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Presentación  

 

El presente libro intitulado Tendencias y retos de la geografía en América Latina en el siglo 

XXI : una perspectiva desde el VII CGAL, es un producto derivado del 7° Coloquio 

Geográfico sobre América Latina, celebrado en desde hace ya dos décadas en la Facultad de 

Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, convocando con el eje 

temático sobre ñLas Tendencias y retos de la Geograf²a en Am®rica Latina en el siglo XXIò  

El propósito de dicho evento, fue contribuir al fortalecimiento del gremio geográfico 

latinoamericano, a través de redimensionar la participación inter- disciplinaria e 

interinstitucional para la solución de las problemáticas territoriales a escala regional de 

América Latina. 

A través de la reflexión y análisis de las profundas transformaciones que se están generando 

en la región, los ponentes participantes de México, Cuba y Brasil, ofrecieron diversos 

estudios sistematizados desde sus respectivas visiones disciplinarias y enfoques 

metodológicos, con una mirada inclusiva, participativa de los saberes, fomentando el diálogo 

y propiciando la vinculación de  redes de colaboración, buscando en el eco y contraste de 

opiniones, la orientación más conveniente. 

Sin lugar a dudas eventos como este, contribuyen a fortalecer la producción científica, que 

implica discutir alternativas se solución a problemáticas existentes de la sociedad actual, 

todas sus dimensiones, significando un verdadero reto para el siglo XXI. 

 

Dr. en C. A. Francisco Zepeda Mondragón  

Director de la Facultad de Geografía, UAEM 



 

Introducción 

El propósito del presente libro es el difundir los aportes de los investigadores que participaron 

en el VII Coloquio Geográfico de América Latina, evento que forma parte de la tradición 

académica de la Facultad Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Su estructura contempla siete capítulos: en el primero denominado Origen y devenir histórico 

del Coloquio Geográfico sobre América Latina de la Facultad de Geografía de la UAEM de 

los autores Carlos Reyes Torres,  Agustín Olmos Cruz y Fernando Carreto Bernal, integrantes 

del Cuerpo Académico en Educación y Enseñanza de la Geografía, da cuenta del origen de 

los Coloquios Geográficos de AL, estableciendo sus etapas de desarrollo desde 1993 al 2014, 

caracterizando sus comités organizadores, ejes temáticos, así como la representación de los 

ponentes de las instituciones y países participantes. La relevancia de estos estudios radica en 

la recuperación de la historia de los eventos para fomentar la identidad y sentido de 

pertenencia con la disciplina y con la institución. 

En el segundo cap²tulo ñEstudio de los Procesos de Hundimientos en el Noreste del 

Municipio de Toluca, Estado de Méxicoò de Luis Miguel Espinosa Rodríguez y Ana Karen 

Rivera Alfaro, desarrollan una caracterización de los procesos de hundimiento relacionados 

con la extracción de agua en el sector Noreste del municipio de Toluca en el Estado de 

México. De manera particular se centra la atención en la localidad de San Pedro Totoltepec 

de la cual se tienen evidencias de procesos de esta tipología desde el año 1999 cuando se 

comenzó a sistematizar la información referente a esta zona. 

El tercer cap²tulo ñAn§lisis Espacial de la Distribuci·n Biogeogr§fica, de Ćrboles y Arbustos 

Medicinales en el Valle de Malinalco, M®xicoò de Jesús Gastón Gutiérrez  Cedillo, José 

Isabel Juan Pérez María Cristina Chávez Mejía3 y Erik Villarreal Hernández.  La  

investigación se enfocó al análisis espacial de la distribución de árboles y arbustos 

medicinales en el Valle de Malinalco, Estado de México; evaluando la problemática 

ambiental relacionada con la extracción de las especies, que  realizan los habitantes. 

 Para el cuarto cap²tulo ñEvaluación del Peligro de Contaminación del Agua Subterránea. 

Acuífero del Valle de Toluca, Méxicoò de  José Luis Expósito Castillo, Ma. Vicenta Esteller 

Alberich., Carolina Massiel Medina Rivas, Juan Manuel Esquivel Martínez y José Emilio 

Baró Suárez., la investigación se centró en la fue evaluación del peligro de contaminación 



 

del agua subterránea del acuífero del Valle de Toluca para ofrecer una herramienta que 

favorezca el manejo sostenible del acuífero, a través de la cartografía de la vulnerabilidad del 

sistema empleando una modificación del método de vulnerabilidad WATER diseñado para 

acuíferos multicapas.  

El quinto cap²tulo ñAplicación de los SIG y Análisis Multicriterio para el Diseño Óptimo de 

Redes de Monitoreo del Nivel Piezométrico. Acuífero del Valle de Toluca, Méxicoò de Juan 

Manuel Esquivel Martínez, José Luis Expósito Castillo y María Vicenta Esteller Alberich. El 

resultado principal de la investigación se centró en  desarrollar un método para el diseño 

óptimo de la red de monitoreo del nivel piezometrico (cantidad) con base en el SIG y el 

análisis multicriterio, considerando como estudio de caso el acuífero del Valle de Toluca 

(AVT). 

En el sexto cap²tulo ñCultura, Historia y Construcción de Paisaje. Diferencias en las Formas 

de Apropiación del Espacio entre Menonitas y Mestizos de Chihuahua, Méxicoò. de Luis 

Carlos Bravo Peña, Lara C. Wiebe, María Elena Torres Olave y Cicilian L wen Sahr. 

El s®ptimo cap²tulo ñAplicación de la Teoría Fundamentada a los Principios y Aprendizaje 

de la Geograf²aò de Carlos Constantino Morales Méndez 

El octavo y último capítulo ñPropuesta para la Articulación del Área Socioeconómica del 

Plan de Estudios ñEò de la Licenciatura en Geograf²a de la UAEMò de Bonifacio Pérez 

Alcántara, Fernando Carreto Bernal y Carlos Reyes Torres 

Finalmente, el Cuerpo Académico en Investigación Educativa a través de su propuesta del 

Departamento en Estudios de Geografía en América Latina, suma un esfuerzo más al 

promover el desarrollo de la disciplina geográfica latinoamericana con los frutos el VII 

Coloquio Geográfico de AL.  
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Capítulo I 

Origen y devenir histórico del Coloquio Geográfico sobre América Latina de la 

Facultad de Geografía de la UAEM 

Carlos Reyes Torres* 

Agustín Olmos Cruz*  

Fernando Carreto Bernal*  

 

Con la novena edición del Simposio MexicanoïPolaco celebrada en 1993, la Facultad de 

Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) organiza el ñPrimer 

Coloquio Geogr§fico sobre Am®rica latinaò, como una respuesta a las demandas que 

estudiosos de la geografía habían venido vertiendo en el sentido de contar con espacios que 

dieran cabida a los investigadores que deseaban mostrar sus inquietudes y puntos de vista 

dentro del campo geográfico y para discutir problemáticas de Latinoamérica y la 

visualizaci·n de soluciones para las mismas. Hay que hacer notar que ñeste [encuentro para 

debatir sobre alguna temática específica de la ciencia geográfica] ha enriquecido 

notablemente el intercambio y las posibilidades de colaboración y de discusión, entre 

investigadores interesados en la problemática latinoamericana, sean estos americanos o 

europeos, sobre todo en lo que se refiere a los grandes cambios ambientales y socio-

económicos que aquejan y modifican el panorama geográfico del planeta y en especial de 

Am®rica Latinaò (UAEM, 1993). 

El Coloquio Geográfico es un evento académico internacional que se realiza desde hace 21 

años y que tiene como misión ser un espacio de reflexión y análisis en cuestiones vinculadas 

a América Latina, referidas a la organización espacial de las actividades humanas, la 

planeación ambiental, el conocimiento del territorio -de sus recursos, la toma de decisiones 

y gestión de los mismos; la resolución a problemas relacionados con la planeación geográfica 

integral, la ordenación del territorio y la evaluación de riesgos e impacto ambiental, así como 

el planteamiento de alternativas de solución a problemas como la pobreza, la marginación, 

la desigualdad social y territorial y el uso irracional del suelo, entre otros. 

      

* Profesores investigadores del Cuerpo Académico en Investigación Educativa y fundadores del 

Departamento de Estudios Geográficos de AL de la Facultad de Geografía de la UAEM. 
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El Coloquio Geográfico se realiza en busca de soluciones a problemas en común que 

presentan los diferentes territorios de América Latina y que se reflejan en la contaminación 

ambiental, la perdida de la capa vegetal, la erosión, la pobreza de millones de personas, las 

carencias de salud y educación, la pérdida del potencial de autosuficiencia material y 

alimentaria. Todos ellos fenómenos deliberados o inconscientemente inducidos para lograr 

una eficiencia económica estrechamente concebida y acelerada por la competitividad 

internacional, por el consumismo y por la modernización como fines en sí mismos. Ante 

estos escenarios es necesario identificar, caracterizar y analizar las causas del crecimiento 

desequilibrado que han sufrido los territorios a diferentes niveles, escalas y procesos, buscar 

solos o en colectividad, los trazos, las pistas, los símbolos, que nos lleven a la construcción 

de un mundo, a veces vivido, a veces soñado, donde confluyan la equidad con la vida 

cotidiana, la ciencia y la tecnología con el consumo responsable, la moral con la política, la 

historia con la formación de un nueva cultura cívica ambiental. Debemos hallar la necesaria 

alianza, la suma de esfuerzos y voluntades de profesionistas confiables y comprometidos, de 

organismos civiles que actúen con ética, de grupos de productores responsables y de personas 

sensibles de la industria y el gobierno, para buscar alternativas de solución a los problemas 

actuales que enfrenta la sociedad Latinoamérica, hasta alcanzar su desarrollo con equidad, 

sin pretender la formación de nuevos dogmas u ortodoxias (UAEM, 2010). 

Desarrollo del Coloquio Geográfico sobre América Latina 

El Coloquio Geográfico sobre América Latina se ha realizado en la Ciudad de Toluca 

México, teniendo como sede la Facultad de Geografía de la UAEM. Desde 1993 hasta el 

2014 se han efectuado 7 Coloquios, caracterizados por la celebración de conferencias 

magistrales, mesas de discusión, sesión de carteles y presentaciones de libros. Lo 

significativo de este acontecimiento, es que a partir del primer Coloquio Geográfico se ha 

llevado una continuidad de dos eventos al mismo tiempo, el Simposio MexicanoïPolaco y el 

Coloquio Geográfico sobre América Latina, con una tradición que se ha vuelto esencial para 

nuestra institución en el sentido de poder entablar relaciones con países de América y Europa 

interesados en la realización de estudios aplicados a la problemática territorial 

latinoamericana desde las diferentes orientaciones disciplinarias y sus enfoques 

metodológicos. Es importante señalar que ambos eventos han venido adquiriendo un 

verdadero prestigio y una aceptación entre la comunidad científica internacional. 
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La importancia que tiene este evento académico es que reúne a la comunidad geográfica de 

estas regiones del mundo, así como a profesionales de disciplinas relacionadas e interesadas. 

En marzo de 2012 el Coloquio Geográfico sobre América Latina fue consumado en Paraná, 

Provincia de Entre Ríos de la República Argentina, por la carrera de Geografía de la Facultad 

de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

(UADER).  

Propósitos y finalidades del Coloquio  

El propósito del Coloquio Geográfico es reunir especialistas del campo de la Geografía y 

ciencias afines, para discutir los desafíos que enfrenta América Latina en la globalización 

desde una mirada inclusora, participativa y democratizadora de los saberes, fomentando el 

diálogo y el establecimiento de redes de colaboración académica. 

La finalidad del Coloquio Geográfico es constituir un espacio de reflexión en el cual se 

participe en el compromiso de sostener una agenda de debate y difusión de saberes que 

aporten críticamente en la transformación de la realidad latinoamericana; propiciar la 

consolidación y el establecimiento de redes de colaboración académica para difundir 

actividades de investigación, docencia y extensión en el campo de la Geografía; promover 

un ámbito para el debate acercando las nuevas miradas teóricas de Geografía sobre temas 

que ocupan y preocupan a la Geografía en el marco de América Latina; reconocer los avances 

teóricos y metodológicos de la Geografía como alternativa para enfrentar los graves 

problemas en América Latina, así como, contribuir al fortalecimiento de la ciencia 

geográfica. 

El Primer Coloquio Geográfico sobre América Latina se titul· ñCambios en los Espacios 

Rurales y Urbanos de Am®rica Latina en el Contexto de la Globalizaci·nò, el Comit® 

organizador estuvo constituido por una Comisión Coordinadora General, encargada de 

garantizar el espacio para el diálogo, la discusión y la reflexión sobre las temáticas del 

Coloquio, estuvo conformada por catedráticos, autoridades y estudiantes de la Facultad de 

Geografía de la UAEM (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Comité organizador del Primer Coloquio Geográfico de América Latina 

 

Comisión Coordinadora General. 

Coordinador y 

Secretario General 

Editores 

Á Orlando Chacón López 

Á Mercedes Cárdenas 

Boyasbeck 

Á Inocencia Cadena Rivera 

Á Camilo Cámara Uscanga 

Á Jaime H. Graniel Graniel 

Á Ma. Arcelia González Trapaga 

Á Gerardo Jiménez Bueno 

Á Carlos Morales Méndez  

Á Efraín Peña Villada 

Á Carlos Reyes Torres 

Á Virginia Santana Juárez 

Á Georgina Sierra Domínguez 

 

Á Delfino Madrigal 

Uribe 

Á Vicente Peña 

Manjarrez 

 

 

Á Antonio Iturbe Posadas 

Á Leonardo Mendoza 

Reyna 

Á Francisco Reyna Sáenz. 

Á Gloria Trejo Dzib. 

 

Coordinador de la edición 

Á Sergio Franco Mass. 

 

Colaboradores 

Á Homey Rojas de Vertiz 

Á Marina Vázquez 

Guadarrama 

Á Olga Sedano Valdez  

Á Rosa Ma. Sandoval 

Beltrán. 

Fuente: MEMORIA del Primer Coloquio Geográfico sobre América Latina y IX Simposio Mexicano ïPolaco. 

 

Ejes temáticos  

El Coloquio Geográfico sobre América Latina aborda varios ejes temáticos, entre ellos: 

Nuevos paradigmas de la Geografía; Orientaciones disciplinarias y enfoques metodológicos 

en la ciencia geográfica; Geografía física y medio ambiente; Evaluación y gestión de riesgo; 

Procesos geográficos, socioeconómicos y espaciales; Ordenación y gestión sustentable del 

territorio; Desarrollo urbano y regional; Población y economía; Impacto ambiental en las 

ciudades; Equipamiento e infraestructura urbana; Políticas de desarrollo urbano y regional; 

Modelos innovadores en la enseñanza de la geografía y análisis geográfico del ámbito 

educativo; Aplicaciones geotecnológicas ambientales; Riesgos naturales e impacto 

ambiental; Pobreza, exclusión y vulnerabilidad socio territorial; Desarrollo humano y salud; 

Nuevos desafíos para la Geografía política; Áreas protegidas y servicios ambientales; Cultura 

y territorio; Seguridad alimentaria; Desarrollo y aplicaciones de la ciencia y tecnología 

geográfica; Geografía industrial, de la innovación y el conocimiento; Procesos urbanos y 

rurales; Geografía ambiental y desarrollo sustentable; Geografía de los servicios; Geografía 

cultural; Geografía política; Geografía económica; Geografía urbana; Geografía rural; Teoría 

y metodología de la Geografía; Geografía social, temas libres entre otros. 

Los temas de estudio han versado sobre el uso de suelo, las dinámicas demográficas, el 

análisis de procesos de gobernanza y desarrollo local de las ciudades latinoamericanas; el 
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papel de la Geografía como ciencia "puente" en el contexto de crisis ecológica global; el 

estado teórico y conceptual de la disciplina en Latinoamérica; la geografía ambiental; las 

tendencias innovadoras en la enseñanza de la geografía; los procesos socioeconómicos y 

culturales en el desarrollo territorial; el ordenamientos territorial en el desarrollo sustentable 

del siglo XXI; territorio y salud; estudios sociodemográficos territoriales; procesos urbano 

metropolitanos, en América Latina; nuevas tecnologías en la investigación geográfica del 

siglo XXI, entre otros. 

Instituciones internacionales y nacionales que han participado en el Coloquio 

Geográfico sobre América Latina 

El Coloquio Geográfico sobre América Latina ha contado con la presencia de destacados 

especialistas procedentes de diversas latitudes de América y Europa: Cuba, Chile, Brasil, 

Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Costa Rica, Argentina, Venezuela, 

Colombia, Puerto Rico y México, así como de Polonia, Israel, España: El idioma oficial del 

evento es el español, portugués e inglés. Entre las instituciones internacionales y nacionales 

participantes están (Cuadros 2 y 3): 

Cuadro 2. Instituciones internacionales que han participado en el Coloquio Geográfico sobre 

América Latina 

País Institución 

 

Argentina 

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Comahue. 

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Catamarca. 

Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional del Centro. 

Universidad Provincial de la Rioja. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, UNICEN.  

Facultad de Cs Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires Argentina. CONICET. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Universidad Nacional del Litoral, FHUC. Santa Fe.  

Universidad Católica de Santa Fe, FCTyA. Santa Fe. 

Universidad Nacional de Luján (UNLu). Provincia de Buenos Aires. 

Universidad Nacional de La Plata. 

Universidad Aut·noma de Entre R²osò. UADER. 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral ï Unidad Académica Río Gallegos. 

Universidad Nacional del Comahue. Neuquén.  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales. UADER. 

Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE). Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP). 
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Facultad de Agronomía/ CIISAS . 

Facultad de Ciencias Humanas/CESAL/Nodo CONICET. 

Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y  

Centro de Investigaciones Ambientales, FAUD, UNMdP ï CONICET. 

Ciencias Sociales (UNLP-CONICET).  

Departamento de Geografía ï Universidad Nacional de Tucumán.  

Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca- 

Pcia. Buenos Aires. 

Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad 

Nacional de Córdoba. 

Departamento de Geografía. Centro de Estudios de Integración Regional CEIR. 

Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. 

Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,  

Departamento de Geografía de la FHA y CS. ï UADER. 

Instituto de Investigaciones Geo-históricas- CONICET-UNNE. 

Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT). 

Instituto de Geografía - Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE). 

Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 

Instituto de estudios de Geografía Universidad Nacional de Tucuman.  

Escuela Normal Superior NÁ 32 ñJos® de San Mart²nò  Santa Fe- Argentina. 

Escuela Ense¶anza Media NÁ 440 ñSim·n de Iriondoò  Santa Fe- Argentina. 

Licenciatura en Geografía Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. 

UADER Universidad Nacional del Nordeste. 

Grupo de Estudios Geográficos de la Cuenca del Río Luján (GECLU) Universidad 

Nacional de Luján.  

Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Territoriales de San A. de Giles. 

Grupo de Estudios sobre Población y Territorio (GESPyT). Facultad de Humanidades. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Territoriales de San A. de Giles. 

Programa de Estudios Geográficos (PROEG) Universidad Nacional de Luján.  

 

Cuba 

Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias. 

Instituto de Planificación Física. 

Sociedad de Espeleología. 

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros. 

Instituto de Geografia Tropical de la Habana  

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana. 

 

 

 

 

 

Brasil 

Facultad de Ciencias e Tecnología, UNESP. 

Instituto de Geociencias y Ciencias Exactas de la universidad Estatal Paulista. 

Departamento de Fitotecnia, Ec. de Sociología Rural, UNESP 

Aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da 

Universidade de São Paulo. 

Departamento de Geografia -Cidade Universitária. CEP 05508-000 São Paulo. 

Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento da Universida de 

Estadual Paulista, Unesp/Campus de Rio Claro. 

Facultad de Educação da Universidade de São Paulo. 

Dep. de Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciéncias Humanas de la  

Fundacao Universidade Regional de Blumenea Brasil. 

Depto de Geografía - FFLCH-USP ïBrasil. 

Depto de Geociências ï UFSM. 

Universidade do Estado do Rio de Janeino. 

Universidade Federal do Amapá. Brasil. 

Universidade Estadual de Maringá/Paraná/Brasil (Bolsista da CAPS).  

Universidad de Federal de Bahia, Brasil. 
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Universidade Federal do Triângulo Mineiro ï UFTM. 

Universidade Federal de Uberlândia- UFU. 

Universidade Estadual de Montes Claros ï UNIMONTES. 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Universidade Federal de Pernambuco ï UFPE Campus Garanhuns. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ï Brasil. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR.  

Universidad de Brasilia Engenheira Agronoma. 

Universidade Federal de Santa Catarina ï UFSC. 

Universidade Federal da Paraiba-Brasil.  

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Núcleo de Estudos e Pesquisas das 

Cidades na Amazônia Brasileira (NEPECAB).  

Instituto de Economia Agrícola (Iea) do Governo do Estado de São Paulo. 

Instituto Privado D-189 Don Tomás de Rocamora. 

Instituto San José D-48ò.  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe ï IFS ï Campus São. 

Centro de Investigaciones Geográficas (CIG). Facultad de Ciencias Humanas UNCPBA.  

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético (PPE/COPPE) - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de 

Pernambuco e Coordenadora do Observatório de Políticas Públicas e Práticas 

Socioambientais.  

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGe/UFRN). O presente trabalho foi realizado com o apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ï CNPq. 

Programa de PósðGraduacao em Geografía ï Gestao do Territótio, na linha de 

pesquisa Dinamicas Regionais e Urbanas da Uiversidade Estadual de Ponta Grossa ï 

PR.  

Nucleo de estudos e Pesquisas das Cidades na Amazonia Brasileira (NEPECAB).  

Cristovão, doutoranda do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia - NPGEO/UFS ï 

Universidade Federal de Sergipe ï Brasil.  

Grupo de Pesquisa em Planejamento e Gestão do Território na Amazônia Mestrando 

em Geografia - UFAM Manaus.  

Instituto de Geografia Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Laboratorio de Análise Territorial e Urbana ï LATUR ï Universidade Federal de Juiz 

de Fora. 

 

 

Chile 

Departamento de Igra. Geográfica de la Universidad de Santiago. 

Universidad de Chile. 

Departamento de Ingeniería Geográfica, Universidad de Santiago de Chile. 

Instituto de Geociencias, Universidad Austral de Chile. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Instituto Superior del Profesorado Nº 16. "Dr. Bernardo A. Houssay. 

Ecuador Universidad de Ecuador. 
Universidad París I Panthéon-Sorbonne 

 

Venezuela 

Núcleo Universitario ñRafael Rangel Universidad de los Andes, Venezuela. 

Dpto. de Física y Matemáticas, Villa Universitaria - La Concepción ï Trujillo 

Venezuela. 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Escuela de Geografía, Mérida.  

Polonia Centro de Estudios sobre América Latina Universidad de Varsovia, Polonia. 

Colombia Pontificia Universidad Javerina de Bogotá. 

Venezuela Universidad Central de Venezuela. 

Centro de Estudios para el Desarrollo Caracas. 

Centro de Estudios Integrales del Ambiente Caracas. 

Uruguay Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos. Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos).  
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Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Entre 

Río. 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos. Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos).  

Colombia Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Universidad de los Andes.  

Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho de Cali Colombia. 

Lic. en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogota  

Grupo de Investigación en Didáctica de la Educación Superior DIDES. Facultad de 

Educación. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.  

Universidad de la Salle Bogotá y de la ESAP.  

Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia.  

Universidad de la Salle.  

Costa Rica Escuela de Ciencias Geográficas Universidad Nacional.  

 

Fuente: Memoria del Primer Coloquio Geográfico sobre América Latina y IX Simposio Mexicano ïPolaco, 

Memoria del 4º Coloquio Geográfico sobre América Latina y XV Simposio Mexicano ïPolaco, Memoria del 

5º Coloquio Geográfico sobre América Latina, Memoria del 6º Coloquio Geográfico sobre América Latina 

 

Cuadro 3. Instituciones Nacionales que han participado en el Coloquio Geográfico sobre América 

Latina 

 
INSTITUCIÓN  CENTRO O FACULTAD  

 

 

 

 

Universidad Autónoma del Estado 

de México 

Facultad de Geografía. 

Facultad de Planeación Urbana y Regional.  

Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Facultad de Enfermería y Obstetricia.  

Facultad de Ciencias Agrícolas.  

Facultad de Antropología.  

Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias (CICA). 

Facultad de Ciencias.  

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Facultad de Economía.  

Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl. 

Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia Centro 

Universitario Amecameca. 

Facultad de Contaduría y Administración. 

Centro Universitario Amecameca. Cuerpo Académico de Nutrición; 

Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. 

Unidad Académica Profesional de Temascaltepec: Cuerpo 

Académico: Factores sociales, psicológicos y educativos de la 

educación. 

Plantel Lic. Adolfo López Mateos. 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

Departamento de Evaluación de Planes y Programas, México. 

Dirección Regional Centro Sur. 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Instituto de Geografía. 

Alumnos del Programa de Posgrado en Geografía.  

Instituto de Investigaciones Sociales.  

Colegio de Geografía, F Fy L 

Instituto de Geofísica  

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 ñGabino Barredaò.  
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Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 ñPedro de Albaò. 

Escuela Nacional Preparatoria Num. 2 ˈErasmo Castellanos Quinto. 

Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5 ˈJos® Vasconcelos  

Escuela Nacional Preparatoria, Plantel NÜ 7 ˈEzequiel A. Ch§vez. 

Plantel NÜ9 ˈPedro de Alba.  

Escuela Nacional Preparatoria. 

Colegio de México El Colegio de México. 

Universidad de Autónoma de 

Guadalajara 

Facultad de Geografía y Ordenamiento Territorial. 

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial.  

Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

CENTROGEO 

 

Centro de Investigaci·n en Geograf²a y Geom§tica ñIng. Jorge L. 

Tamayo. 

 Instituto Electoral de Quintana Roo 

 Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 Universidad Autónoma de Baja California. 

 Departamento de Estudios Culturales Universidad de Guanajuato 

Universidad de Guadalajara. 

 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 

Departamento de Geografía y Ord. Territorial CUCSH 

Centro Universitario de la Ciénega. 

Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales Centro 

Universitario de Ciencias Económicos Administrativos.  

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.  

Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares. 

ININ 

Universidad de Quintana Roo Universidad de Quintana Roo. 

Universidad de Guanajuato. Centro de Investigación en Ciencias Sociales. 

Universidad Autónoma del Estado 

de Tlaxcala. 

Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.  

Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma 

Metropolitana- Xochimilco. 

 DEPI del Instituto Tecnológico de Torreón.  

Universidad Veracruzana Facultad de Economía. 

 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de 

Gestión Pública y Desarrollo, en la ciudad de León, Guanajuato. 

Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

Unidad Académica de Ecología Marina. 

 Biosistemas y Tecnología Aplicada, S.A. de C.V.  

 Docentes de la Universidad Marista. 

Universidad de Colima. Facultad de Turismo.  

 

Colegio de Michoacán Centro de estudios de Geografía Humana. 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

CICðMuseo  

Departamento de Ecología, CICESE, Ensenada, B.C.  

Universidad Autónoma de Baja California ï Ensenada. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Centro de Investigación en Geografía y Geomática (Centro Geo).  

Universidad Intercultural del Estado de México. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de 

Ciencias Biológicas.  

Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca.  
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Facultad de Arquitectura Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  

Facultad de Agricultura y Zootecnia (UJED).  

Instituto Tecnológico de Torreón (ITT).  

Colegio del Estado de Hidalgo.  

Colegio Madrid Institución de enseñanza española.  

Fuente: Elaboración propia  

Cronología de los Coloquios Geográficos sobre América Latina 

La Geografía como disciplina encargada del estudio de los procesos socioespaciales y 

territoriales, cobra importancia ante la complejidad de la realidad que se vive en el mundo y, 

en particular, en América Latina. Por ello, no dudamos en afirmar que nos encontramos ante 

un parteaguas histórico, cuya característica principal es la revalorización y recuperación del 

análisis territorial, como manifestación concreta del complejo entramado de las relaciones 

naturaleza-naturaleza; naturaleza-sociedad y sociedad-naturaleza, aspectos que son 

abordados por múltiples instituciones y especialistas en el campo de la ciencia geográfica y 

ciencias afines. El objetivo del Coloquio Geográfico sobre América Latina es ofrecer un 

marco propicio para el intercambio de experiencias entre académicos, profesionales, 

técnicos, estudiantes de posgrado, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales 

vinculadas al análisis territorial, sobre el estado del conocimiento teórico y metodológico, los 

aspectos prácticos, los avances y resultados alcanzados, y los problemas, retos y desafíos a 

enfrentar en al ámbito del análisis territorial en sus diversas modalidades, enfoques y escalas 

geográficas. 

Además, siendo la Facultad de Geografía de la UAEM un espacio de educación y cultura, así 

como de libre pensamiento y universalidad, se convierte en un lugar idóneo para aglutinar, 

bajo una óptica interdisciplinaria y multidisciplinaria, a una serie de instituciones e 

investigadores reconocidos para dialogar sobre investigaciones referidas a problemáticas 

socio-territoriales de índole latinoamericano bajo la convocatoria del Coloquio Geográfico 

sobre América Latina. En el cuadro 4, se pretende mostrar los Coloquios Geográficos sobre 

América Latina que se han desarrollado desde 1993 hasta el 2014. 
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Cuadro 4. Cronología de los Coloquios Geográficos sobre América Latina 

 Temática Fecha de 

realización 

Observaciones 

 

 

 

1er 

 ñCambios en los espacios rurales y 

urbanos de América Latina en el 

contexto de la Globalizaci·nò 

  

6 al 10 de 

septiembre de 

1993.  

 

Reunió a más de 63 investigadores 

de 10 países.  

 

Se publicaron las Memorias del 

Primer Coloquio con 51 ponencias 

de autores de América Latina, 8 de 

ellas (15.7%) fueron de 

investigadores y profesores de esta 

Facultad de Geografía de la UAEM. 

 

2° 

 

 ñProblemas y perspectivas de las 

ciudades medias, en el contexto de los 

procesos metropolitanosò. 

 

30 de octubre al 

8 de noviembre 

1998.  

Evento que aglutino la presencia de 

81 investigadores, pertenecientes a 

24 instituciones académicas y 

gubernamentales de seis países. (Se 

editaron las memorias 

 

 

3er 

 ñProblem§tica de los nuevos 

paradigmas teóricos y metodológicos de 

la geografía latinoamericana en el 

marco del siglo XXI, como las nuevas 

tecnologías de la información, el 

ordenamiento territorial, los cambios en 

la educación de la geografía y la 

globalizaci·nò.  

27-29 de junio 

2001.  

Se presentaron 81 trabajos, de los 

cuales 24 fueron expuestos por la 

Facultad de Geografía de la UAEM. 

 

4° 

ñLa geograf²a ante los desaf²os del 

desarrollo territorial en el siglo XXIò. 

5-6 de 

septiembre, 

2005. 

Evento que aglutino la presencia de 

115 investigadores, pertenecientes a 

14 instituciones académicas y 

gubernamentales de seis países.  

 

Se editaron las memorias en CD. 

 

5 

ñDesaf²os que enfrenta Am®rica Latina 

en la globalización: una visión 

humanista y ambiental del espacioò 

17 al 19 de 

marzo, 2010 

Se presentaron 194 trabajos, y cerca 

de 12 posters. 

Se editaron las memorias en CD. 

  

 

6º  

ñLas nuevas configuraciones 

territoriales latinoamericanas desde 

una perspectiva geogr§ficaò 

14 al 17 de 

marzo de 2012 

El evento fue organizado por la 

carrera de Geografía de la Facultad 

de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (UADER), 

perteneciente a Paraná, Provincia de 

Entre Ríos, República de Argentina. 

 

Se editaron las memorias. 

ISBN:978-987_1808-18-2 

 

 

7º  

ñTendencias y retos de la Geograf²a en 

América Latina en el Siglo XXI 

Del 10 al 12 de 

septiembre 

2014. 

Se presentaron 62 ponencias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Consideraciones finales 

Dentro de sus objetivos específicos el Coloquio Geográfico sobre América Latina pretende 

promover el desarrollo de una geografía moderna; colaborar con Instituciones Geográficas 

tanto del país e internacionales en programas académicos, de acuerdo con las políticas de 

desarrollo de cada universidad; intercambiar experiencias en investigación y docencia a 

través de reuniones académico-científicas; promover la divulgación de los resultados de la 

investigación geográfica. 

Tiene como finalidad establecer relaciones y convenios de colaboración con universidades 

de América Latina (de carácter oficial o privado) donde se formen geógrafos y se desarrolle 

investigación geográfica, con la finalidad de instaurar bases para realizar acciones conjuntas 

encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la divulgación del conocimiento geográfico en todas 

las áreas de interés institucional; participar en el desarrollo de proyectos de investigación 

conjunta de acuerdo con las políticas de investigación y desarrollo de cada universidad; 

fomentar la difusión del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural a través 

de publicaciones conjuntas; el desarrollo de seminarios, de ciclos de conferencias; 

intercambio de becarios con fines de entrenamiento en áreas específicas y participación en 

trabajo de campo y el desarrollo de visitas y estancias. 

Bibliograf ía 

UAEM, Facultad de Geografía. (1993). MEMORIA del Primer Coloquio Geográfico sobre 

América Latina y IX Simposio Mexicano -Polaco, ñCambios en los Espacios Rurales y 

Urbanos de América Latina en el contexto de la Globalización, del 6 al 10 de septiembre de 

1993, Toluca, México. 

UAEM, Facultad de Geografía. (2005). MEMORIA del 4º Coloquio Geográfico sobre 

América Latina y XV Simposio Mexicano -Polaco, ñLos elementos culturales en el desarrollo 

y la planificaci·n regionalò, del 7 al 9 de septiembre de 2005, Toluca, M®xico. 

UAEM, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, Universidad 

Intercultural del Estado de México. (2010). 5º COLOQUIO GEOGRAFICO SOBRE 

AMERICA LATINA 2010 ñDesaf²os que enfrenta Am®rica Latina en la Globalizaci·n: una 

visi·n Humanista y Ambiental del Espacioò. Del 17 al 19 de marzo de 2010, Toluca, M®xico. 
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Capítulo II  

Estudio de los Procesos de Hundimientos en el Noreste del Municipio de Toluca, 

Estado de México 

Luis Miguel Espinosa Rodríguez,  

PTC Facultad de Geografía UAEM. 

Ana Karen Rivera Alfaro 

 

Este documento presenta la caracterización de los procesos de hundimiento relacionados con 

la extracción de agua en el sector Noreste del municipio de Toluca en el Estado de México. 

De manera particular se centra la atención en la localidad de San Pedro Totoltepec de la cual 

se tienen evidencias de procesos de esta tipología desde el año 1999 cuando se comenzó a 

sistematizar la información referente a esta zona. El objetivo central de la investigación se 

centró en el análisis general de las condiciones de riesgo obteniéndose como resultado 

cartografía actualizada de la localidad en cuestión. 

 

Introducción 

En los últimos 40 años, la extracción de agua subterránea en el estado de México ha 

ocasionado un impacto relacionado con una extracción que supera a la recarga anual de los 

mantos freáticos. De manera particular la cuenca de Toluca se encuentra afectada debido a 

la diferencia entre los parámetros establecidos encontrándose en ella sobre-explotación de 

los acuíferos y la consecuente compactación de los estratos geológicos conformados por 

secuencias de rocas dacíticas y depósitos lacustres, los cuales al comprimir el espesor por la 

dinámica subsuperficial afectan la infraestructura urbana y vivienda a través de hundimientos 

y agrietamientos, así como a los campos de cultivo. 

 

Las colonias en dónde se ha observado el proceso  y se ha llevado algún tipo del registro 

histórico del mismo son: San Francisco Totoltepec, Guadalupe Totoltepec, La Constitución, 

San Miguel Totoltepec, San Pedro Totoltepec y  Santa María Totoltepec y Cerrillo Vista 

Hermosa (Figura 1). 
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Figura 1. Localización de Toluca y zona con presencia de hundimientos reiterados. Fuente: Modificado de 

INEGI, 2014. 

 

La investigación  está centrada en conocer las zonas con mayor riesgo a hundimiento, a partir 

de la caracterización de las condiciones geológico- geomorfológicas y edáficas, así como del 

uso y utilización del suelo, con la finalidad de obtener cartografía que permita identificar las 

características del proceso. 

Con ello se determinan las principales zonas de riesgo y se determina la evolución de la 

peligrosidad del lugar. Para dar cuenta de ello ha sido necesario fundamentar la metodología 

y la explicación delos resultados a través de la Teoría General de Sistema y las ecuaciones 

de riesgo propuestas por Espinosa (2010) y Espinosa y Hernández, 2014). 

Conforme con lo planteado en el problema de investigación el objetivo central del este trabajo 

es el estudio de los procesos de hundimiento en el noreste del municipio de Toluca, de forma 

particular en la localidad de San Pedro Totoltepec, en donde se integran tres apartados 

específicos.  

La investigación se llevó a cabo en tres etapas, la primera de ellas fue determinar el proceso 

del geo-sistema perturbador relacionado con los hundimientos de terreno, el segundo refiere 

al análisis de vulnerabilidad espacial y global que comprenden a la función del territorio y 

por último, a investigar los factores que propician el desarrollo de riesgo en la localidad 

referida. 
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Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación, se llevaron a cabo varios 

procedimientos. El primer paso consistió en el acopio y revisión de información bibliográfica 

y hemerográfica con el propósito de establecer la base teórica del proceso de hundimiento y 

encontrar antecedentes referentes a la zona de estudio. 

Para determinar el nivel de riesgo se empleó una parte de la fórmula propuesta por Espinosa 

(2010) que integra variables concernientes al geosistema perturbador, la vulnerabilidad 

espacial, la vulnerabilidad global, así como la capacidad de respuesta para cada una de las 

variables expuestas. 

En campo se realizó un levantamiento detallado del sistema de fracturas recorriéndose con 

GPS la traza urbana y rural de la localidad. Con los datos obtenidos se compararon los 

resultados y la tendencia de cambio  con la cartografía generada en el año de 1999. Para 

obtener información acerca de las características y dinámica del suelo se realizó un 

levantamiento de suelo con dos perfiles de referencia, tomándose muestras a una profundidad 

de 30 cm y de 80 centímetros. Con ellas se determinó la textura del suelo por el procedimiento 

de Bouyoucos, a través del método AS-09. 

La información obtenida en campo y gabinete fue concentrada en matrices de relación para 

asignar en ellas valores paramétricos y cualitativos en donde se otorgaron valores entre con 

rangos comprendidos entre 0.01 y 0.99 de acuerdo con la propuesta de CENAPRED (2004), 

que busca evaluar la vulnerabilidad.  

Con la finalidad de conocer la composición geológica de los materiales que se localizan en 

el subsuelo se solicitó información a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 

el Organismo Operador Agua y Saneamientos de Toluca (ODAPAS, Toluca) y a la Gerencia 

Estatal de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de las que se compiló información, 

relacionada con perfiles estratigráficos de pozos de agua, profundidad de los horizontes de 

extracción, niveles estáticos, entre otros. 

Para obtener parámetros de evaluación socioeconómica fue necesario emplear información 

oficial como fueron los indicadores de: Población absoluta, por sexo;  Población por grupos 

de edad; Población por actividad; Población ocupada, por sectores de actividad; Población 

derechohabiente; Educación y grado de escolaridad; Lengua indígena; Hogares y Vivienda, 
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información obtenida del Censo General de Población y Vivienda publicada por el INEGI 

para los años 2000 y 2010; así como del Conteo General de Población y Vivienda de 2005.  

Asimismo se realizaron entrtevistas para determinar los valores de vulnerabilidad global y la 

percepción del riesgo que tiene la población sobre este proceso. Éstas tuvieron como objetivo 

recopilar información significativa sobre la localidad; y por  último, con el propósito de 

analizar el grupo de variables que propician el desarrollo de riesgo  se generó  sobreposición 

de cartas temáticas; y se integró información de los niveles piezométricos de los pozos de 

agua de la zona. 

 

La generación y activación de fracturas de la localidad se ha incrementado en la última 

década, aunque a través de las entrevistas se sabe que el proceso de agrietamiento quizá tenga 

entre 30 o 40 años de estar presente en la zona; sin embargo los primeros reportes oficiales 

del proceso datan de 1999 y el año 2002; aunque la información oficial relacionada con el 

proceso se encuentra ñperdidaò y declarada ñinexistenteò. En la figura 2 se muestra un ejemplo 

de algunos daños encontrados en una casa de la localidad para dos periodos de tiempo. 

 
Figura 2. Fotografías de una casa localizada en el Callejón de Las Delicias, las imágenes superiores 

corresponden al año de 1999 y las inferiores a 2014. Fuente: trabajo de campo de los autores. 

 

Desde la perspectiva del origen de los agrietamientos y hundimientos existen las condiciones 

propicias para la generación de cada uno de estos procesos debido a la constitución litológica 

y edáfica de la zona de estudio. La comunidad se encuentra emplazada sobre depósitos 
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lacustres interestratificados con cenizas y pómez que permiten con facilidad el flujo 

subsuperficial del agua (Tabla 1), toda vez que en el suelo se ha observado un proceso de 

lixiviación que hereda en los horizontes superficiales texturas arenosas de fácil drenaje y el 

tránsito de arcillas hacia niveles más profundos; ello implica por una parte la pérdida de 

resistencia a la carga y procesos internos de expansión y contracción provocado por la 

hidratación y deshidratación de las arcillas.  

Pozo 4 

 

Pozo 5 

Profundidad en 

metros 
Litología 

Profundidad en 

metros 
Litología 

0-40 Arenas 0-2 Rellenos (suelo vegetal) 

40-64 Conglomerados finos 2-18 Gravillas, con matriz arenosa 

64-72 
Alternancia de gravillas 

y arenas 
18-70 

Gravas, gravillas con matriz 

arenosa 

72-82 Tobas arenosas 70-98 
Conglomerado alterado con 

fragmentos de pómez 

82-86 Arcillas 98-180 
Gravas, gravillas con matriz 

arenosa y arcillas 

86-124 Tobas brechoides 180-270 
Toba brechoide con pequeños 

fragmentos de pómez 

124-132 

Conglomerados 

empaquetado en matriz 

arenosa 

270-280 
Conglomerado alterado con 

matriz areno arcillosa 

132-168 Toba brechoide 280-300 

Gravillas con matriz areno 

arcillosa y fragmentos de 

pómez 

168-180 Brecha volcánica 

 

180-190 Toba brechoide 

190-244 Andesita basáltica 

244-256 Andesita alterada 

256-300 Andesita basáltica 

Tabla 1. Características estratigráficas de dos pozos. Fuente: Estudio Geológico-Geofísico, Facultad de 

Geografía, 1999, UAEMéx. 
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Es importante resaltar que en la litología de los pozos anteriores no se presentan horizontes 

masivos de arcillas en el intervalo de los 300 metros de profundidad en que están perforados, 

situación que conduce a interpretar que el acuífero presente en la zona es de tipo libre 

(Velázquez, 2006); asimismo, el tipo de estratigrafía combinada con el régimen de humedad 

que presenta la localidad provoca la compactación del suelo y ello aumenta la probabilidad 

de siniestros. 

Por su parte, los estudios en laboratorio confirmaron que el suelo tiende a ser ñcolapsableò, 

debido a las pérdidas rápidas de volumen y  de resistencia cuando absorbe o pierde cantidades 

importantes de agua, lo que provoca en  consecuencia una pérdida de cohesión y estructura 

interna. En la Tabla 2 se muestran las características micromorfológicas del Perfil de suelo 1 

realizado en la localidad: 

Perfil N°1  
 

Lugar: San Pedro Totoltepec 

Fecha de descripción: 6 de Agosto de 2013 

Altitud: 2630-2640 msnm 

Pendiente: 0°-2° 

Posición fisiográfica: Valle 

Uso: Agrícola-urbano 

Material parental: Piroclastos 

Drenaje: Bien drenado 

Erosión: No hay 

Tipo de suelo: Feozem 

Horizonte Descripción Morfológica 

0-28 cm 

Migajón arenoso, en seco café (10YR 5/3), en húmedo negro (10YR 2/1), bloques angulares 

débilmente desarrollados, muy friable, abundantes microporos intersticiales, dentro y fuera de 

los agregados, 3.9% de gravillas subángulares, raíces abundantes de finas a medias, pH 6.0, 

transición a la siguiente capa tenue irregular. 

28-44 cm 

Migajón arenoso, en seco café grisáceo (10YR 5%2), en húmedo gris muy oscuro (10Yr3/1), 

bloques angulares desarrollados, friable, abundantes microporos intersticiales, dentro y fuera 

de los agregados, 9.6% de gravillas subángulares, raíces comunes de finas a medias, pH 7.0, 

transición a la siguiente capa marcada irregular.  

44-137 

cm 

Migajón arenoso, en seco gris claro (10YR7/1), en húmedo café grisáceo (10YR5/2), bloques 

angulares bien desarrollados, friable, abundantes poros de medias a grandes, dentro y fuera de 

los agregados, intersticiales, 4.27% de gravas angulosas, raíces raras medias, pH 7.5, transición 

a la siguiente capa tenue ondulada. 

137-150 

cm 

Areno migajón, en seco gris claro (10YR 6/1), en húmedo gris oscuro (10YR 4/1), poliédrica 

angular desarrollados, friable, abundantes poros de medias a grandes, dentro y fuera de los 

agregados, 44.07% de gravas redondas, pH7.0 

Tabla 2. Descripción de perfil de suelo. 
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La composición principal del suelo es el migajón arenoso, muestra un alto contenido de 

humedad y la tendencia de  expansión y contracción de arcillas, el  color pardo de encontrado 

entre 40 a 70 cm, superficiales y de color gris en los horizontes subsuperficial, indica que se 

ha formado por sedimentos recientes a intervalos regulares en planicies aluviales en tierras 

húmedas, contiene materiales derivados de otros  suelos con cantidades considerables de 

arena y pedregales; varias deposiciones no consolidadas presentan estratificación fina.  

De acuerdo con lo anterior se establece que la localidad se encuentra constituida, en un 95%, 

en suelos Feozem de tipo  calcárico, háplico y lúvico, con una textura fina  en un terreno 

plano. En la porción nor-este, centro, existe una combinación  de vertisol-pélico y crómico, 

ambos con textura fina y desarrollados sobre la planicie. 

Los problemas de colapso ocurren en suelos que presentan dos características principales: 

por un lado tienen una estructura ligera manifestada por una relación de vacíos entre los poros 

alta y, por otro, el contenido de agua menor corresponde a la de saturación.  

Para comprobar la composición del suelo se realizó un muestreo a 30 cm y 80 cm. de 

profundidad; y se realizó un examen de granulometría y porosidad. 

Los datos obtenidos se observan en las Tablas 3 y 4. 
Valores para la determinación de la textura del suelo 

Nombre de la muestra Tiempo Presión (L1)  Temperatura (T1) 

63 a los 80 cm 

40s 

29 18° 

62 a los 80 cm 28 17° 

 

Nombre de la muestra Tiempo Presión (L2) Temperatura (T2) 

63 a los 80 cm 

2 Hrs 

13.5 17° 

62 a los 80 cm 13 18° 

Tabla 3. Valores encontrados para la determinación de la textura del suelo. Fuente: Elaboración propia con 

base en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -021-RECNAT-2001, en laboratorio de suelos, Facultad de 

Geografía, UAEMéx. 
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Los resultados obtenidos en el procedimiento fueron:  

Determinación de la textura del suelo 

Nombre L1 T1 Corregida L2 T2 Corregida 

Limos 

+ 

arcillas 

Arenas Arcillas  Limos 

63 29 18° 28.6 13.5 17° 12.9 57.2 42.8 25.8 31 

62 28 17° 27.4 13 18° 12.6 54.8 45.2 25.2 30 

Tabla 4. Determinación de la textura del suelo. Fuente: Elaboración propia con base en la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM -021-RECNAT-2001, en laboratorio de suelos, Facultad de Geografía, UAEMéx. 

Las características litológicas y edáficas referidas integradas en un sistema en donde la 

extracción de agua a través de pozos tiende a ser intensa y hasta sobre explotada, genera 

conos de abatimiento con radios de afectación que alcanzan un promedio de hasta 500 metros. 

En este sentido, cabe resaltar que una condición común y particular encontrada en la región 

de estudio es que los conos referidos tienden a coalescer; encontrándose entre sí hasta áreas 

de encuentro entre cuatro conos diferentes (Figura 3).  

Como lógica consecuencia, las zonas de confluencia son las que presentan afectaciones a 

través del hundimiento del suelo, en donde, a mayor número de intersecciones, mayor es el 

daño y/o la potencialidad de que éste se presente (Figura 3). 
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Figura 3. Radios de afectación y coalescencia de conos de abatimiento de los pozos. Fuente: 

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el Organismo Operador Agua y Saneamientos 

de Toluca (ODAPAS, Toluca) y a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

Como resultado de la interacción de las variables referidas: litología, suelo y explotación de 

agua se generan los procesos de hundimiento diferencial del suelo y con ello la conformación 

de un patrón de fracturas que encuentra una dirección predominante W-E en donde los 

cambios de dirección se relacionan con la presencia de los conos de abatimiento o con la 

presencia de algún elemento de infraestructura que genera presión al suelo debido al peso 

que posee. 

Si a ello se le incrementan factores como en el número de casas habitación, escuelas, 

elementos urbanos como banquetas y sistemas de tubería. El proceso se ha observado con 

mayor frecuencia e intensidad; en general tiende a ser diferencial con distribución espacial 

paralela que sigue la orientación general W-E definida en primer orden y en segundo término, 

representa una tendencia Norte ïSur como resultado del primer sistema (Figura 4). 

En la parte superior de la figura se muestra la cartografía (reeditada) del mapa publicado por 

la Dirección de Protección Civil Municipal en 2002; en éste se advierte la tendencia del eje 

de fracturas referida, la cual sigue de cierta manera una dirección con variaciones de 

intensidad progresiva; es menor en el sector Oeste y aumenta hacia el Este conforme la 

fractura se aproxima al cauce del río Lerma, y es la relación entre la localización  del sistema 

fluvial y el de fracturas en que permite observar la configuración referida. 

Por su parte, al norte del sistema descrito, se ha desarrollado otra fractura principal y un grupo 

asociado en forma paralela que confirma la tendencia descrita y la influencia entre las 

variaciones piezométricas, los conos de abatimiento, los pozos y el Lerma. 
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Figura 3. Croquis comparativos de la localidad para los años 2002 (superior) y 2014 (inferior) en donde se 

muestran las fracturas registradas en cada periodo de tiempo referido. La escala aproximada de los croquis es 

1:150. 

Como se estableció, en 2014 el patrón general de fracturas se ha incrementado y tiende hacia la conformación 

de una retícula semiortogonal en el cual los sistemas de cruce entre fracturas determina en cierta medida el 

aumento de la peligrosidad del proceso (Figura 3). 
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Figura 4. Rosas de fractura para los mapas de 2002 (izquierda) y 2014 (derecha). Fuente: elaboración 

propia. 

 

La descripción de las características sociales, culturales, políticas, ideológicas, religiosas 

propias de una sociedad, permiten conocer que posibilidades de prevención y respuesta puede 

haber por parte de la misma ante una amenaza de desastre y de igual forma les permite a los 

tomadores de decisiones establecer estrategias  de información y participación ciudadana 

compatibles con el desarrollo que el grupo social asume.  

Cabe resaltar que en general la vulnerabilidad tiende a ser media debido a que el municipio 

cuenta con un departamento de Protección Civil, y un Plan de emergencia (que se aplica tan 

solo si las viviendas se encuentran muy dañadas y ello condujera al desalojo). 

No obstante se encuentran algunos problemas básicos en la localidad, por ejemplo se conoce 

que desde el año 1999 existen algunas evidencias de la presencia de medidas de prevención" 

como es el caso de la instalación de avisos, no se cuenta con un sistema de monitoreo ni de 

alarma temprana; y en el caso de estos primeros, al no recibir mantenimiento ni atención 

alguna, se encuentran oxidados, grafiteados y hasta desplazados del sitio de localización 

original. 

Se observó además que los delgados que se presupone asumen la responsabilidad de los 

pobladores y trabajan por el bienestar de ellos y las viviendas,  desconocen la problemática 

o no la atienden. 

En síntesis la vulnerabilidad se encuentra confirmada e instituida por variables como: 



 32 

- El 60% de la localidad está consciente del peligro, conoce por lo menos algo 

relacionado con los hundimientos del terreno, las fracturas en las viviendas, las grietas 

y la debilidad de los suelos 

- Este mismo grupo de pobladores considera que las afectaciones son ñm²nimasò, y 

establecen un proceso de ñcostumbre al convivirò con las fracturas.  

- En el aspecto ideológico y de percepción de riesgo la comunidad los habitantes 

depositan en una divinidad la confianza versus el peligro. 

- Por lo que se refiere a la condición económica se tiene que un 50.7% de la PEA, sin 

embargo los salarios oscilan entre 1 y 2 jornales mensuales por vivienda, lo que hace 

que los servicios por vivienda sean los básicos y estén limitados en cuenta un 

desarrollo local limitado, en donde las grietas y hundimientos pasan a segundo 

término. 

- Desde la visión política se observa que la vulnerabilidad social aumenta en la medida 

en que los representantes sociales no cumplen la función para la que fueron electos. 

- Se encontraron elementos de desorganización social que limitan la integración  y el 

buen funcionamiento de la sociedad, ello se  refleja en acciones poco concretas de 

una participación social.  

- Existen conflictos y desconfianza partidista, se advierte que de forma externa solo 

existen apoyos económicos que respaldan fines electorales y toda vez que no se 

cuenta con programas de integración comunitaria y familiar que les permitan mejorar 

las relaciones internas. 

- La infraestructura urbana se encuentra en mal estado. 

- No se han presentado medidas o propuestas estructurales que reduzcan la 

vulnerabilidad.  

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 5 se presenta un croquis que representa las 

condiciones generales de riesgo de San Pedro Totoltepec. 
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Figura 5. Croquis de riesgo de la localidad de San Pedro Totoltepec. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Se obtiene como resultado una condición muy alta de peligrosidad en localidad de San Pedro 

Totoltepec debido a las condiciones del geosistema perturbador, indicando la alta 

probabilidad de afectación y capacidad de respuesta baja, mientras que en el caso de la 

vulnerabilidad espacial presenta una condición media y tendencia negativa al ser combinada 

con la situación socioeconómica general que muestra rezago y marginación. 

Por su parte, la vulnerabilidad global se considera muy alta también en el sentido que los 

resultados encontrados se circunscriben a conflictos que aportan las variables necesarias para 

el desarrollo de procesos calamitosos. 

A partir de los datos obtenidos se designó un valor de 0.01 a 0.99 para cada elemento 

representativo en la Ecuación general de riesgo referida al inicio de la investigación en dónde, 

se obtuvo la media ponderada de cada variable. Cabe recordar que el valor de 0.01 representa 

el l²mite inferior de cada variable, es decir, ñla mejor condici·n posibleò y en consecuencia, 

el parámetro que se representa como 0.99 manifiesta una condición inversa. 
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R = 

Gp 

+ 

Ve 

+ 

Vg 

Cr Cr Cr 

 

 

 

 

Los valores cuantitativos que se han obtenido a partir del análisis de resultados dentro de 

cada variable se manifiesta de forma cualitativa y cuantitativa en el cuadro siguiente, 

obteniendo el valor cuantitativo de estado de riesgo a partir de las operaciones aritméticas. 

R = 

(Gp) Muy alta 

+ 

(Ve) Media 

+ 

(Vg) Muy alta 

(Cr) Baja (Cr) Media (Cr) Media 

 

R = 

(Gp) 0.99 

+ 

(Ve) 0.50 

+ 

(Vg) 0.99  

(Cr) 0.25 (Cr) 0.50 (Cr) 0.50 

 
R = (Gp)/ (Cr) = 3.96 + (Ve)/ (Cr) = 1.0 + (Vg)/ (Cr) = 1.98  

 
R = 6.94 

De esta forma el valor del riesgo que se presenta en la localidad de San Pedro Totoltepec 

corresponde a una suma de 6.94.Teniendo que el valor mínimo que se puede tener es de 0.01, 

el valor de equilibrio es de 3 y el valor de máximo riesgo es de 99. 

Se interpreta el valor de 6.94, ello implica que el nivel del riesgo está por encima que el del 

nivel de equilibrio. 

Dónde 

R= Riesgo 

Gp= Geosistema Perturbador 

Ve= Vulnerabilidad Espacial 

Vg= Vulnerabilidad Global 

Cr= Capacidad de Respuesta 
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Capítulo III  

Análisis Espacial de la Distribución Biogeográfica, de Árboles y Arbustos Medicinales 

en el Valle de Malinalco, México. 

 

Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo ¹ 

José Isabel Juan Pérez²  

María Cristina Chávez Mejía³  

Erik Villarreal Hernández4 

 

La presente investigación está enfocada en realizar el análisis espacial de la distribución de 

árboles y arbustos medicinales en el Valle de Malinalco, Estado de México; y evaluar la 

problemática ambiental relacionada con la extracción de las especies, que  realizan los 

habitantes. Con el uso de herramientas cartográficas digitales y técnicas de trabajo de campo, 

se determinaron las tendencias de distribución espacial y la abundancia de los especímenes. 

Con la aplicación de entrevistas y observación directa en campo, se determinaron los 

impactos ambientales y sociales; y la posible  inestabilidad ecológica, para después sugerir 

estrategias y medidas de conservación de los recursos vegetales medicinales. El sustento 

teórico del estudio está basado en: la Geografía Ambiental conceptualizada por Bocco 

(2004) y Mateo (2002), la Geografía Espacial de Milton Santos (1996), los estudios 

etnobotánicos de Caballero (1987), la Geografía Cultural de Romero (2001) y Sauer (1925) 

y la ecología cultural (Stewart, 1977). Los resultados muestran a las especies identificadas 

con uso medicinal en el área de estudio; su distribución espacial desde un enfoque 

biogeográfico; y el análisis de las condiciones geográficas que determinaron la distribución 

de las especies vegetales en la zona. Las especies de árboles y arbustos medicinales 

abundantes actúan como indicadores de estabilidad ecológica. 

 

1 Facultad de Geografía, 2 Instituto de Estudios sobre la Universidad, 3 Instituto de Investigación en Ciencias 

Agropecuarias y Rurales 4 Programa de Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática, Facultad de Geografía, 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Introducción 

La biodiversidad es de gran importancia tanto social como ecológica, por lo que es prioritario 

conservarla, como se establece en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 

biodiversidad, es relevante y juega un papel para desarrollo económico de los países 

latinoamericanos, ya que actualmente los planes de desarrollo precisan la búsqueda de 

nuevos recursos vegetales, los cuales puedan contribuir a enfrentar las necesidades básicas 

de la población, así como obtener materias primas que permitan desarrollar sus industrias 

(Caballero, 1987; Jiménez et al., 1999). 

México dispone de más de cuatro mil especies vegetales con posibilidad de resolver algunos 

problemas primarios de salud de la humanidad y cerca del 99% de ellas son silvestres, 

arvenses o ruderales (Estrada et al., 2000; Estrada, 1992; Osuna et al., 2005). Debido a que 

la mayoría de las plantas usadas corresponden a organismos anuales o perennes, debe 

evitarse la depredación y pérdida de especies nativas y silvestres por la sobreexplotación, 

garantizando de esta manera, la existencia de los recursos medicinales y un control de calidad 

para los mismos, debiendo aplicarse desde su colecta, transporte, almacenamiento y venta al 

público (Hersch, 1996). 

Esto hace que sea indispensable recopilar de manera sistemática y clara el conocimiento 

tradicional de los recursos vegetales sobre la medicina tradicional mexicana (Osuna et al., 

2005; Estrada y Quezada, 1994).La rápida pérdida hace apremiante la necesidad de recopilar 

la información cultural tradicional que los pueblos poseen sobre sus recursos y su medio 

ambiente (Escobar, 2002). Esto permitirá contribuir de manera importante a la conservación 

y uso sustentable de los recursos biológicos y a la permanencia de las culturas asociadas a 

ellos, con el fin de aportar conocimientos que serán útiles para el manejo sustentable de los 

ecosistemas. 

Bates (1985) y Caballero (2001), afirman que los estudios etnobotánicos ayudan a las 

comunidades a registrar su información, proporcionándoles las herramientas y el apoyo 

adecuando para la recuperación y registro de sus conocimientos, respetando y reconociendo 

los contenidos filosóficos y espirituales de las comunidades, ya que sin las culturas y sin los 

conocimientos, estos recursos pierden valor y sin estos recursos los grupos humanos 

originarios de México y culturas desaparecen (Escobar, 2002).  

La presente investigación está dirigida a determinar la distribución espacial y abundancia de 

árboles y arbustos medicinales que se encuentra en el Valle de Malinalco. Con el uso de 
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herramientas cartográficas digitales y trabajo de campo se determinó si son escasas; con la 

aplicación de entrevistas y observación directa en campo se determinaron los impactos 

ambientales y la posible inestabilidad ecológica, y así sustentar medidas de conservación y 

estrategias para este recurso medicinal. Las especies de árboles y arbustos medicinales 

abundantes actúan como indicadores de una estabilidad ecológica.  

Juan (2007) y Juan y Hernández (2008) señalan que Malinalco y las comunidades de la 

región aún mantienen una producción campesina simple, en el sentido de que ellos mismos 

controlan sus medios de producción, y los pocos excedentes que tienen los cambian o 

comercializan por otros productos en el mercado local. Esta dinámica es importante para los 

habitantes, ya que el mercado les brinda una oportunidad por trueque o mediante compra 

con dinero, productos y mercancías para su vida cotidiana y al mismo tiempo les permite 

cambiar o vender los excedentes de sus parcelas y huertos. Se verá también, que la 

vegetación natural de los entornos adyacentes de la comunidad provee de un número 

importante de especies de plantas, que ayudan a la población a satisfacer sus necesidades 

más apremiantes, sin embargo, se desconoce que especies son y cómo esta recolecta ha 

impactado en el medio y a la población. 

El presente estudio se localiza en un área al sur del Estado de México en el municipio de 

Malinalco, localidad que por su ubicación y geología la sitúan entre dos regiones 

fitogeográficas, la  boreal y la neotropical, en una zona de transición ecológica o ecotono, 

confiriéndole una vegetación que entrelaza elementos de ambas regiones, aunado al 

considerable número de malezas nativas arvenses y ruderales, con que cuenta el país, la zona 

de estudio es especialmente importante desde el punto de vista  de su vegetación.  

El objetivo general es realizar el análisis espacial de la distribución de árboles y arbustos 

medicinales en el Valle de Malinalco Estado de México y evaluar la problemática ambiental 

relacionada con la extracción por los habitantes del Valle de Malinalco.  Y con objetivos 

específicos a seguir los cuales son: 

1. Identificar las especies de árboles y arbustos que son extraídas y aprovechadas con 

fines medicinales en la zona de estudio. 

2. Analizar las condiciones geográficas que determinan la distribución de las especies 

vegetales en la zona. 

3. Determinar la distribución espacial de cada una de las especies desde un enfoque 

biogeográfico. 
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4. Identificar y evaluar los impactos ambientales que ocasiona la extracción de árboles 

y arbustos medicinales. 

La metodología en este trabajo incluye: el método para la identificación de las especies a 

estudiar; continúa con el procedimiento para la delimitación y caracterización geográfica del 

área de estudio; se centra en el método para el análisis espacial de la distribución de las 

especies en el área; y concluye con el procedimiento para determinar los impactos 

ambientales y sociales del aprovechamiento medicinal de las especies.  

Se retomó del trabajo de White (2013) quien recolectó especímenes arbustivos y arbóreos; 

cada espécimen se manejó según Waizel (2006). La identificación taxonómica de los 

especímenes se realizó mediante el uso de claves taxonómicas disponibles en literatura 

especializada en las instalaciones  de la Facultad de Ciencias, posteriormente fueron 

etiquetados de acuerdo a los datos tomados en la libreta de campo y montados para ser 

guardados en el herbario. Los especímenes  identificados fueron cotejados con ejemplares 

del Herbario de la Facultad de Ciencias, El herbario Eizi Matuda de la Facultad de 

Agronomía, UAEMéx y el Herbario Nacional (MEXU) de la UNAM. Para las abreviaturas 

de los autores de las especies se utilizó el sistema de Villaseñor et al., (2008).  

Tomando en consideración estos elementos teóricos para el análisis espacial se 

caracterizaron los elementos geográficos que integran el área de estudio correspondientes a 

el Valle de Malinalco, Estado de México, se analizaron sus componentes físico ï geográficos 

que lo constituyen, mediante recorridos en campo, en los cuales se observaron y analizaron 

las condiciones del relieve para la obtención de información en sus características bióticas y 

abióticas, existencia de algún impacto derivado de la extracción en árboles y arbustos 

medicinales, así como sus condiciones sociales y urbanísticas. 

El análisis de las condiciones geográficas se basó en la cartas temáticas: topográfica, 

geológica, edafológica y uso de suelo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) con clave E14-A58 Y E14-A48, en escala 1:50 000 se describió de la 

topográfica: las formaciones de las principales elevaciones, altitud máxima con respecto al 

nivel medio del mar (msnm), condiciones hidrológicas en consulta con el Atlas que realiza 

la Universidad Autónoma del Estado de México para especificar la relación de la región 

hidrológica a la que pertenece la zona de estudio y origen de sus escorrentías.  

De la carta geológica; se explicaron los principales afloramientos rocosos especificando, las 

principales características de esta. En relación a las condiciones climáticas se consultó de 
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acuerdo a las modificaciones de Enriqueta García para la clasificación climática de Kóppen 

y los datos otorgados por la Comisión Nacional de Agua para las temperaturas máximas 

registradas en la localidad, temperaturas mínimas y máximas de precipitación. A partir de la 

carta edafológica se describieron las características del suelo que predominan y de la carta 

de uso de suelo para explicar los principales usos que existen actualmente. 

Fue necesaria la recopilación de datos de infraestructura de la localidad, esto con el fin de 

conocer el entorno en que se relacionan los factores de crecimiento, de la vida biótica y de 

los asentamientos urbanos mediante recorridos en campo y acercamientos a fuentes de 

información tales como El museo de Sitio que corresponde a la zona arqueológica de 

Malinalco e investigar de cómo se encontraba en el pasado Malinalco y conocer las 

tendencias como resultado de los asentamientos urbanos que posiblemente generen impacto 

derivado de su extracción en árboles y arbustos medicinales. 

Determinación de la distribución espacial de cada una de las especies desde un enfoque 

biogeográfico 

Se realizaron recorridos en campo y uso de utilización de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global), como resultado se realizó la representación cartográfica que muestra la distribución 

espacial de las especies. Con el uso de herramientas tecnológicas y los Sistemas de 

Información Geográfica se utilizó el método de sobre posición de capas temáticas (layers), 

determinando las características específicas que poseen los escenarios donde crecen y 

prosperan los recursos vegetales arbustivos y arbóreos; el uso de software de SIG permitió 

hacer un análisis espacial de la distribución y abundancia de las especies en el área. Con la 

integración de capas superpuestas se combinaron las características geográficas y las tablas 

de atributos de éstas, en capas, obteniendo como resultado un conjunto de atributos para el 

ambiente natural donde crecen las plantas. 

Inicialmente se logró identificar y localizar a los principales conocedores cercanos del tema 

que habitan en el Valle de Malinalco. Con apoyo de ellos y mediante los recorridos en 

campo, se procedió a identificar las especies vegetales y con la aplicación de cuestionarios 

se obtuvo la información de cada una de las ya mencionadas. 

Para los recorridos del trabajo de campo se retomó el trabajo taxonómico realizado por 

White-Olascoaga (2013), que transcurre por el Valle de Malinalco distribuido sobre el curso 

de la carretera en ambas aceras con dirección de Norte a Sur, sobre el camino hacia Chalma, 

teniendo como punto final la desviación a Jalmolonga. En este trabajo se estudiaron 17 
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especies arbóreas y 5 arbustivas del total de 22 y 9 identificadas por White-Olascoaga. Se 

contó con la ayuda de informantes clave para la identificación de las mismas. 

Los recorridos se realizaron por medio de elementos geográficos: El primer criterio basado 

sobre elementos hidrológicos, que en el área son los cauces fluviales: El primer río que 

converge en el Valle de Malinalco, el cual tiene por nombre San Miguel que inicia su curso 

al norte de la cabecera municipal de Malinalco y finaliza en la localidad de Jalmolonga. Y 

el segundo rio de nombre Tepolica inicia en la elevación Coauixtla, ubicada al noroeste de 

la cabecera municipal y finaliza en la localidad de Jalmolonga. 

El segundo criterio basado en la infraestructura urbana, donde se realizó el recorrido en 

forma de zigzag, cubriendo las localidades de San Nicolás, Jesús María y la cabecera 

municipal. El tercer criterio fue el uso agrícola del suelo, donde se realizaron los recorridos 

en áreas con presencia evidente de árboles y arbustos. Finalmente para la zona de laderas y 

montañas, que inicia en la cota de menor elevación (1700 m.s.n.m) el recorrido fue en forma 

de espiral creciente  hacia la cota de mayor elevación (2000 m.s.n.m). El geoposicionamiento 

de los árboles y arbustos de las especies estudiadas se realizó de manera puntual con apoyo 

de un GPS. 

Identificación de impactos ambientales 

Se realizó mediante listas de chequeo, control o verificación el cual consiste en: contar con 

las relaciones categorizadas o jerárquicas de factores ambientales a partir de las cuales se 

identifican los impactos producidos por un proyecto o actividad específica.  

Para la Evaluación de Impacto Ambiental e Impacto Socioeconómico - Cultural en las 

actividades de extracción y utilización de las especies  vegetales de uso en la medicina 

tradicional se aplicó la Matriz de Leopold; resultado de la observación directa en campo y 

de los cuestionarios aplicados a informantes clave, sobre las actividades aplicadas para la 

extracción y utilización de las especies vegetales, que son: introducción de especies exóticas 

de árboles y arbustos, recolecta de partes aéreas, actividades mínimas de reforestación, 

incendios forestales, tala clandestina, sobrepastoreo y cambio de uso de suelo. 

La composición del ambiente se dividió en características físicas y químicas, condiciones 

biológicas y relación ecológica. La matriz cuantitativa fue evaluada en una escala de 

evaluación de -5 a +5; siendo los impactos negativos mayores, calificados con el mayor valor 

negativo. 
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El principio básico del método consiste, inicialmente, en señalar todas las posibles 

interacciones entre las acciones y los factores, para luego establecer, en una escala que varía 

de-5 a +5, la Magnitud e Importancia de cada impacto identificando si éste es positivo o 

negativo. La discusión se presenta a partir de un Análisis bajo el enfoque del marco lógico, 

que permite emitir las conclusiones del trabajo. 

En síntesis en este estudio se emplearon los siguientes métodos: Método taxonómico, 

Método geográfico, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Trabajo de campo, 

Teledetección, Método etnográfico, Análisis estadístico, Métodos matriciales, Lista de 

chequeo, Matriz de Leopold 

Los resultados en este trabajo inician con la delimitación y caracterización geográfica del 

área de estudio; continúan con la identificación de las especies  estudiadas realizada por 

White-Olascoga (2013); se centran en el análisis espacial de la distribución y abundancia de 

las especies en el área y del análisis de los factores geográficos que determinan la 

distribución y abundancia; y concluye con la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales y sociales derivados del aprovechamiento medicinal de las especies.  

El municipio de Malinalco forma parte de la Región VI Ixtapan de la Sal ubicado al sur-

sureste de la ciudad de Toluca a 65 km. Comprendiendo sus colindancias: al norte Joquicingo 

y Ocuilan (Estado de México); al este en límites con la entidad federativa de Morelos; al sur 

con Zumpahuacan y Tetecala (Estado de Morelos); al oeste con Tenancingo (Estado de 

México).  

El área de estudio se localiza al norte del municipio de Malinalco, en la porción sur de la 

microcuenca de Malinalco con coordenadas extremas de: 99Á31ô11.74ôô y 99Á26ô47.13ôô de 

longitud oeste y 18Á59ô12.79ôô y 18Á55ô0.94ôô de latitud norte, tiene una superficie de 3,252 

ha. y presenta diferentes niveles altitudinales de 1550 a 2500 m.s.n.m. En la parte norte se 

identifican las localidades de Jesús María y San Nicolás, en el centro Malinalco (cabecera 

municipal), al este la localidad de Tlecuilco y al sur con los límites de la localidad de 

Jalmolonga (Figura 1). 
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Figura 1. Contexto Espacial del Área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia 2013. 

 

Las principales geoformas que constituyen la microcuenca son: montaña, lomerío, 

piedemonte y planicie aluvial. Las elevaciones topográficas son principalmente resultado de 

los declives de los abanicos aluviales y la erosión pluvial. La porción norte se caracteriza 

por presentar un declive en dirección oeste-este y las laderas de la porción este en dirección 

norte-sur y este-oeste (Figura 2). En su porción central de norte a sur las pendientes presentan 

de 5 a 10°, de 10 ï 15° de pendiente en el pie de monte mismo constituyen los principales 

conjuntos montañosos, conforme se asciende a la cima de 25 a 45°de pendiente y muy 

cercano a la cima con 45-60° de pendiente. 

 

Figura 2. Topografía del Valle de Malinalco

 
Fuente: Elaboración propia 2013 

 

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García, la microcuenca se ubica en 

tres zonas climáticas (Figura 3): Al norte el clima templado subhúmedo C(w2), con una 

temperatura media anual entre 12°C y  18°C, temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C 

y temperatura del mes más caliente bajo 22°C. La precipitación en el mes más seco es menor 
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de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 

5 al 10.2% del total anual. 

En la porción central clima semi cálido subhúmedo (A)C(w2), con temperatura media anual 

mayor de 18°C, temperatura del mes más frio menor de18°C, temperatura del mes más 

caliente mayor de 22°C. La precipitación del mes más seco es menor a 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. Y semi cálido subhúmedo (A) C(w1) localizado al sur de la microcuenca, con 

temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frio menor de 18°C, 

temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. La precipitación del mes más seco es 

menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% anual. 

Figura 3. Climas del Valle del Malinalco 

 
Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Los siguientes cuadros extraídos de información previa de White (2013) y White et al., 

(2013), enlistan a las especies presentes en los diferentes estratos localizados en el Valle de 

Malinalco México. De las especies identificadas por White, en este trabajo fueron evaluadas 

17 especies arbóreas y 5 especies arbustivas (Cuadros 2 y 3). 

El mapa representa la distribución de las especies, del estrato arbóreo y arbustivo sobre la 

ribera de los dos ríos principales con los que cuenta el área de estudio. En la porción oeste 

de la microcuenca el rio San Miguel en curso de norte a sur, presenta mayor abundancia de 

especies arbóreas tales como: casahuate, copal negro y colorines; en la porción sur del 

mismo rio presenta colorines y floripondios. 

El rio Tepolica presenta en su porción noreste abundancia de casahuates, copal negro y 

colorines. En el curso del rio en la porción sur presenta mayor abundancia de casahuates, 



 45 

copales negros, colorines y tlahualahuas. En esta misma área presenta más actividad 

biológica debido a la concentración de humedad (Figura 4 y 5).  

Figura 4. Análisis espacial de la distribución de árboles y arbustos medicinales en la Ribera de los Ríos San 

Miguel y Tepolica. 

 

Fuente: Elaboración propia 2013. 

Figura 5. Análisis estadístico de la abundancia de árboles y arbustos medicinales en la Ribera de los Ríos 

San Miguel y Tepolica (Número). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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