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Este año GeoSIG cumple su aniversario número 10. Una década de Geografía+Sistemas 

de Información Geográfica. Significa llegar a una etapa en la que resulta positivo 

realizar algunas reflexiones. Ya en el número anterior, hemos hecho mención de los 

hitos importantes en estos 10 años y realizamos un recorrido por la amplia producción 

de artículos científicos en las distintas secciones. Este balance arrojó resultados más que 

satisfactorios para los que hacemos GeoSIG, siendo posible afirmar que estamos 

transitando una etapa de gran producción, que ha sido fruto del esfuerzo constante que 

el equipo editorial viene realizando desde su creación. 

 

Este aniversario significa alcanzar un posicionamiento editorial como revista 

especializada, tanto en el ámbito nacional como internacional, en la Geografía 

Cuantitativa basada en el uso de Sistemas de Información Geográfica. Cualquier 

interesado puede recorrer las ediciones publicadas y podrá observar la amplia 

producción científica que ha sido posible divulgar desde nuestra revista. Los numerosos 

trabajos de investigaciones en esta línea temática dan cuenta de la relevancia de los 

resultados obtenidos. La propuesta ha sido generar una amplia convocatoria, que reúna 

no solo los aportes de nuestra disciplina sino también de otras ciencias interesadas en la 

dimensión espacial. Porque ese es el espíritu de GeoSIG. Convertirse en un espacio de 

divulgación científica especializada que otorgue la mayor calidad editorial y relevancia 

de las contribuciones publicadas. 

 

Actualmente estamos presenciando una etapa de gran madurez. Desde lo editorial, resta 

comentar que iniciamos un camino para cumplir con los estándares de calidad de las 

distintas plataformas digitales, aumentando nuestra presencia en diversos ámbitos. 

Desde lo académico-disciplinar, podemos señalar la innegable presencia de los SIG en 

trabajos de investigación realizados dentro de la comunidad científica especializada así 

como en otras líneas temáticas fuera del alcance de la Geografía. En realidad, vamos a 
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plantear que siempre que se haga uso de un SIG se estará haciendo Geografía. Claro que 

no es cualquier Geografía sino aquella que ha sido posible abstraer la realidad para 

transformarla en un modelo digital. Es la Geografía que le da sustento teórico-

metodológico a los SIG. Aquella Geografía que ingresó en las computadoras hace más 

de medio siglo. Todo esto nos ha llevado a plantearnos algunas consideraciones que las 

hemos tomado como convicciones. Como premisas que nos guían al momento de 

encarar cualquier proyecto basado en SIG y que entrarían dentro de lo que el Dr. Buzai 

denominó como bases subyacentes en la nota editorial del número 2 de esta revista. 

 

1. El origen cuantitativo de la Geografía: Si bien se reconoce que la Geografía como 

ciencia humana tiene una existencia de más de 100 años, podemos encontrar sus 

orígenes hace muchos siglos atrás. Tenemos que trasladarnos en el tiempo hasta la 

Grecia Antigua para reconocer el origen cuantitativo de la Geografía. La utilización del 

método trigonométrico por Eratóstenes (275 ac-194 ac), para medir la circunferencia de 

la Tierra es un claro ejemplo de ello. Las matemáticas habían iniciado el maravilloso 

mundo de la Geografía.  

 

2. El enfoque sistémico de la Geografía: Considerada ya una ciencia humana a fines del 

siglo XIX, la Geografía ha desarrollado líneas de investigación que abordan el enfoque 

ecológico, considerando la relación sociedad-naturaleza; corológico, como ciencia que 

estudia la diferenciación de áreas sobre la superficie terrestre, y el enfoque sistémico, 

interesado en las leyes que rigen las pautas de distribución espacial. Desde posturas 

cuantitativas y racionalistas se considera a la realidad como totalidad cuya materialidad 

se organiza a partir de estructuras espaciales. El nivel de focalización espacial es la 

identidad de la Geografía Cuantitativa. Los geógrafos no debemos olvidarnos de la 

esencia de la Geografía, del núcleo disciplinar y del enfoque espacial que le da 

identidad a nuestra ciencia. Por tal motivo, consideramos que los distintos enfoques 

aportan al entendimiento de la estructura espacial en el contexto de los estudios de 

Geografía Aplicada. 

 

3. El carácter aplicado de la Geografía: El enfoque sistémico de la Geografía y su 

interés en la dimensión espacial nos lleva a plantearnos una de las preocupaciones de la 

disciplina, que consiste en la incansable búsqueda de soluciones a problemáticas socio-

espaciales. Esta postura permite vincular el quehacer geográfico con el ámbito del 

Ordenamiento Territorial, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la población.  

 

4. La componente conceptual de los SIG: Un SIG no solo es tecnología sino que en el 

interior de esta herramienta geotecnológica existe una base teórica sustentada por la 

Geografía de orientación cuantitativa y racionalista. En este sentido, el mejor usuario de 

los SIG no es el personal técnico que conoce los comandos del sistema sino aquel 

profesional que realiza las preguntas correspondientes para el análisis y evaluación de 

problemáticas socio-espaciales. 

 

5. La modelización de fenómenos geográficos. La abstracción de la realidad a partir de 

la construcción de modelos digitales, para poder representar sus rasgos más 

significativos, brinda innumerables posibilidades metodológicas para avanzar desde la 

teoría a la práctica. La modelización espacial se logra a partir de la aplicación de 

métodos cuantitativos.  
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6. La metodología de análisis espacial es cuantitativa. La propuesta metodológica 

basada en el análisis espacial cuantitativo representa la identidad teórico-metodológica 

de la Geografía Cuantitativa, que se presenta con la mayor rigurosidad metodológica 

para el manejo de datos espaciales a partir de sistemas computacionales. En este sentido 

se estudian las localizaciones, distribuciones espaciales, asociaciones espaciales, 

interacciones espaciales y evoluciones espaciales. Los geográficos cuantitativos realizan 

procedimientos metodológicos apoyados en técnicas matemáticas que permiten modelar 

el espacio geográfico para su mejor conocimiento y posibilidades de aplicación.  

 

7. La automatización de los procedimientos geográficos: El avance tecnológico ha 

posibilitado la automatización de muchos procedimientos que han podido ser 

estandarizados digitalmente. Podemos señalar el caso de la superposición cartográfica 

en un SIG raster y proceder a partir de operaciones lógicas para obtener resultados 

cartográficos de síntesis. Esta línea de avance hacia la integración de la tecnología 

computacional en la Geografía ha dado lugar a la denominada Geografía Automatizada, 

donde los SIG han representado una verdadera revolución tecnológica en la disciplina. 

 

8. El SIG como herramienta interdisciplinaria: Si bien nace del núcleo mismo de la 

Geografía, la presencia cada vez mayor de profesionales no geógrafos que aplican los 

SIG en el análisis de sus objetos de estudio dan cuenta de la expansión de esta 

herramienta teórico-metodológica. La relevancia de la dimensión espacial en el resto de 

las ciencias ha cobrado mayor protagonismo a partir de la amplia utilización de esta 

tecnología hasta el punto de ser considera una herramienta interdisciplinaria, una 

herramienta exclusiva para el análisis espacial. 

 

9. Aporte de los SIG a la inteligencia espacial: La incorporación de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones en el ámbito escolar ha posibilitado un mayor 

alcance de los contenidos geográficos a partir del uso de las Geotecnologías. En este 

sentido, los SIG se consideran una herramienta teórico-metodológica que contribuye a 

apoyar el desarrollo de la perspectiva espacial de los estudiantes, que permite 

comprender el mundo a través de la modelización espacial. En este sentido, podemos 

señalar que los SIG también han logrado generar una revolución intelectual, una forma 

de pensar la realidad. 

 

10. La vigencia de la Geografía Cuantitativa: Con más de 50 años de existencia, 

podemos caracterizar a la etapa actual como la de mayor consolidación de la Geografía 

Cuantitativa. Impactando no solo en la ciencia, a través de la Geografía Global, sino en 

toda la sociedad, a través de la NeoGeografía. Es así como se vislumbra un inagotable 

campo temático de actuación donde se reafirma el carácter aplicado de la Geografía 

Cuantitativa basada en el uso de SIG. 

 

Este aniversario de GeoSIG que celebramos en las dos ediciones de 2018 es además un 

reconocimiento a la labor del Dr. Buzai, a su amplia trayectoria de 30 años de trabajo y 

dedicación que le ha dado el prestigio académico merecido. Solo basta con recordar que 

en 2015 se le ha hecho entrega del premio a la trayectoria académica en el marco de la 

XV Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica. Quienes 

deseen ahondar en los aspectos que hemos mencionado en los párrafos precedentes 

podrán recurrir a su amplia producción bibliográfica. En estas páginas se han presentado 

algunos de los lineamientos del cuantitativismo, que se irán ampliando a lo largo de las 

próximas ediciones. 
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En el número 12 de GeoSIG contamos con 19 contribuciones. En la Sección I se 

presentan 10 artículos, iniciando con el trabajo titulado “Análisis espacial del índice de 

protección de cubierta vegetal para el ordenamiento de cuencas hidrográficas en la 

cuenca de la Paz, Baja California Sur, México”, de los autores: María Z. Flores López; 

José Andrés Torrent Bravo y Leticia López Sardá. Dicho trabajo se presenta como un 

aporte orientado al ordenamiento de cuencas hidrológicas donde se incluye la cuestión 

climática. De este modo se apoyan en insumos cartográficos y estadísticos para 
establecer la capacidad y aptitud de la vegetación en un territorio árido-desértico, de modo tal 

que se orienta a la elaboración de un diagnóstico territorial que pone en evidencia los procesos 

de erosión y degradación de suelos.  

 

El segundo trabajo, titulado “Los SIG en la evaluación de la red viaria municipal: El 

caso de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, México”, del autor: Abel H. Ruiz Velazco 

Castañeda, realiza un análisis espacial para evaluar las condiciones operativas de la red 

viaria municipal, lo cual permite comprender la dinámica de factores como la 

conectividad, accesibilidad, densidad y cobertura. Para ello se avanza en la construcción 

de un modelo cartográfico de densidad de caminos y carreteras. Los resultados del 

estudio indican que la distribución de la red viaria presenta una escasa integración 

territorial. Dichos resultados aportan a la planificación territorial del área de estudio. 

 

El trabajo de Katia P. Guzmán Vergara, titulado “Análisis de la dinámica espacio-

temporal de la cobertura y uso de la tierra y su relación con las transformaciones en la 

estructura y cambio del paisaje natural en el municipio de Cartagena para el periodo 

1990, 2001 y 2016”, tiene como objetivo analizar los cambios en el paisaje natural en el 

municipio de Cartagena, en el marco de procesos de expansión urbana,  y de actividades 

productivas como la agricultura y la ganadería. A partir de una metodología que integra 

las técnicas de teledetección y SIG para la elaboración de cartografía temática, se 

avanzó en la aplicación de índices estadísticos con la finalidad de establecer la 

estructura del paisaje natural y evaluar procesos de fragmentación espacial. 

 

La autora Lina G. Belaunzarán Chávez presenta el artículo “Patrones del commuting 

entre hombres y mujeres en la Zona Metropolitana del Valle de México, 2010”. El 

trabajo desarrolla la metodología de análisis espacial para descubrir las desigualdades 

que existen en los patrones del desplazamiento entre hombres y mujeres, con la 

finalidad de identificar como se desplazan y hacia donde se desplazan. Este análisis 

pretende aportar conocimientos del acceso a los servicios públicos desde una 

perspectiva de género. Se plantea como base para la toma de decisiones con el objetivo 

de lograr mayor equidad espacial. 

 

El trabajo titulado “Estimación de la complejidad urbana e intraurbana a partir de 

indicadores cuantitativos. Su aplicación al estudio de procesos de densificación urbana 

en la ciudad de La Plata”, de los autores Nadia Freaza, Dante Barbero y Laura Aón, 

tiene como objetivo dimensionar y evaluar los actuales procesos de densificación 

urbana a partir de indicadores de indicadores cuantitativos de los sectores salud, 

educación, comercio, administrativo, grandes equipamientos culturales, deportivos-

asociaciones civiles y viviendas. Los resultados obtenidos generan aportes para el marco 

regulatorio del plan de desarrollo urbano de la ciudad de La Plata. 

 

Ángel Celio Torres Riascos presenta “El sistema de salud pública y su dimensión 

espacial en las áreas metropolitanas de Quito y Guayaquil”. El artículo se plantea 

analizar la provisión y cobertura de los servicios de salud e infraestructura sanitaria en 
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el ámbito urbano. A partir de una metodología cuantitativa basada en el uso de SIG, se 

pretende relacionar la atención en salud y la accesibilidad espacial, con el aspecto 

social, ambiental y morfológico del territorio. Los resultados apuntan a identificar los 

sectores con altos niveles de desigualdad en salud. 

 

El artículo “Vulnerabilidad ante inundaciones en la ciudad de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, 2000 – 2010”, de los autores: Irving Manrique González, Marcela Virginia 

Santana Juárez,  José Emilio Baro Suárez y Luis Ricardo Manzano Solís, se plantea 

como objetivo evaluar la dinámica espacial y temporal de la vulnerabilidad ante 

inundaciones en el área de estudio, cuyas características presentan un crecimiento 

urbano desordenado. Se procedió a partir del análisis espacial de índices estadísticos 

para la caracterización social de la población y los aspectos físico-geográficos de las 

áreas afectadas por inundaciones. De esta manera se logró obtener resultados orientados 

a evaluar las disparidades socio-espaciales en el ámbito de la gestión pública.. 

 

El autor Victor Bello Carranza presenta el artículo “Evaluación de susceptibilidad de 

laderas a procesos de remoción en masa a través del uso del penetrómetro (PANDA), en 

el municipio de Teziutlán, Puebla, 2015”. Dicho artículo analiza la inestabilidad de 

laderas a través de un Penetrómetro Autónomo Numérico Dinámico Asistido por 

computadora, que mide la resistencia del suelo en función de la profundidad. Los 

resultados cartográficos permitieron identificar zonas con mayor susceptibilidad a 

procesos de remoción en masa. 

 

Tzatzilha Torres Guadarrama y Javier Delgado Campos presentan el artículo “Jerarquía 

de la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de la economía empresarial de 

transporte aéreo asociada al aeropuerto internacional de la ciudad de México”. El 

mismo analiza la incidencia de los aeropuertos comerciales como subcentros 

económicos de servicios y consumo y sus efectos en la organización espacial local. De 

este modo se pretende establecer, la forma en la que dicho aeropuerto jerarquiza la zona 

metropolitana. Para ello se aplica el método de tipificación probabilístico y se obtiene 

cartografía temática de indicadores estadísticos. 

 

El trabajo de Manuel de Jesús Valenzuela Retana, titulado “El transporte de alta 

capacidad macrobús como factor en la reducción de accidentes viales, en el eje vial 

calzada independencia  2007-2011”, realiza un análisis espacio-temporal de los 

accidentes viales y el impacto del Macrobús en el origen de los mismos y su efecto en la 

organización del espacio urbano. Los resultados alcanzados indican que la ordenación 

del transporte se constituye en un factor en la reducción de accidentes. De esta manera 

se aporta a la generación de iniciativas de planificación urbana ligadas al transporte 

público. 

 

La Sección II está integrada por 4 artículos. En primera instancia, los autores Eduardo 

Jiménez López, Tania Chávez Soto y Carlos Garrocho presentan “Modelando la 

expansión urbana con autómatas celulares: aplicación de la estación de inteligencia 

territorial (CHRISTALLER)”. Este artículo desarrolla los procedimientos 

metodológicos orientados a la simulación del crecimiento urbano desde un enfoque 

temporal. Para ello hacen uso del software denominado CHRISTALLER, que a través 

del módulo de Autómatas Celulares calculan la expansión urbana de tres grandes 

ciudades mexicanas. 
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El artículo de Iván Andrés Reyes, José Miguel Cepeda y Orlando Riaño, titulado 

“Propuesta para la cuantificación de la erosión mediante el procesamiento digital de 

imágenes satelitales”, desarrolla las técnicas de teledetección para el estudio, 

cuantificación y modelación del proceso erosivo. Se elabora cartografía temática de 

usos del suelo en formato vectorial y se integra a un SIG con el objetivo de identificar, 

analizar y modelar las áreas degradadas. 

 

María N. Torres Ramírez, Wenseslao Plata Rocha, Nicolás Castañeda Lomas, 

Guillermo
 

Rodríguez Domínguez y Gustavo A. Rodríguez presentan el artículo 

“Aplicación de la ecuación de erosion del suelo (RUSLE) en ArcGis para la costa de 

Sinaloa”. Se realiza un análisis en los suelos a nivel de cuenca. Para ello se aplica la 

ecuación de erosión de suelo utilizando SIG, con el objetivo de determinar la 

degradación de los mismos. Los resultados indican que el 45 % del área de estudio 

presentaría erosión, siendo un aporte que contribuye a la generación de estrategias de 

conservación de los recursos naturales. 

 

La cuarta contribución corresponde a los autores: Rosa Cuesta Molestina, Martha 

Villagómez Orozco,  María Fernanda León, Rocío Narváez, Giovana Pullas, Xavier 

Vivas, Daniel Padilla y Pablo Montenegro, con el trabajo titulado “Herramientas web 

para la enseñanza de la Geografía. Geoeduca, un modelo a seguir”. Dicho artículo 

desarrolla la experiencia en la construcción de un espacio interactivo dedicado al 

aprendizaje de la Geografía, a partir de la creación de un sitio dirigido a la comunidad 

educativa, con fines de divulgación, uso y consulta de la información geográfica 

mediante la implementación de plataformas digitales. 

 

La Sección III corresponde a la presentación de comentarios bibliográficos de obras de 

la especialidad. En primera instancia, María Cristina Nin presenta el libro 

“Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas. 

Hacia una didáctica de la Geografía crítica y activa” de las autoras: Daila Pombo y 

María Celeste Martínez (EdUNLPam, 2017. El segundo trabajo corresponde a María 

José Di Paolo y Clara Cantarelo, quienes desarrollan los capítulos de la Parte 11-

Tecnologías de la Información Geográfica del libro “Geografías del presente para 

construir el mañana (Claudia Mikkelsen y Natasha Picone, Compiladoras, UNCPBA, 

2018)”. 

 

La Sección IV está integrada por dos trabajos. El primero pertenece a Florencia Cecilia 

Trabichet, y presenta la mesa temática “Análisis espacial y Región”, realizada en el 

marco del II Congreso de Geográfica Regional (Universidad Nacional de Luján). El 

trabajo presentado por Agustín Olmos Cruz, Francisco Zepeda Mondragón y Martín 

Pánfilo Soro Romero, corresponde a una síntesis de las actividades desarrolladas 

durante el V Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de 

Información Geográfica. 

 

Por último, en la Sección V se encuentra el aporte de Alejandro Parras referido a  

Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica. Se señalan los objetivos y las 

actividades que se realizan en dicho laboratorio. 
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