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Introducción 
El proceso de urbanización y concentración de la población en el Estado de Morelos tiene un 
aumento a partir de 1952 con la apertura de la autopista México-Cuernavaca, agudizándose en 
1970 cuando se inaugura la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, CIVAC. A partir de 1970 
la población urbana es 2.32 veces la población rural y entre 1960 y 1970 se duplico la 
población. En la década de los ochenta el crecimiento de la población fue a la década de los 
sesenta, pero inferior a los setenta. Crecimiento que obedece principalmente a los procesos 
migratorios, de mano de obra para la industria y al trabajo no calificado, a la expulsión de 
población del Distrito Federal y en menos mediada al crecimiento natural de la población del 
Estado.  

Los municipios que registran crecimientos sobre la media del crecimiento estatal son: Tepoztlan 
con 5.1%, Atlatlahuacan, 3.7%; Tlayacapan, 3.6%,  Emiliano Zapata, 3.4%, Tlanepantla, 3%, 
Jiutepec 2.9%,  Xochitepec, 2.7%, Huitzilac, 2.6%, Mazatepec, 2.1%, Yecapixtla, 2%, Miacatlán, 
1.7% (INEGI, 2005:6).  

 
Tabla No 1: Crecimiento de la población del Estado de Morelos 

Año Población total
1970 616.119
1990 1.195.059
1995 1.442.662
2000 1.555.296
Fuente: (INEGI, 2005:3) 

 
Según el censo del 2000, en Morelos hay 85 localidades urbanas en las que habitan 1.328.722 
personas, lo que significa 85.4% de la población total. (INEGI, 2005:15). Al comparar con 
décadas pasadas, la proporción de personas de áreas urbanas se incrementó, de 69.9% en 
1970 a 85.6% en 1990 y a 85.9% en 1995. Para el 2000 esta cifra es inferior a la de 1990 
(85.4% contra 85.6%), sin embargo en datos absolutos ha ido aumentando de 1.023.228 a 
1.328.722 habitantes respectivamente. (INEGI, 2005:15) 
 
En los últimos 30 años, también se ha presentado una disminución en la proporción de 
personas que residen en localidades rurales, en 1970, el 30.1% de la población vivía en este 
tipo de localidades; para 1990 esta proporción disminuye 15.7 puntos porcentuales al ubicarse 
en 14.4 por ciento; para 1995 registra otra disminución aunque poco significativa y para el 
2.000, la proporción incrementa ligeramente, al registrar 14.6 por ciento. (INEGI, 2005: 14). La 
expansión de la zona urbana en  el Estado de Morelos es evidente, especialmente en las 
ciudades de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán, 
Ocotepec, Yautepec, Oaxtepec, Cocoyoc, Tlayacapan, Cuautla, Ayala y Yecapixtla. 
Uno de los factores importantes del crecimiento poblacional son los procesos migratorios, 
incentivados por la demanda de mano de obra para la industria y los nuevos proyectos 
productivos agrícolas. Esto se hace observable en los índices de población no nativa en el 
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Estado. Morelos se ubica en el contexto nacional como la quinta entidad que cuenta con las 
mayores proporciones de población no nativa. Los municipios que registran el mayor porcentaje 
de poblaciones no nativas son: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. (INEGI, 
2005: 24). Sin embargo, para el censo de 2000, el Estado de Morelos presenta un saldo neto 
migratorio positivo de 19.3%, ya que la proporción de inmigrantes es de 29.0 y la de emigrantes 
9,7. (INEGI, 2005: 24) 
 

Tabla No 2: Volumen y porcentaje de la población no nativa en la entidad de residencia por 
sexo, 1970-2000 (INEGI, 2005: 23) 

Año Población  no nativa Porcentaje de población no nativa 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1970 165.920 80.531 85.389 26.9 26.2 27.6
1990 342.984 161.352 181.632 28.7 27.6 29.7
2000 439.855 204.123 235.732 28.3 27.2 29.3
 
 
El crecimiento poblacional aumento la demanda sobre la vivienda y los servicios. Sin embargo, 
paralelo al avance de la construcción para la residencia media, se da un avance en la 
construcción de fraccionamientos de lujo, denominados residenciales, dirigida a un sector de 
población que especula con la vivienda turística. Durante la primera etapa, en las décadas de 
1970 a 1990 se ubico en las zonas aledañas a la ciudad de Cuernavaca. Zonas principalmente 
ejidales o de bienes comunales, dedicadas a la agricultura de riego. Sarmiento (1997:87) afirma 
que este proceso fue muy irregular, llego de ilegalidades que fueron apoyadas por funcionarios 
del gobierno, quienes se vieron favorecidos por la apropiación de tierras o participando en las 
sociedades de fraccionadores. La crisis que ya venía dándose en el campo, observable en las 
exiguas ganancias y la disminución de la producción agrícola, los procesos de presión sobre la 
tierra para la urbanización y la reforma al artículo 27 de la constitución nacional, abrió al 
mercado de tierra a los ejidos y construyeron un rápido camino para la especulación de los 
bienes raíces en  municipios del corredor industrial Cuernavaca-Cuautla.  
 
Los proyectos de desarrollo del turismo implementados en la década de los 80 genero una 
especulación inmobiliaria, que permitió la concentración de grandes extensiones territoriales del 
estado en manos de pocos fraccionadores, agudizando los conflictos existentes en demanda 
sobre la tierra.  Dado que este tipo de vivienda se construye con el estereotipo de áreas de 
recreación privadas como albercas, canchas de tenis, golf, entre otros, ejerciendo una presión 
sobre los recursos hídricos. Son fraccionamientos ecológicos que para mantenerse concentran 
los recursos en su interior. Generando zonas exclusivas de grupos privilegiados al lado de 
zonas de deprimidas o rurales. Oswald (1992: 111)   
 
El discurso en torno a lo ecológico 
Frente a este proceso de expansión urbano y cambio socioeconómico en el estado de Morelos 
podemos observar una serie de conflictos que surgen de demandas no resueltas y promesas no 
cumplidas. Los principales se centran en la necesidad de los servicios de agua para consumo 
humano, drenaje, apertura de caminos y carreteras y disposición final de residuos sólidos y 
líquidos. Frente a una percepción de una administración deficiente, las soluciones a los 
problemas no son contemplados como un problema construido desde la relación hombre-medio 
sino como un mal manejo de la administración pública. Sin embargo, aunado a procesos no 
planeados, poco control del estado frente a la urbanización, la corrupción de los funcionarios y 
el poco interés en las problemáticas, existe una gran complejidad en torno al discurso ecológico 
que hace que este muchas veces se instrumentalice y se exprese de forma mediática. Según 
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Van Dijk (2003; 231) los medios de comunicación son la forma de expresión, por excelencia, de 
estos discursos mediáticos, por ello los diarios constituyen una fuente fundamental en el 
análisis de estos. Tomando el diario de “La Jornada de Morelos” durante tres meses se 
analizaron 41 artículos que se referían a problemas medioambientales, para analizar los 
discursos que se expresan en torno a estos.  Los temas que se abordaron en este periodo se 
refieren principalmente a:  
 
Basura Basureros clandestinos 
 Rellenos sanitarios 

 
Agua Cantidad 
 Calidad 

 
Impacto ambiental Construcción de infraestructura 

 
 
Aunque los conflictos ambientales en el estado son diversos acaparan la atención tres, basura, 
agua e impacto ambiental por la construcción de infraestructura de carretera y urbanización. El 
contexto que se presenta es el de la polarización del conflicto por la disposición final de la 
basura y las soluciones a largo plazo de este problema. En una sucesión de hechos 
encontramos primero la saturación de los basureros establecidos y la oposición de las 
comunidades a continuar recibiendo residuos sólidos. A partir de la organización de las 
comunidades se logra que no se continúe descargando los desechos en los predios aledaños a 
sus viviendas, pero no que se dé solución al problema ambiental de contaminación que ya está 
presente. Este es desplazado por la presión urbana de resolver el problema de la disposición 
final de la basura que se acumula en la ciudad capital principalmente. Observamos un discurso 
mediático que reclama de parte del estado una solución a los problemas, que desplaza la 
aparición de estos en la escena pública y en la cual los diarios juegan un papel muy importante 
en el desplazamiento del interés social.  

tema 
Totalagua basura carretera contaminación reserva urbanización

3 28 1 4 1 4 41 

 
Durante estos cuatro primeros meses del año, el principal tema fue la basura, pero en este 
también observamos una serie de matices, se pasa del problema de la disposición a la 
oposición de la construcción del relleno sanitario. De hecho el análisis de cada uno de estos 
procesos, aunque articulados temáticamente, podemos analizarlos socialmente diferentes. El 
número de actores que participan aumenta, de una confrontación polarizada entre dos actores 
la sociedad frente al estado, se diversifican los discursos. Desde lo institucional observamos 
tres discursos, uno a nivel estatal y municipal, otro a nivel local de la ayudantía municipal. 
Desde lo social encontramos el discurso de los pobladores de las zonas residenciales por 
donde pasaran los camiones, los ejidatarios que se oponen al relleno, los ejidatarios que están 
a favor o por lo menos que no se oponen están ausentes de estas palestras. Desde lo político 
encontramos a los diferentes partidos políticos apoyando a diferentes sectores, desde las ONG 
grupos ecologistas y de derechos humanos, con articulaciones de tipo vertical y horizontal. 
Dese la academia son tres los actores: dos de la universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y uno de la UNAM. Y por último y no por ello menos importante encontramos las organizaciones 
sociales que participan como forma de fortalecer redes sociales. 
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El discurso del estado se expresa principalmente en voz del presidente municipal de 
Cuernavaca Jesús Giles, quien a veces presenta una posición muy radical de ejercicio 
impositivo en la construcción y en otras muy conciliador. En algunas noticias comenta que sí se 
llevará a cabo el proyecto en Loma de Mejía y en otras menciona que si los ambientalistas no 
están en acuerdo con el suelo y que si las empresas no dan pie para la construcción pues que 
se va a buscar otro sitio, y según el edil, ha comentado que ha habido propuestas de otras 
tierras para la construcción del rellenos sanitario. El discurso se contextualiza no solo en el 
tiempo sino también en el espacio y dependiendo del auditorio, lo cual refleja un proceso de 
negociación no reconocido tácitamente. 
 
El discurso forma parte importante de los procesos de movilización de los diferentes sectores 
sociales y muchos de estos problemas se dirimen en la arena discursiva, más que en la 
empírica. Esta atracción, mejor conocida como performance se da en base a manifestaciones 
públicas, como marchas, cierre de carreteras, tomas de plazas (como la Plaza de Armas de la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos) e incluso de rituales fuera de lo común, como sería el caso del 
movimiento denominado 13 Pueblos, quienes están en la lucha de la Tierra, Aire, Agua y de las 
reservas ecológicas. Pelean por estos elementos como recursos subsidiarios para los jóvenes y 
niños que vienen adelante, además la estrategia de este movimiento es precisamente que no 
sólo se escucha la voz del pueblo, también les dan voz a los niños para que el impacto sea aun 
mayor.  Por lo que esta atracción de público mejor conocido como performance, Lezama 
comenta que: “las cuestiones ambientales deben ser vistas como originales y entendibles, a fin 
de atraer la atención del público general […] Los problemas deben ser presentados 
dramáticamente de manera tal que atraiga la atención.” (2004; 37, 38) 
 
Es de esta manera como se puede observar la atracción hacia un movimiento, no sólo la 
manera en que hacen que la conciencia llegue al receptor, también depende de la forma y 
modo del discurso, porque como sociedad es importante la integración y la unificación para 
salvaguardar el ecosistema, pero no es una actividad que puedan hacer sólo los ciudadanos 
sino se cuenta con un apoyo, porque en la mayoría de las ocasiones los actores 
gubernamentales dicen o expresan lo que la sociedad quiera escuchar y no precisamente lo 
que se está viviendo realmente y eso mismo causa conflictos de diálogos entre los actores, ya 
sean estos gubernamentales, ecologistas e incluso empresariales.  
 
Otro de los problemas ambientales que destaca en la prensa es el del agua, principalmente a 
partir de la presión de los movimientos sociales organizados. Los cuales hacen oposición a 
procesos de urbanización en la medida que se aumenta la presión sobre el recurso agua. De 
hecho los problemas de calidad y cantidad del agua se han desplazado en prioridad discursiva 
frente al de la basura, aunque el del agua sea más apremiante por la cantidad de personas que 
afecta. Sin embargo la capacidad de movilización es la que realza e impacta en la opinión 
pública, como plantea Lezama (2004) el interés por los problemas ambientales que parecen de 
carácter técnico, se construye desde lo social y lo político. 
 
El problema de la urbanización no solo pasa por el discurso de la escasez del agua, sino 
también por el plus valor de la tierra. La expansión urbanística del municipio para algunos 
actores constituye parte del proceso de desvalorización de la tierra por la presencia de casas de 
interés social. “Que si construyan, pero casas residenciales”. La organización social frente al 
conflicto agrupa toda esta diversidad de discursos, haciendo que los procesos de negociación 
sean más complejos y con muchos intereses que incapacita la presencia de un solo líder. 
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Espacialmente las problemáticas que más impactan son las referentes a zonas urbanas, como 
son la zona Metropolitana compuesta por Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, el municipio de 
Emiliano Zapata, Xoxocotla, Tetelcingo, Jojutla y Tepoztlan, las localidades con más dinamismo 
en el proceso de urbanización.  
 
 
 
 
Conclusiones 
  
La persistencia de las problemáticas ambientales alimenta el discurso político y se convierte en 
elemento de favor clientelar, instrumentalizando el discurso ecológico, como una variable de 
plus valor, frente a un bien escaso. De otra parte la variable identidad se revitaliza en la medida 
que constituye una expresión de la relación hombre-medio reconocido como armoniza y que 
recoge símbolos que impactan y atraen la solidaridad de sectores diversos. El discurso 
economicista del ambiente como bien que trata de implementarse desde el estado, ha chocado 
contra la barrera de la diversidad, para quienes no es tangible el bien con valor ecológico, sino 
como valor comercial. “El construir la casa en medio del bosque para huir de la ciudad porque 
soy ecologista, pero en el proceso esto destruyendo el medio”. 
 
 
Bibliografía 
Hernández Chávez, Alicia (2002) Breve historia de Morelos. Fondo de Cultura Económica. El 
colegio de México. México. 

IMTA. (2001) Transferencia de los distritos de riego a los usuarios. Comisión Nacional del Agua. 
SEMARNAT. México. 

INEGI (2005) Mujeres y hombres en Morelos. Instituto Nacional de Estadística, geografía e 
informática. México. 

Lezama, José Luis (2004) La construcción social y política del Medio Ambiente. El colegio de 
México. México 

Oswald S., Ursula (Coordinadora) (1992) Mitos y realidades del Morelos actual. UNAM-CRIM. 
México. 

Sarmiento Silva, Sergio (1997) Morelos. UNAM. Centro de investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades. México. 

Van Dijk, Teun A. (2003) Racismo y discurso de las elites. Gedisa editorial. España. 


	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.






