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La superposición de problemas ambientales del estado de Morelos como 
condición para su clasificación como una región de emergencia ambiental

The Overlapping of Environmental Problems in the state of Morelos
as a Condition for its Classification as an Environmental Emergency Region

JOSÉ MANUEL LUNA-NEMECIO*

Resumen 

El objetivo de este estudio es presentar una descripción sobre los impactos ambientales negativos en el estado de Morelos 
asociados a la reconfiguración urbana e industrial del territorio, los cuales ponen a la entidad en riesgo de convertirse en una 
región de emergencia ambiental. La metodología se basó en un estudio de tipo documental de corte descriptivo y con enfoque 
cualitativo; bajo el criterio de conveniencia, se definieron cinco categorías de estudio a partir de las cuales se sistematizó la 
información de documentos académicos y oficiales que permitieron responder las preguntas de investigación planteadas. 
Se arribaron a los siguientes resultados: 1) la identificación de los principales problemas socioambientales derivados del 
avance de la mancha urbana y de los procesos e intentos de industrializar al estado de Morelos; 2) reconocimiento de las 
tendencias desarrollistas que en términos del espacio urbano construido y la promoción de parques industriales y actividades 
agroindustriales han generado diversas amenazas a la seguridad socioambiental de Morelos. El estudio concluyó que en el 
estado de Morelos existen ciertas amenazas ambientales derivadas de la reconfiguración urbana e industrial del territorio, las 
cuales sirven de condición para que la entidad sea considerada como una región de emergencia ambiental.
Palabras clave: desarrollo industrial; deterioro ambiental; Morelos; reconfiguración del territorio; urbanización.

Abstract 
 
The study had the objective of presenting a description of the negative environmental impacts in the state of Morelos 
associated with the urban and industrial reconfiguration of the territory; which put the entity at risk of tending to 
become a region of environmental emergency. The methodology was based on a descriptive documentary study with a 
qualitative approach. Under the criterion of urgency, we defined five categories of studies from which were systematized 
information from academic and official documents that made it possible to answer the research questions posed and to 
develop tables, figures, and specific cartography on the subject. The following results were obtained: 1) the identification 
of the main socio-environmental problems derived from the advance of urban sprawl and the processes and attempts of 
industrialization in the State of Morelos; 2) the recognition of development trends that, in terms of built urban space and 
the promotion of industrial parks and agro-industrial activities, have generated various threats to the socio-environmental 
security of Morelos. The study concluded that there are in the State of Morelos certain environmental threats derived from 
the urban and industrial reconfiguration of the territory; which serve as a condition for the entity to become a region of 
socio-environmental emergency.
 Keywords: industrial development; environmental deterioration; Morelos; reconfiguration of the territory; urbanization.
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Introducción

Las cuatro décadas de neoliberalismo en México ocasionaron que este país sea uno de los territorios con las peores 
consecuencias de la crisis ecológica planetaria. No es cosa menor el grado de contaminación, saqueo y sobreexplotación 
de los recursos naturales que se vive a nivel nacional; el alto consumo de materiales, energía y biomasa por parte de 
capitales nacionales, pero, sobre todo, transnacionales, han puesto a la nación mexicana en los primeros escaños del ranking 
internacional de contaminación y sobreexplotación del ambiente (Olvera, 2021). Esto puede ser entendido como un resultado 
de los cambios políticos y económicos derivados del libre comercio impulsado durante el neoliberalismo (Saad-Filho, 2019).
 El presente trabajo se diferencia de aquellas investigaciones que han tomado por objeto la situación socioambiental 
del estado de Morelos desde una perspectiva naturalista o cuantitativa en la que los datos duros son indispensables para el 
entendimiento de la problemática ambiental de la entidad. Si bien se reconoce la pertinencia de estas investigaciones, dicha 
metodología y enfoque no es el propósito de este artículo. A contrapelo, la investigación aquí presentada expone un análisis 
documental de corte cualitativo que busca reconstruir el complejo rompecabezas de la devastación socioambiental del 
estado de Morelos, por lo que se abordan las principales problemáticas socioambientales que se presentan en dicha entidad, 
mismas que apuntan hacia su caracterización como un territorio de emergencia ambiental según lo define Barreda (2020).
Este estudio tiene como objetivo general abordar las principales aristas del proceso de reconfiguración del estado de Morelos; 
mismas que hoy día se superponen hacia su configuración como un territorio de emergencia ambiental (Reeder, 2021). Se 
parte del reconocimiento de que en el territorio morelense se ha generado una destrucción de las condiciones biofísicas y 
climáticas que lo han alejado de poder seguir refiriéndose a este espacio geográfico como el lugar de la “eterna primavera” 
(Montes-Mata y Monroy-Ortiz, 2020).
 Derivado de dicho objetivo, el presente estudio se plantea los siguientes propósitos particulares: 1) Identificación 
de los principales problemas socioambientales que se han generado en el estado de Morelos como resultado de una 
reconfiguración urbana e industrial del territorio; 2) Presentación de las principales tendencias de desarrollo urbano e 
industrial de Morelos; 3) Exposición sobre las principales amenazas socioambientales del estado de Morelos que derivan en 
una tendencia o actual fractura metabólica en los determinantes biofísicos y sociales necesarios para la reproducción de la 
biodiversidad y población morelense.

Planteamiento del problema

El problema de investigación que se aborda en este artículo está conformado por las principales consecuencias 
socioambientales que actualmente se encuentran vigentes y en pleno desarrollo en el estado de Morelos como resultado 
del proceso de reconfiguración urbana e industrial de su territorio (Luna-Nemecio, 2022). En este sentido, el análisis 
permite reconocer dinámicas e, incluso, tendencias que se configuran y superponen entre sí en dicha entidad, en referencia 
a las relaciones de poder y confrontación que se establecen entre los principales actores que participan en los procesos de 
reconfiguración urbana e industrial del territorio (Tagle-Zamora et al., 2019).

Marco teórico-conceptual

El presente artículo se diferencia de aquellas miradas armonicistas que, presas en el mito del progreso (Raftopoulos y Morley, 
2020), ven en los procesos de urbanización e industrialización de los territorios un factor de desarrollo social (Qu et al., 
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2020). En este mismo sentido, las categorías de urbanización que se utilizan en este artículo se posicionan críticamente 
frente a perspectivas demograficistas como la que realiza Unikel (1968); a partir de lo cual lo urbano no es reducido al 
estudio sobre el número de personas que habiten en una localidad.
 Aunque el estudio no tiene como objetivo ofrecer una reconstrucción conceptual sobre lo que es el neoliberalismo, 
territorio o los procesos de devastación ambiental, a continuación se describe, en términos lógicos, cómo es que estos 
términos se articulan para dar cuenta de procesos geográficos específicos. 

Neoliberalismo, reconfiguración del territorio y devastación ambiental

El neoliberalismo es una política de acumulación de capital cuya especificidad está en la generación de procesos de valorización 
de valor y de creación de ganancias extraordinarias para un sector privilegiado de la clase burguesa (Marín-Zamora, 2020). 
En respuesta a la caída tendencial de la tasa de ganancia que originara la crisis económica de los años setenta del siglo XX, se 
impulsaron diferentes procesos de desvío de poder político del Estado en favor de una privatización y despojo tanto de los 
medios sociales de producción, así como de las condiciones materiales de reproducción de la sociedad (Pérez, 2022).
El desarrollo de la política de acumulación neoliberal ha tenido importantes consecuencias. Por un lado, ha representado 
la caída estrepitosa de los salarios reales de fuerza de trabajo (López et al., 2020). Además, el neoliberalismo produjo una 
pérdida en los derechos laborales y sociales, al mismo tiempo que se llevaron a cabo reformas estructurales que promovieron 
la pérdida de la soberanía alimentaria (García-López, 2019) y una correlativa privatización de las condiciones de vida: salud, 
educación, vivienda y cultura; lo cual representó una caída en el gasto público destinado a estos sectores (Ramírez, 2007).
Por otro lado, el neoliberalismo trajo consigo la destrucción ambiental de aquellos territorios en los cuales se emplazaron los 
procesos productivos, comerciales y de servicios impulsados por capitales sobre todo transnacionales que, en contubernio 
con las autoridades gubernamentales, se vieron beneficiados por el desvío de poder que el Estado llevase a cabo en favor 
de los intereses crematísticos del capitalismo (Espinoza y Barreda, 2012).  Mientras la acumulación de capital durante el 
neoliberalismo reportaba ganancias extraordinarias, sobre todo para los capitales extranjeros, se generaba una cantidad 
inconmensurable de externalidades ambientales (Martínez y Mesa, 2021) como parte de la reconfiguración neoliberal de 
los territorios.
 La reconfiguración urbana e industrial del territorio consiste en el despliegue de cambios de uso de suelo y el 
impulso de diversas actividades económicas y de abuso y desvío de poder que favorecen los procesos de urbanización e 
industrialización (Luna-Nemecio, 2017). En este sentido, como un efecto secundario de esta reconfiguración del sentido y 
contenido del espacio construido, se ha avanzado hacia la conformación de un deterioro socioambiental de la población, en 
especial de las comunidades campesinas e indígenas.
 Como resultado de la reconfiguración neoliberal de los territorios, se produjeron zonas de emergencia y conflictividad 
socioambiental dada la devastación biofísica y la generación de problemas en la salud de las comunidades afectadas (Barreda 
y García-Barrios, 2021). Esta situación se explica por el crecimiento desaforado de las grandes ciudades y la promoción de 
parques industriales que se articulan entre sí, por un complejo entretejido de corredores urbano-industriales y redes de 
comunicación y transporte multimodal que atraviesan lo largo y ancho del territorio (Barreda, 2009).
 Dentro de los procesos de reconfiguración neoliberal de los territorios, se despliegan diversos procesos 
extractivistas. La megaminería y otras prácticas para la obtención de gas y petróleo, así como la serie de megaproyectos que 
se han emplazado territorialmente para la sobreexplotación de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos 
(Tetreault, 2013), la cual está marcada por un carácter insustentable, pues prepondera los intereses económicos y privados 
de la sociedad, antes que atender las necesidades de la población y el cuidado del ambiente.
 Las diversas transformaciones territoriales que el neoliberalismo produjo se pueden operacionalizar en diversas 
variables. En este sentido, el diseño o modificaciones de los planes de ordenamiento territorial para adecuarlos a las 
necesidades de inversión de los grupos de capital fue algo que caracterizó el marco de regulación de producción espacial 
durante la era neoliberal (Janoschka, 2011). De esta manera, los procesos de urbanización e industrialización que avanzaban 
sobre zonas rurales se llevaron a cabo dentro del marco de la ley.
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 Como resultado del avance del capital inmobiliario, industrial y extractivista sobre los territorios, se produjo un 
concomitante proceso de descampesinización (Zárate y Matamoros, 2023). Las modificaciones en las dinámicas económicas 
y en las territorialidades impulsaron una proletarización de la fuerza de trabajo agrícola, en tanto que los campesinos fueron 
despojados de sus medios de producción y se vieron remplazados por técnicas sofisticadas de producción con base en 
agroquímicos introducidos por el capital transnacional de grandes corporaciones agroindustriales como Monsanto, Bayer, 
Dupont, Dow Chemical o Syngenta (Vera, 2014).

Regiones de emergencia ambiental

Según Barreda y García-Barrios (2021), las regiones de emergencia ambiental pueden ser entendidas como territorios 
donde los procesos de acumulación de capital han terminado por generar una sobreexplotación y contaminación residual 
y toxicológica de la naturaleza. En este sentido, se pueden identificar ciertos espacios geográficos donde el crecimiento 
económico para capitales nacionales y transnacionales converge con la destrucción ecológica de los territorios.
 Mientras la acumulación de capital durante el neoliberalismo reportaba ganancias extraordinarias, sobre todo 
para los capitales extranjeros, a lo largo de los territorios se generaba una cantidad inconmensurable de externalidades 
ambientales. De tal manera, el desarrollo urbano, industrial, agroindustrial y extractivista impulsado durante el neoliberalismo 
se superpone con la producción de zonas de emergencia y conflictividad socioambiental dada la devastación biofísica y la 
generación de problemas en la salud de las comunidades afectadas por la reconfiguración urbano-industrial de los territorios.
 El caso mexicano es un ejemplo perfecto de cómo la reconfiguración neoliberal de los territorios generó diversas 
zonas de emergencia socioambiental. Según Barreda y García-Barrios (2021), en México se pueden identificar 50 regiones 
de emergencia ambiental, en cuyos territorios se presentan diversos problemas de contaminación residual y toxicológica del 
agua, aire, suelo y subsuelo; además se presenta una sobreexplotación a gran escala de los recursos naturales (Barreda, 2020).
 Entre las regiones de emergencia ambiental que destacan del inventario nacional están los territorios de Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Guanajuato, Tula-Hidalgo y la región Lerma-Chapala. Los procesos industriales, agroindustriales, extractivistas 
y de urbanización se han superpuesto entre sí para generar territorios con graves impactos ecológicos que degradan la salud 
de las personas. Como distintivo de esta forma neoliberal de producción territorial se han creado una serie de problemas 
ambientales como residuo del complejo entretejido de corredores urbano-industriales, redes de comunicación y transporte 
multimodal, rellenos sanitarios y minas a cielo abierto que abundan en dichos espacios geográficos (Tabla 1).

Definición de la región de estudio
El estado de Morelos se localiza en la parte sur de la zona central de México. La entidad limita al norte con la Ciudad de 
México y el Estado de México; al este y sureste colinda con el estado de Puebla; al sur con el estado de Guerrero; y noreste 
con el Estado de México (Figura 1).
 Dada la proximidad geográfica de la entidad respecto a la Zona Metropolitana del Valle de México, el estado 
de Morelos se ha convertido en uno de los principales puntos de destino turístico, laboral y residencial de la población 
proveniente de la Ciudad de México y el Estado de México (Martínez et al., 2015). El desarrollo urbano e industrial de la zona 
central del país le ha dado al territorio morelense una importancia geoeconómica en la que se articulan una serie de procesos 
y fenómenos socioespaciales que, dada su especificidad y concreción práctico material, terminan por generar una serie de 
impactos problemáticos sobre la sociedad y el ambiente.
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Región de emer-
gencia ambiental

Territorios 
comprendidos

Descripción de la reconfiguración 
del territorio Degradación ecológica Problemas en la 

salud identificados

Corredor urbano-
industrial de 
Minatitlán y 

Coatzacoalcos

Las Choapas, Agua 
Dulce, Nanchital y 

Cosoleacaque (Vera-
cruz)

17 kilómetros de supercarretera, que integra la 
zona del estado de Veracruz con la región del 
Istmo de Tehuantepec y el estado de Tabasco.

20 plantas industriales como Pemex-Petroquí-
mica, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petro-
química Básica.

Además, están empresas como Agronitro-
genados S.A., A. W. Troy S. A. e Industrias 
Químicas del Istmo, S. A. cuya principal 
actividad está orientada a la producción de 
sosa cáustica y cloro; otra industria es Sales 
del Istmo, S. A. que se dedica a la producción 
de sal para consumo doméstico e industrial 
(Espinosa-Reyes et al., 2013).

En la región se ha desarrollado una im-
portante actividad de ganadería extensiva 
abarcando 544,860 hectáreas, así como una 
explotación ilegal de los recursos forestales.

Asentamientos urbanos irregulares.

• Presencia de metales pesados (mercu-
rio y plomo, principalmente), aceites, 
grasas. 

• Presencia de contaminantes orgá-
nicos persistentes (De la Cruz et al., 
2020), hidrocarburos, compuestos 
orgánicos volátiles, compuestos or-
gánicos bromados, dioxinas, furanos, 
diclorodifeniltricloroetano (DDT), 
plaguicidas (Aldrin, Heptacloro, To-
xafeno, Mirex, Endrina, Dieldrina y 
Clordano) hexaclorociclohexanos, 
(Espinosa-Reyes et al., 2013)

• Cáncer de colon
• Cáncer de hígado
• Daño neurológico
• Infertilidad
• Problemas endócri-
nos

• Abortos
• Anemias
• Cefaleas 
• Insuficiencia renal y 
hepático

• Daños a nivel genéti-
co y disrupción hor-
monal (Morales et al., 
2020)

Norte de Guana-
juato

Cuenca Independen-
cia (integrada por 
los municipios de 

San Felipe, Dolores 
Hidalgo, San Diego 

de la Unión, San Luis 
de la Paz, Doctor 

Mora, San José Itur-
bide y San Miguel de 

Allende.)

Actividad industrial por empresas como The 
Chemours Company Mexicana, S. de RL. de 
C.V., la cual se dedica a la producción de cia-
nuro de sodio.

Megaproyectos de minería a cielo abierto 
por parte de la empresa canadiense Argo-
naut Gold que busca instalarse en la región.

Actividad agroindustrial que sobreexplota 
los recursos hídricos subterráneos de la re-
gión para cultivar los campos de espinaca, 
apio, lechuga, brócoli y acelgas que forma 
parte de una serie de monocultivos orienta-
dos a la exportación.

• Contaminación del agua por la serie de 
agroquímicos. 

• Sobreexplotación y contaminación de 
los recursos hídricos.

• Contaminación del suelo y subsuelo 
por los lodos tóxicos excretados por la 
megaminería.

• Fluorosis esquelética 
en niños

• Cáncer
• Insuficiencia renal 
crónica

• Problemas de apren-
dizaje

• Malformaciones ge-
néticas

• Infertilidad

Ciudad de Salamanca

Desarrollo de industrias agropecuarias; la 
refinería y la central termoeléctrica, ade-
más de la promoción de un Parque Indus-
trial, el Bajío Industrial Park que ha sido 
desarrollado por la empresa Altea Desa-
rrollos. 

Otro sector que se ha desarrollado en Sala-
manca es la industria automotriz, con em-
presas como Mazda, Y-Tec Keylex México 
S.A. de C.V, AKI Seat Manufacturing, S.A. 
de C.V. y Daikyonishikawa Mexicana de 
Operaciones de S.A. de C.V. (Rangel et al., 
2017).

• Incendios por las prácticas irregulares 
de las empresas dedicadas a la fundi-
ción de metal.

• Incendio que en el 2000 ocurriera en 
la fábrica de plaguicidas Tekchem ubi-
cada entre las colonias de La Cruz y La 
Perla en donde la propagación de resi-
duos tóxicos, plaguicidas organoclora-
dos y organofosfatos, metales pesados 
y contaminantes orgánicos persistentes 
se esparcieron en una nube de alta toxi-
cidad a 20 kilómetros a la redonda.

• Sobreexplotación de los mantos acuífe-
ros de la región con metales pesados: 
flúor, gas radón, arsénico, manganeso, 
sodio y magnesio.

• Leucemia
• Cáncer de piel
• Infertilidad
• Fluorosis dental
• Osteoporosis
• Cáncer de hígado e 
insuficiencia renal 
(Tovar et al., 2017)

Tabla 1.Regiones de emergencia ambiental identificadas en México (2021)
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FUENTE: Elaboración propia con base en los estudios citados en la tabla.

Región Lerma-
Chapala

Cuenca Lerma-
Santiago y el Lago 

de Chapala (Nayarit, 
Guanajuato, Que-
rétaro, Michoacán 

y Estado de México 
(Velásquez, 2008))

6, 400 industrias (Velásquez, 2008)

En dicha región empresas como Casa 
Cuervo, Grupo Modelo, Nestlé, Honda, 
Quimikao, Virbac, Zoltec

fábricas dedicadas a la producción agroin-
dustrial, tequileras, cerveceras, maquilado-
ras, textileras y automotriz.

El espacio urbano construido ha hecho que 
más de 50 mil habitantes se concentren en 
las 27 ciudades de la región.

• Generación de residuos sólidos y basura. 

• Contaminación de alta toxicidad como 
contaminantes orgánicos persistentes, 
arsénico, dioxinas, flúor, ácido sul-
fhídrico, cloro, cadmio, plomo polie-
tileno, mercurio, benceno, bencinas, 
polímeros sintéticos, desengrasantes y 
otros derivados del petróleo (Bautista-
Ávalos, 2014).

• Contaminación y sobreexplotación de 
humedales, estuarios, ríos y manglares 
con más de 1.000 sustancias tóxicas, 
metales pesados o elementos de alta 
toxicidad como el glifosato y una gran 
cantidad de agroquímicos, insecticidas, 
pesticidas, fertilizantes y herbicidas, fun-
gicidas (Caire, 2005; Velásquez, 2008).

• Cáncer
• Leucemia
• Insuficiencia renal 
crónica

•  Fallas cardíacas y 
hepáticas (Hernán-
dez et al. 2011).

• Abortos espontáneos 
Telarquia infantil 
(Fernández & Olea, 
2006)

• Infecciones en la piel
• Infecciones en las 
vías respiratorias

• Fiebre tifoidea
• Gastroenteritis
• Alergias (García, 
2019).

Tula-Hidalgo

Municipios de Tula, 
Atitalaquia, Tepe-
titlán, Atotonilco y 

Tizayuca

Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además, se tienen que considerar cuarenta 
y cinco plantas productoras de cemento, 
cal, cantera, mármol, arcilla y caolín, en-
tre las cuales cabe mencionar, por el peso 
económico que representan, a las empresas 
Fortaleza, Cemex, Sociedad Cooperativa 
Cruz Azul, Calderas Beltrán y Cementos 
Lafarge.

Planta Termoeléctrica que opera la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Parque Industrial Atitalaquia, en el cual se 
encuentran las empresas Carhill, Barcel, 
Home Depot, Laboratorios Griffith, Ca-
saflex, Construcciones Industriales Tapia, 
La Central y la empresa de agroquímicos 
ATC.

• Contaminación de los recursos hídri-
cos con metales pesados de alta toxi-
cidad (plomo, arsénico, mercurio, ba-
rio y fenoles) (Oviedo et al., 2012), y 
con los desechos tóxicos vertidos por 
la agroindustria (López-Herrera et al., 
2015); además el aire de la región se ha 
contaminado con azufre y ozono.

• Lanzando al ambiente una nube tóxica 
de compuestos químicos de alta toxici-
dad como azufre, alcalinos y malatión.

• Producción de más de 700 toneladas 
de residuos sólidos que producen gases 
nocivos, por ejemplo: monóxido y bió-
xido de carbono, acetona, tricloroetile-
no, benceno, tolueno, estireno, ácido 
sulfhídrico.

• El río Tula representa uno de los prin-
cipales riesgos de contaminación en la 
región, en tanto que en sus aguas se en-
cuentran metales pesados (mercurio y 
plomo) así como detergentes, nitratos, 
fosfatos y cianuro.

• La contaminación del ambiente por el 
proceso de urbanización en la región 
Tula-Hidalgo, queda ejemplificado por 
la Presa Endhó la cual se ha convertido 
en una infraestructura de captación de 
más de 227 mil 309 millones de metro 
cúbicos de aguas residuales que se ex-
cretan desde la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

• Cáncer en la tiroides
• Insuficiencia renal
• Fallas respiratorias
• Dermatitis (Peña-
Zarco et al., 2020).

Valle del Mezquital
140 empresas entre las que destacan la re-
finería “Miguel Hidalgo” y la hidroeléctri-
ca de la Comisión Federal de Electricidad

170 toneladas de dióxido de carbono de 
origen industrial que contribuyeron a 
que, a partir de 1995, la región del Va-
lle de Mezquital fuese considerada por 
la Organización de la Naciones Unidas 
como la más contaminada del mundo 
(Ponce-Lira et al., 2020).

La contaminación de la región de Tula 
Hidalgo con materia fecal y residuos 
sólidos de origen doméstico se ve com-
plementado con la interacción con me-
tales pesados y sustancias radioactivas 
(plomo, cromo y cadmio).

• Tifoidea
• Cáncer de piel y de 
pulmón

• Padecimientos gas-
trointestinales

• Asma
• Paludismo
• Conjuntivitis
• Infertilidad
• Insuficiencia renal y 
hepática.
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Estado
de México

Guerrero

Puebla

CDMX

Morelos

Ubicación de la región de estudio

Figura 1. Ubicación de la región de estudio

FUENTE: Elaboración propia

Metodología de análisis

Tipo de estudio

Se realizó un estudio tipo documental de corte descriptivo y con enfoque cualitativo (Latorre y Tovar, 2017). La estrategia 
metodológica concreta consistió en la búsqueda de información en artículos publicados en revistas indexadas, libros 
académicos arbitrados para recabar el estado del arte en torno a un problema de investigación concreto. 

Categorías de análisis

Bajo el criterio de conveniencia, se definieron cinco categorías de estudio a partir de las que se sistematizó la información de 
documentos académicos y oficiales.  Posteriormente, se tematizaron y sintetizaron los hallazgos conceptuales, se establecieron 
relaciones, se identificaron vacíos y se propusieron acciones de mejora en los elementos conceptuales abordados (Tabla 2).

Criterios de selección de documentos

En el estudio se emplearon los siguientes criterios para la búsqueda de información: 1) se seleccionaron artículos, capítulos 
de libros, libros y conferencias publicados; 2) sólo se tomaron en cuenta documentos que representasen contribuciones en 
torno a la comprensión de una o varias de las categorías y preguntas de investigación planteadas; 3) se eligieron aquellos 
documentos que tuviesen un título y resumen de interés académico referente al tema, y cuando esto no era suficiente 
se revisó el documento completo para tomar una decisión frente a su inclusión en el proceso de estudio, y 4) todos los 
documentos incorporados al análisis debían tener alguna revisión de pares o ser publicados por fuentes académicas rigurosas. 
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Categoría de Investigación Tematización de la categoría Preguntas de investigación

Número Nombre Número Descripción

Categoría 1 Ordenamiento 
territorial Tema 1 Falta de regulación de los procesos de ur-

banización e industrialización

¿Qué actores promueven el proceso de urba-
nización en Morelos? ¿Qué mecanismos de 
regulación existen para cuidar que el creci-
miento de la mancha urbana no implique la 
destrucción de las condiciones biofísicas de los 
territorios?

Categoría 2 Descampesinización Tema 2 Implicancias socioambientales de los pro-
cesos de descampesinización.

¿Qué efectos tiene el proceso de descampesini-
zación para el ambiente de Morelos? ¿Cómo 
cambian los patrones de consumo de recursos 
naturales conforme se produce una descampe-
sinización del territorio?

Categoría 3 Industrialización Tema 3 Sobreexplotación y contaminación am-
biental por los parques industriales.

¿Dónde se ubican los parques industriales en 
el estado de Morelos? ¿Qué implicancias so-
cioambientales tienen los parques industriales 
desplegados en el territorio morelense?

Categoría 4 Residuos sólidos Tema 4 Problemas socioambientales ligados con la 
generación de residuos sólidos.

¿Cuáles son los problemas ecológicos y so-
ciales relacionados con la producción de 
residuos sólidos en Morelos?

Categoría 5 Agroindustria Tema 5 Sobreexplotación y contaminación por ac-
tividades agroindustriales

¿Qué procesos de índole agroindustrial se de-
sarrollan en el estado de Morelos? ¿Qué com-
plicaciones socioambientales se derivan de 
las dinámicas agroindustriales en el territorio 
morelense?

Tabla 2. Categorías y preguntas abordadas en cada categoría

FUENTE: Elaborada por los autores para la presente investigación

FUENTE: Elaborada por el autor para la presente investigación

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5

Búsqueda en
base de datos

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Síntesis de la información

Análisis de la información

Redacción de artículo

Fase 1. Definición de las categorías de investigación
búsqueda de documentos en repositorios digitales.

Fase 2. Reasignación temática de cada categoría
de investigación a partir de la información presente

en los documentos seleccionados.

Fase 3. Análisis de los documentos seleccionados
y síntesis de la información para responder las 

preguntas de investigación planteadas

Fase 4. Sistematización de la
información para la elaboración

del artículo científico

Realización de tablas
y figuras

Fases del estudio

Figura 2. Diagrama esquemático que sintetiza las fases del estudio documental
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Documentos analizados

En la Tabla 3 se describen los documentos académicos que finalmente fueron empleados en el estudio. 

Tipo de documentos Número

Artículos científicos publicados en revistas 
indexadas 35

Artículos de divulgación 10

Capítulos de libro 15

Libros académicos 3

Informes 8

Tesis 3

Total de documentos analizados 74

Tabla 3. Análisis cuantitativo de documentos analizados

FUENTE: Elaborada por el autor para la presente investigación

Análisis de resultados 

Categoría 1. Ordenamiento territorial
a) Falta de regulación de los procesos de urbanización e industrialización

El proceso de urbanización en el estado de Morelos ha terminado por ser un proceso caracterizado por la Insustentabilidad 
(Luna-Nemecio, 2019). La riqueza biofísica de la entidad se ha puesto en crisis dada la contaminación y sobreexplotación 
creciente de la que ésta ha sido objeto por las dinámicas industriales y procesos de urbanización desarrollados en la entidad. 
En este sentido, la falta de regulación en el uso de suelo; la revisión y acompañamiento a los procesos de ordenamiento 
territorial; y la falta de cumplimiento del uso de conservación de suelo, aparecen como tres de los principales problemas que 
caracterizan el crecimiento desaforado de la mancha urbana en la entidad (Monroy-Ortiz, 2011).
 Las empresas inmobiliarias, las autoridades gubernamentales, los intermediarios (“coyotes”) y los vendedores 
individuales actúan sin ningún tipo de regulación en lo que respecta a la construcción del espacio urbano. Esta falta de 
regulación se traduce en una práctica insustentable por parte de estos actores sociales; los cuales, directa o indirectamente, 
promueven la sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales en Morelos (Martínez et al., 2015).
 Ni la acción de las empresas inmobiliarias, ni mucho menos el “coyotaje” ha podido ser regulado por las autoridades 
municipales encargadas de velar porque el desarrollo urbano de la región se haga en función de las necesidades de la población 
y la conservación del ambiente y sus recursos naturales (Martínez et al., 2015), por lo que esta falta de regulación entre 
los actores que promueven la urbanización voraz y galopante del territorio morelense, deriva a la constitución de procesos, 
dinámicas y tendencias antiecológicas de reconfiguración urbana e industrial del espacio geográfico (Macías, 2000).
 Los actores que promueven la urbanización de Morelos no sólo participan en la comercialización de casas o 
comercios ya existentes; sino que, también, están presentes de forma activa en la construcción de nueva infraestructura 
urbana, residencial, industrial y comercial. Por lo tanto, al no existir una política y práctica de cuidado y conservación de 
los recursos naturales, no existe garantía alguna para que el proceso de urbanización que dichos actores promueven ocurra 
respetando las zonas de conservación ecológica del territorio (Santisteban, 2018).
 Los actores sociales que dinamizan y acrecientan la reconfiguración urbana del territorio, llevan a cabo la 
configuración de Morelos como una ciudad neoliberal (Filipe y Ramírez, 2016). Los actores responsables de crear las 
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condiciones territoriales para la urbanización desaforada del territorio morelense participan en un proceso de conformación 
de cuatro regiones urbanas en el estado (Tabla 4); mismas que tienden vertiginosamente a fusionarse en una sola mancha 
urbana, lo cual traería consigo una serie de implicancias socioambientales derivadas de la construcción desregulada del 
espacio urbano (Figura 3).

Ubicación Nombre de la región urbana Municipios que la conforman

Norte Altos de Morelos Tlalnepantla, Tlayacapan, Tepoztlán, y Totolapan

Poniente Cuernavaca Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y 
Xochitepec

Oriente Cuautla
Cuautla, Ayala, Yautepec, Atlatlahucan, Yecapixtla, 

Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amil-
pas, Temoac, Jantetelco y Jonacatepec

Sur Jojutla Jojutla, Puente de Ixtla, Zacatepec y Tlaltizapan

Tabla 4. Regiones urbanas en el estado de Morelos

FUENTE: Elaborada por el autor para la presente investigación

Figura 3. Configuración tendencial de regiones urbanas en el estado de Morelos

FUENTE: Elaborado por el autor para la presente investigación

Puebla
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Categoría 2. Descampesinización 
a) Implicancias socioambientales de los procesos de descampesinización

El crecimiento desaforado de la mancha urbana en el estado de Morelos ha representado un factor que presiona negativamente 
sobre los espacios rurales y la tradición agrícola de la región (Sánchez-Reséndiz, 2006). En este sentido, la construcción 
de unidades habitacionales, comercios, malls, gasolineras, restaurantes, casinos, hoteles y demás infraestructura urbana, 
se ha realizado a costa de las actividades agrícolas de las cuales subsistía una fuerza de trabajo campesina que ha tenido 
que ocuparse en el sector terciario o informal de la economía local o bien, migrar hacia otras zonas urbanas, conforme la 
urbanización del estado de Morelos avanza (Monroy-Ortiz, 2011).
 La tendencia de la urbanización del territorio y la consecuente proletarización de la población campesina del estado 
de Morelos se torna problemática respecto a los recursos hídricos de la región (Luna-Nemecio, 2021). Los procesos de 
descampesinización desplegados en Morelos se traducen en una transformación de los patrones sociales de consumo de 
agua; por ejemplo, en el oriente de Morelos, los porcentajes más altos de extracción de agua subterránea lo realiza, en primer 
lugar, el sector agroindustrial dedicado a la producción de flores de ornato y productos agrícolas para la exportación; y, en 
segundo lugar, se encuentra el consumo hídrico del sector público urbano (Tabla 5).

Actividad
Volumen extraído

(hm3/año) %

Agroindustrial 48.55 46.62

Público urbano 46.66 44.79

Industrial 6.06 5.82

Servicios 2.32 2.23

Múltiples 0.56 0.54

TOTAL 104.12 100

Tabla 5. Volumen de extracción de los recursos hídricos subterráneos en el oriente de Morelos

FUENTE: Elaborada por el autor para la presente investigación

Nota: El oriente de Morelos está comprendido por los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, 
Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Ocuituco, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Temoac, Tlatizapan de 
Zapata, Tlaquiltenango, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan

La tendencia con la que avanza el proceso de urbanización en el estado de Morelos se corresponde con la generación de una 
cultura del agua basada en el despilfarro y la contaminación (Ortega-Gaucin y Peña-García, 2016). Los consumos sociales y 
productivos que los diversos actores llevan a cabo del agua superficial y subterránea se ven incrementados conforme avanza 
la reconfiguración urbana del territorio.
 Las actividades agrarias en sí mismas no garantizan un bajo consumo ni la no contaminación del agua (Ávalos et al., 
2010); sin embargo, el consumo hídrico de las actividades comerciales e industriales que se despliegan en el estado de Morelos, 
se caracterizan por un alto consumo de los recursos hídricos, el cual conlleva a su sobreexplotación y contaminación.
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Categoría 3. Industrialización
Sobreexplotación y contaminación ambiental por los parques industriales

La construcción de Parques Industriales (PI) en el estado de Morelos ha representado una forma de impulsar el proceso de 
industrialización de la entidad (García-Garnica, 2006). La ubicación y nivel de importancia de los PI en el territorio morelense 
es diversa (Figura 4).  Estos enclaves productivos no han logrado articularse entre sí, ni han posibilitado la reconfiguración 
industrial del territorio; empero, sí han representado un factor de incidencia negativa sobre las condiciones socioambientales 
de la entidad.

Figura 4.  Ubicación y nivel de importancia de los Parques Industriales en el estado de Morelos

FUENTE: Elaborado por el autor para la presente investigación

Puebla

 La Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) fue el primer PI construido en el estado de Morelos; se encuentra 
ubicado en el Municipio de Jiutepec; no fue un proyecto industrial planeado ni financiado por el gobierno estatal (García-
Garnica, 2011) a contrapelo, y su creación fue resultado de la presión por parte de la burguesía nacional por deslocalizar la 
industria fuera de la Ciudad de México hacia las periferias de la Zona Metropolitana del Valle de México.
 De acuerdo con Ordoñez (2001a), la inversión del capital total en CIVAC para 1974 fue de 709 millones de pesos, 
y empleaba una fuerza de trabajo superior a los tres mil trabajadores. El Parque Industrial de CIVAC ha llegado a albergar 
a más de 30 industrias, siendo las más importantes la empresa automotriz japonesa Nissan, la industria Syntex dedicada 
a la producción de hormonas sintéticas, y las empresas Química Mexicana y Laboratorios Julián de México dedicados a la 
industria farmacéutica. Este tipo de industrias han representado la devastación y sobreexplotación de los recursos hídricos 
de la región al utilizar grandes cantidades de agua para producir y al contaminar los cuerpos de agua superficiales y el suelo 
con toda la serie de desperdicios tóxicos que se excretan sobre el territorio (Robles-Valderrama, 2009).
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 Respecto a la fuerza de trabajo proletarizada que se emplea en CIVAC, cabe señalar que 52% provenía del estado 
de Morelos, mientras que 48% restante provenían del Estado de México, Guerrero y de la Ciudad de México (Ordoñez, 
2001a); tales ponderaciones han disminuido una vez que las empresas instaladas en CIVAC llevan a cabo una modificación en 
la composición orgánica de capital que resulta en la automatización de los procesos productivos. Por lo tanto, CIVAC no se 
puede considerar como una fuente generadora de empleo (Ordoñez, 2001b). 
 La mayor parte de las empresas instaladas en CIVAC importan sus insumos de otras entidades, por lo que las ramas 
productivas complementarias que esperaban encontrar en CIVAC no se ven dinamizadas y, por lo tanto, no encuentran un 
mercado para la venta de sus respectivos productos.
 Más que un centro dinámico y creador de un mercado local que apuntale la acumulación de capital industrial en el 
estado de Morelos, CIVAC es un factor negativo para el presupuesto público federal, estatal y municipal. Además, este Parque 
Industrial genera una mayor concentración urbana y un deterioro ecológico sobre los recursos naturales de las localidades 
ubicadas en las periferias del parque industrial (Robles-Valderrama, 2009).
 En el oriente del estado de Morelos también se han emplazado PI como un intento de apuntalar la reconfiguración 
industrial del territorio. Por ejemplo, en el municipio de Ayala se construyó el Parque Industrial de Cuautla (PIC), en el que 
se proyectaba que más de cien empresas manufactureras podrían ser albergadas (García, 2009). Sin embargo, para el año 
2020, no había logrado albergar a más de una veintena. Como efecto secundario de la operación del PIC, se ha producido 
una urbanización de tierras ejidales para la construcción de las naves industriales, dos enormes unidades habitaciones y dos 
centros educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 Hacia fines de los años noventa se construyó el Parque Industrial Burlington en el municipio de Yecapixtla, dentro del 
cual se desarrollaron empresas dedicadas a la industria textil, agroindustrial y farmacéutica. Es en Yecapixtla, precisamente, 
donde en 2019 se llevará a cabo la construcción del Parque Industrial DIVE, el cual está enfocado en la generación de un 
cluster para la producción de energía, la industria automotriz, farmacéutica y cosmética.
 La construcción y planeación de PI en Morelos ha significado la generación de diversos efectos sociales y ecológicos 
que distan mucho de las bonanzas proyectadas por quienes les han promovido. En primer lugar, porque se ha producido el 
despojo de tierras ejidales aledañas para la urbanización y la proletarización de la población campesina que son incorporados 
a los procesos productivos de los referidos PI. En segundo lugar, la operación de los PI en Morelos ha implicado la instalación 
de empresas de alto consumo hídrico, pues el perfil que han seguido los Parques Industriales se ha ido orientando hacia el 
sector automotriz, textil y farmacéutico, es decir, hacia tres de las ramas productivas que requieren de grandes cantidades 
del vital líquido para producir sus respectivas mercancías (García-Garnica, 2011).
 Los PI que actualmente se encuentran operando en el estado de Morelos no han logrado reconfigurar por completo 
la vocación económica de la región hacia la industrialización (García-Garnica, 2006). Sin embargo, empresas como Coca-Cola 
Femsa, Continental y Saint Gobain sí han logrado consolidarse dentro del territorio morelense y, desde allí, posicionarse en 
el mercado nacional y mundial a costa de la explotación de la naturaleza, principalmente los recursos hídricos subterráneos 
de Morelos.
 Los PI que se han instalado o que se proyectan en Morelos han contribuido a la contaminación del territorio. Más allá 
de la exhalación de grandes contaminantes al ambiente por medio de las enormes chimeneas que expulsan gases tóxicos en 
el aire, dada la falta de infraestructura de drenaje y de plantas de tratamiento adecuadas para eliminar los residuos tóxicos 
de las aguas utilizadas para la producción, éstas van a parar a las barrancas y ríos o, en el mejor de los casos, descargan en el 
drenaje público. Esta situación significa un riesgo ecológico y sanitario, en tanto que las plantas de tratamiento municipales 
no cuentan con la tecnología para poder eliminar metales pesados o algún otro tipo de agente nocivo del agua, lo que genera 
un impacto negativo sobre el ambiente y la salud de las personas (Hernández et al., 1995).
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Categoría 4. Residuos sólidos
Problemas socioambientales ligados a la generación de residuos sólidos

En el estado de Morelos se pueden ubicar 34 tiraderos a cielo abierto y 4 rellenos sanitarios (Figura 5). Dada la falta de 
infraestructura para la recolección de basura y la ausencia de plantas de reciclado en la entidad, la reconfiguración urbana 
e industrial del territorio morelense ha generado un problema referente a la producción de residuos sólidos (García-Salinas 
et al., 2020). 
 Un caso emblemático de este fenómeno es el Tiradero de basura a cielo abierto “La Perseverancia”, el cual se ubica 
al sureste del municipio de Cuautla. Las 27 hectáreas que conforman el tiradero de basura a cielo abierto “La Perseverancia” 
representa un problema para el ambiente y condiciones de vida de la población que habita en Morelos (Jiménez, 2018). En 
dicho espacio se depositan más de 950 toneladas diarias de basura proveniente, principalmente, de Cuernavaca, Cuautla, 
Jiutepec y Temixco y un aproximado de 80 toneladas que la Ciudad de México exporta al territorio morelense (Ochoa, 2017).

Figura 5.  Localización de rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto en Morelos

FUENTE: Elaborado por el autor para la presente investigación
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 La cantidad de residuos sólidos depositados en “La Perseverancia” se ha incrementado conforme la urbanización 
e industrialización de la región y de su periferia se desarrolla. Dicha práctica representa un riesgo socioambiental para el 
estado de Morelos, pues los lixiviados, la evaporación, suspensión y dispersión de componentes orgánicos, benceno, tolueno, 
xileno y etilbenceno, así como la fauna nociva generada a partir de las condiciones de insalubridad que predominan en el 
tiradero a cielo abierto, terminan por producir un ambiente y unas condiciones de vida que impactan negativamente sobre 
la salud de los trabajadores de “La Perseverancia” y los pobladores de las colonias circunvecinas (Velázquez y Zehla, 2018).
El tiradero de basura a cielo abierto “La Perseverancia” representa un problema para las condiciones biofísico-químicas del 
estado de Morelos, en tanto que no existe algún tipo de restricción para que las montañas que hoy en día se levantan en 
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el basurero sigan generando la gran cantidad de lixiviados que se infiltran al subsuelo y que terminan por contaminar los 
recursos hídricos subterráneos, en tanto que estos están a escasos metros del nivel de suelo.

Categoría 5. Agroindustria
 Sobreexplotación y contaminación por actividades agroindustriales

La tradición agrícola que históricamente ha caracterizado a los municipios que integran al estado de Morelos se ha orientado 
hacia la construcción de invernaderos y viveros (Ávila, 2016). A partir de esta base agroproductiva, se generan prácticas de 
monocultivo que son exportadas hacia el interior del país y el extranjero (Bastián y Vargas, 2015). La productividad agrícola 
en Morelos está destinada a abastecer a un mercado nacional e internacional y no local o de autoconsumo; la alta demanda 
de agua para el cultivo de productos agrícolas implica que se tengan que perforar pozos —con y sin registro en el Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA)— o conectarse a alguna fuente superficial del agua para abastecerse del líquido en la 
cantidad y calidad necesaria para la producción agrícola.
 En los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jojutla y Ocuituco es en donde mayormente ha predominado 
este tipo de producción agroindustrial; lo cual se ha traducido en una sobreexplotación de los recursos hídricos en tanto 
que los sistemas de riego —supuestamente más eficientes que las técnicas tradicionales de cultivo— han significado un uso 
intensivo y contaminación del agua.
 Los invernaderos y viveros —como forma de producción agroindustrial— no sólo significan un problema 
socioambiental en tanto que promueve la sobreexplotación de los recursos hídricos de la región; sino que, también, son un 
factor de contaminación del agua y suelo por los químicos utilizados como fertilizantes o plaguicidas, mismos que van a parar 
a alguna de las barrancas, canales de riego o cuerpos superficiales de agua (Bejarano, 2017). 
 Las unidades de producción basadas en invernaderos y viveros ocupan grandes concentraciones de químicos para 
fertilizar o eliminar plagas de los cultivos. Para 2009, se tenía estimada una cantidad de 1,900,500 kilos de plaguicidas obsoletos 
distribuidos en la entidad (Romero-Torres et al., 2009). Por ejemplo, en diversos invernaderos de floricultivo instalados en 
los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco, se han logrado identificar el uso de 23 sustancias activas de 
insecticidas entre los que destacan endusulfán, diazinón, metamidofos, oxamilo, permetrina, abermectina, imidacloprid, 
ometoato, paratión metílico, metomilo, metalaxil, triforine, iprodione, clortalonil, captán, triadimefon, mancozeb, tiofanato 
y carbofurán.
 En la actividad agroindustrial que predomina en la región se utiliza el glifosato como principal herbicida; el insecticida 
que más se utiliza en los invernaderos de la región es la abamectina; y el fungicida de mayor uso regional es el mancozeb 
(Schilmann, et al., 2010). El uso indiscriminado de este producto ha generado diversos efectos nocivos sobre la salud de 
las y los trabajadores que laboran diariamente en los invernaderos que tupen paulatinamente las otrora tierras de cultivo 
tradicionales.
 De forma paralela, en el estado de Morelos se han desarrollado diversos procesos agroindustriales que por su lógica, 
dinámica y estructura resultan ser un problema para la región en lo que respecta a la sobreexplotación y contaminación 
del agua. Un primer caso es la dinámica hidroagrícola que se ha configurado en Tetela de Volcán, la cual ha dejado de estar 
orientada a la producción de bienes de consumo local para convertirse en uno de los principales puntos de exportación de 
aguacate y durazno. Esta actividad productiva ha implicado la privatización y sobreexplotación del río Amacuzac, que afecta 
a los habitantes de las localidades que están “aguas abajo” de Tetela del Volcán: Jantetelco, Temoac, Jonacatepec, Axochiapan 
y Zacualpan de Amilpas, y que genera una serie de conflictos socioambientales a partir de la disputa territorial por el control 
del agua y por la articulación de un sistema de dotación de agua para las actividades agroproductivas y consuntivas a través 
de 22 km de mangueras y una serie de cajas de agua.
 En Tetela del Volcán se ha generado un problema respecto al uso indiscriminado de los recursos hídricos para la 
actividad agroindustrial, en tanto que, sin contar con un título de concesión emitido por la Comisión Nacional del Agua 
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(CONAGUA) ni algún otro tipo de regulación ambiental, las prácticas agroindustriales de dicha comunidad han generado una 
serie de conflictos socioambientales y una depredación de los recursos hídricos (Duarte y Velázquez, 2015).
 En Tetela del Volcán se ha proyectado la instalación del Centro Logístico Agroalimentario Tetela; el cual busca 
acaparar la producción y comercialización agrícola de la región, que genera una serie de problemas económicos para los 
agricultores de la localidad en tanto que estarían viéndose afectados por formar parte de un comercio por intermediarios 
(Saldaña, 2014). Además, el impacto sobre los recursos hídricos sería aún mayor a los que ya se tienen por las propias 
prácticas agrícolas y de gestión de los recursos hídricos, pues se tendrían que incrementar los volúmenes de agua explotados 
para poder aumentar la productividad agrícola y lograr abastecer el mercado al que ha sido proyectada la operación del 
Centro Logístico.
 En un sentido similar, en Morelos se ha ofertado la construcción del Agroparque Yecapixtla; el cual fue pensado 
durante la administración de Graco Ramírez como un espacio mediante el cual se podrán comercializar diversos productos 
cultivados en la región hacia el mercado de Estados Unidos, Canadá, Europa y Medio Oriente. Esta exportación de agua bajo 
la forma de la productividad agrícola, significa una sobreexplotación de los recursos hídricos y su posible contaminación en 
tanto que no se encuentra especificado el tipo de tecnología que se empleará para el cultivo; es decir, no existe claridad si se 
producirá con semillas genéticamente modificadas o se utilizarán productos de alta toxicidad.
 La actividad agroindustrial que se perfila en el estado de Morelos significa un problema de índole socioambiental 
una vez que devastaría las condiciones de producción y comercialización agrícola ante la reconfiguración de la productividad 
agrícola hacia un sentido propiamente capitalista (Ayala, 2014). Esta reconfiguración agroindustrial del territorio impulsará 
la proletarización de la población campesina y una sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos aún mayor que 
la que ya se ha tenido por las actividades agroindustriales y la propia dinámica urbana.

Discusión

Durante el neoliberalismo mexicano, en el estado de Morelos se ha llevado a cabo una reconfiguración urbana e industrial del 
territorio. Este proceso ha sido abordado por autores como Martínez et al. (2015), quienes han observado las tendencias a 
la conformación de una crisis socioambiental en tanto que el crecimiento desaforado de núcleos urbanos de la entidad y la 
promoción de diversas actividades industriales y agroindustriales han convergido hasta devenir en una crisis socioambiental.
En este sentido, los resultados del presente estudio muestran como en el estado de Morelos se han desarrollado ciertas 
dinámicas socioterritoriales cuya especificidad está en la contaminación y en la sobreexplotación intensiva actual y 
probable de los recursos naturales (Flores y Vargas, 2014). La reconfiguración urbana e industrial del territorio morelense 
ha significado la generación de una serie de escenarios de riesgo y vulnerabilidad ante la destrucción voraz del territorio 
y de los recursos naturales contenidos en éste; por lo que este estudio estaría arribando a conclusiones similares que las 
planteadas por Barreda (s/f). En este sentido, se constata la tendencia que presenta Morelos en convertirse en una región 
de emergencia socioambiental según la definición de Barreda y García-Barrios (2021).
 El proceso de urbanización desaforada del estado de Morelos se ha distinguido por la construcción de viviendas, 
unidades habitacionales, centros comerciales, tiendas de conveniencia, restaurantes, supermercados, casinos, gasolineras, 
hoteles y sobre zonas donde no existe el uso de suelo correspondiente (Escandón et al., 2018). Esta urbanización del territorio 
puede compararse con la dinámica del crecimiento disruptivo y acelerado de la mancha urbana de la Zona Metropolitana del 
Valle de México (Lara et al., 2017); por lo que, en el estado de Morelos, se puede estar produciendo un fenómeno territorial 
similar al investigado por Fernández y de la Vega (2017).
 La razón de este crecimiento del espacio urbano construido, podría ser explicado a partir de los argumentos planteados 
por Monroy (2011), para quien la entidad se ha urbanizado al ser una fuente de empleo y residencia para la población 
que actualmente habita en sistema central de ciudades de México (Monroy, 2011). O bien, el proceso de urbanización e 
industrialización que actualmente se despliegan en el estado de Morelos podría ser explicado por las dinámicas de inversión 
de capital, tal y como apuntan Téllez y Sánchez-Salazar (2018).
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A pesar de no contar con estudios críticos que detallen el grado de riesgo y vulnerabilidad socioambiental que ha tenido 
la reconfiguración urbana e industrial del estado de Morelos, es importante mencionar que dicho proceso territorial ha 
producido la devastación ambiental de la entidad (Barreda, s/f; Peña y Ocampo, 2018). Este diagnóstico es convalidado 
por el estudio de Barreda (2009); y entra en contraposición con investigaciones como la de Vargas (2009) y la de Vargas y 
Bastián (2018) para quienes no sólo no existe tal crisis ambiental en Morelos; sino que los problemas ambientales que, según 
estos autores, se presentan de manera aislada y desarticulada, son efecto de la falta de desarrollo.
 Por todo lo anterior, la reconfiguración urbana e industrial del territorio morelense puede verse como un fenómeno 
espacial que tiende vertiginosamente hacia la conformación de una región de emergencia ambiental. Esta amenaza se 
complementa con la promoción de megaproyectos (Ibarra, 2012) y la construcción de megainfraestructuras que representan 
un virtual o efectivo impacto negativo sobre los recursos naturales de la entidad, por ejemplo, el Proyecto Integral Morelos 
(González, 2020).

Conclusiones

A partir del análisis documental llevado a cabo ha quedado establecido que en el estado de Morelos se ha desplegado un 
proceso de urbanización e industrialización con grandes implicancias negativas para el ambiente. En ese sentido, la entidad 
se encuentra en riesgo inminente de convertirse en una región de emergencia socioambiental.
 En este sentido, la presente investigación logró identificar los principales problemas socioambientales derivados 
del avance de la mancha urbana y de los procesos e intentos de industrializar a la entidad. El estudio logró reconocer las 
tendencias desarrollistas que en términos del espacio urbano construido y la promoción de parques industriales y actividades 
agroindustriales han generado diversas amenazas a la seguridad socioambiental de Morelos.
 En conclusión, que en el estado de Morelos existen ciertas amenazas ambientales producidas por la reconfiguración 
urbana e industrial del territorio. Estos riesgos ecológicos tienden hacia una fractura metabólica en los determinantes 
biofísicos y sociales necesarios para la reproducción de la biodiversidad y población morelense.
 Es por todo lo anterior que se puede establecer que el estado de Morelos avanza peligrosamente a convertirse en una 
región de emergencia socioambiental, tal y como ha ocurrido con territorios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Guanajuato, 
Tula-Hidalgo y la región Lerma-Chapala, los cuales son sitios con graves impactos ecológicos que degradan la salud de las 
personas como producto del complejo entretejido de corredores urbano-industriales, redes de comunicación y transporte 
multimodal, plantas termoeléctricas, rellenos sanitarios y minas a cielo abierto que abundan en dichos espacios geográficos.
Como tareas pendientes para futuras investigaciones, queda hacer una investigación de corte cuantitativo en el que sean 
corroboradas las tendencias y procesos que aquí se presentaron como parte de la descripción de los problemas ambientales 
que le ponen en riesgo de ser una región de emergencia ambiental.
 El estudio aquí presentado sugiere las siguientes líneas de investigación y áreas de oportunidad a ser atendidas en 
el futuro: 1) el diseño de una política urbana y el ordenamiento territorial para la construcción de ciudades sostenibles y 
resilientes; 2) identificación de escenarios de vulnerabilidad y desigualdad social  y  el  incremento  de  la  pobreza  por  la  
devastación ambiental del territorio morelense; 3) investigación en torno a las dinámicas y patrones espaciales de consumo 
de recursos naturales en Morelos. Estas nuevas líneas de la investigación urbana planteadas deberán hacerse primero en el 
nivel teórico; y, posteriormente, plantear estudios empíricos en distintos contextos y con diferentes personas y equipos para 
poder abordar el análisis territorial de emergencias socioambientales.
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