90.8 6.97 100.0 32.18 100.0 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla 3. Distribución del marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma (Acacia farnesiana) por tipos 

de uso de la tierra (tomando como referencia el año 1985) 

Tipos de uso Afectaciones 
del marabú 

(km²) 

Afectaciones 
del marabú 

(%) 
Cuerpos de Agua 0.06 0.19 
Arenas, Áreas Urbanas, Carreteras y 

Canteras 
0.66 2.05 

Bosques semideciduos degradados 1.95 6.06 
Cultivos 3.79 11.79 
Pastos Naturales y cultivados  

24.35 
 

75.69 
Total 32.17 95.79 



Fuente: Elaborado por los autores 

Después de haber estudiado el comportamiento de la tenencia de la tierra (Ver Fig 6) y el uso 

de la tierra (Ver Fig 7) puede concluirse que los mismos constituyen factores determinantes en la 

expansión del marabú y la aroma en el período 1985 – 2005, siendo el sector estatal en el que 

predominan estos matorrales (83.7%) y las áreas de pastos sobre las cuales más se han desarro-

llado (75.69 %). 

6)  7)  

 

Fig. 6 Distribución de los matorrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma (Acacia farne-
siana) según la tenencia de la tierra en el período 1985-2005. 

Fig.7 Distribución de los matorrales de marabú (Dychrostachys cinerea) y aroma (Acacia farne-
siana) según el uso de la tierra en el período 1985-2005. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las cuencas de los ríos Guanabo e Itabo han experimentado un cambio de uso de la tierra sig-

nificativo en el período 1985 -2005, durante el cual se ha producido un aumento de un 14% de la 



superficie ocupada por matorrales secundarios del marabú y el aroma. 

La aplicación de diferentes técnicas de detección de cambios permitió la generación de los ma-

pas que representan la dinámica de cambio y las áreas de mayor densidad de los matorrales se-

cundarios de marabú y aroma en las cuencas Itabo y Guanabo durante el período 1985-2005. 

 

La tenencia y el uso de la tierra constituyen los factores que más influencia han ejercido sobre 

la expansión del marabú y el aroma en las cuencas Itabo y Guanabo en el período 1985 – 2005, 

siendo el sector estatal donde predominan estos matorrales (83.7%) y las áreas de pastos sobre 

las cuales más se han desarrollado (75.69 %). 

 

6. BIBILOGRAFÍA 

 

1. Bassler, M. (1998): Flora de la República de Cuba. Fascículo 2 Mimosaceae. Editorial Ko-

eltz Scientific Books. Federal Republic of Germany, 202 pp. 

2. Bosque, J. (1997): Sistemas de Información Geográfica. Ed. RIALP, Madrid, 358 pp. 

3. Calderón, V (2003): Análisis Multitemporal del Cambio de Uso de Suelo en base a Imáge-

nes Satelitales y su Relación con las Patentes de Desmonte en el Área de los Municipios 

de Concepción y San Javier en los períodos             1996 – 1998 y 1998 – 2000. Bolivia, 65 

pp.   http://www.museonoelkempff.org/modules.php 

4. Capote, R. y R. Berazaín (2005): Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba. Vo-

lumen 5, No. 2. La Habana, Cuba, 75. pp. 

5. Carrobelo, C (2007): Marabú. La plaga verde. Bohemia Digital 

http://www.bohemia.cubaweb.cu 

6. Chuvieco, E. (2002): Teledetección ambiental. 3ra Ed. RIALP, S.A. Madrid, España, 329 

pp. 

7. ____ (1990): Fundamentos de la teledetección espacial. Editorial RIALPP. Madrid, España, 

452 pp. 

8. Claro, A (2003): Reconstrucción teórica de la Vegetación Natural de la provincia Ciudad  

Habana a principios del siglo XVI. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana, Cu-

ba, [inédito], 40 pp.  



9. Méndez, I. (2005): El marabú: ¿plaga o recurso natural? 

http://cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia27/HTML/articulo03.htm 

10. Ministerio de la Agricultura (2006): Informe de balance de uso del suelo del municipio la 

Habana del Este. pp. 15.  

11. Reyes, R et al (2006) Diagnóstico ambiental de las cuencas hidrográficas de los ríos Ta-

rará, Itabo y Guanabo. Instituto de Geografía Tropical, CITMA, [inédito] 109 pp.  

12. Seco, R y Remond, R (2005) Curso de fundamentos de Procesamiento Digital de Imáge-

nes. Facultad de Geografía, Universidad de la Habana. [inédito], 15 pp. 

 

 


	III CIETA 
	PRIMERA PARTE. Aplicación de SIG y de la Percepción Remota a Estudios Territoriales
	INDICE
	IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS SIG A LA DETERMINACIÓN DE LOSDESASTRES ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE DERRUBIOS EN MÉXICO
	CARTOGRAFÍA DEL RIESGO DE EROSIÓN EN EL CONSEJO POPULARPUNTA DE LA SIERRA MEDIANTE EL EMPLEO DE SIG.
	LAS ZONAS POTENCIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN MORELOS,USANDO UN MODELO MULTICRITERIO Y SIG.
	UBICACIÓN ESPACIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA LATRANSFERENCIA DE REMESAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
	TRES HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL ORDENAMIENTOECOLÓGICO DEL TERRITORIO
	EL CRECIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
	LA SIMULACION DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA MEDIANTE LA APLICACION DE AUTOMATAS CELULARES
	PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES ENLA CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL CATATUMBO
	MAPOTECA DIGITAL. UN SERVICIO PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA TOMA DE DECISIONES.
	ESTUDIO DE LA EXPANSIÓN DE LOS MATORRALES DE MARABÚ (Dychrostachyscinerea) Y AROMA (Acacia farnesiana) EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS GUANABOE ITABO DURANTE EL PERÍODO 1985-2005


	SEGUNDA PARTE. Desarrollo Regional, Urbano y Ambiental
	INDICE
	PROCESOS SOCIOTERRITORIALES EN UNA CIUDAD INTERMEDIA MEXICANA.EL CASO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO
	PROCESOS TERRITORIALES EN CHIAPAS.CAMBIOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA REGIONALIZACIÓN.
	EL TERRITORIO NO ES EL MAPA:ENFOQUES Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO
	SISTEMA URBANO Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN LERMACHAPALA
	EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PROCESO DEURBANIZACIÓN: CASO.- BAHÍA DE BANDERAS, NAYARI
	UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA URBANISMO Y MEDIO, UNACONCEPTUALIZACIÓN DESDE LA GEOMETRÍA NO LINEAL
	DESARROLLO URBANO; POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN
	CRECIMIENTO INTELIGENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. HACIA UNAAGENDA 21 EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
	LAS DIMENSIONES FISICA Y MORAL EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLOSUSTENTABLE Y LA COMPETITIVIDAD URBANAS
	DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE GUERRERO
	DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DE LA SUBCUENCA HIDROLOGICA DEL RIO APULCO
	POLÍTICA SOCIAL Y POBREZA EN LA MONTAÑA: EL PROGRAMAOPORTUNIDADES.
	DISEÑO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LACOLONIA EL CARMEN EN LA CIUDAD DE PUEBLA.Caso: El parque Federico Escobedo
	HISTORIA DEL PATRÓN DE POBLAMIENTO DE UNA REGIÓN URBANA,EL CASO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO EN ELSIGLO XX
	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE SUELO Y AGUA, EN EL CONTEXTO DE LAMICROCUENCA DEL ARROYO “EL ARENAL” EN CAPULTITLÁN, MUNICIPIO DETOLUCA
	ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN CHILPANCINGO: CASO “COLONIA21 DE SEPTIEMBRE”
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LARECUPERACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC
	INTERACCION AGUA SUBTERRÁNEA URBANIZACIÓN
	LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES: EN EL DESARROLLO REGIONAL.
	LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES COMO ALTERNATIVA DEDESARROLLO REGIONAL. CASO DE LOS FLORICULTORES DE LA REGIÓNSUR DEL ESTADO DE MÉXICO.
	COMPONENTES Y DINÁMICAS INTERNAS DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓNREGIONAL: EL CASO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
	EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL Y HABITACIONAL 2001- 2006,EN LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL Y SOCIAL ACTUAL DEL DISTRITO FEDERAL
	UNA APROXIMACIÓN A LA TEMÁTICA DE LOS DESEQUILIBRIOSTERRITORIALES Y A LAS POLÍTICAS REGIONALES PARA SU PREVENCIÓN
	ZONIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SU JERARQUIZACIÓN ENLA ZONA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO: ATLAS DE LACONTAMINACIÓN AMBIENTAL
	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LADERAS Y CAUCES DELMUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.
	EL PAPEL DEL TRABAJO INFORMAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y URBANADE LA CIUDAD. EL CASO DE LOS PECHUGUEROS Y PEPENADORES ENACAPULCO, GRO.
	DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO: UNA MIRADA A LOS ESTUDIOS DEEQUIDAD Y GÉNERO EN EL ESTADO DE GUERERO
	PERIFERIAS Y FRANJAS URBANAS: VIALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOSCONURBACIÓN FUNCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZINACANTEPEC YTOLUCA.
	LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVASANTE LA TRANSFORMACIÓN SOCIOINSTITUCIONAL DE FINALES DEL SIGLO XX
	DETERMINACIÓN DE Ni y Pb EN SUELO RESTAURADO POR IMPACTO DE EXPLOSIONDE GASODUCTO EN EL MPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (REGION CHONTALPA).
	RIESGO SANITARIO POR USOS Y PRÁCTICAS EN LAS MICROCUENCAS DEACAPULCO, GRO. CASO: AGUAS BLANCAS.


	TERCERA PARTE. Desarrollo Rural y Procesos Socioterritoriales
	INDICE
	GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIOS RURALES: ESTÍMULO PARA ELDESARROLLO TERRITORIAL RURAL.
	EL PROGRAMA MICRORREGIONES COMO ESTRATEGIA DEL DESARROLLOTERRITORIAL: METODOLOGÍA PARA LOCALIZAR CENTROS ESTRATÉGICOS COMUNITARIOS
	IDENTIDADES TERRITORIALES, ECONOMÍAS LOCALESY DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
	DESARROLLO RURAL ¿CON DEFORESTACIÓN Y ESCASEZ DE LEÑAY CARBÓN VEGETAL?
	LOS SISTEMAS DE FLUJOS DE AGUAS SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL EN LOSPROCESOS DE IRRIGACIÓN DE LA CUENCA ALTO ATOYAC. SUBCUENCA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 1930-20001
	ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL USO DEL SUELO EN LAREGIÓN ORIENTAL DE TABASCO
	CRISIS CAFETALERA: LA REORIENTACION DE LAS POLITICAS SOCIALESY LA VINCULACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEGUERRERO COMO ESTRATEGIAS DE SOLUCION.
	ACTIVIDAD PESQUERA EN EL GUINEO MUNICIPIO DE AYUTLA, GUERRERO,MÉXICO. ¿SUSTENTO DEL DESARROLLO LOCAL?
	UN DIA EN LA VIDA DEL HUMEDAL JUAN ESTEBAN, MUNICIPIO DEBARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - COLOMBIA
	“LA EMIGRACION RURAL INTERNACIONAL DE LA LOCALIDAD ESTERO VERDE DELMUNICIPIO DE SAN MARCOS: PRINCIPALES MOTIVOS PARA EMIGRAR, ASÍ COMO LOSCAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR”
	LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES PROPICIADAS POR EL CAMBIO DE OCUPACION DE SUELO Y LA SITUACION DE LOS AGRICULTORES PERIURBANOS DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO
	DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y ANÁLISIS DEL PAISAJE COMO ELEMENTOS PARALA ELABORACIÓN DEL MODELO DE MANEJO TERRITORIAL DE SANTA CATARINA DELMONTE, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
	PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDADDE PUEBLA.
	GEOGRAFIA ELECTORAL Y PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL EN 2006
	LA TRANSFORMACIÓN SOCIO TERRITORIAL EN ACAPULCO GRO.DOMINADA POR EL GRAN CAPITAL
	COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA INDUSTRIA TEXTILREGIÓN BAJÍO SUR MICHOACÁN-GUANAJUATO
	PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO: PROCESOS DE EXCLUSIÓN YDISCRIMINACIÓN EN LA ZONA RUAL.
	INVERSIÓN PRODUCTIVA DE REMESAS. SUGERENCIAS DE POLÍTICAPÚBLICA AL CASO DE MICHOACÁN
	IMPLICACIONES DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN ECONÓMICAEN LAS REFORMAS DE LAS ECONOMÍAS LOCALES


	CUARTA PARTE. Producción de Alimentos, Territorio y Ambiente.
	INDICE
	MAÍCES CRIOLLOS DE LA REGIÓN DE LOS CHENES.
	EVALUACIÓN BROMATOLÓGICA Y SENSORIAL DE TORTILLAS DE MAÍZADICIONADAS CON HARINA DEL HONGO COMESTIBLE Pleurotus djamor.
	EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN LA PRODUCCIÓN DE JAMAICA(Hibiscus sabdariffa L.) EN MARQUELIA, GUERRERO, MÉXICO.
	ENFERMEDADES EN CULTIVOS DE SANDÍA (Citrullus vulgaris L.) EN COYUCADE BENÍTEZ Y ALTAMIRANO, GUERRERO, MÉXICO.
	MELÓN DE MILPA (Cucumis melo L.), SU PRODUCCIÓN Y USO COMOALIMENTO EN CAMPECHE.
	COMPOSICIÓN ÍCTICA DE LA CAPTURA COMERCIAL DE LA BAHÍA DEACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO
	DIVERSIDAD DE PECES EN LOS ARRECIFES ROCOSOS DE LA BAHÍA DEACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO
	IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA SALUD DE LASCOMUNIDADES RURALES DE LA SIERRA DE HUAUTLA
	HONGOS SETA (Pleurotus ostreatus): PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
	EXTRACTOS VEGETALES CONTRA HONGOS FITOPATOGENOS EN CULTIVODE JITOMATE (Lycopersicum esculentum Mill. ).
	NIVEL DE FERTILIDAD EN SUELOS AGRICOLAS EN LA MICROCUENCA DELRÍO JOLOAPAN, SIERRA NORORIENTAL DE PUEBLA, MEXICO
	VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL EN LA CAPTURA DE PUERULOS DELANGOSTA ESPINOSA EN LA BAHÍA DE ACAPULCO, GRO. MÉXICO


	QUINTA PARTE. Áreas Naturales Protegidas, Turismo y Territorio.
	INDICE
	ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MANEJO TURÍSTICO EN LOS PARQUESNACIONALES DE ECUADOR Y MÉXICO: EL CASO DE COTOPAXI IZTACCIHUATLPOPOCATEPETL1
	LOS ESCENARIOS NATURALES Y EL TURISMO.PROBLEMAS PARA SU DESARROLLO
	DESARROLLO URBANO E IMPACTO SOCIAL Y TURÍSTICOEN SAN JUAN TEOTIHUACAN
	TURISMO RURAL SUSTENTABLE EN LA RBSM: UNA ALTERNATIVA DEAPROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS
	LA DIVISION TURISTICO-TERRITORIAL DE ACAPULCO, GUERRERO
	PROPUESTA DE SEMÁFORO AMBIENTAL-TURÍSTICO PARA LA ISLA DE LAROQUETA DE ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO
	LA ISLA DE LA ROQUETA, UNA PROBLEMÁTICA DE CARNÍVOROSMENORES EN LIBERTAD Y DETERIORO DE UNA ÁREA NATURAL
	GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA EN LOS ESPACIOS TURISTICOS:ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
	LA FAUNA CINEGÉTICA COMO PRODUCTO TURÍSTICO: EXPERIENCIA LOCALEN CAMPECHE, MÉXICO.
	PROPUESTA DE ECOTURISMO EN EL HUMEDAL DE LA LAGUNA EL LLANO,VILLA RICA, VER, SITIO RAMSAR 1336.
	EVALUACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA (LAGO DE XOCHIMILCO) YPOTENCIALES PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
	ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS.DE SU TOLERANCIA A SU RECONOCIMIENTO, LAS CONTRADICCIONESENTRE LA PLANEACIÓN URBANA Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
	DE LA GESTION DE COMPETENCIAS A LA GESTION DEL CONOCIMIENTO ENEMPRESAS ECOTURISTICAS EN COLOMBIA: CASO DEL MUNICIPIO DE SUESCACUNDINAMARCA1
	DIAGNÓSTICO PARA ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EN PANTLA, MUNICIPIODE ZIHUATANEJO, GRO., PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ECOTURISMO.


	SEXTA PARTE. Estudios Territoriales y Vulnerabilidad Social.
	INDICE
	EL CRECIMIENTO URBANO EN MORELOS Y LOS DIFERENTES DISCURSOSENTORNO AL AMBIENTE
	EL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELO DECONSERVACIÓN AMBIENTAL: AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DELTERRITORIO DEL DISTRITO FEDERAL. EL CASO DE LA DELEGACIÓN MILPAALTA.
	EL PAPEL DEL CAPITAL SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL
	PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, APROPIACIÓN Y NUEVAS DINÁMICASSOCIOTERRITORIALES EN YAUTEPEC, MORELOS1.
	ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL AGUA Y EL TERRITORIO: ALTOSCENTRALES DE MORELOS DE LA CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC
	REPRODUCCIÓN PRECARIA FAMILIAR DE LAS CIUDADES MEXICANAS.EL CASO DE ZACATECAS.
	DIMENSIÓN ESPACIAL DEL GRAFFITI ¿EXPRESIÓN CULTURAL OTRANSGRESIÓN SOCIAL? EN CHILPANCINGO, GUERRERO, MÉXICO
	MECANISMOS SOCIALES DE PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO EN ELMUNICIPIO DE TOLUCA
	LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS, SU PROBLEMÁTICA Y SUINTERACCIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO: EXPERIENCIAS EN LACONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS DE LA SIERRA MADRE DEL SUR,GUERRERO, MÉXICO
	PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL MUNICIPAL: EL CASO DE ECATEPEC
	EFECTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN METROPOLITANA POR EL MODELODE PRODUCCIÓN HABITACIONAL EN EL VALLE DE MÉXICO. ESTUDIO DECASO: MUNICIPIO DE TECÁMAC.
	GEOGRAFÍA DEL DESARROLLO: ESTUDIO DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIODE JIUTEPEC Y SUS OPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE POLÍTICASMUNICIPALES DE DESARROLLO.
	ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLESFRENTE A AMENAZAS NATURALES. CASO DE ESTUDIO, LA MAGDALENACONTRERAS, DISTRITO FEDERAL.
	CONTAMINACIÓN E IMPACTOS OCASIONADOS POR LA ACTIVIDAD ANTROPOGENICAEN LA CUENCA MEDIA DEL RIO BALSAS
	CONFLICTOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO CARONÍ. UNA BÚSQUEDADE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE POR MEDIO DE LAINTEGRACIÓN


	SEPTIMA PARTE. Género y Territorio, Geografía en laSalud y Memoria y Construcción de la Identidad
	INDICE
	EL TERRITORIO COMO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DISCURSIVIDAD AMBIENTAL
	DEL TERRITORIO A LA IDENTIDADTRAVESÍAS POR LA HISTORIA Y EL CONFLICTO(PROPUESTA DE ANÁLISIS IDENTITARIO EN XOCHISTLAHUACA, GUERRERO)
	TRANSTERRITORIALIDAD Y RECONSTRUCCIÓNDE LA IDENTIDAD CULTURALDE LOS INDÍGENAS DE LA MONTAÑA DE GUERRERO EN ACAPULCO.
	SAN MARTÍN DE TURUMBAN, LA DIASPORA DE LOS AKAWAIOS DEL MAZARUNI.
	REPRESENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS IDENTITARIOS CONBASE EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES
	EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO TERRITORIALSUSTENTABLE
	“YO NO ME SIENTO POBRE”PERCEPCIONES Y REPRESENTACIONES DE LA POBREZA
	LOS NUEVOS PAPELES DE LA MUJER COMO CONSECUENCIA DE LAMIGRACION MASCULINA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICON, MUNICIPIODE TECOANAPA, GUERRERO, MEX.
	EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO RURAL MORELENSE
	VIVIENDA Y MUJERES POBRES JEFAS DEL HOGAR. UN ESTUDIO DECASO DE LA COLONIA EL SEMINARIO DE LA CIUDAD DE TOLUCA.
	ANALISIS DE RIESGO DE POZOS ARTESANOS QUE ABASTECEN DE AGUA ALA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO


	CONFERENCIA MAGISTRAL
	INDICE
	CAMBIOS ESPACIALES EN EL CARIBE Y SU INCIDENCIA EN LOS SISTEMASAMBIENTALES.






