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Resumen

Con el neoliberalismo, las ciudades han aumentado su metabolismo social, la inversión en el mercado de materias 
primas (commodities) y la devastación ambiental y degradación de la salud de la población que las habita. El 
presente estudio exploró los niveles de concatenación espacial que existen entre las ciudades del estado de 
Morelos bajo la forma de corredores urbanos, y aquellos municipios de la entidad donde se presentaron los 
mayores casos de contagio por covid-19. Se realizó un estudio territorial de corte aproximativo y alcance 
descriptivo y se relacionaron las variables según el principio de colinealidad. El principal aporte del artículo 
es mostrar que la degradación ambiental del territorio condiciona la mayor prevalencia de morbilidades, 
por lo cual los casos de covid-19 pueden ser considerados como enfermos ambientales. Se concluye que la 
configuración espacial de los cuatro corredores urbanos de las ciudades morelenses articula un circuito urbano 
que se denominó Arco Urbano Morelense, escenario espacial de un circuito epidemiológico que concentra los 
casos confirmados de covid-19.

Palabras clave: deterioro ambiental, enfermedad transmisible, epidemiología, neoliberalismo, 
urbanización.

Ideas destacadas: este artículo de investigación analiza la relación espacial entre ciudades neoliberales del 
estado de Morelos (México) configuradas como corredores urbanos, por un lado, y aquellos municipios de la 
entidad donde se presentaron los mayores casos de contagio por covid-19, por el otro, relación que puede 
ser percibida como una concatenación entre circuitos urbanos y circuitos epidemiológicos.
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The Neoliberal City as a Space for Environmental and Health 
Emergencies. The Case of the Morelos Urban Circuit and the 
Epidemiological Circuits of covid-19 in the State of Morelos, Mexico

Abstract

During neoliberalism, cities have increased their social metabolism, investment in the commodity market and 
the proliferation of conditions of environmental devastation and degradation of the health of the population that 
inhabits them. The present study explored the levels of spatial concatenation that exist between the cities of the 
state of Morelos in the form of urban corridors, and those municipalities of the entity where the highest cases of 
contagion by covid-19 infection occurred. An approximate territorial study was carried out with a descriptive scope, 
and the relationship of variables was made from the principle of collinearity. The main contribution of the article is 
to show that the environmental degradation of the territory is a circumstance for the production of conditions for 
a greater prevalence of morbidities, for which the cases of covid-19 can be considered as environmental patients. 
It is concluded that the spatial configuration of four urban corridors that totalize the cities of Morelos, ends up 
articulating an urban circuit that was called Arco Urbano Morelense, taken as a spatial condition for the generation 
of an epidemiological circuit that concentrates the confirmed cases of covid-19.

Keywords: environmental deterioration, communicable disease, epidemiology, neoliberalism, urbanization.

Highlights: this research article analyzes the spatial relationship between the neoliberal cities in the state 
of Morelos (Mexico) in the form of urban corridors, and those municipalities of the entity where the greatest 
cases of covid-19 infection occurred that are spatially articulated in the concatenation between urban circuits 
and epidemiological circuits.

A cidade neoliberal como espaço para emergências ambientais 
e de saúde. O caso do circuito urbano de Morelos e os circuitos 
epidemiológicos da covid-19 no estado de Morelos, México

Resumo

Durante o neoliberalismo, as cidades aumentaram seu metabolismo social, o investimento no mercado de commodities 
e a proliferação de condições de devastação ambiental e degradação da saúde da população que as habita. Este 
estudo explorou os níveis de concatenação espacial que existem entre as cidades do estado de Morelos na forma 
de corredores urbanos e os municípios do estado onde ocorreram os maiores casos de contágio por covid-19. 
Foi realizado um estudo territorial aproximado cujo escopo descritivo; e a relação das variáveis foi baseada no 
princípio da colinearidade. A principal contribuição do artigo é mostrar que a degradação ambiental do território 
é uma circunstância para a produção de condições para uma maior prevalência de morbidades, de modo que os 
casos de covid-19 podem ser considerados como doenças ambientais. Conclui-se que a configuração espacial de 
quatro corredores urbanos que totalizam as cidades de Morelos, acaba articulando um circuito urbano que foi 
denominado Arco Urbano Morelense, que serve de condição espacial para a geração de um circuito epidemiológico 
que concentra os confirmados casos de covid-19.

Palavras-chave: deterioração ambiental, doenças transmissíveis, epidemiologia, neoliberalismo, urbanização.

Ideias destacadas: este artigo de pesquisa analisa a relação espacial entre as cidades neoliberais que foram 
produzidas no estado de Morelos (México) na forma de corredores urbanos, e aqueles municípios do estado 
onde ocorreram os maiores casos de infecção por covid-19, que se articulam espacialmente na concatenação 
entre circuitos urbanos e circuitos epidemiológicos.
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Introducción

Durante las primeras décadas de la presente centuria ha 
sido claro que la vida dentro de las ciudades se ha carac-
terizado por una creciente y desaforada sobreexplotación 
y contaminación de la naturaleza (Medrano 2020). Pero, 
además y sobre todo, éstas estas se definieron por ser es-
pacios en los cuales lo específicamente urbano tendió a 
articularse con el gran complejo industrial que estructura 
los mecanismos de subsunción formal y real del mundo 
y la naturaleza por el capital (Sabbatella 2010).

Los procesos de urbanización capitalista del espacio 
llegaron a construir un tipo de ciudad marcada por la 
especificidad de la acumulación de capital, que también 
comenzó a reflejar, en términos cuantitativos y cua-
litativos, lo propio del neoliberalismo (Harvey 2007). 
Tomando como base los estudios de Ornelas (2000) 
y Gutiérrez et ál. (2022), este tipo singular de espacio 
urbano construido puede ser definido como ciudad 
neoliberal, la cual aparece en el centro de los factores 
objetivos que posibilitan, entre muchas otras patologías, 
tanto infectocontagiosas como crónico degenerativas, 
la mutagénesis del coronavirus Sars-Cov-2, hasta que 
su patogénesis derive en la aparición del cuadro clínico 
del covid-19 (Chocano 2020).

Más allá del desarrollo de una serie de políticas de 
salud pública determinadas por la presión directa de la 
Organización Mundial de la Salud y de las farmacéuticas y 
fundaciones privadas que la financian (Belardo y Herrero 
2020), la propagación del covid-19 fue catalogada como 
una emergencia sanitaria global, sin reconocer que su 
supuesta novedad histórica no se encontraba en su gra-
do de transmisibilidad o mortalidad, sino, más bien, en 
la producción capitalista del espacio del neoliberalismo; 
es decir, la ciudad neoliberal apareció como una muestra 
clara y contundente de la degradación civilizatoria mun-
dial en la que el propio desarrollo capitalista se encuentra 
(Veraza 2021), al ser un laboratorio para donde aparecen 
nuevas cepas de virus (Arizmendi 2020).

Dicho fenómeno urbano, ambiental y sanitario ha de 
pensarse en referencia a una unidad territorial concreta, 
con la finalidad de conocer las particularidades del vínculo 
espacial entre lo urbano y las zonas de mayor prevalen-
cia del covid-19 (Lozano-Keymolen, Gaxiola-Robles y 
Montoya-Arce 2021). Por ejemplo, al ser México uno de los 
países donde más arraigo y avance tuvieron los procesos 
de despojo, privatización, sobreexplotación de la fuerza 
de trabajo y devastación ambiental desarrollados duran-
te el neoliberalismo (Barreda 2018), resulta de interés 

estudiar cómo la producción de espacios urbanos en la 
figura de ciudades neoliberales se articula con aquellas 
localidades donde se presentaron cifras elevadas de en-
fermos por la patogénesis ocasionada por el Sars-Cov-2.

Por todo lo anterior, el presente estudio se plantea 
como objetivo general explorar los niveles de concatena-
ción espacial que existen entre las ciudades neoliberales 
que se han producido en el estado de Morelos bajo la forma 
de corredores urbanos y aquellos municipios de la entidad 
donde se presentaron los mayores casos de contagio por 
covid-19. Para cumplir con dicha meta, la investigación 
se planteó los siguientes propósitos particulares: 1) pre-
sentar la configuración espacial de corredores urbanos 
en el estado de Morelos, a partir de la identificación de 
las zonas urbanas de la entidad que se articulan con la 
construcción de vías de comunicación y de transporte; 
2) presentar una panorama crítico del espacio urba-
no construido, en zonas de alta densidad demográfica;  
3) sintetizar la información oficial respecto a la mor-
bimortalidad por covid-19 en el estado de Morelos; y  
4) exponer la relación territorial entre los corredores ur-
banos y las zonas de alta prevalencia de covid-19.

Área de estudio

El estado de Morelos forma parte de las 32 entidades fe-
derativas de los Estados Unidos Mexicanos. Localizado 
en la zona centro del país (longitud 99°29’39,84” w a 
98°37’58,44” w, latitud 18°19’56.64” n a 19°7’54,12” n), con 
una superficie de 4.950 km2, colinda con las siguientes 
entidades federativas: Estado de México, Tlaxcala, Puebla 
y Guerrero. Así mismo, su ubicación al sur de la Ciudad 
de México (cdmx) lo enmarca en la geopolítica de la gran 
mancha urbana que constituye la zona metropolitana del 
valle de México (zmvm) (Figura 1).

Referentes teórico-conceptuales

Durante la larga noche que representó la era neolibe-
ral para la humanidad, lo característico de la producción 
capitalista del espacio urbano fue que las ciudades vie-
ron exacerbado su talante insustentable (Luna-Nemecio 
2017). Lo cual, en términos ambientales, ya de por sí las 
caracterizaba como productos históricos concretos de 
las fuerzas productivas técnicas del capital, así como de 
las relaciones sociales de producción derivadas de éstas 
(Cardoso-Hernández, Luna-Nemecio y Gouttefanjat 2022).

En esta yuxtaposición de factores de tipo urbano e 
industrial, se crearon escenarios de alta concentración y 
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expedición de contaminantes y sustancias químicas de 
alta toxicidad que se emiten a la atmósfera o excretan de 
manera inconmensurable tanto a cuerpos de agua como 
al suelo. Por esa causa, las ciudades incrementaron expo-
nencialmente los índices de contaminación ambiental, 
incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero 
generada por el creciente parque vehicular, así como la 
generación de basuras y residuos sólidos (Venegas 2018), 
que son tan solo la punta del iceberg de una gran caterva 
de procesos y sustancias contaminantes que, de forma 
individual pero, sobre todo, sincronizada y articulada, 
tupen virulentamente el espacio urbano construido y la 
ruralidad adyacente que se le resiste y lo retroalimenta.

En el referido panorama histórico, se puede entender 
la ciudad neoliberal como el espacio geográfico propenso 
tanto a la masificación de enfermedades infectocontagio-
sas (Blanco et ál. 2007) como a la agudización, compli-
cación y complejización de los cuadros de enfermedades 
crónicas degenerativas (Ángeles et ál. 2022), parte nodal 
de la transición epidemiológica, en la degradación civili-
zatoria contemporánea.

Este marco epidemiológico, unido a las condiciones 
materiales vigentes en las ciudades neoliberales, expli-
ca la aparición de nuevas enfermedades, ligadas, por 
un lado, a la zoonosis producida por la destrucción y 
contaminación del ambiente (Reina 2020) y, por otro, a 
la destrucción del sistema inmunológico de los más de 
4.200 millones de urbanitas que para mediados de 2022 
vivían en las ciudades, en condiciones ambientales no-
civas, agravadas por la ingesta de alimentos altamente 
procesados, quimicalizados (Moreno-Altamirano et ál. 
2021) o transgénicos (Gouttefanjat 2021).

Las urbes que caracterizan el desarrollo del capitalismo 
del siglo xxi, por lo menos en sus dos primeras décadas, 
no muestran que haya algún tipo de insustentabilidad 
intrínseca en el proyecto civilizatorio de la humanidad 
de vivir en ciudades. A contrapelo, la ciudad neoliberal 
es tan solo la constatación empírica de la irracionalidad 
ambiental y sanitaria que hoy día caracteriza, a su vez, 
el desarrollo histórico capitalista, dado que esta forma 
particular que toma el proyecto civilizatorio de la forma 
ciudad, deriva en una subsunción real del consumo por 
el capital (Veraza 2009).

Como resultado de la subsunción real del proceso de 
trabajo inmediato por el capital se encuentra la ciudad, 
entendida como un valor de uso específicamente nocivo y 
degradante (Luna-Nemecio 2017). Esto ocurre así porque 
su producción se basa en el predominio de una tecnolo-
gía capitalista nociva, así como en un desvío del poder 

político del Estado para salvaguardar los intereses de un 
sector privilegiado de la burguesía (Barreda 2018) y de 
una casta política que obtiene ganancias extraordinarias 
ligadas, entre otros sectores, al inmobiliario.

Figura 1. Ubicación del estado de Morelos y su geopolítica respecto a 
la zona metropolitana del valle de México (zmvm).
Datos: inegi (2022).
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colinealidad (García-Moreno y González-Barbosa 2020), 
en un proceso de investigación soportado en fuentes de 
información de tipo primario y secundario. La metodo-
logía se enfocó en una síntesis cualitativa de datos, con-
forme a los objetivos del estudio.

Formulación de la pregunta de investigación
El estudio se desarrolló a partir de preguntarse por 

la relación territorial que existe entre los corredores ur-
banos que se identifican en el estado de Morelos –como 
expresión de la construcción de un sistema articulado de 
ciudades neoliberales– y la concentración del acumula-
do de casos confirmados de covid-19. Esta pregunta se 
fundamenta en la necesidad de esclarecer si el tipo de 
ciudad que se deriva del espacio urbano construido en la 
entidad de estudio puede considerarse como condición 
espacial para la distribución geográfica de enfermeda-
des, como la derivada de la patogénesis causada por la 
infección por Sars-Cov-2.

Materiales
Para las variables referentes a la configuración de 

corredores urbanos en el área de estudio, se tomó como 
base la información documental, estadística y cartográ-
fica referente a las áreas urbanas y al sistema de vías de 
comunicación que se han construido entre los munici-
pios de la entidad. Además, como marco de referencia, 
se tomaron indicadores como la inversión de capital en 
la construcción de vivienda y la densidad demográfica. 
El análisis del acumulado de casos confirmados de co-
vid-19 se basó en la estadística concentrada que arrojó el 
monitoreo de casos en México por municipio, registrados 
por el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ti-
pificación y procesamiento de los materiales de análisis 
se sintetiza en el Tabla 1.

Tabla 1. Tipificación y procesamiento de 
materiales: corredores urbanos y covid-19

Categoría 
de 

análisis

Caracterización general Indicadores 
estadísticos y 
cartográficos

Corredores 
urbanos

Nacen de la articulación 
de áreas urbanas con 
las principales vías de 
comunicación y transporte, 
como mecanismos de 
concreción territorial cuyas 
condiciones biofísicas e 
hídricas son superadas 
por el espacio urbano 
construido.

Áreas urbanas; vías 
de comunicación 
y de transporte; 
densidad 
demográfica; 
inversión de capital 
inmobiliario.

Incidencia 
acumulada 
de 
covid-19

Proporción de personas 
que se han enfermado de 
covid-19 en México desde 
que se registró el primer caso 
el 27 de febrero de 2020. 
La incidencia acumulada 
de casos de covid-19 se 
obtiene a partir del número 
de casos aparecidos en un 
periodo, comparados con el 
número de individuos libres 
de la enfermedad al inicio del 
periodo.

Casos confirmados 
de covid-19; 
densidad 
demográfica.

Tamizaje de la información y 
fases de la investigación
Las fases y procedimientos que guiaron el proceso 

de investigación se describen de manera esquemática 
en la Figura 2.

Figura 2. Tamizaje de la información y fases de la investigación.
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Resultados

Panorama crítico del espacio urbano 
construido e identificación de zonas 
de alta densidad demográfica
La investigación permite reconocer que, en el esta-

do de Morelos, diversos grupos de capital de las ramas 
inmobiliarias y de la construcción han impulsado un 
proceso de construcción del espacio urbano por encima 

de la propia medida del mercado. Entre 2015 y 2018 se 
produjo un incremento en la construcción de viviendas 
de tipo tradicional, seguida de aquellas de tipo residen-
cial. Los datos encontrados acerca del número de vivien-
das construidas en el estado de Morelos muestran que 
existe la tendencia creciente a aumentar la extensión de 
la mancha urbana en el estado de Morelos y, además, a 
orientar dicha construcción de viviendas de mediano y 
alto costo en el sentido contrario que históricamente ha 
seguido el salario de la población morelense (Figura 3).

Figura 3. Comportamiento de la construcción de viviendas en el estado de Morelos (2015-2020).
Nota: el eje de la izquierda corresponde al distinto tipo de viviendas construidas por año y el eje de la derecha corresponde al total de vivien-
das. Los valores están expresados en pesos mexicanos (mxn).
Datos: conavi (2019).

No obstante, la producción del espacio urbano en el 
estado de Morelos no se traduce en una correlativa satis-
facción de las necesidades de hábitat de la población. La 
construcción de zonas urbanas responde más a tenden-
cias de especulación inmobiliaria en el centro del país. Si 
bien la propia mancha urbana que se extiende sobre la 
entidad tiende a corresponder espacialmente con la den-
sidad demográfica que se identificó en la región, existen 
zonas urbanas de Morelos en las que no existe concentra-
ción de la población (Figura 4). Esto permite pensar que 
en la entidad se dan tanto espacios de especulación con 
el espacio urbano construido como núcleos urbanos en 
los que no existen condiciones para la satisfacción de las 
necesidades de vivienda de la población ni una infraes-
tructura urbana que garantice el derecho a la ciudad de 
los habitantes de Morelos.

Urbanización del estado de Morelos: de 
ciudades difusas a corredores urbanos
Si bien el estado de Morelos alberga aún cierta rura-

lidad en sus prácticas económicas y sociales, no por ello 
queda exento de las dinámicas de urbanización del cen-
tro del país. La construcción del espacio urbano que se ha 
llevado a cabo en la entidad ha tendido a desbordar los 
límites geográficos de las áreas urbanas, lo cual ha hecho 
que los núcleos urbanos de la región se articulen entre sí 
por medio de vías de comunicación, transporte de mer-
cancías y tránsito de la fuerza de trabajo.

Tal producción espacial ha derivado en la configura-
ción de cuatro corredores que atraviesan vertical y ho-
rizontalmente la entidad. El primero de estos es el que 
se ubica en el poniente del estado de Morelos y se ha 
denominado Corredor Urbano Cuernavaca, integrado 
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por las áreas urbanas construidas en los límites te-
rritoriales de los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, 
Xochitepec, Coatetelco, Xoxocotla, Tlaltizapán, Puente 
de Ixtla, Amacuzac y Jojutla (Figura 5).

Al oriente del territorio morelense se identificó un se-
gundo corredor urbano, conformado por los municipios 
de Cuautla, Ayala, Yautepec, Yecapixtla, Atlatlahucan, 
Tlayacapan, Tlalnepantla y Totolapan (Figura 6). En 
este se halla el segundo núcleo urbano más importan-
te de la entidad, más dos de los territorios que han 
buscado servir de detonador para el desarrollo indus-
trial de Morelos: el municipio de Ayala y el municipio 
de Yecapixtla.

La Figura 7 muestra el tercer corredor urbano, con-
formado por la integración espacial de los municipios 
del norte de Morelos: Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, 
Tepoztlán, Yautepec, Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla. 
Se observa que este corredor contiene municipios que 
integran tanto el Corredor Urbano Cuernavaca como 
el Corredor Urbano Cuautla, ya que se identificaron 
dinámicas económicas singulares que hacen necesario 
tratarla como una región específica. Por ejemplo, el flujo 
de la fuerza de trabajo proletario que de forma cotidiana 
viaja de Cuautla a Cuernavaca para trabajar o capacitar-
se, así como las mercancías agrícolas e industriales que 
a diario transitan por los circuitos mercantiles que se 
establecen en la entidad.

En el extremo oriental, las áreas urbanas de los munici-
pios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Hueyapan, Zacualpan, 
Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan 
constituyen el Corredor Urbano Tetela (Figura 8). Lo 
específico de esta región es que, por sus dinámicas eco-
nómicas, la articulación se establece entre áreas donde 
lo urbano confluye espacialmente de forma directa con 
lo rural, de modo que la articulación con el desarrollo 
urbano estatal resulta compleja, sin que por ello deba 
considerarse ajena a dicho proceso y, menos aún, indi-
ferente, en términos geopolíticos, al desarrollo urbano e 
industrial de la zmvm, pues precisamente es en esa pe-
culiar estructura del Corredor Urbano Tetela donde se 
abastece el centro del país, tanto de insumos productivos 
como de fuerza de trabajo de bajo costo.

En síntesis, se identifica la confluencia territorial 
de dinámicas de flujo de materiales, fuerza de trabajo 
y mercancías entre los municipios que integran los co-
rredores urbanos del estado de Morelos. Este resultado 
posibilita trascender esta primera regionalización, a ma-
nera de corredores urbanos, y reconocer la producción 

de un circuito urbano en el que se funde la singularidad 
espacial de las áreas urbanas y de los propios corredores 
identificados previamente. La Figura 9 muestra en tér-
minos cartográficos la ubicación y articulación de los te-
rritorios de la entidad, en lo que se definió como el Arco 
Urbano Morelense.

Confluencia espacial entre corredores urbanos 
y zonas de alta incidencia de covid-19
La delimitación del Circuito Urbano Morelense per-

mite conocer la lógica y las tendencias que siguen los 
procesos de construcción del espacio urbano en la enti-
dad. Además, indica que, más allá de la densidad demo-
gráfica, existen condiciones infraestructurales urbanas 
y ligadas al tipo de vivienda construida que son factores 
de hacinamiento poblacional (Figura 10).

El hacinamiento poblacional que nace de la construc-
ción de viviendas de tipo horizontal se articula con las 
dinámicas y tendencias espaciales del Circuito Urbano 
Morelense, de forma tal que la ciudad neoliberal que re-
sulta de la urbanización de la región objeto de estudio 
presiona, en términos territoriales, no solo la concentra-
ción demográfica de la población, sino la concentración 
de casos de covid-19 (Figura 11). Por ello, las zonas de 
mayor prevalencia de covid-19 se superponen espacial-
mente con los territorios afectados por la lógica espacial 
del Circuito Urbano Morelense. En esta colindancia, y 
siguiendo la veta espacial de los procesos de urbaniza-
ción de la entidad, así como el circuito epidemiológico 
del covid-19, ciudades como Cuernavaca, Jiutepec o 
Cuautla son los núcleos urbanos que marcan la lógica 
espacial de la entidad.

Discusión

A casi tres años de presentarse el primer caso confirma-
do de covid-19 en la ciudad de Wuhan (China), resultan 
aún insuficientes e incluso escasas las investigaciones 
que, con un enfoque epidemiológico crítico (Medina y 
Castillo 2021) y, sobre todo, sustentadas en el discurso 
crítico de Marx, reconozcan la influencia de las ciudades 
neoliberales como factor objetivo-territorial que con-
tribuye a la proliferación de enfermedades como el co-
vid-19. A lo más, en la literatura científica publicada se 
encuentran estudios como los de Luna-Nemecio (2020) 
o Arizmendi (2020) sobre las determinaciones sociales 
ligadas a la pandemia, o investigaciones que buscan ligar 
lo geográfico, para entender la distribución espacial de la 
referida enfermedad (Buzai 2020).
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Figura 4. Áreas urbanas construidas y la densidad demográfica del estado de Morelos.
Datos: Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable-unam (2020).

Figura 5. Corredor Urbano Cuernavaca.
Datos: inegi (2021).
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Figura 6. Corredor Urbano Cuautla.
Datos: inegi (2021).

Figura 7. Corredor Urbano Cuernavaca-Cuautla.
Datos: inegi (2021).
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Figura 8. Corredor Urbano Tetela.
Datos: inegi (2021).

Figura 9. Arco urbano morelense.
Datos: inegi (2021).
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Figura 10. Proceso de hacinamiento tendencial de la población morelense.
Datos: conavi (2019), inegi (2020).
Nota: los ejes de la izquierda corresponden al número de viviendas construidas entre 2014 y 2018; el eje de la derecha se refiere al porcentaje de 
viviendas censadas en relación con el número de dormitorios con los que cuenta.

Figura 11. Circuitos urbano y epidemiológico (covid-19).
Datos: inegi (2021).
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Otros dos trabajos académicos que buscan explicar 
la prevalencia del covid-19 con perspectiva geográfica 
son los de Pereira et ál. (2020), para quienes la pobreza 
en la que vive la población urbana de Brasil es un factor 
de riesgo al contagio del coronavirus Sars-Cov-2 y a de-
sarrollar una patogénesis postulada de la enfermedad. 
En un sentido similar, Carlos (2020) analiza la lucha de la 
población urbana de dicho país sudamericano por hacer 
valer su derecho a la ciudad, frente a una serie de des-
protecciones sociales generadas por el neoliberalismo.

Los resultados del presente estudio dieron nuevas 
luces acerca de la gran incertidumbre que produjo la ac-
tual propagación mundial del Sars-Cov-2 y permiten re-
calcar la importancia de realizar estudios críticos sobre la 
vinculación entre la producción del espacio urbano, por 
un lado, y las zonas de mayor prevalencia del covid-19 
(Luna-Nemecio, Blancas y Oliveira 2021), por el otro. Por 
tanto, al reconocer la confluencia territorial de un circui-
to urbano y el circuito epidemiológico del covid-19, la 
presente investigación refuerza la necesidad de romper 
con las perspectivas hegemónicas con las que se entien-
den fenómenos tan complejos como el que surge de la 
articulación entre devastación ambiental y transición 
epidemiológica, en relación con enfermedades de corte 
crónico degenerativo y nuevas cepas de virus y bacterias, 
que complican el propio panorama de la salud de países 
como México (Arizmendi 2020; Luna-Nemecio 2020).

La investigación permitió constatar que el desarrollo 
histórico del modo de producción capitalista se caracteriza 
por acelerar la reconfiguración urbana de los territorios 
(Luna-Nemecio 2017) y, además –con la identificación 
de la producción del Arco Urbano Morelense–, por una 
clara intensificación de los metabolismos de producción, 
distribución y consumo de materiales, energías, recur-
sos naturales, agua y proletarización de la humanidad 
(Tetreault 2022).

Aunado a lo anterior, los resultados ilustran que la 
hegemonía del neoliberalismo, como patrón global de 
acumulación de capital, hizo que, en el caso particular del 
estado de Morelos, lo urbano tomará la forma concreta 
de un sistema de corredores urbanos que se articulan 
entre sí por medio de la construcción de diversas redes 
de infraestructura de comunicación y transporte, hasta 
absorber las zonas urbanas.

Conclusiones

El presente estudio mostró la correlación entre la pro-
ducción del espacio urbano en el estado de Morelos y 

aquellas zonas en las que se concentraron mayores casos 
de covid-19. Se concluye que la configuración espacial 
de cuatro corredores urbanos abarcó en su totalidad las 
ciudades morelenses y terminó por articular un circuito 
urbano que se denominó Arco Urbano Morelense, con-
dición espacial propicia a la generación de un circuito 
epidemiológico que concentra los casos confirmados de 
covid-19.

Los hallazgos del estudio tienen las siguientes limi-
taciones: 1) no se consideran otras variables de índole 
antropogénica que, más allá de la estructura general de 
lo urbano, puedan derivar en una correlación entre el 
espacio urbano construido y la propagación de enferme-
dades como el covid-19; 2) no se consideran las variables 
industrial y agroindustrial, por lo que se omite considerar 
la influencia de sustancias químicas y elementos conta-
minantes que los capitales privados emiten y vierten al 
ambiente; 3) tanto los datos urbanos como los epide-
miológicos se basan en fuentes oficiales pertenecientes 
al Estado mexicano, por lo que se da como supuesta su 
veracidad y rigurosidad metodológica.

Más allá de los propios límites y alcances de la pre-
sente investigación, resulta clave reconocer que, a la 
hora de considerar con mirada crítica el covid-19, como 
enfermedad por sí misma fulminante en muchos casos, 
hay que reconocer el papel que jugaron las condiciones 
actuales de producción de riqueza y de reproducción 
de la humanidad dentro de las ciudades neoliberales, 
como factor de incidencia en la complicación de los per-
files epidemiológicos del covid-19. Por ello, queda pen-
diente para futuras investigaciones precisar en detalle 
cómo confluyen la variable urbana y la epidemiológica 
en un mismo espacio y, además, cómo se retroalimen-
tan y correlacionan en sus determinaciones, dinámicas 
y tendencias.
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