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Resúmenes de las Conferencias Magistrales. 
La multifuncionalidad rural: ¿Un modelo de desarrollo o una  estrategia para prescindir 
de la agricultura?1 
 
José Antonio Segrelles Serrano 
Departamento de Geografía Humana 
Universidad de Alicante España 
Desde hace algunos años ha cobrado fuerza en la Unión Europea el discurso que aboga por la 
necesaria diversificación económica de las áreas rurales y por el inevitable carácter 
multifuncional que debe adoptar la actividad agropecuaria para lograr un desarrollo rural 
integral, armónico, equilibrado y sostenible. La conveniencia de estas actuaciones no significa 
ni mucho menos que haya que potenciar el turismo de manera exclusiva y en detrimento de la 
agricultura. Es decir, el desarrollo rural y la actividad agraria no pueden ser incompatibles, 
pues un campo sin agricultura quedaría totalmente desnaturalizado. Pese a ello, las políticas 
comunitarias más recientes (Reforma de la PAC y Agenda 2000) contribuyen a profundizar la 
división regional del trabajo en el seno de los países miembros y a desarrollar estrategias que 
pueden privar a las áreas mediterráneas de sus fuerzas productivas agrarias para convertirse en 
economías de servicios, ligados al turismo de manera fundamental.  

Esta situación se percibe con claridad en el caso de España, donde al progresivo 
desmantelamiento industrial le ha seguido una estrategia palmaria de marginación de la 
agricultura, ya que los diferentes programas europeos (FEDER, PRODER, FSE, LEADER) 
proporcionan múltiples recursos económicos selectivos que olvidan el desarrollo agrícola y se 
encaminan hacia actuaciones de otro tipo (turismo rural, infraestructuras hoteleras y viarias, 
equipos e instalaciones deportivas y de ocio, mejora ambiental, reforestación, conservación y 
recuperación arquitectónico-artística, entre otras). 

Es cierto que la sociedad ya no demanda del campo sólo alimentos y materias primas 
agroalimentarias, sino también una serie de bienes y servicios distintos a los estrictamente 
agropecuarios, ya que al medio rural se le han asignado funciones distintas a las tradicionales 
que representan un aumento de su complejidad económica, social, funcional, demográfica y 
cultural. De ahí se deduce que el mundo rural, donde ha tenido lugar una profunda 
reestructuración económica durante las últimas décadas, ya no es el mundo exclusivo de la 
agricultura. En apenas unas décadas el campo ha pasado de ser un factor de producción a 
convertirse en un bien de consumo, que se compra y se vende como cualquier otra mercancía. 

                                                 
1 El texto completo de esta conferencia magistral ya ha sido publicado, con el título “Desarrollo rural y 
agricultura: ¿incompatibilidad o complementariedad?”, en la revista Agroalimentaria (vol. 11, 2000, pp. 83-95; 
ISSN: 1316-0354), editada por el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). 
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Aunque la importancia actual de la agricultura europea es más social, ambiental, cultural y 
política que económica, el desarrollo de las comunidades rurales debería apoyarse sobre lo 
que éstas ofrecen del modo más natural: la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Resulta 
fundamental, por lo tanto, fomentar la complementariedad de las  actividades agropecuarias 
con otros usos del suelo, pero sin perder la perspectiva de que las actividades agropecuarias 
son las vertebradoras del mundo rural, la garantía de la conservación del medio y de la 
ocupación del espacio y la base de nuestra civilización. 

Escenarios para el desarrollo local y la cooperación en los espacios rurales de América 
Latina 
 
Dr. José Carpio,  
Departamento de Geografía Humana.  
Universidad Complutense de Madrid. España 
Los procesos territoriales que se están produciendo en América Latina con cambios en la 
organización económica, agraria y conflictos sociales coinciden con políticas de reforma 
agraria, dinámicas de lucha por la tierra y planteamientos de desarrollo territorial, creándose 
los nuevos escenarios para la promoción del desarrollo local  y proyectos de cooperación al 
desarrollo en América Latina. 
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La Habana, del 15 al 18 de febrero del 2005. 

Resúmenes de las Mesas redondas. 

1. El cooperativismo en América latina 
Coordinador: Dr. Armando Nova González. Centro Estudios de la Economía cubana. 
Universidad de La Habana (El cooperativismo línea de desarrollo en la agricultura cubana).  

Participantes:  

Dr. Víctor Figueroa. Facultad de Economía. Universidad de Villa Clara (Notas de la 
estructura clásica en el agro cubano antes de 1959).  

Dra. Angelina Herrera Sorzano. Facultad de Geografía Universidad de La Habana (Fases del 
proceso de evolución de las cooperativas a partir de 1975).  

El cooperativismo línea de desarrollo en la agricultura cubana 1993-2003 
 
Dr. Armando Nova González Profesor e Investigador del Centro de Estudio de la 
Economía Cubana, Universidad de La Habana 
El estudio contempla el análisis del movimiento cooperativista en Cuba, antes y después el 
triunfo de la Revolución de 1959 y particulariza en el periodo comprendido entre 1993-2003. 
Las transformaciones económicas y estructurales realizada en el Sector Agropecuario, a partir 
de 993, con la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), tanto en 
la agricultura cañera como en la no cañera, son analizadas a través del proceso investigativo. 

En el  análisis del proceso de evolución,  trayectoria del movimiento cooperativista en ambas 
agriculturas, se hace énfasis sobre las formas fundamentales que conforman este movimiento. 
UBPC, CPA  y CCS. Son tratados lo problemas, dificultades y resultados económicos 
productivos del movimiento cooperativista. 

Los resultados de la UBPC, a pesar de la dificultades del momento en que surgen y en el 
entorno no favorable en que se han tenido que mover,  muestran resultados satisfactorios, 
aunque aún existen una serie de factores exógenos y endógenos, que dificultan utilizar a 
plenitud las potencialidades, que esta forma empresarial productiva encierra.   

En la investigación se ratifica la importancia del movimiento cooperativista, su vigencia y 
potencialidades, así como la forma acertada de esta línea de desarrollo. También se hace 
énfasis en la necesidad de eliminar una serie de trabas y dificultades que hoy dificultan el 
pleno desarrollo de este movimiento. 

Notas de las estructura clasista en el agro cubano antes de 1959. 
 
Dr. Víctor M. Figueroa Albelo 
vfigueroa@fce.uclv.edu.cu 
Facultad de Economía. Universidad de Villa Clara 
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En el verano de 1976 estudié el Censo Agrícola de 1945, desgraciadamente el más integral y 
no repetido que se realizó en la primera mitad del siglo pasado; aquellas notas monográficas 
nunca llegaron a publicarse. Ahora, luego de casi 30 años su relectura me resulta sugerente y 
actual desde varios ángulos; es que contienen algunas ideas útiles para el presente cuando el 
proceso de reestructuración de las relaciones agrarias en Cuba desde 1993 viene fortaleciendo 
y ampliando sucesivamente la diversificación de los actores agrarios, especialmente de tipo 
cooperativo y privado usufructuario en tierras de propiedad estatal el cual se suma a los 
antiguos propietarios privados que o bien existían antes de la I Ley de Reforma Agraria o que 
fueron sus beneficiarios a partir 1959.  La vía campesina amplificada obliga a retomar la 
cuestión agrocampesina de modo nuevo; el estudio de la economía campesina, su 
agroecología, potencialidades, cultura y los procesos de diferenciación y estratificación 
económico-social que tienen lugar en su seno y otras aristas más, constituye un reto para las 
ciencias sociales.  

El estudio de la composición de las relaciones clasistas en la agricultura cubana en el período 
anterior al triunfo de la Revolución parte necesariamente del examen de la naturaleza de las 
relaciones de propiedad y explotación de la tierra, y tiene la intención de aclarar las 
particularidades socio-clasistas que determinaron las peculiaridades de la transformación 
revolucionaria de las relaciones agrarias a partir de 1959. 

La estadística agraria nacional en la época de la neocolonia, además de ser muy pobre e 
incompleta, no estableció —como es común a toda le estadística agrícola burguesa— una 
diferenciación de las relaciones de propiedad y de la población agrícola en clases y grupos 
sociales. Los datos de las declaraciones juradas de la tenencia de la tierra para la aplicación de 
la I Ley de Reforma Agraria se circunscriben a las fincas afectadas por la Ley; por demás las 
dimensiones utilizadas difieren de las del Censo de 1945 y finalmente no han sido publicadas 
en detalle. Ya en la Revolución, en distintos años se realizaron Censos del Sector Privado 
Agrícola, pero difieren unos de los otros por muchos motivos. Tal vez el más completo fue el 
realizado en 1987, aunque también resulta insuficiente por ausencia de variables e índices 
indispensables. Lo cierto es que todo lo dicho ha impedido hacer un balance detallado de la 
economía campesina al filo de 1959 y sus cambios posteriores.   

Tampoco el problema de la estructura clasista en el campo fue objeto de estudios particulares 
antes de 1959, salvo algunos códigos clave de investigadores marxistas y otros autores 
progresistas que enfocaron el problema en sus costados más esenciales y prácticos para la 
transformación radical del agro, nos referimos al latifundismo, al dominio extranjero sobre la 
tierra y la cuestión campesina entre otras.2 Parece evidente que la ausencia de estadísticas 
sistemáticas, más los imperativos de la propia práctica revolucionaria limitaron la elaboración 
sistémica y detallada de las relaciones de clase en el campo.  

El enfoque marxista para el estudio de las clases sociales en el campo, como se sabe, toma en 
cuenta una serie de variables e indicadores como son: la concentración de la propiedad y de la 
explotación agraria, el empleo y la inversión de capital por unidad de área. Lenin enfatizó la 
atención sobre estas dos últimas variables en su investigación sobre la agricultura 
norteamericana de 1900 a 1910, sin menospreciar el papel del tamaño de la finca.   

El examen que presentamos toma en cuenta en el plano metodológico, primero, la 
distribución de la tierra en fincas según su dimensión a partir de los datos del Censo Agrícola 
de 1945, incluyendo además la estructura del empleo agrícola y el ingreso bruto por fincas y 
                                                 
2 Véase, por ejemplo, a: Blas Roca en “Fundamentos del socialismo en Cuba” (Ed. Populares. La Habana, 
1962); Carlos R. Rodríguez en Letra con Filo. T. 2. Ed. C. Sociales. La Habana, 1983. sobre “Las clases sociales 
y la Revolución”; Antero Regalado: “Las luchas campesinas en Cuba”, Cap. VII. Las clases sociales en el 
campo. (Ed. Comisión de Educación Interna del CC del PCC. La Habana, 1973). 
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según el  tipo de cultivo.3 Estos elementos permiten precisar el carácter de las relaciones 
agrarias y la composición aproximada de las clases sociales de un modo más integral y 
completo, sin que se quiera afirmar que este propósito se alcance totalmente en el presente 
trabajo.  

 
Etapas de la evolución de las cooperativas.  
 
Dra. Angelina Herrera Sorzano 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 
Las cooperativas han tenido una evolución muy interesante en Cuba, al principio de la  
reforma agraria (año 1959) no fue ampliamente difundido, sin embargo se estimuló hacia 
finales de la década del setenta y con posterioridad desde inicios de los noventa, aunque con 
otras peculiaridades.   

Con este trabajo pretendemos delimitar las etapas de la evolución de las cooperativas, a partir 
de 1975 la cooperativización sufrió un fuerte impulso en nuestro país y finalizando el año 
1993 fue el otro momento de gran auge del movimiento cooperativo, donde las empresas 
estatales pasan a formar parte de este sector en nuestro país.  

En la actualidad, tres son las formas cooperativas, las tres se basan en diferentes lineamientos 
y regulaciones y las tres han evolucionado de forma diferente, estas cuestiones serán 
analizadas en el trabajo que presentamos. 

Palabras claves: Cooperativas, cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de 
producción agropecuaria, unidades de producción cooperativa. 

Los cambios en la  política agrícola común y sus repercusiones en las cooperativas 
agrarias. 
 
José Daniel Gómez López 
Dpto. Geografía Humana 
Universidad de Alicante 
jd.gomez@ua.es 
La Política Agrícola Común, desde su creación, ha impulsado una amplia batería de normas 
comunes de aplicación supranacional, tendentes a intervenir y modificar la compleja y 
heterogénea agricultura de los países comunitarios europeos, introduciendo trascendentales 
cambios socioestructurales y modificaciones en los métodos de gestión, producción y 
comercialización, llevados a cabo en el campo. Un examen riguroso de la PAC también revela 
su naturaleza contradictoria, insolidaria y de elevado contenido clasista, sustentada en la 
elaboración y aplicación de directrices y normativas que paulatinamente tienden a favorecer la 
consolidación de un modelo agropecuario excluyente en el plano interno, y selectivo en el 
externo. 

En efecto, la aplicación y profundización de políticas de nuevo cuño en el seno de la PAC está 
posibilitando la consolidación de un modelo agropecuario que se distingue en el plano 
interno, entre otros motivos, por ser socialmente regresivo, potenciar a los empresarios sin 
arraigo en el campo y sin distinción de su ocupación principal en detrimento de los 
                                                 
3 “Es cierto que no siempre la extensión de la tierra que poseen define al tipo de campesino, dado que factores 
como la calidad de la tierra, lugar donde está ubicada  la explotación agrícola, determinan su condición social”. 
A. Regalado. Op. Cit., p. 164.. “Las formas disímiles de cultivo hacen que su naturaleza social no pueda ser 
medida entre nosotros por la extensión de la tierra”. Carlos R. Rodríguez en  “Cuba: en el tránsito al socialismo 
(1959-1963)”. Ed. C. Sociales. La Habana, 1963, p. 34. 
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agricultores profesionales, además de favorecer a las explotaciones agrarias denominadas tipo 
empresariales que coinciden, en gran medida, con las de mayor superficie y dimensión 
económica. En el plano externo está condenando al desvanecimiento, a un número 
considerable de agricultores de otras regiones menos desarrolladas del mundo, mediante el 
desembarco masivo de productos subvencionados (dumping), y aplicando duras restricciones 
en frontera a la entrada de productos agrícolas procedentes de países terceros, al mismo 
tiempo que niega a los mismos su derecho a protegerse. Todo ello para ajustarse a los 
acuerdos y negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), proclives a 
favorecer los negocios de las transnacionales agroalimentarias de origen fundamentalmente 
comunitario europeo y estadounidense. 

2. La Agricultura Urbana 
Coordinador: Dr. Adolfo Rodríguez Nodal. INIFAT. Ministerio de la Agricultura 

Participante:  

M Sc. Silvia Díaz. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana (Agricultura urbana: 
surgimiento y evolución en la ciudad de La Habana).  

Principales impactos sociales, nutricionales y sobre la biodiversidad de la agricultura 
urbana en Cuba  
 
Dr. Adolfo Rodríguez Nodal.  
INIFAT. Ministerio de La Agricultura. 
La Agricultura Urbana, como un sistema organizado, ya tiene una década de trabajo en Cuba 
(1994-2004).  

El presente trabajo trata sobre el Impacto de este Movimiento desde el punto de vista social, 
nutricional y sobre el incremento de la biodiversidad. 

Desde el punto de vista social recoge algunos resultados relacionados con la  generación de 
nuevos empleos, la capacitación y los círculos de interés de pioneros como parte de la 
formación vocacional y nutricional de los niños y jóvenes. 

Sobre el desarrollo de una cultura nutricional en la población y su relación con la salud,  se 
exponen los resultados con el uso de los jugos de vegetales con fines terapéuticos y la 
importancia de las hortalizas, condimentos frescos, frutas y otros cultivos. 

Asimismo el trabajo recoge algunas de las contribuciones del Movimiento al desarrollo y 
conservación de la biodiversidad, tanto de especies vegetales como animales, 
fundamentalmente a través del Movimiento de los Patios. 

Agricultura Urbana: Surgimiento y Evolución en la ciudad de La Habana. 
 
Silvia Díaz García 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 
Hasta hace poco, la pobreza era sinónimo de medio rural, pero la rápida urbanización de 
muchos países en desarrollo ha dado origen a una amplia categoría de pobres en las zonas 
urbanas.  De tal modo, la pobreza urbana y la inseguridad alimentaria podría agravarse si no 
se toman medidas preventivas. 

Estas realidades han propiciado que muchas personas en las ciudades, de manera creciente, 
dediquen parte de su tiempo a actividades agrícolas, naciendo así lo que se ha dado en llamar 
Agricultura Urbana. 
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En este trabajo se hace un recuento de los antecedentes históricos de la agricultura, sus 
desplazamientos, así como los marcos político y social que propician un pujante avance de la 
agricultura en la ciudad y su periferia, su funcionamiento y estructura en La Habana. 

3. Procesos recientes en el espacio rural latinoamericano 
Coordinador: Dr. Jaime Vásquez. Sánchez. Dpto. de Geografía. Universidad del Valle. 
Colombia (tema a tratar: Reflexiones sobre la violencia y alternativas de desarrollo en el 
medio rural). 

Participantes:  

Dr. Roberto González Sousa. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana  (La 
transformación del espacio agrícola del estado de Quintana Roo, México en el período 1970-
2000. Principales tendencias) coautora Dra. Manuela Laguna. Universidad de Quintana Roo. 

Dra. Rocío Rueda. Universidad de Morelos. México (Análisis de la transformación del paisaje 
rural a urbano del barrio de Gualupita de Cuernavaca y sus repercusiones a nivel regional) 
coautores Coautores Dra. Cristina Saldaña Fernández, Benedicta Macedo Abarca, Carlos 
Antonio Vergara Allende, Ama Dalia Guzmán Velásquez 

Reflexiones sobre la Violencia y alternativas de desarrollo en el medio rural 
 
Jaime Vásquez Sánchez 
Institución: Universidad del Valle, Cali, Colombia 
La ponencia reflexiona sobre el rompimiento del proceso de paz, la situación actual de la 
confrontación y sus alcances geopolíticos; señala algunos elementos de la 
desterritorialización; hace referencia al problema histórico no resuelto de la estructura de la 
tenencia de la tierra, y plantea algunas alternativas a partir de crear diversas opciones de 
transformación del espacio rural. La hipótesis central se apoya en que la única alternativa al 
conflicto social y armado que vive Colombia, es la construcción de un proceso de paz 
duradero, como política de Estado, que consolide una salida negociada a la crisis. Señala 
como la negociación es rentable social y económicamente, sobre la base de alcanzar cambios 
profundos en diferentes órdenes, particularmente en el campo. 

Palabras claves: proceso de paz, negociación, reforma agraria, insurgencia, paramilitares, 
desarrollo medio rural, narcotráfico, desterritorialización, estructura de la tierra. 

La transformación del espacio agrícola del Estado de Quintana Roo, México en el 
período 1970 - 2000. Principales tendencias.  
 
Dr. Roberto González Sousa*, Lic. Manuela Laguna Coral** 
*Facultad de Geografía. Universidad de La Habana; ** Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas. División de Ciencias Sociales y Económico-
Administrativas. Universidad de Quintana Roo. 
El trabajo tiene como objetivo el estudio de las transformaciones acaecidas en las últimas tres 
décadas en las formas de uso del espacio agrícola y en la estructura y dinámica del sector 
agropecuario y silvícola del Estado de Quintana Roo, resultado, por una parte, de la política 
de poblamiento y los proyectos de desarrollo económico puestos en marcha y, por otra, de las 
condiciones externas e internas en las cuales el sector se desarrolla.  

El análisis realizado puso de manifiesto la disminución de la superficie cosechada y de la 
producción agrícola, así como el escaso desarrollo alcanzado por la ganadería que no cuenta 
con infraestructura apropiada, ni prácticas adecuadas de manejo y donde los productores no se 
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organizan bajo esquemas de producción y comercialización eficientes. Entre las causantes 
fundamentales de este declive se pueden mencionar la escasez y uso inadecuado del  agua, la 
calidad de los suelos, el bajo nivel tecnológico asociado con el riego, la fertilización y la 
mecanización, las acciones y políticas que privilegian actividades agropecuarias y silvícolas 
con fines economicistas y de corto plazo, los bajos precios de los productos agrícolas, la 
proliferación de los intermediarios y las políticas federales que históricamente han subsidiado 
las actividades agropecuarias.   

Por otra parte, el estudio muestra la ausencia de una visión prospectiva donde se valore como 
oportunidades para el desarrollo de este sector la existencia del mercado que representa el 
auge del turismo y la acelerada dinámica demográfica que registra el territorio 
quintanarroense. 

Palabras claves: espacio agrícola, sector agropecuario, uso de la tierra 

Análisis de la transformación del paisaje rural a urbano del barrio de Gualupita de 
Cuernavaca y sus repercusiones a nivel regional 
 
Dra. Rocío Rueda Hurtado y Dra. Cristina Saldaña Fernández 
Profesoras Investigadoras del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de 
Huautla. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México   
Benedicta Macedo Abarca, Alumna del noveno semestre de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México   
Carlos Antonio Vergara Allende Alumno del décimo semestre de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México   
Ama Dalia Guzmán Velásquez Alumna del octavo semestre de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México   
Objetivos: Análisis de la transformación urbana del barrio de Gualupita. Impacto de la 
transformación de las actividades urbanas y su repercusión a nivel local y regional 

Debido a la velocidad con la que avanza la modernidad, y al hecho de satisfacer las 
necesidades, con la única finalidad de tener una mejor calidad de vida. Los gobiernos estatal y 
municipal, han puesto en marcha diversos proyectos urbanísticos en mejora de los servicios y 
equipamiento, siendo uno de los que ha vivido este proceso el barrio de Gualupita.  

Gualupita se encuentra ubicado en los alrededores del centro histórico de la ciudad de 
Cuernavaca, capital de estado de Morelos. La importancia de este barrio radica en su 
transformación que se ha dado en dos tiempos: la primera se dio durante la primer mitad del 
siglo XX donde inicio el cambio de paisaje rural a urbano, donde la presencia de 
asentamientos prehispánicos quedaron cubiertos por la abundante vegetación, la construcción 
de la estación del ferrocarril que unía a la capital del país con la ciudad de Cuernavaca, un 
acueducto y posteriormente la edificación de un parque de recreación creado con la finalidad 
de embellecer los alrededores de la ciudad, donde quedaron incluidos siete ojos de agua que 
abastecían la ciudad del vital líquido, finalmente la construcción de un Hotel de prestigio 
internacional. El segundo tiempo inició a partir de 1950, con la obra de uno de los ejes viales 
más importantes de Cuernavaca, la transformación del hotel en una megatienda departamental 
de autoservicio, por otra parte dejo de funcionar la estación del ferrocarril cuyos patios 
pasaron a ser una zona de asentamientos humanos marginados. El edificio de la estación 
actualmente por su belleza arquitectónica forma parte del patrimonio de la nación. Al mismo 
tiempo que dejo de funcionar la estación de ferrocarriles se instaló la empresa de transporte 
foráneos “Pullman de Morelos”, quienes ofertan su servicio de enlace de pasajeros a toda la 
entidad y a la ciudad de México, así como ser los únicos en el estado de Morelos que unen la 
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cd. de Cuernavaca con el aeropuerto internacional “Benito Juárez”,y el “Mariano Matamoros” 
teniendo un impacto de esta empresa a nivel local y regional. 

Ante estas transformaciones del barrio, curiosamente grupos de habitantes de Morelos y de 
otras partes del país han intervenido en defensa del patrimonio histórico y natural que ahí se 
asienta a fin de conservarlo. Por otra parte, pequeños grupos de comerciantes han protestado 
por la instalación de grandes negocios, ya que se han visto afectados sus ingresos y en muchas 
ocasiones han llegado al cierre de sus comercios, al estar imposibilitados de poder competir 
en precios y mercancías. 

Palabras clave: equipamiento urbano, barrio, impacto regional 

4. Desarrollo regional y desigualdades territoriales 
Coordinador: Dr. Roberto González Sousa. Facultad de Geografía. Universidad de La 
Habana: Hacia un desarrollo regional en América Latina en el contexto de la globalización: la 
revalorización del enfoque regional en el ejemplo de México) coautora Dra. Manuela Laguna. 
Universidad de Quintana Roo. 

Participante:  

M. Sc. Carlos Amaya. Escuela  de Geografía. Universidad de Los Andes. Venezuela (Escalas 
de integración en el sistema urbano de Venezuela).  

Hacia un desarrollo regional en América Latina en el contexto de la globalización: la 
revalorización del enfoque regional en el ejemplo de México 
 
Dr. Roberto González Sousa*, Lic. Manuela Laguna Coral** 
*Facultad de Geografía. Universidad de La Habana; ** Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas. División de Ciencias Sociales y Económico-
Administrativas. Universidad de Quintana Roo. 
La desigualdad es una característica frustrante del desarrollo regional de América Latina. A 
pesar de las reformas estructurales puestas en marcha en toda  la región y de la llamada 
recuperación del crecimiento económico, América Latina tiene niveles de pobreza 
extremadamente altos y las diferencias espaciales se agudizan. Ello plantea la necesidad de 
promover políticas de desarrollo regional orientadas a una mejor distribución de los ingresos 
y recursos para un desarrollo más equitativo en lo social y espacial.  

La década de los años noventa en México muestra el abandono de la dimensión regional en 
las políticas de desarrollo. Al finalizar el primer lustro de la pasada década se habían 
eliminado la mayor parte de las medidas que tendían a discriminar e incidir diferenciadamente 
entre regiones. Con ello, la competencia entre estados y entre municipios por obtener recursos 
y atraer capital alcanza magnitudes insospechables. Estos procesos reflejan, sin lugar a dudas, 
la necesidad de adoptar un nuevo enfoque holístico y sistémico, prospectivo y humanista en 
materia de política regional. 

Las políticas de desarrollo implementadas en el país con un carácter marcadamente 
productivista y asistencialista, orientadas las primeras a incrementar las exportaciones y, las 
segundas, a cubrir parcialmente las necesidades sociales de la población en las "regiones 
problema" mostraron su ineficacia. Es necesario crear las condiciones para establecer una 
base económica capaz de generar empleos bien remunerados y un proceso de crecimiento 
autogenerativo. Tal es el reto que plantea el rescate de lo regional en el contexto actual del 
desarrollo capitalista en su etapa técnico informacional como vía para contribuir a la 
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superación de las desigualdades territoriales y, por esta vía, promover el desenvolvimiento 
regional.  

Palabras claves: desarrollo regional, prospectivo, desigualdades territoriales. 

Escalas de integración del sistema urbano nacional de Venezuela: ¿necesidad o 
posibilidad?  
 
Carlos A. Amaya H. Escuela de Geografía 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, 
Mérida-Venezuela. Telf-fax: 58-274-401635. Correo: carhamay@.ula.ve 
El sistema de ciudades de Venezuela reproduce  en sus redes de funcionamiento, el patrón de 
distribución de la población nacional: fuertemente articulado en el área de concentración 
demográfica – eje costero montañoso- , en dirección hacia la “megalópolis”  Caracas-
Valencia, donde convergen casi todas las rutas de transporte más importantes –nacionales e 
internacionales-; medianamente articulado en el área de presencia demográfica, donde las 
rutas de transporte y comunicación unen sus principales ciudades, especialmente a las 
capitales de los estados y a éstas con la capital del país, creando una estructura de 
funcionamiento fuertemente jerarquizada -este patrón se reproduce al interior de las regiones , 
dando lugar, a una estructura territorial poco flexible, sin opciones de funcionamiento- y 
débilmente articulado en las áreas de vacío demográfico, con ausencia de rutas de 
funcionamiento verdaderamente integradoras . Como consecuencia  surge una imagen o perfil 
del sistema urbano nacional caracterizado por lo siguiente: 1. Un fuerte dinamismo (alta 
concentración de población y actividades productivas) en la región centro norte-costera que 
funciona como enclave: importadora-suministradora de bienes y servicios de alto rango al 
mercado nacional; 2. Un débil dinamismo en la región comprendida entre los piedemontes 
andino-llanero y caribe-llanero  y los ríos Orinoco y Apure, con predominio de ciudades 
medias fuertemente desvinculadas de las nuevas tendencias productivas: articuladas casi 
exclusivamente al mercado de la “megalópolis”con el suministro  de bienes de bajo rango; 3. 
Un escaso dinamismo al sur de los ríos Orinoco y Apure, con notoria ausencia de ciudades 
medias. Las escasas ciudades pequeñas están poco articuladas con los grandes mercados 
nacionales y de la economía internacional, no obstante estar localizadas en áreas ubérrimas en 
recursos naturales que generan opciones diversificadoras de la economía nacional; 4. Una 
débil articulación en sentido longitudinal, que se expresa en la ausencia de metrópolis 
regionales completas que sean integradoras a la vez, de la economía nacional e internacional. 
Ante esta imagen –un sistema urbano nacional funcionalmente integrado en sentido horizontal 
y vertical- surgen propuestas de integración por parte del gobierno venezolano, plasmadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Estas propuestas, las cuales 
son evaluadas en el presente trabajo en forma de necesidades o posibilidades, podrían cambiar 
la imagen del sistema urbano nacional de ser  factibles. Presentan dos escalas o niveles. En 
primer lugar se proponen tres ejes de desconcentración: Eje Occidental, Eje Oriental y Eje 
Orinoco Apure, los cuales constituyen la escala mayor de articulación. En segundo lugar se 
proponen Corredores de Desarrollo Sustentable -o Zonas de Desarrollo Económico 
Sustentables-, concebidos y  definidos  como espacios geográficos de circulación, 
transferencia e intercambio de bienes y servicios complementarios, capaces de generar 
economías locales y regionales dinámicas, las cuales, a su vez, funcionarían como espacios 
articuladores al interior de los grandes ejes de desconcentración. 

Palabras claves: Venezuela, sistema urbano, integración, articulación, desconcentración. 
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5. Turismo y sostenibilidad 
Coordinador: Lic. Alfonso  de Jesús Jiménez Martínez. Departamento de Turismo Sustentable 
y Gestión Hotelera Universidad del Caribe. Cancún.  México (Aproximación al desarrollo 
turístico de Cancún y sus impactos en la comunidad local) coautora Ana Priscila Sosa 
Ferreira. 

Participantes:  

Dr. Pedro Acevedo. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana (Potencialidades y 
desafíos del desarrollo del turismo en la porción meridional de la sierra La Giganta. Baja 
California Sur, México) Coautores Aaron Estiman Salgado y Fausto R. Santiago NIPARAJA. 
AC.  México y Universidad Autónoma de Baja California Sur. México. 

Dr. Eros Salinas. Centro de Investigaciones de Turismo. Universidad de La Habana (El 
espacio turístico. El rol de las ciencias geográficas en su investigación y desarrollo)  

Dr. Eduardo Salinas Chávez. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana (tema a tratar: 
Turismo y sustentabilidad: ¿Mito o realidad?) 

MSc. Alina Sánchez Valdés. Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo (Turismo 
Sostenible: una utopía o una realidad) 

Aproximación al desarrollo turístico de Cancún y sus impactos en la comunidad local. 
 
Alfonso de Jesús Jiménez Martínez y 
Ana Priscila Sosa Ferreira. 
Departamento de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera. 
Universidad del Caribe. 
El desarrollo de Cancún como destino turístico ha sido uno de los hitos de la historia del 
turismo en México. Ese desarrollo ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo regional que 
ha alcanzado en un corto tiempo (30 años) una muy importante corriente migratoria. El 
creciente y masivo flujo turístico ha repercutido de diversas e importantes maneras a la 
sociedad anfitriona y en este artículo se exploran e identifican algunas de las conductas típicas 
pero soterradas, tanto de los turistas como de los anfitriones. Parece existir una  inversión de 
los términos en la vivencia en el destino que tiene como contexto la condición de la 
modernidad global y una inercia de crecimiento derivado de los intereses económicos y 
políticos que le propician.   

 

Potencialidades y desafíos del desarrollo del turismo en la porción meridional de la 
sierra de La Giganta, Baja California Sur, México. 
 
Pedro Acevedo Rodríguez. (pacevedo@geo.uh.cu)* 
Aarón Esliman Salgado**  
Fausto R. Santiago León.*** 
*Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, Cuba. 
**NIPARAJA, A.C. La Paz, BCS, México. 
***Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. 

La Sierra de La Giganta constituye la principal dorsal orográfica de la península de Baja 
California, en los Estados Unidos Mexicanos, y se extiende de norte a sur, por su costa 
oriental y a lo largo de la misma. Esta Sierra caracterizada por su origen volcánico, la 
estructura asimétrica de sus pendientes, la aridez generalizada, el un alto valor de su biota, la 
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presencia de imponentes y contrastantes paisajes de gran belleza, un borde costero con 
importantes recursos naturales, un estado ambiental bien conservado y numerosos y dispersos 
asentamientos humanos, dedicados a la ganadería extensiva y la pesca artesanal; se localiza en 
un región donde existen fuertes perspectiva de desarrollo acelerado del turismo, de forma tal 
que existe una gran interés por incorporar los recursos de la misma a este propósito. Esta 
intención bien encausada, puede representar una oportunidad de impulso e integración local al 
desarrollo regional, representando una tentadora perspectiva para las aisladas y empobrecidas 
comunidades serranas y costeras, pero al mismo tiempo puede generar un impacto ambiental 
que cause la degradación de los sistemas naturales y la marginalización de los pobladores 
locales. En el presente trabajo se realiza una valoración de los principales potencialidades de 
la sierras para el desarrollo del turismo y se realiza el análisis de los principales deafios que el 
mismo genera, recomendando algunas pautas para lograr una incorporación sostenible a este 
empeño.   

El espacio turístico. El rol de las Ciencias Geográficas en su investigación y desarrollo.  
 
Autor: Dr. Eros Salinas Chávez.  
El turismo siempre esta vinculado a un cierto espacio - objetivo y subjetivo a la vez – mezcla 
de lo natural y lo antrópico e incluso de lo virtual, denominado en su conjunto espacio 
turístico.  

La planificación, desarrollo y creación de los espacios turísticos es un problema fundamental 
que abordan las Ciencias Geográficas en la actualidad; el paradigma del desarrollo sostenible 
del turismo, tema de referencia casi obligado en cualquier discusión sobre el turismo en la 
actualidad, se vincula, de manera muy estrecha, con el estudio del espacio turístico y las 
formas de planeamiento empleadas.  

El espacio turístico es un espacio productivo, a su vez cada forma de producción socio 
económica organiza el espacio según sus propias características  y necesidades. Existen 
diversos puntos de vista al conceptualizar el término espacio turístico, según Boullón, "el 
espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos 
turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del 
patrimonio turístico más la planta turística, es suficiente para definir el espacio turístico de 
cualquier país".  

Más actual es la conceptualización del espacio turístico como una formación "socio -espacial" 
compuesta por dos "tipos de espacios": los espacios materiales, construidos, ordenados y 
acondicionados, y los espacios inmateriales,  imágenes salidas de las connotaciones 
mercantiles que la promoción turística crea sobre el espacio material. 

El estudio  del espacio turístico  y su funcionamiento pueden ser y de hecho ha sido aplicada a 
la planificación de los destinos turísticos, a su gestión de marketing y comercialización, 
ajustándola  a las peculiaridades de cada territorio.  

Turismo y sustentabilidad: ¿Mito o realidad? 
 
Dr. Eduardo Salinas Chávez, Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, Cuba. 
E- mail: esalinas@geo.uh.cu 

A partir de los años 50 del siglo pasado, el turismo que hasta esos momentos  constituía una 
actividad  de poca importancia para la mayoría de los países se convierte  en  una de las 
actividades mas dinámicas de la economía mundial no solo por sus ritmos de crecimiento, 
sino además y  de forma significativa porque involucra cada vez mas a diferentes grupos 
sociales y se extiende, a nuevos y mas lejanos destinos  buscando satisfacer la cambiante 
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demanda surgida en los países desarrollados quienes son los principales consumidores del 
producto turístico. 

Por otro lado, cada vez más, los principales destinos se encuentran en los países  
subdesarrollados quienes esperan impulsar sus frágiles economías exportadoras y 
dependientes de un nuevo orden económico mundial desigual, impulsando el turismo como 
vía rápida de acceder a recursos financieros y creación de empleos, entre otros, hipotecando 
muchas veces sus importantes recursos naturales y culturales, generando una nueva 
dependencia económica y en ocasiones también problemas sociales  los que finalmente 
atentan contra la propia sustentabilidad de la actividad y generan nuevos e importantes 
conflictos en el espacio y en la sociedad.  

Palabras claves: turismo, sustentabilidad, espacio turístico 

 

Turismo Sostenible: una utopía o una realidad. 
 
M. Sc. Alina Sánchez Valdés. 
Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. FORMATUR 
Dirección electrónica: alina@eaeht.tur.cu  o   Teresa35cu@yahoo.es 
El presente trabajo tiene como objetivo hacer algunas reflexiones acerca del  turismo 
sostenible tomando como muestra el Centro Histórico, de Ciudad de La Habana que  si bien 
no es un modelo de turismo sostenible si es el comienzo  de una práctica positiva, que como 
inicio al fin, adolece aún de muchos de los elementos identificables para un desarrollo de 
turismo sostenible. La muestra transmite la lección de que el turismo puede proporcionar una 
contribución económica, social, cultural y ambiental independientemente del entorno donde 
se desarrolle, disminuyendo así los impactos negativos del mismo, brindando una protección 
continuada e imprimiendo un valor añadido al patrimonio tanto natural como cultural en las 
localidades donde se despliegue. Aquí me permito hacer una breve reseña histórica de la 
sostenibilidad en el turismo, de hacer algunas referencias a la ciudad y el turismo, mencionar 
algunos impactos y tomar de ejemplo al Centro Histórico  de la Ciudad de La Habana para 
hacer algunas reflexiones acerca del tema. Creo que cuando vamos hablar de turismo 
sostenible tanto en espacios urbanos como naturales es importante tener en cuenta todo una 
serie de elementos como los que he tratado de esbozar aquí, de una forma breve, el Centro 
Histórico es una muestra de lo mucho que se hace por lograr practicas positivas, pienso que es 
un ejemplo a citar para un buen comienzo, pero me pregunto, será posible el desarrollo de un 
turismo sostenible en los espacios urbanos con características similares al expuesto , que 
crecieron y se desarrollaron bajo otra óptica de desarrollo, donde la actividad primaria no fue 
el turismo, donde un gran por ciento de sus habitantes adultos ya formados o deformados bajo 
otras condiciones y concepciones son emigrantes de otras zonas o provincias del país, 
convirtiéndose así en población flotante difícil de controlar y “educar”, donde los sistemas de 
alcantarillado y desagües son trazados para un numero de pobladores hoy superior a la 
prevista, donde la materia prima para la restauración y conservación es traída fuera del 
contorno de la ciudad, donde no se utiliza como complemento a las bondades del Centro 
Histórico las áreas protegidas que rodean la ciudad (solo a 20-25min) . Solo llamo a 
reflexionar  respecto al  vocablo sostenibilidad hoy convertido en moda y cual es la realidad, 
sobre todo en la actividad turística, identificada con dinamismo, interrelación, intercambio, 
conservación, protección, satisfacción, viaje, inversión, cultura, naturaleza, población, etc. 
Hasta donde lo podremos conjugar todo. Creo en la inteligencia del  hombre del mañana que 
tendrá que innovar bajo las condiciones que hereden de nuestras actuaciones, pero me 
preocupa la actuación de hoy ante situaciones aun salvables. 
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Palabras clave: turismo, sostenibilidad, desarrollo local. 

6. Los sistemas productivos locales 
Coordinador: Dr. Arturo Rúa de Cabo. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 

Participantes:  

M Sc. Marlene García, Dra. Marlén Palet y MSc. Sara Nápoles del Instituto de Geografía 
Tropical. Ministerio de Ciencia, tecnología y Medio ambiente (Industria local y   medio 
ambiente nuevo espacio de relaciones a nivel local).  

M Sc. Esteban Morales. Centro de Estudios de la Economía Internacional (Desarrollo local y 
redes productivas. Los distritos industriales del norte de Italia) 

Industria local y   medio ambiente nuevo espacio de relaciones a nivel local 
 
Marlene García 
Marlén Palet 
Sara Nápoles 
Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia, tecnología y Medio ambiente 
Existe un espacio natural donde el hombre ha tenido la capacidad y habilidad de utilizarlo en 
la medida que surgen sus necesidades. Este espacio puede estar asociado al medio rural o al 
medio urbano, en dependencia de las funciones que en él se realicen. En el primero se 
evidencia con mayor claridad el estado de conservación de lo natural, mientras que en el 
segundo las transformaciones realizadas por el hombre llegan a veces a desaparecer cualquier 
elemento de la naturaleza. El espacio urbano está generado, en la mayoría de los casos, por el 
proceso de industrialización y la industria es una de las actividades económicas de mayor 
impacto al medio ambiente. 

La llamada Industria Local en Cuba ha pasado por diferentes etapas en su desarrollo.  En la 
actualidad se desenvuelve en una tendencia creciente al  proyectarse con un incremento en  
sus producciones y en lograr un acercamiento a los problemas ambientales que presentan sus 
instalaciones. Los establecimientos de la industria local en Ciudad de La Habana no son  
altamente contaminantes ni generan un nocivo impacto en el medio ambiente y en la salud de 
la población; su rápido desarrollo en los últimos años y una verdadera conciencia de sus 
directivos orientan sus estrategias hacia la sostenibilidad.  

El objetivo del presente trabajo es conocer la relación industria local -  medio ambiente  en el 
entramado de la provincia Ciudad de La Habana, así como los problemas que más afectan los 
procesos productivos. Validar la metodología establecida para los diagnósticos ambientales en 
este sector fue también propósito de la investigación. 

Los resultados, desde el punto de vista metodológico, constituyen un aporte a la gestión 
ambiental y por su aplicación práctica son valorados altamente por los introductores de 
acuerdo con las propuestas concretas de soluciones encaminadas al logro de producciones 
más eficientes. 

Desarrollo local y redes productivas. Los distritos industriales del norte de Italia 
 
M Sc. Esteban Morales.  
Centro de Estudios de la Economía Internacional  
El escenario mundial se ha transformado profundamente impulsado por los vientos de la 
globalización, sus exigencias de flexibilidad y eficiencia son cada vez mayores, y ha 
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condicionado la necesidad de una mayor descentralización económica, administrativa  y 
política. Se valoriza en nuestros días más que nunca lo local, como respuesta a la 
globalización y sus retos. Los sistemas locales de pequeñas empresas han estado en debate 
constante en todo el mundo, como opción de desarrollo por caminos originales. 

El avance de estos sistemas locales está marcado por la capacidad de reproducir o incubar, 
todo un complejo entramado económico, social y cultural que conlleva a la toma de 
decisiones colectivas entre los distintos actores de la sociedad, lo que puede hacerlos 
competitivos  y movilizadores, quizá, de economías de la región mayor en la que se 
encuentran insertados. 

Un ejemplo importante, tanto por su magnitud como por sus resultados, que ha marcado el 
estudio del desarrollo local a través de la promoción de redes productivas locales lo constituye 
la región del Veneto en el noreste de Italia. Luego de la crisis del petróleo de mediados de los 
70´s se evidenció una transformación muy profunda en la estructura productiva italiana; la 
Región forma parte de la Terza Italia, fenómeno que se observa en las regiones del noreste 
que dan al Mar Adriático cuando ocurre un significativo incremento los ritmos de 
crecimiento.  

Las cifras de hoy hablan por si solas de un alto desarrollo. El ingreso per cápita supera los 
20.000 Euros, un 20% superior al nacional; el Producto Interno Bruto, en los 90´s promedió el 
2%, muy positivo si tenemos en cuenta el comportamiento de las otras regiones y del país; en 
el año 2002 el PIB del Veneto fue de 0, 6 % superior al año anterior a precios constantes, en 
tanto el nacional fue  0,4% superior. 

La economía regional posee una marcada vocación exportadora, ocupa el segundo lugar en 
cuanto al peso de las exportaciones en el país, después de Lombardía, representando desde el 
año 2000 alrededor del 14% del total de las exportaciones Italianas. Específicamente, el año 
2002 creció un 2% respecto el año anterior4.  

Con una dinámica de empleo más que positiva, presento una tasa de desocupación del 3,4% 
en el 2002 frente a 3,5% en el 20015. Sus dinámicas demográficas hacen necesario un flujo de 
inmigración constante y grande para mantener los equilibrios, ante la escasez de mano de 
obra.  

Esta región, con una industrialización difusa, organiza su producción basada en medianas, 
pequeñas y microempresas, en general manufactureras y especializadas fundamentalmente en 
sectores tradicionales, agrupadas en redes productivas denominadas Distritos Industriales. 
Sobre la base de estos el Veneto ha crecido y  aproximadamente en cuarenta años ha pasado 
de ser una región pobre a ser una de las más ricas de Europa. Las razones de este fenómeno 
son muchas, y están enraizadas en la historia, de la región hasta llegar a los cambios más 
recientes en su tejido económico social y político, que ponen en tela de juicio su propia 
supervivencia como forma de organización productiva, de cara al futuro de la región.  

                                                 
4 Unione Camera, 2003, p.27 
5 Unione Camera, 2003, p.29 
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IV TALLER CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
“EL MEDIO RURAL EN EL NUEVO MILENIO: RETOS Y PERSPECTIVAS” 

I TALLER CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
“DESARROLLO LOCAL: LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPACIO DE RELACIONES”   

 
La Habana, del 15 al 18 de febrero del 2005. 

Resúmenes de las Comisiones de trabajo. 

IV Taller Internacional “El medio Rural en el Nuevo Milenio: 
Retos y Perspectivas” 
 

1. Mundo rural y globalización 
Presidente: Dra. Angelina Herrera Sorzano. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 

Relatora: Lic. Rebeca González López del Castillo. Centro de Investigaciones de Medio 
Ambiente de Camaguey. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

Situación del mercado laboral de las zonas rurales de España. 
 
José Luis Osuna Llaneza 
Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria  
jlosuna@idr.es 
Objetivos, tesis fundamentales y conclusiones: 

Hasta hace apenas una década, el espacio rural y el sector productivo agrícola confluían en un 
todo inseparable. Actualmente, lo rural ya no es lo agrario. A comienzos del siglo XXI, en el 
medio rural se establece un complejo entramado de actividades y situaciones que impiden 
hablar del mercado laboral de las zonas rurales con un tratamiento unívoco. La suma de los 
nuevos comportamientos demográficos y el nuevo modelo de agricultura familiar provocan 
un cambio de las relaciones entre la agricultura y otros elementos como son el territorio, la 
alimentación y el medio ambiente. 

En España, como en el resto de la Unión Europea, nos encontramos en un momento de 
transición caracterizado por la coexistencia de las viejas y nuevas funciones de la agricultura, 
y, con ello, del debate sobre el papel que la sociedad otorga al medio rural. 

En este contexto, es necesario apostar por la necesaria complicidad público-privada que 
permita la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial y social. Se trata de volver al 
enfoque territorial en la gestión de las políticas públicas en el medio rural: atención prioritaria 
al contesto territorial, particular, cooperación entre agentes públicos y privados, nacionales y 
locales. En definitiva, hay que dar importancia a la redefinición del papel del Estado en la 
provisión de bienes, pero también en la regulación de la economía, en la profundización de la 
democracia y en el diseño del nuevo marco institucional rural. 

Palabras clave: rural, agrario, enfoque territorial. 
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Consideraciones sobre el desarrollo agrario y el medio  ambiente en las condiciones de 
Cuba 
 
Dr. Santiago Rodríguez Castellón 
Centro de estudios de la Economía Cubana 
Teléfono 2021391 ext 106 
E-mail stgo@uh.cu  
Objetivo de la ponencia: La ponencia determina la interrelación entre el modelo agrario y la 
problemática  ambiental, apoyada en el análisis de los efectos de la política agraria en el 
medioambiente antes de los años noventa y reflexionas sobre la dimensión ambiental de las 
transformaciones de los años noventa y los principales retos en la integración de ambas 
políticas. 

Principales  conclusiones: En el desarrollo agrícola cubano primó el enfoque agronómico 
sobre el ecológico en el manejo y conservación de los suelos, aumento de la productividad 
mediante aperturas de nuevas tierras de cultivo, desmonte de áreas vírgenes, utilización de 
fertilizantes para compensar la pérdida de la fertilidad, introducción de variedades mejoradas 
y el uso de maquinarias sofisticadas para hacer más eficientes las tareas agrícolas 

El modelo agrícola convencional cubano ha subestimado la complejidad de los procesos 
ecológicos y sobrestimado la sustitución de estos procesos por la tecnología, generando 
desafíos ambientales que manifiestan la fragilidad del desarrollo alcanzado 

Lo anterior, ha provocado un deterioro de los principales recursos naturales (suelo, agua, 
clima, bosques, biodiversidad, etc.), así como la incidencia de un grupo de problemas 
ambientales, en donde la erosión, acidez, salinidad, inundaciones ha tomado niveles 
preocupantes, con incidencia negativa en la calidad y fertilidad de los suelos y el deterioro de 
las principales cuencas hidrográficas y por ende de la calidad y cantidad de las aguas 

La crisis de los noventa en el sector agrícola, contribuyó a acelerar el empleo de técnicas 
alternativas, fundamentalmente orgánicas, para hacer frente a la enorme escasez de insumos 
convencionales, abriéndose un mayor espacio de aceptación y validación social del empleo de 
técnicas agroecológicas y del pensamiento agroecológico cubano 

A partir de las transformaciones agrarias de los años noventa se comienzan a crear las bases 
para una integración efectiva y sostenible entre la política agraria y la política ambiental  a 
nivel global, sectorial y empresarial. 

Estudios rurales en la provincia de Camaguey. Experiencias a nivel local. 
 
M Sc Rebeca González López del Castillo*, Lic Teresa Ayón Ramos**, M Sc Iraelio 
Pérez González***, M Sc María E Zequeira Alvarez*, Lic Juan C Reyes Vázquez*, Lic 
Eric Sedeño Bueno*,  Ing Dora Francis Archer*. 
*Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camaguey. Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente. 
** Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
*** Dirección Provincial de Planificación Física de Camaguey. 
Se realizan en Camaguey investigaciones  para el ordenamiento ambiental de comunidades 
rurales. Se llevaron a cabo estudios a escala regional y microregional. . En una primera etapa, 
se procedió a la caracterización y diagnóstico, para pasar posteriormente a un segundo  nivel 
espacial de análisis que se concentró en una microrregión conformada por tres municipios y 
de forma específica la selección de localidades para su estudio concreto. Revolico en el 
municipio Najasa y  Patricio Lumumba, en Sibanicú. Constituyen las comunidades en estudio, 
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cuyos primeros resultados constituyen el sustento de esta ponencia. Para dar respuesta a las 
necesidades e intereses de las autoridades municipales y locales y  residentes en las 
localidades, el objetivo de la  investigación  fue: “realizar el diagnóstico de las comunidades 
para identificar las condiciones generales y las situaciones problemáticas, como precedente a  
la elaboración del ordenamiento ambiental de cada localidad”. Se partió de la hipótesis de que 
los aspectos socioeconómicos y la calidad de vida de la población aparecen entre los más 
importantes desde el prisma medioambientales en estos territorios. Se realizaron 
coordinaciones previas con los gobiernos municipales y locales, lo que garantizó el apoyo y 
colaboración de los pobladores en todas las fases de la investigación. La elaboración y  
selección adecuada de métodos, técnicas e  indicadores que reflejasen la realidad 
físicogeográfica y socioeconómica de los territorios elegidos permitió elaborar un diagnóstico 
certero con vistas al ordenamiento ambiental a nivel local. 

Palabras Claves: Desarrollo Rural, Localidad, Región, Ordenamiento Ambiental. 

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en la agricultura cañera, su 
evolución y perspectivas.  
 
M Sc. Federico Sulroca Domínguez. 
Ministerio del Azúcar. 
En Septiembre del 1993, se desarrolló en Cuba una profunda reforma económica en el sector 
agrícola, cuyas repercusiones modificaron el predominio del régimen estatal en tenencia de la 
tierra hacia un nuevo modelo cooperativo, las Unidades Básicas de Producción Cooperativas 
(UBPC) como una nueva concepción en las relaciones de producción de la agricultura 
socialista. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de las UBPC en la 
agricultura cañera en sus primeros 10 años de creadas, evaluándose sus logros y dificultades 
principales, a partir de indicadores económicos y productivos. 

La valoración de los principales factores incidentes en la gestión de las UBPC, las 
caracterizan como un sistema productivo “abierto”, fuertemente dependiente de su entorno y 
de sus características internas, sin alcanzarse hasta la fecha los resultados deseados y 
presentarse limitaciones para satisfacer las expectativas de motivación y necesidades básicas 
de sus asociados, lo cual no significa que el modelo no dio repuesta a los objetivos 
propuestos.  

Las UBPC detuvieron la crisis en la agricultura cañera y pese a todas las dificultades e 
inexperiencias de sus directivos y trabajadores han facilitado una recuperación tanto en el 
orden productivo como económico contándose en la actualidad con un número significativo 
de unidades eficientes, que demuestran las potencialidades del modelo. 

El trabajo analiza además la gestión estatal de apoyo y un conjunto de recomendaciones para 
el perfeccionamiento de este modelo productivo en la agricultura cañera cubana. 

Desarrollo rural e iniciativas europeas en España: el caso de Navarra 
 
Dr. Juan José CALVO MIRANDA 
Dpto. de Geografía e Historia 
Universidad Pública de Navarra 
E-31006 Pamplona (España) 
E. mail: juanjo.calvo@unavarra.es 
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La Unión Europea ha puesto en marcha durante las últimas décadas una serie de Iniciativas 
Comunitarias, particularmente la LEADER (LEADER I de 1991 a 1994; LEADER II de 1995 
a 2000, y LEADER + de 2001 a 2006) que han supuesto nuevas experiencias de Desarrollo 
Rural en Europa.  

En este trabajo nos vamos a centrar en la repercusión de estos programas y otros de ámbito 
nacional en España, más concretamente en Navarra. Dicha Comunidad ha participado en los 
diversos programas LEADER desde el año 1991, con la creación del Grupo de Acción Local 
Cederna-Garalur (Centro de Desarrollo Rural de Navarra) cuya área de trabajo es la Montaña 
de Navarra, situada en el Norte de la Región. 

Aquí se ha experimentado un nuevo modelo de Desarrollo Rural hasta el presente, cuyos 
rasgos son: 

El impulso del Desarrollo Socio-Económico Local, armónico e integrado, basado en: una 
Estrategia Territorial; el desarrollo sostenible y planificado; así como en la diversificación de 
la actividad económica, sustentada por la Innovación y el aprovechamiento de los recursos 
endógenos, además del Desarrollo Social. 

Servir de foro de convergencia y representación de todos los agentes económicos y sociales, 
tanto privados como públicos, de la región, atendiendo al principio de subsidiaridad. 
Igualmente, se ha fomentado la colaboración de los distintos niveles administrativos, desde 
los europeos a los locales. Mediante la integración de políticas y agentes sectoriales, se ha 
incentivado la cooperación (partenariado) y buscado la complementariedad entre el medio 
rural y urbano. 

El acercamiento de servicios, necesarios para el desarrollo del territorio. 

Esta experiencia, representativa de tantas que han tenido lugar en las áreas montañosas 
europeas, ha sido globalmente muy provechosa, ya que se ha extendido al resto de la región, 
mediante INTERREG ha tenido vinculaciones con otras regiones españolas y francesas, 
llegando a ser un referente nacional en el ámbito del Turismo Rural (por ejemplo, creación y 
fomento de Consorcios Turísticos, valorización de Patrimonio Natural y Cultural…) 

A pesar de lo conseguido hasta el momento, todavía son numerosos los retos para contribuir a 
la necesaria cohesión económica y social, en un contexto de procesos demográficos 
novedosos, como el sobreenvejecimiento que está instalándose en las sociedades europeas, 
especialmente en las áreas rurales de montaña. Entre los numerosos desafíos también 
debemos destacar la urgente complementariedad entre el medio rural y el urbano, que consiga, 
mediante distintas estrategias, la inevitable cohesión territorial. 

Palabras clave: Desarrollo Rural, iniciativas europeas, España, Navarra. 

Práctica educativa, modelo de desarrollo rural  e innovación curricular en la montaña. 
Sus alternativas.  
 
Dr. Fernando Carlos Agüero Contreras 
Haber compartido la vida con hombres y mujeres en la zona cafetalera del Escambray 
Cienfueguero durante cinco años (1993 – 1997) y otros estudios posteriores o paralelos (1995 
– 2004), corroboran que aun cuando  la vida del hombres es esencialmente práctica  (Marx, 
1979) la teoría sin la práctica es ciega y la segunda sin la primera es torpe, al decir de Lenin.  
Esta perspectiva confirma la hipótesis de que una práctica, por  bien intencionada que sea, y 
aun cuando su partida se sustente en un modelo teórico valioso, si no  se sistematiza, se hace 
incoherente, torpe y rutinaria. En el ámbito educativo ello conduce a obviar las riquezas del 
proceso, abortando las posibilidades del aprendizaje significativo argumentado por Vigotsky, 
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conduciendo más que al aprendizaje a una yuxtaposición de saberes con implicaciones 
culturales para todos los ámbitos de la vida. 

La complejización del escenario de la vida rural y de la zona montañosa en particular, por los 
impactos de las estrategias de recuperación económica a partir de los años noventa del siglo 
XX, así como por los influjos de los procesos económicos – culturales globales y, aun cuando 
las estrategias del desarrollo priorizado (Plan Turquino Manatí desde 1987) han producido 
efectos de innegable valor para el desarrollo integral de estas zonas, las prácticas educativas 
allí no han estado a la altura requerida para subvertir procesos socializadores negativos 
reproducidos desde la familia, sintetizados en la expresión “si no estudias irás a trabajar al 
campo” y retomados por la escuela bajo una posición cultural que se revela desde el discurso 
en la expresión no menos llamativa de “para qué le voy a enseñar matemática, química o 
literatura, si el va a ser bueyero”; etiqueta mas frecuente que reciben los alumnos con mas 
débil capital cultural (Bordieu), y que contradice la visión martiana de que el hombre del 
campo tiene  que ser sabio (Martí), todo lo cual ha contribuido a empobrecer el modelo de 
desarrollo rural vigente incluso en el orden cultural.    

La experiencia de innovación curricular, en tres asignaturas (español, historia y educación 
física de la educación secundaria) desarrollada por el autor de la presente investigación en la 
zona montañosa, le permiten revelar resultados concretos y las grandes potencialidades de que 
se disponen. Aun cuando las transformaciones actuales al nivel de la secundaria básica 
(maestros integrales) coinciden con los imperativos de la naturaleza inter y transdisciplinaria 
del desarrollo de modelos de desarrollo rural que se requieren, la necesidad de la 
profesionalización docente y los procesos de capacitación y difusión del conocimientos 
resultan esenciales.     

Una experiencia con  el uso del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) en una 
comunidad rural 
  
Delia María Cino1, D. Gutiérrez1, María Felicia Díaz1, Cristina Carlés2, M. Expósito2, 
Teresa Planas3, Dilcia García3. 
Instituto de Ciencia Animal. dcino@ica.co.cu (1) 
Veterinarios sin Fronteras-VETERMON. Santo Domingo. República Dominicana. 
vsf@codetel.net.do (2) 
Asociación Cubana de Producción Animal. Ciudad de La Habana. 
ACPA@ip.ETECSA.cu (3) 
Como parte de las actividades desarrolladas en el Taller Nacional de Diagnóstico Rural 
Participativo realizado en el Instituto de Ciencia Animal (ICA) por la Asociación Veterinarios 
sin Fronteras (VETERMON) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), se 
llevó a cabo un diagnóstico de los principales problemas que presentan las dos comunidades 
rurales aledañas al ICA: Comunidad ICA y Comunidad Ayala. Los participantes del taller se 
integraron en dos equipos de facilitación y en el trabajo se emplearon las siguientes 
herramientas: Observación participante, Mapas (Comunidad, Social, Migración), Matrices 
(Priorización de problemas, Escenario de Alternativas), Análisis de Género (Reloj de 
Actividades, Mapa de Movimiento), Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos. La 
participación en la totalidad del escenario estudiado estuvo determinada por el grupo 
beneficiario (integrantes de ambas comunidades). Los principales problemas detectados 
fueron : Transporte, comunicaciones y viales muy deficientes, escasez de combustible 
doméstico, lejanía servicios médicos especializados, baja capacidad de empleo femenino, 
necesidad de creación de capacidades de atención a primeros estadíos de vida (círculo infantil 
y escuela primaria), poca recreación. La experiencia resultó novedosa para los pobladores de 
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las comunidades que participaron con gran entusiasmo en el análisis y propuestas de análisis 
de las problemáticas socieconómicas fundamentales de su entorno social. Se propuso la 
posibilidad de gestión y elaboración de proyectos de colaboración conjunta ICA-ACPA-
Gobierno Popular de la región con la visión de trabajar con vistas a elevar el nivel de vida de 
los miembros de ambas comunidades y de la región en su conjunto. 

Palabras claves: comunidades rurales, diagnóstico participativo, participación comunitaria. 

Comunidad Guanaroca: una propuesta de integración al Área Protegida de Refugio de 
Fauna. 
 
Lic. Yoanelys Mirabal Pérez  
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 
mirabalyo@fmec.ucf.udu.cu 
Nuestro trabajo está encaminado a lograr el desarrollo local de la comunidad de Guanaroca a 
partir de la inserción de los pobladores en las actividades de manejo del Área Protegida. Para 
ello se creó una estrategia participativa a través de la cual se  estimulan  las potencialidades de 
los pobladores. Todo ello considerando que las comunidades locales deben ser actores 
importantes de la conservación y manejo de las Áreas Protegidas, pues aportan a través de su 
cultura y de sus tradiciones el conocimiento de los sitios y de cómo manejar los recursos. 

Para lograr este fin se realizó un diagnóstico sociocultural para caracterizar socio 
demográficamente  la comunidad e identificar las interacciones y interrelaciones de la misma 
con su entorno geográfico. Se empleó para ello la combinación de las metodologías 
cuantitativa y cualitativa utilizando como principales técnicas para la recogida de la 
información: la encuesta, la entrevista a informantes claves, la historia de vida, la observación 
participante y el grupo de discusión. Mediante las cuales se obtuvo la información necesaria 
para crear una estrategia participativa dirigida a organizar, movilizar y capacitar a la 
comunidad para su participación en las actividades que se realizan en el área; rescatar y 
divulgar las tradiciones de la comunidad, su cultura, así como los valores históricos, naturales 
y culturales del área e insertar a las actividades del Área Protegida a otras comunidades 
cercanas. 

Palabras Claves: Área Protegida, participación, desarrollo local. 

Cambios comerciales y  tecnológicos, su impacto en la industria azucarera cubana.  
 
Dra. Angelina Herrera Sorzano 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 

El proceso tecnológico y los cambios en las relaciones comerciales son dos cuestiones claves 
para la actual situación de la industria azucarera cubana. El relativo nuevo proceso 
tecnológico para la producción de edulcorantes nos lleva a la introducción de un producto que 
sustituye el consumo del azúcar de caña a nivel mundial e  influye en los bajos precios que 
tiene este fruto en el mercado internacional. Los cambios experimentados en las relaciones 
comerciales, después de la caída del campo socialista, es la otra cuestión que ha hecho posible 
que la industria azucarera sufriera una involución a partir de la última década de los años 
noventa del siglo XX. El comercio exterior ha sido siempre un fenómeno clave para la 
economía cubana debido a que, a lo largo de la historia, el país ha sido monoproductor de 
caña de azúcar y monoexportador de azúcar de caña, además se ha seguido a lo largo de la 
historia una política de integración abierta. Las importaciones y las exportaciones de azúcar 
influían en un 60% del Producto Interno Bruto, el 50% de la superficie de tierra cultivada se 
sembraba de caña de azúcar por lo que tanto la producción como la siembra se  correspondían 



 26

con la economía de exportación. Las relaciones comerciales se realizaban con el bloque de 
países pertenecientes al Consejo de Ayuda Mutua y la desintegración de este bloque fue lo 
otro que incidió en la depauperación de una industria que a lo largo de la historia mantuvo la 
economía cubana. Cuba se especializó dentro de este grupo de países en la producción de 
azúcar y se veía en la necesidad de comprar todos los insumos necesarios para la producción 
de esta azúcar, el resultado final de esta situación ha sido la casi desaparición de una industria 
que se desarrolló en la etapa colonia de nuestra existencia y que permitió desarrollar 
relaciones espaciales que han perdurado en el tiempo. 

Palabras claves: industria azucarera, azúcar, relaciones comerciales, edulcorantes. 

 

2. Dinámica ambiental en el espacio latinoamericano 

Presidente: Dra. Rocío Rueda. Universidad de Morelos. México. 

Relator: Dr. Pedro Acevedo Rodríguez. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 

El impacto, la vulnerabilidad y la adaptación a la sequía en  los asentamientos del norte 
de la provincia Las Tunas  
 
M Sc. Carlos Manuel Rodríguez Otero   carlos_manuel@ipf.co.cu 
Dra. Ana Delia Boquet Roque      anita@ipf.co.cu 
Dirección de  Ordenamiento Territorial 
Instituto de Planificación Física 
En el documento se hace un recuento de las características de la sequía que afecta actualmente 
al país, deteniéndose en la situación de la zona conformada por los tres municipios situados en 
la costa norte de la provincia de Las Tunas, Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez, donde 
los efectos del fenómeno han incidido en las actividades económicas y sociales que realiza la 
población residente requiriéndose de intervenciones ante la situación de crisis, que condiciona 
la implementación de medidas, acciones e inversiones de adaptación y donde el ordenamiento 
territorial puede jugar un rol principal dada la necesidad de coordinar los esfuerzos de los 
diversos actores del territorio para reducir la vulnerabilidad identificada para el sistema de 
asentamientos poblacionales en su conjunto y de forma diferenciada. 

Los asentamientos estudiados se clasificaron en cinco grupos atendiendo al grado integral de 
vulnerabilidad registrado a la sequía y se propone en las postrimerías del documento un 
conjunto de medidas de adaptación de imprescindible implementación para lograr estándares 
decorosos de vida para la población residente en la zona.  Entre los resultados más 
importantes esbozados está la conjunción de técnicas y procedimientos de trabajo a partir de 
la percepción del fenómeno sequía por la población, y que las soluciones propuestas pueden 
hacerse extensibles a otros territorios en situaciones de impacto similares, siempre respetando 
las particularidades de cada localidad, y con un elevado grado de participación comunitaria. 

Diagnóstico ambiental de la cuenca San Juan Bayate, como premisa para su manejo 
integral 
 
Lic. Luis Manuel Viera Sanfiel, Dra. Nancy Pérez Rodríguez, Dr. Juan Manuel  
Fernández Lorenzo 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 
Teniendo en cuenta el auge e importancia que han adquirido para nuestro país los estudios 
ambientales a nivel de cuenca hidrográfica superficial, el presente trabajo tiene como 
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principal objetivo, la realización del diagnóstico ambiental de la cuenca San Juan-Bayate, 
ubicada en la vertiente sur del área limítrofe entre las provincias La Habana y Pinar del Río. 
El estudio se llevó a cabo siguiendo los principios metodológicos propios del manejo de 
cuencas, realizándose primeramente el inventario de los componentes, tanto naturales como 
socioeconómicos, a partir del cual fueron seleccionados los más representativos para su 
evaluación, a fin de obtener, mediante la superposición cartográfica de los resultados, la 
diferenciación del espacio de dicha cuenca en unidades ambientales, las cuales fueron 
finalmente evaluadas, revelando los principales problemas existentes, así como las áreas de 
menor y mayor deterioro ambiental. Dichos resultados quedan expuestos en el propio texto, 
tablas y mapas. 

Diagnóstico socioambiental de la comunidad rural San Juan de Sagua en el  área 
protegida de recursos manejados Mil Cumbres, Pinar del Río, Cuba. 
 
Lic. José Manuel Rodríguez Vázquez. 
Lic.  Noelia Rodríguez Quintana. 
Empresa Nacional Para la Protección de la Flora y la Fauna. 
Ministerio de la Agricultura. 
El asentamiento comunitario San Juan de Sagua dentro del área protegida de recursos 
manejados Mil Cumbres, forma parte de los intereses y objetivos que planifica la 
administración. El propósito del trabajo conocer si en la comunidad de Sagua existe una 
marcada diferencia en las percepciones y actitudes referentes a la Fauna del bosque según la 
edad y género. Se utilizaron indicadores sobre la convivencia con la fauna silvestre y la 
opinión que tienen sobre la creación del área protegida Mil Cumbres. La información se 
obtuvo mediante entrevistas  a los pobladores del lugar. El siguiente trabajo forma parte de 
una investigación más profunda para establecer modelos de desarrollo sostenible para 
comunidades con estas características. 

Conflictos ambientales en la Cuenca Hidrográfica Superficial del río Quibú. 
 

Dr. Arturo Rúa de Cabo  
Dra. Isabel Ma. Valdivia  
Yailé Pérez. 
El presente trabajo, “Conflictos ambientales en la Cuenca Hidrográfica Superficial del río 
Quibú, centra su atención en los principales problemas ambientales que presenta la misma, a 
partir de la ocupación del suelo del territorio objeto de estudio. 

Para ello, a partir de la identificación y caracterización de las principales actividades 
económicas  que se desarrollan en la cuenca, así como la influencia que ejercen  sobre su 
entorno y los conflictos que se generan, es diferenciada espacialmente la cuenca según su 
situación ambiental.  

El Diagnóstico Ambiental de la zona costera de las Playas del Este de La Habana  
mediante el empleo de los Sistemas de Información Geográfica. 
 
Dr. Ricardo Remond Noa, Lic. Aián Torres Rodríguez, MSc. Yoel Del  Risco Yera, Dr. 
Eduardo Salinas Chávez y Dr. Pedro Acevedo Rodríguez, (Facultad de Geografía, 
Universidad de La Habana) 
Lic. Mario González (Museo de Historia de Guanabo) 
Dr. Enrique Navarro, Dr. Rafael Cortés   (Universidad de Málaga, España). 
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En la actualidad cerca del 60% de la población mundial, más de 3000 millones de personas, 
viven a menos de 60 kilómetros de la costa, esta cifra va en rápido aumento debido al 
crecimiento demográfico, las migraciones y el proceso de urbanización (W.R.I., 1999). 
Ubicado al Este de La Habana,  el Polo Turístico Playas del Este constituye un valioso 
atractivo turístico en donde se combina las playas naturales, la presencia de abras de ríos, 
restos arqueológicos, barreras coralinas y una arquitectura urbana muy peculiar. Como 
resultado de la urbanización histórica y otras razones se ha producido un deterioro de sus 
recursos naturales .En el presente trabajo se realiza el diagnostico ambiental de la zona costera 
de este polo turístico a escala 1:2000 mediante el empleo de los Sistemas de Información 
Geográfica para la representación y el análisis espacial de una serie de indicadores que 
reflejan algunos de los principales problemas ambientales presentes en este territorio turístico. 

Palabras claves: Diagnostico Ambiental, Zona Costera, Sistemas de Información Geográfica. 

Metodología para proponer un sistema de gestión ambiental para las granjas 
agropecuarias 
 
M.Sc Luisa de los Ángeles Rodríguez  Domínguez, Dr. Eduardo López Bastida, Lic. 
Mileysi Balbis Morejón, Lic. Galina Rodríguez Miguel, Lic. Wilfredo Rodríguez Torres.  
Institución: Universidad de Cienfuegos. 
lrodriguezcu@yahoo.com 
 
Dadas las particulares características del proceso de reestructuración llevado a cabo por el 
sector agroindustrial azucarero en el país es que surge la necesidad de emprenden auditorias 
ambientales para evaluar la actuación interna de las granjas agropecuarias recién creadas en 
los centrales desactivados, las cuales han venido presentando serias dificultades en el 
cumplimiento de su desempeño actual, situación que ha llevada a la necesidad de establecer 
una metodología para  auditar las  mismas y proponer un sistema de gestión ambiental para 
cada una. 

Se utilizaron las técnicas de entrevistas, encuestas y con un seguimiento de las actuaciones 
más significativas de la empresa; se evalúa la sensibilidad de la dirección y su actitud, se 
analizan también  en este  apartado la tendencia al desarrollo sostenible y sus relaciones con  
grupos  de presión implicados  como: cooperativas, administraciones, empleados, vecinos, 
clientes, etc. Sobre la base de esto se  proponen  las líneas  de actuación en términos de 
organización interna, que  más contribuyan a mejorar la situación medio ambiental de las 
granjas. 

Se arriba a la conclusión de que existen diferentes problemas que afectan el feliz 
desenvolvimiento de la sostenibilidad de las localidades en las cuales se encuentran 
enclavadas las entidades. 

Palabras claves: Gestión Ambiental, medio ambiente, granjas agropecuarias, sistema de 
gestión ambiental, auditoria. 

Gestión integral de las zonas urbanas. Ejemplo de caso: cuenca urbanizada río Quibú, 
Ciudad de La Habana. 
 
Dr. José Evelio Gutiérrez Hernández       
Facultad de Geografía, Universidad de La Habana (  jevelio@geo.uh.cu  ) 
La gestión de las aguas en las ciudades abarca un conjunto numeroso y complejo de aspectos.  
Esta cuestión no se aprecia siempre con toda claridad, y mucho menos se trata en su 
integralidad, tanto en la planificación urbana como en el ulterior manejo de estos 
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asentamientos poblacionales.  El manejo de las aguas  comprende distintas esferas como el 
abasto de agua, la colección, evacuación y tratamiento de aguas residuales, el control de 
avenidas e inundaciones como fenómenos peligrosos, la protección de acuíferos subyacentes 
al área urbana, la protección y control de la contaminación de las aguas servidas y de las 
fuentes naturales, el control hidrológico-sanitario, y otros aspectos.  La atención de todos 
ellos, además, deben resolverse en el contexto urbano,  peri-urbano, o en toda la cuenca o 
cuencas hidrológicas a las cuales está subordinado el territorio urbanizado;   y,  de ser posible,  
a partir del enfoque del Manejo Integral de Cuencas.   

En los últimos años existe una tendencia mundial al crecimiento urbano, desde el punto de 
vista espacial y poblacional, que resulta altamente preocupante. La población se concentra 
cada vez más en las zonas urbanas, por un lado, y por otro crece el número de megalópolis y 
grandes ciudades en todo el orbe, incrementándose  los problemas vinculados tanto con la 
planificación urbana misma, como con el manejo de las aguas en particular, en sus diversas 
esferas, especialmente en las ciudades de países subdesarrollados, como la mayoría de 
nuestras ciudades latinoamericanas.  En muchas de ellas el “desarrollo” presenta carencia o 
deficiencias en su planificación, está sujeto a crecimiento desordenado, densificación de los 
barrios residenciales y hacinamiento, extensión de barrios marginales,  y otros problemas,  
que agravan la compleja problemática agua-ciudad, a la par de otras. 

En este trabajo se exponen las diversas formas de impacto de la urbanización en los sistemas 
hidrológicos naturales, los aspectos específicos que debe comprender el manejo de las aguas 
en las ciudades, las deficiencias y problemas que comúnmente se presenta al respecto, y el 
análisis casuístico, a modo de ejemplo real, del comportamiento de  esta  problemática en la 
cuenca Quibú.  

Palabras claves: sistema hidrológico, cuenca urbanizada, gestión integral del agua. 

Desarrollo de metodologías basadas en Sistemas de Información Geográfica en el 
desarrollo y seguimiento de evaluaciones de impacto ambiental, caso de estudio: Unidad 
Francisco I. Madero Grupo Peñoles, Zacatecas, México. 
 
Ms.C. Juan de Dios Magallanes Quintanar 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 
maqjd@cantera.reduaz.mx 

En los últimos años, numerosos estudios se han llevado a cabo a fin de conocer los niveles de 
contaminación por Pb, en particular en zonas de explotación minera, en zonas urbanas y zonas 
industriales. Estos estudios sirven para cuantificar el nivel de afectación (en caso de existir), y 
han servido para comprender el comportamiento de los metales en suelos, no importando el 
uso de este. 

Para el análisis de resultados de los muestreos, la geoestadística proveé una metodología que 
arroja resultados del comportamiento de las características espaciales ayudando a su 
interpolación. Adicionalmente un modelo generado por un  SIG pueden simular las 
condiciones actuales  y predecir las condiciones futuras de un medio. 

Dentro de todas estas herramientas, no debemos olvidar que las decisiones se deben tomar 
sobre el espacio organizado en el cual vivimos. El espacio geográfico es el que proveé toda la 
información necesaria para realizar cualquier proyecto de ordenamiento, de sustentabilidad o 
de remediación que emprendamos. Cuando se decide por el diseño, implementación y 
seguimiento de un SIG, se cuenta de manera indubitable con el objetivo de dar respuesta a 
alguna cuestión problemática del mundo real, cuando se toma la información está debe ser 
delimitada por el marco de referencia definido por los objetivos. 
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En Zacatecas, en México y en general en todo el mundo donde la  actividad minera ha tenido 
lugar se han generado problemas con falta de control, falta de seguimiento o debilidad en la 
toma de decisiones en las cuestiones ambientales. Problemas como el de Minera Real de 
Ángeles (México) donde no se realizó un proyecto de restitución para las etapas de cierre de 
las minas, los polvos de los jales abandonados están impactando seriamente en la comunidad, 
y las instalaciones ya casi en abandono y en franco deterioro ha generado problemas de tipo 
social 

Palabras Clave: SIG, Manifiesto de Impacto Ambiental, Geoestadística, Plomo, Suelos 

Participación comunitaria en educación y gestión ambiental en la cuenca del río Quibú; 
potencialidades para el desarrollo local. 
 
René A. González Rego     
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 
Thomas Ammerl 
Peter Hasdenteufel 
Karin Drexler 
Ludwig Maximilians-Universität München 
El presente documento se elabora a partir de un conjunto de reflexiones y resultados 
preliminares surgidos durante el proceso de desarrollo de la tarea 20 del proyecto de 
investigación CAESAR, desarrollado por la Facultad de Geografía de la Universidad de La 
Habana de manera conjunta con la Universidades de Munich, Autónoma de Madrid y 
Nacional Autónoma de México. 

Con el desarrollo de este documento se ha pretendido elaborar, a través del trabajo de campo 
y la aplicación de un cuestionario, un diagnostico de la participación comunitaria, elemento a 
tener en cuenta sin dudas en el análisis de las potencialidades del territorio para el desarrollo 
local. 

Todos estos instrumentos se desarrollan con la intención de que sus resultados posibiliten a 
las instituciones correspondientes una mayor eficacia en la gestión local a partir de las 
recomendaciones que se emitan en temas de educación ambiental, así como de participación 
comunitaria en función de las principales líneas de acción trazadas. 
 

3. Procesos recientes en el espacio rural latinoamericano  

Presidente: Dra. Erlinda A. Hernández. Universidad Francisco de Miranda. Coro, Estado de 
Falcón. Venezuela. 

Relatora: Lic. Teresa Ayón Ramos. Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. 

Cambios de uso de la tierra en la cuenca alta del río Chama, Estado Mérida, Venezuela, 
mediante la Teledetección y Datos Estadísticos, período 1970, 1996, 2003.  
 
Dra. Erlinda Hernández.  
Universidad Francisco de Miranda. Coro, Estado Falcón Venezuela. 
El objetivo de este estudio es analizar los cambios ocurridos en el  uso de la tierra en la 
cuenca alta del río Chama. Estado Mérida, Venezuela; su importancia se manifiesta por  el 
hecho de que el área de estudio constituye el principal reservorio de agua y recursos naturales 
para la producción en una zona sometida a grandes presiones humanas de poblamiento y de 
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localización de actividades económicas donde el análisis del uso de la tierra refleja el intento 
de la población en el aprovechamiento de recursos productivos para la subsistencia y su 
conservación para las generaciones futuras. Se utiliza como herramienta para analizar los 
datos, los Sistemas de Información Geográfica Arc/Info e Idrisi y el Procesamiento Digital de 
Imágenes Satelitales; el  análisis temporal y espacial, permite evaluar los cambios ocurridos 
como consecuencia de la intervención humana sobre el espacio,  especialmente los usos 
relacionados con la  producción agrícola y pecuaria. La metodología utilizada consistió en 
digitalizar las coberturas de uso,  cuantificar las características y compararlas con las 
proyecciones estadísticas estimadas para el año 2003. Se concluyó que la automatización de 
mapas analógicos temáticos, análisis de imágenes satelitales y procesamiento digital, permiten 
el análisis de la dinámica y pronóstico tendencial de cambios uso mediante estimados 
estadísticos, son importantes para detectar el estado ambiental de la cuenca y las limitantes 
existentes para su desarrollo sostenible.  

Palabras claves: uso de la tierra, teledetección, pronóstico tendencial 

El Hato Santana. Ganadería y biodiversidad en los llanos de Casanare. 
 
Dr. Roberto Franco García 
Colombia 
Los llanos orientales de Colombia son tierras y ríos  con una gran diversidad natural dado el 
encuentro de dos ecosistemas básicos como son sabana y selva, y a su cercanía a la cordillera 
de los Andes. Esta diversidad se expresa en una cultura llanera que usa y valora la  variedad 
de fauna y la diversidad vegetal  de sabanas y matas de monte, así como la diversidad de 
cultivariedades. Sin embargo tanto la cultura llanera como el espacio geográfico en que vive 
el llanero, están sufriendo transformaciones aceleradas debido a la riqueza petrolera, la 
urbanización  y la construcción de infraestructura. 

Llano adentro, a pesar de las carreteras, subsiste todavía la cultura llanera con  forma de 
aprovechamiento de la tierra y sus recursos que podemos llamar tradicionales, dado que se 
guardan tradiciones culturales asociadas a la diversidad natural, la producción es extensiva, se 
produce una parte importante para la subsistencia y se mantienen los sistemas de organización 
del trabajo de tiempos pretérito: este es el hato y la finca tradicional. En el piedemonte la 
producción está dirigida a al mercado con base en un uso intensivo de la tierra con plantas y 
técnicas foráneas como los pastos artificiales (fincas de cebadero de ganado), el arroz o la 
palma africana. Se encuentran también formas intermedias ente el hato tradicional y la finca 
de ceba, e incluso combinaciones de arroz tecnificado y ganadería. Por último existen también 
formas de producción indígena llano adentro que practican los sálivas y algunos subgrupos   
guahibos. 

De esta forma piedemonte y llano adentro son dicotomías, marcadas por el grado de 
integración al mercado, por  la transformación de la diversidad natural, por la introducción de 
especies exóticas a América o la conservación de estas y su uso dentro de un marco de 
conocimientos tradicionales y prácticas consuetudinarias.  

Este texto pretende describir y analizar el uso temporal y espacial de los recursos naturales en 
un hato ganadero tradicional situado en el centro de los llanos de Casanare, y enmarcado por 
los ríos Guanapalo y Cravo sur. Se buscó elaborar un texto que diera cuenta de la percepción 
y uso que los llaneros hacen de los recursos naturales dentro de un sistema de ganadería 
extensiva en praderas de gramíneas y hierbas naturales. Algunos fenómenos como la llegada 
de las carreteras, la titulación de tierras  por parte de INCORA y  el establecimiento de las 
cercas de alambre de puas fueron considerados centrales para explicar la situación actual. 
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Tal vez una de las percepciones más interesantes sobre cambios en la estructura ecológica de 
las sabanas santaneras y candelarieras es el proceso evidente de enmontamiento de las 
mismas, fenómeno  percibido como algo negativo por los llaneros en general y  al parecer 
relacionada con la cantidad de ganado que pasta en las sabanas. El análisis sobre las causas y 
posibles consecuencias de este fenómeno se quiso resaltar.  

Por último debo agradecer la hospitalidad del dueño del hato y sus hijas, quienes con su 
experiencia enriquecieron nuestra percepción de lo que es un hato tradicional, y el apoyo de 
vaqueros y fundacioneros en la realización de entrevistas y conversaciones informales sobre 
los temas de interés. También los dueños de hatos y fincas vecinas se destacaron por su 
hospitalidad, una de las tradiciones culturales llaneras todavía viva, llano adentro. 

De cualquier forma este texto es apenas una primera aproximación a un tema que ofrece 
múltiples posibilidades de investigación que pueden centrarse en la elaboración de una 
tipología de sistema de producción ganadero en los llanos de Casanare, a partir de estudios de 
caso. Además lo que aquí se encuentra consignado los escuche en su gran mayoría  de boca de 
los llaneros mismos y de algunas lecturas, quedando mucho por entender y elaborar en cada 
uno de los temas tratados. El léxico llanero característica de la cultura del  vaquero y las 
sabanas hace parte fundamental de  la percepción del espacio y sus recursos, y se destaca su 
importancia para la comprensión de la cultura llanera asociada a la ganadería.  

Nuevas Dimensiones de Proyectos de Viviendas Sociales. Caso de Estudio “El Chorro de 
Purnio” 
 
Ing. Frank Rodríguez Massipe 
Universidad de Holguín” Oscar Lucero Moya” 
E-mail: Massipe@facing.uho.edu.cu 
Este trabajo va dirigido a los que tienen la difícil tarea de responder por el Diseño Urbano y 
sus barrios, especialmente al personal técnico, constructivo, funcionarios, obreros y 
especialistas que junto a la Comunidad se involucran en formas alternativas de planeamiento 
e intervención en Proyectos de Desarrollo Integral de Barrios Rurales. 

A partir de la mala calidad de vida existente en “El Chorro de Purnio”, alertando el riesgo de 
la aplicación de las políticas tradicionales de vivienda social, proponemos la aplicación de una 
intervención integral utilizando herramientas de participación, lo que permitirá lograr la 
sostenibilidad del cambio producido, además de mostrar una nueva manera de hacer en este 
campo. 

El objetivo principal es aplicar herramientas de planeamiento participativo en la 
Rehabilitación Urbana a un asentamiento rural informal, conocido por “El Chorro de Purnio”, 
como proyecto piloto, donde se pretende analizar la transformación integral para erradicar las 
condiciones precarias de vida existente mediante la correcta articulación de los actores, 
vinculando a los pobladores como planificadores y ejecutores del proceso, con el fin de lograr 
el empoderamiento y permitir que se sustente en el tiempo el cambio producido. 

Se diseñan cinco estrategias de intervención sobre la base de la ejecución de Planes de 
Acción, actuando en el barrio de manera integral: Vivienda y Revitalización, Medio 
Ambiente, Socialmente, Económico, ARTICULACIÓN HORIZONTAL  ENTRE LAS 
INSTITUCIONES Y ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO. 

Palabras Claves: Calidad de Vida, Sostenibilidad, Planeamiento Urbano 

Sembrando Ciudad 
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John Freddy Caicedo.  
Estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle.  Colombia 
“Cosechamos desde la memoria de nuestros ancestros, los sueños y la vida, volvemos a 
sembrar y a entonar nuevas canciones porque la vida jamás se da por vencida”6 

Al escribir se cumple el papel de testigo, en ello el orden de las palabras sobre un texto 
contribuye a sembrar para la memoria lo vivido por las comunidades, siempre con una 
intención. El presente artículo es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de un 
proceso, tiene la intensión de compartir con otros y otras una manera de construir ciudad a 
partir de prácticas de agricultura comunitaria, no es un texto concluido, Borges decía que uno 
siempre escribe borradores, lo definitivo es para las religiones o para el cansancio, por eso 
este borrador espera enriquecerse. 

Población y riesgos socioambientales en Salvador de Bahía. 
 
Hilda Braga, Dra. en Geografía, Faculdade de Tecnologia e Ciencias-FTC.e-mail: 
hmcb@terra.com.br   
Con una población aproximada de 2.400.000 habitantes, la ciudad de Salvador, Bahía, elimina 
diariamente un poco más de 4.000 toneladas de basura. En el año de 1992 la municipalidad 
inició una serie de intervenciones con vistas a solucionar los problemas generados en el 
basurero de Canabrava, implantando un nuevo sistema integrado de manejo y tratamiento de 
residuos sólidos. Este cambio trajo transformaciones significativas como la incorporación al 
sistema de los antiguos recolectores de basura a través de una cooperativa de reciclaje, la 
puesta en marcha de una escuela profesionalizante para los hijos de los recolectores, además 
de equipamientos como la estación transbordo, la unidad de clasificación, el sistema de 
aprovechamiento de gas metano y un moderno vertedero sanitario. A pesar de que el modelo 
propuesto está basado en una concepción integrada de segregación en el origen y reciclaje de 
residuos sólidos, éste presenta dos situaciones cuestionables. La primera de ellas se refiere al 
elevado costo de tratamiento de los líquidos lixiviados debido a un mal dimensionamiento de 
la laguna de estabilización. La segunda cuestión se refiere a que el modelo adoptado no 
contempla el reciclado de residuo orgánico domiciliar ni el aprovechamiento del residuo 
común de salud; volumen éste que contribuye a agravar la primera situación cuestionada. Por 
último, como centro de discusión, el énfasis dado a una tecnología de alto costo como el 
vertedor sanitario en detrimento de la adopción de una solución ambiental más apropiada a 
nuestra realidad local.  

Palabras llave: Residuos urbanos, Riesgos socioambientales, Basureros. 

Cómo los pobladores desarrollan y promueven el mejoramiento ambiental de sus 
barrios 
 
M. Sc. Vivian Oviedo Álvarez 
Facultad de Geografía. Universidad de LA Habana 

Los asentamientos poblacionales son temas muy tratados e importantes en las cumbres 
mundiales de medio ambiente. En Río de Janeiro cobraron nuevamente fuerza y se creó el 
Programa Agenda 21 para repensar en el comportamiento de los grupos humanos en 
interacción con el medio en que viven. Entre sus directrices principales está la promoción del 
desarrollo comunitario a través de la participación popular y la elevación de la calidad de vida 
de la población y la calidad ambiental de las comunidades.  

                                                 
6 Encuentro de Semillas y Organizaciones Sociales. CECUCOL. Cali Colombia. 27 de Noviembre de 2004. 
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En esta ponencia se reflexiona de la importancia que tiene la acción de la población en el 
mejoramiento de la condiciones de vida y de su entorno. Los pobladores son los evalúan el 
estado ambiental de sus barrios, los que cooperan y buscan las soluciones a sus problemas, los 
que diseñan los indicadores o los objetivos a reforzar, mejorar o cambiar en cada espacio 
particular. También se expone la experiencia propia de una investigación realizada en tres 
barrios del municipio Arroyo Naranjo en Ciudad de La Habana.     

Diversidad cultural- entorno local- comunitario. Resultados de estudios comparados.  
 
Fernando C. Agüero Contreras 
Departamento Estudios Socioculturales. Facultad de Humanidades. Universidad de 
Cienfuegos. “Carlos Rafael Rodríguez” 
La presentación intenta sintetizar las experiencias de diez años de trabajo sociocultural en 
diversos escenarios de la región de Cienfuegos. Se parte del planteamiento teórico de que la 
relativa homogeneidad etnocultural del cubano no excluya la diversidad social de sus 
expresiones. En tal sentido se presentan tres experiencias de trabajo en los años de referencia. 

En primer lugar el análisis comparado  del desarrollo físicos de 470 adolescentes  de la región 
en tres de sus escenarios: lo urbano, lo rural y la montaña, corroborando el, peso del 
condicionamiento geoespacial en el desarrollo físico a partir de contextos culturales que se 
reflejan en alimentación, empleo, familia, calidad de vida, hábitos higiénicos, divorcialidad, 
etc. En segundo lugar se presentan los resultados de tres comunidades agrícolas estudiadas 
durante muchos años, tras lo cual se comparan indicadores de su desarrollo demográfico, 
etnológicos, sociales y tecnológicos. Se corrobora con especial énfasis el peso del liderazgo 
en la gestión socioeconómica y la relevancia que ello tiene para el despliegue de las 
potencialidades del trabajo comunitario y el desarrollo local. Por ultimo se presentan la 
comparación de 59 asentamientos de dos municipios a partir de los cuales se revelan como los 
factores dinámicos, marcados por procesos globales imponen condiciones que  de no poseer 
claridad en las estrategias y el consenso de los empeños, las metas del desarrollo  resultan más 
difíciles de conseguir. Se concluye con un conjunto de reflexiones y análisis de estos 
procesos.  
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IV TALLER CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
“EL MEDIO RURAL EN EL NUEVO MILENIO: RETOS Y PERSPECTIVAS” 

I TALLER CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
“DESARROLLO LOCAL: LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPACIO DE RELACIONES”   

 
La Habana, del 15 al 18 de febrero del 2005. 

Resúmenes de las Comisiones de trabajo. 

I Taller Internacional “Desarrollo regional y local: la 
construcción de un nuevo espacio de relaciones” 
 

1. Desarrollo Regional y desigualdades territoriales.  
 

Presidente: Dr. Arturo Rúa de Cabo. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 

Relator: M Sc. Carlos Amaya. Escuela  de Geografía. Universidad de Los Andes. Venezuela 

Desarrollo Regional y envejecimiento poblacional en Cuba 
 
Enrique Rodríguez-Loeches Diez-Argüelles y Ada Suárez Pérez  
Instituto de Geografía Tropical. CITMA 
Ciudad de la Habana. Cuba 
Correo: enriquer@geotech.cu  
Mientras algunas naciones han tenido un lento proceso de envejecimiento de su población, en 
Cuba se ha producido con mayor rapidez, teniendo en cuenta que a principios del siglo XX, el 
4,5% de sus habitantes tenían más de 60 años y al iniciarse la nueva centuria se alcanzó un 
valor relativo superior al 13%, con una tendencia a su incremento que pronostica para el año 
2025 una proporción de una persona de 60 años o más, por cada 4 habitantes. 

La sociedad cubana actual exhibe indicadores de salud y de calidad de vida similares a la de 
muchas naciones desarrolladas. Ejemplo de ello es la esperanza de vida al nacer que alcanza 
valores superiores a los 75 años de edad y la mortalidad infantil que exhibe una tasa inferior a 
8 por 1000 nacidos vivos   .    

El presente trabajo tiene como objetivo principal, mostrar algunas características espaciales en 
el escenario contemporáneo del envejecimiento de la población cubana, particularizando la 
problemática  a diferentes escalas geográficas. 

Los resultados alcanzados demuestran la necesidad objetiva de analizar la problemática del 
adulto mayor a niveles locales para su plena inserción en la comunidad y su reconocimiento 
social, así como el aporte que pueden brindar aun después de concluida su vida laboral.    

Globalización del Sistema Bancario, Capital Social y Acceso a Recursos Financieros en 
América Latina 
 
James J. Biles 
Department of Geography 
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Western Michigan University 
Kalamazoo, MI USA 49008-5424 
james.biles@wmich.edu 
Desde la década de los noventa se ha experimentado una gran transformación en los sistemas 
bancarios de varios países de América Latina. Por ejemplo, en México seis de los ocho 
bancos más importantes del país, abarcando más del 75 por ciento del mercado, han sido 
absorbidos por instituciones financieras internacionales desde 1999. La “internacionalización” 
de los sistemas bancarios ha proliferado, aunque a menor paso, en los otros países grandes de 
América Latina, tales como Brasil y Argentina. 

La transformación del sistema bancario, la cual se debe a los factores paralelos de la 
globalización y las políticas neoliberales, puede traer consecuencias muy importantes para el 
desarrollo regional y local en América Latina. El objetivo principal de este trabajo es 
identificar como los procesos de globalización y neoliberalismo cambian los sistemas 
bancarios en América Latina y, por lo tanto, influyen en el acceso a recursos financieros a 
nivel regional y local. Dado el cambio drástico en el sistema bancario mexicano, se presentan 
los resultados de trabajo de campo en el sur del país para describir como los hogares de menor 
ingreso consiguen recursos financieros formales e informales. Además, se identifica la 
importancia del capital social y papel que juega en el funcionamiento del sistema financiero 
local.  

Palabras clave: Globalización, bancos, sistema financiero, economía informal 

Análisis Socio Espacial de la Cuenca Hidrográfica Superficial del río Quibú 
 
Dra. Isabel Ma. Valdivia  
Dr. Arturo Rúa de Cabo 
Lic. Rafael Rodríguez 
El estado del medio ambiente es hoy una gran preocupación para muchos de los habitantes de 
nuestro planeta, ya  se ha podido apreciar como éste se va  degradando a ritmos acelerados e 
irreversiblemente y la solución inmediata no todos la comparten y algunos ni creen en ella. 

Las cuencas hidrográficas en todo el mundo son áreas muy vulnerables a estos problemas y es 
ahí donde el hombre ha desarrollado su vida durante miles de años, sin tener en cuenta 
muchas veces su responsabilidad sobre el cuidado y la protección de las mismas. 

En este trabajo, Análisis Socio Espacial de la Cuenca Hidrográfica Superficial del río Quibú 
se analiza como el proceso histórico de asimilación económica en dicha cuenca, ha 
determinado la diferenciación socio-espacial que hoy la caracteriza.  

Para ello se realiza un análisis de los principales problemas generados por la actividad 
económica que se localizan en la cuenca así  como su impacto en el medio ambiente, a partir 
del análisis de una serie de indicadores socio espacial. y su comportamiento a partir de la 
matriz de evaluación elaborada, lográndose  así una diferenciación espacial de la misma 

Guía técnica para el desarrollo de planes rectores de producción y conservación en 
microcuencas hidrográficas7 
 
MVZ. Francisco MaldonadoTinajero8 

                                                 
7   Trabajo desarrollado por la Universidad Autónoma de Chapingo por encargo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) 
8   Consultor de la Universidad Autónoma de Chapingo y Presidente del Consejo de Administración de DISA. 
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Universidad Autónoma de Chapingo 
Desarrollo Integral de Sistemas Ambientales (DISA) 
PLAN DE INDEPENDENCIA LOTE 8 MANZANA 53 
COL. CARLOS HANK GONZÁLEZ 
MÉXICO, DF. 09700 
maldonadotinajero@yahoo.com.mx 
maldonadotinajero@prodigy.net.mx 
maldonadotina@hotmail.com 
Debido al impacto exitoso obtenido con la metodología de planeación a nivel de unidad de 
producción con un producto documental denominado Plan de Producción y Conservación 
(PPC), desarrollada en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a finales de los 
años 80’s con el apoyo técnico del Soil Conservation Service del (USDA); a principios de la 
década de los 90’s, fue necesario escalar el escenario de atención, para apoyar las demandas 
de la población de manera conjunta; con lo anterior se elaboró el Primer Plan Rector de 
Producción y Conservación del Ejido Hidalgo, en el Estado de Chiapas. 

Posteriormente, con acciones en otras zonas de México, en especial, en el estado de 
Guanajuato durante el periodo 1994 – 2001, se estructuró la metodología con la atención 
territorial donde la microcuenca es la unidad básica que incluye trabajar no sólo con 
productores sino con toda la población interesada, incluyendo aspectos de desarrollo del 
capital social y humano. 

La Guía Técnica es un instrumento de trabajo que le proporciona al Técnico de Microcuencas 
y/o Micro regiones (de procedencia municipal, estatal, federal y privada), un procedimiento 
que le permite conducir un proceso con los pobladores de las comunidades de las 
microcuencas, para elaborar y aplicar Planes Rectores de Producción y Conservación 
(PRPC’s), como herramienta para la conservación, rehabilitación y manejo eficiente de los 
recursos naturales, en pro de mejorar el medio ambiente; desarrollar proyectos diversificados 
de fomento económico, de ofrecer alternativas y acciones de combate a la pobreza y de 
arraigo en sus lugares a los pobladores; así como, promover alternativas de desarrollo del 
capital social y humano, orientado para que los habitantes participen de manera activa y 
decidida en la planeación, en la gestión y en la puesta en operación de proyectos viables 
técnica, económica y socialmente con sus familias en sus comunidades. 

La Guía Técnica está integrada de tres apartados que se complementan entre sí. En el primero 
se determina desde los antecedentes, que es, a quien va dirigida, su aplicación y objetivos de 
la Guía Técnica; en el segundo, se hace una descripción de la metodología y las etapas de la 
planeación, ejecución y seguimiento; y en la tercera, se exponen los diferentes métodos y 
técnicas a utilizar para aplicar el qué y el cómo se desarrolla un PRPC, accesible a cualquier 
técnico o asesor comunitario que trabaje en microcuencas o micro regiones. 

El programa nacional de microcuencas estrategia de desarrollo local integral  
 
J.A. Casillas González9 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
Municipio Libre N° 377 
México, D.F. 03310 
jantoniocasillas@hotmail.com 

                                                 
9 Director Ejecutivo de Desarrollo Técnico e Institucional del FIRCO 
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La sociedad rural mexicana se integra por la población cuyo desarrollo en lo económico, 
social, político y cultural se vincula estrechamente al uso y manejo de los recursos naturales y 
los productos que los mismos generan. Es una sociedad cuya población se localiza en las 
diferentes cuencas hidrológicas del país; que es heterogénea en sus características 
interregionales e ínter locales y diversa en sus oportunidades de desarrollo y en el 
aprovechamiento de la capacidad y del potencial productivo de sus recursos naturales, 
económicos y humanos. 

A su vez es en la sociedad rural en cuyas manos está, la producción de alimentos e insumos 
alimentarios y de servicios ambientales con cantidad y calidad. Y lamentablemente, en su 
mayoría numérica, presenta grandes rezagos productivos, económicos y sociales. Más de 25 
millones de habitantes que integran la sociedad rural viven en localidades dispersas con altos 
y muy altos índices de marginalidad y pobreza; con ingresos económicos inferiores a las 
líneas de pobreza que en gran parte de los casos es extrema. A lo anterior es necesario agregar 
la descapitalización de las unidades de producción y la escasa o nula organización vinculada 
con la producción, transformación y comercialización de su producción 

Las partes altas y las áreas de captación de las cuencas en México presentan graves problemas 
de deterioro de los recursos naturales, lo cual repercute en forma negativa en la sostenibilidad 
de las actividades productivas y por consecuencia en el nivel de vida de los habitantes de las 
áreas rurales. Asimismo, el manejo inadecuado de los recursos ha propiciado serias 
dificultades relacionadas, principalmente, con el recurso agua en la captación e infiltración del 
agua de lluvia en los terrenos, en el incremento del escurrimiento superficial y en la 
disminución en la recarga de los acuíferos; originando con ello erosión hídrica severa, lo que 
a su vez ha provocado pérdida del suelo fértil en las tierras de ladera y su arrastre hacia cauces 
y zonas medias y bajas de las cuencas.  

Lo anterior produce impactos negativos al producirse deterioro por inundaciones, disminución 
de la calidad y cantidad de agua, azolvamiento de la infraestructura hidráulica, la cual a su vez 
afecta la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, la disponibilidad de agua para 
riego agrícola, uso doméstico, industrial, y de consumo humano y animal. 

Para atender la problemática descrita, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), encomendó al Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) poner en marcha como una de sus estrategias prioritarias, el Plan Nacional de 
Microcuencas, que basado en lo mencionado anteriormente y con el soporte del marco 
jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, está realizando diversas acciones 
simultaneas en todo el país, en las unidades naturales, que sirven como la base territorial para 
articular procesos de gestión que promuevan el desarrollo integral sustentable y que se 
denominan microcuencas.  

Los avances alcanzados hasta diciembre de 2004, son la atención de 1,150  microcuencas en 
el ámbito de 31 estados y el Distrito Federal, donde se atienden más de 3,500 comunidades 
marginadas con una superficie de 6.3 millones de hectáreas y una población global mayor a 
2.5 millones de habitantes. Asimismo, se ha logrado conjuntar la participación de los tres 
niveles de gobierno, la iniciativa privada, la academia, ONG´s y la sociedad civil en apoyo a 
las acciones establecidas. 

Alternativas en la explotación  de recursos naturales en  el Parque Nacional Alejandro 
Humboldt, núcleo de la zona  de reserva de la biosfera Cuchillas del Toa. 
 
Lic. Clara Luz Reynaldo Argüelles 
Instituto Superior Metalúrgico de Moa, Holguín  
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El presente trabajo que lleva por título: Alternativas en la explotación  de recursos naturales 
en el Parque Nacional Alejandro Humboldt, núcleo de la zona  de reserva de la biosfera, 
Cuchillas del Toa. ,  persigue como objetivos: 

Aportar un material que propicie y active el debate académico y público de los problemas 
ecológicos de la tecnología de la actividad productiva de Níquel en el municipio de Moa. 

Demostrar cómo el desarrollo científico-técnico de la actividad productiva del Níquel en Moa,  
ha impactado negativamente el Medio Ambiente en esta región. 

Lograr la concientización de las personas respecto a la necesidad de proteger el Medio 
Ambiente en Moa. 

En el informe se desarrollan temáticas relacionadas con: Los principales conceptos 
relacionados con la actividad minera, Vías para el logro del desarrollo sustentable en  las 
áreas protegidas, Espacios artificiales como Patrimonio Geológico Minero y Formación de 
una cultura minera de la sustentabilidad. 

Para cerrar el Trabajo se proponen, a partir de las conclusiones a  las cuales se arriban, 
algunas recomendaciones encaminadas a incorporar estos conocimientos afines al Medio 
Ambiente a la enseñanza de PRE y postgrado para mejorar la formación de los profesionales 
en la problemática medioambiental. 

Para dar cumplimiento al trabajo se utilizaron métodos teóricos de investigación: el histórico-
lógico y el análisis-síntesis de la información científica-técnica. 

El medio ambiente en los proyectos de integración  en América Latina y el Caribe 
 
Lic. Eglis Martín Astorga 
Lic. Dixán Mojena Arzuaga  
La Integración,  concebida como proceso gradual de acercamiento e ínter vinculación entre 
diferentes países, responde a una tendencia objetiva que en la actualidad, tiene como núcleo 
de sus objetivos la  esfera económica, aunque trasciende a los ámbitos socioculturales y 
ambientales. Requiere de la voluntad política para su avance en el caso de los países 
subdesarrollados, podría constituir una vía para  enfrentarse a las amenazas del proceso 
globalizador y a los problemas vinculados al deterioro ambiental, la conservación y 
protección del Medio y aprovechar en mejores condiciones sus oportunidades. El proceso de 
regionalización en Las Américas,  es uno de los elementos  a los que mayor importancia 
conceden todos los actores vinculados a las relaciones internacionales de nuestra región, no 
sólo en  el plano discursivo y en el debate científico, sino también en la  búsqueda de 
alternativas prácticas viables. Este proceso, no debiera estar desvinculado de la ecología ya 
que la Educación Ambiental es una tarea constante para la sobrevivencia de  todos y el 
cuidado del planeta exige una amplia movilización social. 

El trabajo persigue como objetivos: establecer los nexos entre dos fenómenos que cobran 
auge en la actualidad latinoamericana y Caribeña: Integración y Medio Ambiente, piedra 
angular a nuestro juicio del desarrollo sustentable, el cual requiere de una estrategia a nivel 
regional “que debe tener una  viabilidad económica y una viabilidad  ecológica”.  (Carabias  y 
Provencio, 1993) 

Para dar cumplimiento al trabajo se utilizaron métodos teóricos de investigación: el histórico-
lógico y el análisis-síntesis de la información científica-técnica. 

 

2. Turismo y sostenibilidad 
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Presidente: Dr. Eduardo Salinas Chávez. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 

Relator: Lic. Alfonso Jiménez. Departamento de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera. 
Universidad del Caribe. Cancún, Quintana Roo. 

Cayo Sabinal: Sostenibilidad del turismo en áreas ecológicamente sensibles  
  
M Sc. Nereyda Junco Garzón¹, Lic Luís Ramos García¹, Arq. Mayra Andrés Infante², 
Lic. Lilian Mendieta Sosa², Arq. Lourdes Viamontes Cardoso².  
Instituciones: ¹Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey.Cuba. 
Email:  cimac@cimac.cmw.inf.cu  
²  Dirección Provincial de Planificación Física. Email: dppf@esicm.co.cu 
Cayo Sabinal identificado como  un gran potencial para el desarrollo del turismo de sol y 
playa y las actividades náuticas por poseer 33 km de  costas con  playas y fondos marinos 
exponentes de altos valores de la flora y la fauna, se localiza en el extremo oriental del 
Archipiélago Sabana Camagüey, región priorizada para la conservación de la biodiversidad 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

La concepción del desarrollo turístico en primera línea de playa en ecosistemas 
ecológicamente sensibles, exigió un enfoque especial de planificación sustentado en su 
potencial natural, el  análisis de la fragilidad y vulnerabilidad ecológica, el diseño de villas 
con tipologías semicompactas o dispersas, el uso de palafitos o pilotes, el acceso a las playas a 
través de pasarelas y la utilización de indicadores urbanísticos y de ocupación  que coadyuven 
a la integración con el medio natural y a la sostenibilidad del desarrollo turístico. 

La diversificación de las opcionales turísticas vinculadas a la interpretación de la naturaleza 
de forma que se logre satisfacer las expectativas y experiencias de los visitantes dentro de 
limites aceptables de cambio, fue un objetivo de especial interés en el plan de ordenamiento 
elaborado que prevé 10 500 hab, de estas 7 500 en primera línea  y 3 000 vinculadas a  un 
residencial urbanístico en la zona central del cayo. 

Referido a la infraestructura técnica, la vialidad propuesta aprovecha al máximo los viales 
existentes, se propone un sistema de plantas combinadas con humedales naturales y 
artificiales para tratamiento de residuales líquidos y una planta para la clasificación y reciclaje 
de los residuales sólidos. 

Evaluación de la Sostenibilidad Turística en el Destino “Litoral Norte de Holguín”. 
 

M Sc José Alberto La O Osorio*, Dr. Eduardo Salinas Chávez**. 
* Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín. 
(CISAT-CITMA) 
** Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 
uicos@holguin.inf.cu, joselao2002@yahoo.es, esalinas@geo.uh.cu 
El destino turístico conocido por “Litoral Norte de Holguín” es el tercer polo turístico del país 
y se está desarrollando sobre la base de la sostenibilidad en la explotación de sus recursos, 
llevando de forma simultanea las inversiones, la consolidación del destino y el 
posicionamiento en el mercado. Esta forma de trabajo tiene como objetivo estratégico lograr 
un salto cualitativo y cuantitativo, de forma estable y dinámica, aumentando sustancialmente 
los ingresos y utilidades que elevaran la calidad de vida de los pobladores de la región. En 
esta evaluación con base metodológica en la Ecología de los Paisajes, se lleva a cabo el 
diagnóstico geoecológico integrado de este destino, con vistas a establecer los lineamientos y 
acciones para lograr la gestión turística sostenible del territorio. De esta forma se realiza el 
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inventario y análisis de los paisajes, se evalúan sus potenciales y se identifica la problemática 
ambiental del territorio, obteniéndose como resultado el estado geoecológico de los paisajes, 
lo que finalmente permite evaluar el grado de sostenibilidad del destino mediante el uso de 
indicadores claves por ámbitos, y su salida cartográfica en Unidades de Gestión Turística.  
Este sistema de indicadores montado sobre las unidades de gestión, se convierte en un 
instrumento integrador, que permite comprender la situación en que se encuentra el destino y 
así obtener información para la toma de decisiones de manera consistente tanto a escala 
regional como local. 

Palabras Claves: Sostenibilidad, Gestión, Turismo, Destino 

Perspectivas de desarrollo del ecoturismo en el área de uso público del Parque Nacional 
Viñales.   
 
Martín H. Luis López, Roberto Novo Carbó, María E. Palacios Lemagne, Carlos R. 
Rosa Saavedra, Sandra Fernández Mesa, Alexis Valdés Valdés, Floired Díaz, Rolando I. 
Rodríguez Rodríguez y Julio C. Echeverría Hernández.   
Parque Nacional Viñales 
crosa @ecovida.pinar.cu 
Objetivos: Dar a conocer las nuevas áreas de desarrollo ecoturístico en el área de uso público 
del Parque Nacional Viñales. Presentar las nuevas modalidades ecoturísticas. Explicar el 
modo de incorporar de manera paulatina a la población rural a este modelo de desarrollo del 
ecoturismo. 

Tesis fundamentales: No hay un óptimo aprovechamiento del ecoturismo con relación a las 
instalaciones hoteleras del área. Se deben introducir más tipos de modalidades ecoturísticas. 
Hay necesidad de ampliar el área de uso público del Valle de Viñales y zonas aledañas. Se 
debe hacer un mayor uso de la montaña para el desarrollo de las modalidades ecoturísticas. 
Los especialistas de guiado deben dedicar parte de su tiempo a tareas de monitoreo, 
conservación y educación ambiental. Se propone un mayor conocimiento, por parte de dichos 
especialistas, de las técnicas de comunicación en, al menos, dos idiomas, además de la lengua 
materna. Se sugiere una mayor participación de la población local en el desarrollo del 
ecoturismo en el área.  

Conclusiones: Se delimitó el área de uso público del Parque Nacional Viñales, la que 
comprende sus zonas de uso público, parte de su zona de amortiguamiento y otras áreas del 
Valle de Viñales, casi todas dentro del parte aguas del citado Valle y los territorios que 
tradicionalmente han usado los hoteles en este tipo de actividad. Debido a esto se propone 15 
nuevos recorridos ecoturísticos, los que abarcan los fondos de los valles, ríos y montañas, en 
particular las Alturas de Pizarras y algunos mogotes. Hay un aumento de modalidades, pues 
en esta propuesta hay caminatas por zonas llanas y montañosas, escaladas, cicloturismo, 
observación de aves y cabalgatas, entre otras. Los recorridos son variados, desde un día hasta 
tres, siempre pasando la noche en condiciones de campo, ya sea en el bosque, cuevas o en 
construcciones campesinas. Además, los tres hoteles están en igualdad de condiciones en 
cuanto a las ofertas a brindar, tanto para los visitantes que viajen en grupos o aislados, con 
vehículo o sin él. Con estas nuevas modalidades ecoturísticas la población local participa de 
manera más efectiva en las mismas, por cuanto los visitantes n sólo pasan por los lugares, sino 
que observan las típicas costumbres y en las tardes y las noches se entablan las 
conservaciones de manera más directa.   

Palabras claves: Ecoturismo, uso público, conservación. 

Turismo y desarrollo local. Pueblo turístico Cocodrilo, Isla de la Juventud, Cuba. 
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Arq. Robiel Álvarez García y Lic. Yunia Espinosa Garcés, Ministerio de Turismo, Isla 
de la Juventud. E- mail  yuniaeg@ehtij.co.cu   
Se realiza la propuesta del diseño arquitectónico y urbanístico sobre bases ambientales del 
pueblo “Cocodrilo”, Isla de la Juventud, para a partir de su reordenación concebirlo como un 
Pueblo Turístico, con base en el desarrollo local participativo, respeto y conservación de sus 
valores sociales, culturales y ambientales.  

La zona seleccionada reúne condiciones favorables, así como un  potencial importante para el 
desarrollo de un producto turístico nuevo y exclusivo con vocación principal de naturaleza, 
náutica y cultura. Los resultados del diagnóstico realizado permitieron la definición de las 
acciones para concebir  el proyecto, buscar la adecuada ejecución  y  posterior operación del 
mismo, lo que posibilitará contar con un pueblo conciente y responsabilizado con el cuidado, 
uso y conservación  de su patrimonio natural, más informado y comprometido con su 
participación voluntaria dentro del proyecto y con el desarrollo  de su comunidad.  

Palabras clave: Turismo, Pueblo Turístico y Desarrollo local. 

La ruta del Habano  
 
Lic. José Augusto Valdés Pérez. Dirección Provincial de Planificación Física. Pinar del 
Río 
Dra. Angelina Herrera Sorzano. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana 
Cuba, a partir del año 1992, comenzó a desarrollar el turismo internacional a gran escala. 
Dado el limitado  margen de atractivos que hasta ese momento se tenían en cuenta, las 
autoridades competentes propiciaron el desarrollo de alternativas y nuevas vías que ayudaran 
a complementar esta actividad, profundizando los estudios de potencial dirigidos a buscar la 
excelencia y la exclusividad que satisfaciera el heterogéneo mundo del mercado turístico 
internacional.  

Uno de estos elementos de alto valor cultural y patrimonial de la nación cubana es el Habano; 
este representa desde el espacio agrícola en que nace, hasta su formato en la fábrica, toda una 
verdadera joya del arte del genio humano, heredado de generación en generación. De esta 
manera, concibiéndolo como un atractivo cultural de nuestro patrimonio, ha sido diseñado el 
presente trabajo el cual proyecta el trazado de un circuito de recorrido turístico (CRT), que 
tenga en cuenta la temática del Habano y su complementación con otros atractivos 
relacionados con él, dando lugar así a una nueva génesis de CRT sobre uno de los valores 
naturales y culturales más preciados, autóctonos y de renombre internacional de nuestro país, 
bajo un marco sostenible y sobre el macizo tabacalero más reconocido a escala mundial.  

Una cuestión importante en el desarrollo de este estudio, ha sido el análisis espacial y regional 
de la distribución de las zonas tabacaleras en la nación y en las localidades por la que transita 
el circuito.    

Este trabajo fue presentado como tema de tesis de licenciatura en Geografía del autor 
principal y tuvo como tutora a la coautora. 

Palabras claves: Habano, circuito de recorrido turístico, atractivo cultural. 

 

Potencialidades turísticas de la localidad de Rodas. 
 
Dr. Jesús René Pino Alonso (E-mail: jrpino@fcee.ucf.edu.cu)  
Lic. Yuderquis Padillas Sánchez (E-mail: ypadilla@fcee.ucf.edu.cu) 
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Lic. Ebenezer Kwesi Oduro. 
Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
La investigación: Potencial turístico de la localidad de Rodas, fue realizado como lo indica el 
título en la localidad de Rodas, cabecera municipal del municipio cienfueguero al que le da 
nombre y que está conformado por dos Consejos Populares: Rodas 1 y Rodas 2. El propósito 
de la investigación ha sido el diagnóstico de las potencialidades endógenas de los recursos de 
la localidad de Rodas para el diseño de los fundamentos de una estrategia de desarrollo local 
que tenga como base la satisfacción de demanda de servicios turísticos. 

La investigación está estructurada en dos partes fundamentales. La primera, donde se 
relacionan, describen  y valoran los recursos locales. La segunda parte  que ofrece los 
fundamentos de una Estrategia de Desarrollo para la prestación de servicios en la localidad de 
Rodas, parte del establecimiento de la misión de la proyección del desarrollo local 
aprovechando las potencialidades del servicio turístico, continua con un análisis de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la localidad para el aprovechamiento 
de los recursos endógenos locales en el despliegue de servicios turísticos; para luego 
establecer el problema estratégico y las acciones fundamentales para dar solución a este.  

Concluye el diagnóstico de las potencialidades de los recursos locales de Rodas con la 
promoción de los fundamentos de una estrategia de desarrollo que articula cinco elementos 
fundamentales: Desarrollo Infraestructural, Ordenamiento del entorno urbano, Educación 
Formal, Cívica y Ambiental, Formación en una cultura de servicios, Programación del 
desarrollo del servicio turístico local.  El desarrollo de esta actividad debe tributar beneficios 
al entorno económico, social y natural en el sentido de que asegure su sostenibilidad como 
actividad económica y su sustentabilidad ecológica.  

Palabras claves: potencialidades endógenas, desarrollo local, estrategia de desarrollo, 
servicios turísticos. 

Turismo Cultural y Docencia Universitaria: Presentación  del libro 
 
M Sc. Isabel Cristina Pérez Cruz. 
Grupo de Investigación 
Universidad. Cienfuegos. Cuba 
La licenciatura en Estudios socioculturales, se desarrolla a partir de un currículum 
interdisciplinario en  la formación de un profesional con  perfil humanista para el trabajo en 
las comunidades, la cultura y el turismo. Forma parte del currículum   de la carrera de 
Estudios Socioculturales la disciplina Patrimonio cultural y turístico, esta disciplina  se 
caracteriza por proporcionar a los estudiantes los fundamentos teóricos metodológicos para el 
análisis del fenómeno social turístico como un posible horizonte de integración regional.  Está 
disciplina está integrada por nueve asignaturas, que se extiende a lo largo de los cinco años de 
la Carrera.  

El trabajo de organización metodológica, recopilación de información, estudio y validación de 
los programas en esta disciplina  partió de la ausencia bibliográfica para encauzar la  docencia 
universitaria , fue esta la motivación que inspiró la búsqueda, selección y compilación de los 
documentos, materiales y ponencias que hoy forma parte de este libro, con el propósito de 
servir de consulta a los estudiantes y especialistas del turismo, la cultura y la docencia 
universitaria vinculados al   Patrimonio Cultural y Turístico.             

El libro está organizado en tres partes: La Primera Parte,  cuenta con 14 trabajos presentados 
en forma de ponencias y comunicaciones al II congreso de Turismo Cultural. NAYA, 
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INTERNET, octubre del 2003. Trabajos que fueron seleccionados por contar con; 
Definiciones sobre turismo cultural, Gestión del turismo cultural, Relación entre turismo - 
comunidades y desarrollo y el Tratamiento teórico sobre la relación patrimonio-cultura y 
desarrollo. La Segunda Parte,  cuanta con 5 documentos referidos a la política para el turismo 
cultural abarca  la concepción internacional desde las Naciones Unidas, las cumbres 
iberoamericanas y  la concepción nacional incluyendo regulaciones legales de la protección 
del patrimonio cultural. La Tercera Parte, cuenta con 16 trabajos presentados en forma de 
ponencias y artículos agrupados en tres temáticas, Turismo cultural, Modalidades en el 
turismo y Cadenas, destinos y patrimonio. Las que corresponden a las necesidades  teóricas 
que afrontan los programas de la disciplina Patrimonio Cultural y Turístico. 

El libro integra la colaboración de 16 autores, así como un grupo científico estudiantil de la 
Lic. en Estudios socioculturales. 

Lo primero a destacar es que este es un libro destinado a la docencia universitaria, 
específicamente para los alumnos de la carrera de Estudios Socioculturales, “a partir de un 
currículum interdisciplinario en la formación de un profesional con perfil humanista para el 
trabajo en las comunidades, la cultura y el turismo”, como se anota en el prefacio de dicho 
libro. 

La Globalización y su efecto en el turismo 
 
Lic.Karina de la Peña Pupo. 
Alexander Sánchez Mojena. 
Universidad de Holguín 
Este trabajo tiene como título: “La Globalización y su efecto en el turismo”, el objetivo del 
mismo es explicar el impacto negativo que acarrea la globalización neoliberal para el 
desarrollo de la actividad turística en los países subdesarrollados. Para ello se realizó una 
investigación de cuales son los puntos coincidentes de los dos fenómenos y donde comienzan 
a surgir los conflictos entre los términos, los cuales fueron valorados por separado. 

El trabajo está estructurado por dos capítulos. En el primero se comienza con un análisis 
conceptual de la actividad turística donde se determinan cuáles son los elementos que 
intervienen en este conjunto de acciones y relaciones que sufren la influencia de la 
globalización neoliberal. 

En el segundo se reflejan las consecuencias negativas que ha tenido el proceso neoliberal para 
el desarrollo del turismo como sector importante y en ocasiones principal de muchas 
economías del tercer mundo, como la tecnología, el ocio, el medioambiente, la cultura y otros.  

Esta investigación tiene gran importancia pues no es posible pensar en el crecimiento del 
sector turístico sin tener en cuenta los marcos de influencia de la exagerada  globalización 
neoliberal. Además, debido a la situación económica que atraviesan todos los países, más 
acentuada al Tercer Mundo, no se puede pronosticar con fidelidad que el futuro del sector 
llegará al esplendor. Para lograrlo hay que conocer cuales son  los factores internos y externos 
que pudieran frenar el desarrollo acelerado del turismo, entre los que  ejercen mayor 
influencia, los efectos del neoliberalismo. 

Turismo sostenible: un reto del nuevo milenio.  
 
M Sc Lidia Inés Díaz Gispert. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Universidad de Cienfuegos.  
E-mail: lidiadg @yahoo.com; lidiadg @fcee.ucf.edu.cu 
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Objetivo: Reflexionar sobre el carácter de la actividad turística y sus relaciones con el medio 
ambiente, permitirá una convivencia armoniosa entre naturaleza y  turismo.  

Tesis fundamentales: La práctica del turismo sostenible evita que no sufran alteraciones los 
ecosistemas donde se desarrolla esta actividad, y por consecuencia poder hacer frente a las 
necesidades turísticas presentes sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones 
para atender sus propias necesidades.  

El concepto de turista es de mucha importancia por el reflejo que tiene el hecho sociocultural 
del turismo que lo hace decisivo. Este concepto condiciona la calidad y el alcance de las 
relaciones del turista con el entorno del sitio –destino que definirá el balance final de la 
experiencia vivida. Esta experiencia tiene un impacto recíproco en el turista y la localidad.  

La localidad es un sistema localizado en un conjunto de elementos en interacción dinámica, 
ubicado dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un 
fin. El espacio local, en tanto sistema, se compone de un conjunto de subsistemas en 
interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de las 
necesidades no solo de las personas que viven y/o trabajan en esta localidad, sino de las 
necesidades e intereses de los diferentes subsistemas que forman parte del sistema local. 

Conclusiones: La clave del turismo sostenible es gestionar con eficacia el medio natural y 
cultural, a efectos de aportar beneficios a la sociedad y acrecentar  el interés de los visitantes. 
Escasa participación de la población local en la toma de decisiones sobre proyectos turísticos 
y como importantes protagonistas de la ulterior gestión.  Prevalencia de imprecisiones y 
lentitud en la implementación de modalidades más avanzadas en la concepción de la 
sostenibilidad. Uso preferencial de las ganancias del sector en diferentes esferas de la 
actividad socio- económica, pero no así en el componente ecológico, es decir, en la 
conservación y el mejoramiento de la propia naturaleza cuyo deterioro pudiera representar la 
propia degradación del producto turístico nacional. Insuficiente aprovechamiento de las 
potencialidades turísticas que atesora un territorio, en lo económico, social y ecológico.  
Construcción de un concepto de turismo rural a partir del criterio de diferentes autores. Se 
elaboraran  principios generales  que deben regir el turismo rural: Uso sostenible de los 
recursos. Revitalización de las economías locales. Calidad del diseño y gestión. Integración 
de la población local. Desarrollo controlado y planificado y bajo impacto ecológico, 
económico y social.  El turismo rural  si se concibe desde el punto de vista que permita la 
conservación, restauración y mejora del patrimonio rural y del paisaje será una alternativa que 
justifica el proceso de restauración y garantiza el desarrollo económico, social,  cultural y 
ecológico de la zona rural donde se implemente. 

Palabras claves: Turismo, ecosistema, sostenibilidad, capacidad de carga, globalización. 

Los espacios rurales de la provincia La Habana y su inserción en el desarrollo turístico 
de la zona. 
 
M Sc. Estela Doyle Lorenzo 
M Sc. Ana Luisa Toledo Pena 
M Sc. Cecilia Fernández Hernández 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un inventario de los recursos naturales y 
socioculturales de los poblados Jaruco, Helsy, Jibacoa y Santa Cruz del Norte, lo cual 
viabilizara la puesta en valor de aquellos cuya vocación así  lo posibilite 

El territorio objeto de estudio se encuentra en estos momentos en condiciones favorables para 
el crecimiento turístico, por lo que este inventario facilitara el desarrollo de la actividad en el 
mismo.  
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3. Los sistemas productivos locales 

Presidente: Mtra. Katia Magdalena Lozano Uvario. Departamento de Geografía. Universidad 
de Guadalajara. México. 

Relator: M Sc. Marlene García. Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia, 
tecnología y Medio ambiente 

Los Sistemas Productivos Locales y la Importancia de la Innovación en la Construcción 
del Territorio: El Caso de la Industria Mueblera en Jalisco, México. 
 
Mtra. Katia Magdalena Lozano Uvario 
Departamento de Geografía, U. de G. 
E-mail: klozano@csh.udg.mx 
El presente trabajo parte de analizar las características que distinguen a los sectores 
productivos locales, involucrando a la innovación, como elemento esencial para la generación 
no sólo de un crecimiento económico, sino de un cambio estructural en su evolución. Siendo 
así que al definirse los sectores productivos en un territorio específico, donde se ubican y al 
mismo tiempo construyen, se atienden entonces a elementos no sólo económicos sino también 
sociales, culturales, históricos y los que se relacionan con la identidad, con lo cual se 
involucran los procesos de desarrollo local. 

La consideración de la innovación resulta entonces esencial pues además de favorecer la 
competitividad del sector, genera procesos de difusión del conocimiento, y permite la 
aparición de externalidades positivas en el entorno, con lo cual se consolida la localización 
empresarial y en sí el desarrollo del sistema de valor imperante en el territorio analizado. 

El caso aquí presentado corresponde con un sistema productivo de corte tradicional, el que 
compete a la industria mueblera en el Estado de Jalisco, mismo que además presenta una 
ubicación con una fuerte centralización en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en 
los últimos años en el municipio de Ocotlán; donde además se evidencia una reconversión 
productiva de la ciudad basada en actividades primarias a la producción mueblera, 
favoreciendo con ello la generación de empleo y el desarrollo local. 

Palabras Clave: Sistema Productivo, Territorio, Innovación, Industria Mueblera. 

Diagnóstico del Sistema Productivo Local de Rodas. 
 
Dr. Jesús René Pino Alonso (E-mail: jrpino@fcee.ucf.edu.cu )   
Lic. Yuderquis Padillas Sánchez (E-mail: ypadilla@fcee.ucf.edu.cu) 
Lic. Yves Flore Raymond. (E-mail: yflore@hotmail.com) 
Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
Para la economía cubana el estudio del sistema productivo local reviste enorme importancia, 
en tanto la localidad es la célula básica donde coexisten los factores productivos que generan 
la riqueza social. 

El estudio se realiza en la localidad de Rodas —cabecera municipal—, conformada por dos 
Consejos Populares: Rodas 1 y Rodas 2; con una extensión territorial de 65,7 Km2 y una 
población de 11 204 habitantes. 
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El Objetivo General es: Diagnosticar el sistema productivo local de Rodas para valorar la 
integración que se alcanza dentro de la localidad en función de optimizar el uso de las 
capacidades endógenas para el desarrollo sostenible. 

El procedimiento seguido para el diagnóstico consta de un conjunto de fases, éstas son: a) 
Descripción del área objeto de estudio. b) Inventario de las empresas que forman parte del 
sistema productivo local c) Elaboración de una ficha de recogida de información d) Taller con 
directivos de las empresas e instituciones de la localidad. e) Recogida de información en las 
empresas. f) Resumen y Análisis de la información obtenida. g) Evaluación de los resultados. 

El estudio desarrollado del trabajo permite concluir que la localidad de Rodas, si bien 
presenta una tendencia similar al resto del mundo en su desenvolvimiento —terciarización de 
sus actividades y ocupación laboral; existencia predominante de pequeñas y medianas 
empresas—,  también se distingue por un bajo nivel de desarrollo tecnológico, muy baja 
dotación técnica y de capital y una elevada dependencia de la introducción de la mayoría de 
los insumos, con una baja dedicación a la explotación de las potencialidades endógenas de 
producción; todo esto compromete el futuro de la producción local, lo que trae consigo el 
estancamiento o involución del desarrollo productivo local. 

Palabras claves: sistema productivo local, capacidades endógenas, integración económica 
local, desarrollo económico local, desarrollo económico sostenible. 

El desarrollo local desde las políticas públicas 
 
Dr. Jesús René Pino Alonso (E-mail: jrpino@fcee.ucf.edu.cu )   
Lic. Yuderquis Padillas Sánchez (E-mail: ypadilla@fcee.ucf.edu.cu) 
Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
La gestión del desarrollo local resulta un aspecto trascendental de la administración pública y 
del desarrollo humano que plantea a la sociedad en general y a cada uno de sus miembros en 
particular retos trascendentales. 

Esta investigación tiene como objetivo valorar la incidencia de las políticas en el desarrollo 
local. 

En las condiciones de la sociedad cubana, enfrascada en las transformaciones hacia el 
socialismo este fenómeno tiene aristas muy diversas que van desde el elemental conocimiento 
de la localidad en la que se gestiona y realiza el desarrollo como parte de la actividad 
cotidiana de la sociedad, hasta el dominio de las direcciones en que se presenta la necesidad 
del progreso social para alcanzar el ideal socialista del desarrollo. 

El aspecto referido a la acumulación como condición de desarrollo sostenible va desde la 
dimensión nacional del desarrollo, hasta la de cada organización socioeconómica asentada en 
la localidad y cada uno de los agentes y recursos involucrados. Pero especial significado 
cobra el cambio de la estructura de este proceso como consecuencias del progreso humano en 
sentido general. Esto al proceso de la construcción socialista le plantea un vasto campo de 
estudio a enfrentar de forma perentoria, dado el impacto que ello tiene para la gestión del 
desarrollo a nivel social. 

De lo anterior se deriva la necesidad de asegurar una gestión adecuada de los recursos en la 
localidad asegurando la extensión de la cadena del valor en todas las direcciones potenciales 
de este espacio. Ante esta necesidad, la gestión de la administración pública debe alcanzar los 
necesarios niveles de descentralización que faciliten y flexibilicen los procesos determinantes 
de la eficiencia y eficacia de la gestión local. 
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La investigación concluye señalando que las políticas públicas condicionan el modo de 
aprovechamiento de los potenciales de desarrollo en las localidades, en tanto que a través de 
ellas se trazan los límites del funcionamiento de los agentes económicos en la sociedad. El 
diseño de políticas de desarrollo para la sociedad provoca la aparición de diversos modelos de 
gestión de los recursos, los que se asientan siempre en localidades específicas. Esto genera 
contraposiciones de intereses que, con frecuencia, suelen llevar al aprovechamiento 
ineficiente de los recursos, en tanto que se producen pérdidas de identificación con los 
propósitos de la política pública. 

El desarrollo sostenible de los espacios locales requiere de significativos cambios culturales, 
tanto de decisores, diseñadores de políticas, como de la población. Demanda de la gestión 
basada en un fuerte liderazgo en todos los niveles que facilite la concertación seria entre los 
agentes económicos locales con una extendida participación social.  

Palabras claves: política pública, desarrollo local, acumulación, encadenamiento, intereses. 

Industria minera y desarrollo local: un estudio de caso 
 
Carmen Delia Almaguer Riverón  
Instituto Superior Minero Metalúrgico. Moa. Holguín 
E mail: calmaguer@ismm.edu.cu     carmenar20022002@yahoo.es 
La tecnología no es un simple medio, sino que se ha convertido en un entorno y una forma de 
vida, representando en esta dirección un impacto sustantivo para el individuo, la comunidad y 
la sociedad en general. La actividad minera ha incidido de manera particular en la 
conformación y desarrollo de la comunidad minera de Moa. 

La investigación tiene como objetivo,  demostrar  que el desarrollo de la Empresa Moa  Níkel 
S.A. Comandante Pedro Soto Alba como proceso de transferencia tecnológica genera en las 
diferentes etapas de su desarrollo determinados impactos socioculturales, que son percibidos 
de manera diferente en el Reparto Rolo Monterrey y en La Veguita como comunidades 
mineras con desigual nivel de desarrollo del “Consejo Popular Rolo Monterrey”.  

La investigación como estudio de caso de tipo interpretativo, representa una contribución a la 
transformación de la comunidad al elaborar lineamientos generales para una política cultural 
de desarrollo sostenible en comunidades mineras que pueden aplicarse en otros Consejos 
Populares de Moa dado el tipo de minería que se desarrolla y en comunidades con similares 
procesos tecnológicos y características mineras atendiendo siempre a los intereses y 
aspiraciones de sus miembros y potenciando la participación activa de estos.  

Palabras claves: tecnología, percepciones socioculturales, desarrollo sostenible, comunidad  

La agricultura de ciudad y el desarrollo urbano sustentable. Teoría y práctica. 
 
María Caridad Cruz:    Coordinadora del PRODUS de la Fundación Antonio Nuñez   
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y Coordinadora del Consejo Directivo de la Red 
AGUILA 

En estos tiempos de incertidumbres y de un posible futuro planetario catastrófico, parecería 
fuera de toda lógica hablar de un modelo de ciudad sustentable. Seguramente, y con razones, 
muchos pensarán que es algo inalcanzable y que ese futuro del mundo es irremediable. Ellos 
tienen su respuesta. Otros, aunque llenos de diversas y complejas interrogantes, estamos 
convencidos de la posibilidad de un mundo mejor. A mi juicio, las más elementales de esas 
interrogantes son: ¿Cómo trascender el discurso y las visiones macro sobre la sustentabilidad? 
¿Cómo construir, en la práctica, ese nuevo modelo de ciudad? En este trabajo, me propongo 
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abordarlas, con la seguridad de que sólo estoy transitando por una pequeña parte del largo 
camino que hay que recorrer, pero también persuadida de que la diversidad de enfoques, el 
encuentro de intereses comunes y la sistematización de experiencias prácticas, es lo que 
realmente permite que nuestras acciones se proyecten en beneficio del ambiente y la sociedad.  

La ponencia que les presento, intenta sintetizar los resultados obtenidos en los estudios, 
investigaciones y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, realizados por nuestra 
institución10. Este quehacer transita por la teoría y la práctica, en un proceso de 
retroalimentación que da prioridad a la formación de una cultura de la sustentabilidad. Para 
ordenar mi exposición, voy a introducir primero el componente teórico. 

La  planificación estratégica territorial en la  gestión del  desarrollo local.   
 
Lic. Rider Hernández Márquez. 
Equipo de Desarrollo Local  
Centro De Investigaciones Psicológicas Y Sociológicas 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
Existen diversos tipos de planificación, pero sin dudas, la aplicación de la Planificación 
Estratégica Territorial en los procesos de gestión del desarrollo local, cobra cada vez más 
relevancia, aunque aún es incipiente. La planificación estratégica territorial en la gestión del 
desarrollo local se ha constituido como “un hito para la superación de las limitaciones y las 
contradicciones que plantea el corto plazo y ha encendido el fuego de la esperanza de los 
ciudadanos a todos los niveles, aporta una indispensable toma de conciencia sobre la 
necesidad imperiosa de adoptar apuestas que supongan una ruptura con el pasado y modificar 
los hábitos y comportamientos inertes y encarar las transformaciones que hay que afrontar”. 
En la ponencia se abordan algunas cuestiones teóricas de este importante tema, en la que se 
recogen varias definiciones de acerca de lo que se entiende como desarrollo local, además se 
exponen los pasos que se pueden seguir para la elaboración de planes estratégicos para los 
territorios. 

 

 

                                                 
10 Con la activa participación de otras diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
especialistas de diferentes disciplinas y productores agropecuarios urbanos. 


