
CIENCIAS GEOGRÁFICAS

C
ie

nc
ia

s G
eo

gr
áfi

 c
as

Revista de la Sección Nacional de Dominicana
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

SANTO DOMINGO
República Dominicana

Año 3, No. 3 (2022)

A
ño

 3
, N

o.
 3

 (2
02

2)

XVIII&XIX
CONGRESO DOMINICANO
DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS





Revista de la Sección Nacional de Dominicana
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

Año 3, No. 3 (2022)



Sección Nacional de Dominicana
I P G H

 CONSEJO DIRECTIVO

Bolívar Troncoso Morales
 Presidente 

Cenia Correa
 Vicepresidente

 Comisión de Geografía  
y Coordinadora de la Revista 

Susana Hernández Peña

Comisión de Historia 
Filiberto Cruz 

Comisión de Cartografía
Santiago Hernández

 Comisión de Geofísica
 Eugenio Polanco

REVISTA CIENCIAS GEOGRÁFICAS
 Año 3, No. 3, 

julio, 2022 
Formato impreso: ISSN 2811-4973
Formato en línea: ISSN 2811-4981

Cuidado de edición
Yubisay Bolivar

Diseño
Jesús Alberto de la Cruz

Impresión
Editora Búho, S.R.L.

Los conceptos expuestos en las investigacio-
nes y artículos son de la exclusiva responsabi-

lidad de sus autores.



m e m o r i a  5  g e o g r a f í a

I P G H

ÍNDICE

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bolívar Troncoso Morales

Las perspectivas del conocimiento geográfico  
internacional en el siglo XXI: las propuestas de la 
UNESCO y la UGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ruBén c. lois-González

Uso de Datos Geoespaciales como soporte a la  
Gestión ante el COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
sandra Moreno

Cartografía y Geoestadísticas en apoyo a la Toma de 
Decisiones durante la Pandemia COVID-19 en Chile. . .27
Julio césar neira GuTiérrez

Reflexiones geográficas sobre la pandemia  
de Covid-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Marcos Morales

Nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas  
al estudio de la ciudad y la urbanización . . . . . . . . . . . . .55
ruBén c. lois-González

Metodologías para la investigación de la erosión  
costera: el caso de la costa caribe costarricense . . . . . . . .69
GusTavo BarranTes casTillo



m e m o r i a  6  g e o g r a f í a

I P G H

Métodos para entender el cambio climático . . . . . . . . . .81
diMiTris a. Herrera 

Las Ciencias Geográficas en el enfrentamiento a la 
COVID-19 en La Habana, Cuba. Potencialidades  
para la gestión comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
nancy Pérez rodríGuez, ricardo reMond noa,  
anTonio Torres reyes, aleJandro veranes,  
Juan Manuel Fernández lorenzo,  
vivian oviedo álvarez, dina de la GarMa

Entender las desigualdades socioespaciales en  
las ciudades desde las prácticas de movilidad de los 
habitantes. ¿Cuáles son los aportes de los métodos 
cualitativos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
elioTT ducHarMe

Tendencias recientes de la investigación geográfica  
en la República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Marcos Morales

La investigación científica: Eje transversal de políticas 
públicas para la toma de decisiones de gobierno de las 
dinámicas del territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Mercedes Frías

Estudios de sensibilidad ambiental como base de la 
sostenibilidad en proyectos de desarrollo. . . . . . . . . . . . 137
diana M. salciccia

Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163



m e m o r i a  7  g e o g r a f í a

I P G H

PRESENTACIÓN 

La revista de Ciencias Geográficas No.3 del Instituto Pana-
mericano de Geografía e Historia de Ia Sección Nacional 
de Dominicana, es un número especial que tiene como ob-
jetivo compilar las ponencias presentadas durante los con-
gresos de Geografía No. XVIII y XIX, realizados de forma 
virtual en los años 2020 y 2021, consecuencia de las limi-
taciones ocasionadas por la pandemia COVID-19 que ha 
venido a transformar las estrategias de difusión científica y 
que además, ha generado un cambio en todos los ámbitos 
cotidianos de la humanidad de todo el planeta.

En tal sentido, en el XVIII Congreso Dominicano de 
Ciencias Geográficas, realizado los días 19 y 20 del mes de 
noviembre 2020, titulado “ROL DE LOS DATOS GEOES-
PACIALES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
COVID-19”, organizado por esta Sección Nacional y que 
iniciamos en esta nueva modalidad durante la realización 
del mismo contamos con la participación del coronel Julio 
César Neira Gutiérrez, oficial del ejército de Chile del Arma 
de Infantería, también con la participación del señor Rubén 
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Lois González, presidente de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE) y la Unión de Geógrafos Internacional 
(UGI) y catedrático de la Universidad de Santiago de Com-
postela de España; también estuvo con nosotros el geógrafo 
Marcos Morales, director del Instituto Geográfico Universi-
tario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la 
distinguida Sandra Moreno, directora de Geoestadística del 
Organismo Nacional de Estadística de la hermana república 
de Colombia. Todos ellos son los expositores de este congre-
so No. XVIII a quienes les damos las gracias y la bienvenida 
a nuestro país, aunque de forma electrónica. 

Con estos cuatro expositores de alta calidad, la sección 
nacional del IPGH y el Instituto Geográfico Nacional José 
Joaquín Hungria Morel (IGN-JJHM) se honran y se sienten 
altamente satisfechos de contar con personalidades expertas 
en el área, que nos permiten tener un congreso de gran inte-
rés, dado el tema que nos ocupa, como ya Cenia lo explicó: 
“El Rol de los Datos Geoespaciales”, donde la geografía y la 
cartografía aúnan esfuerzos en el área de las ciencias, para 
dar respuesta a una pandemia que ha puesto el mundo pa-
tas arriba y que nos ha forzado a utilizar la tecnología de la 
información y la comunicación como un medio efectivo de 
transmitir conocimientos, investigaciones y ciencias.

En este número especial de la Revista Geográfica no. 3 
ademas recogeremos la compilación de las ponencias rea-
lizadas en el XIX Congreso Dominicano de Ciencias Geo-
gráficas, realizado los días 26 y 27 del mes de agosto 2021, 
titulado: “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN LAS CIENCIAS GEOGRÁFICAS”, el mismos fue de-
dicado al Maestro Hugo Segura.
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Hugo Segura, docente retirado y ex director de la Escue-
la de Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, con toda una vida dedicada a la formación de geó-
grafos, también director retirado de la escuela de formación 
de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) por va-
rias décadas, además, ha realizado importantes aportes a la 
investigación en los proyectos del IPGH, Sección Nacional, 
a través de la Secretaría General de México, por tanto, es un 
grato honor realizar este merecido reconocimiento.

A seguidas queremos agradecer a nuestra querida Cenia 
Correa, así como a todo el equipo de esta Sección Nacional 
por asumir la responsabilidad de llevar la conducción de 
este evento desde su organización hasta la materialización 
del mismo, también a cada uno de los participantes que se 
han dado cita a este evento. 

En esta versión contamos con la participación de una 
gran cantidad de investigadores con grado de doctorado y 
maestría, tanto de las Américas como del continente euro-
peo, donde participaran el maestro Marcos Morales, direc-
tor del Instituto Geográfico Universitario de UASD; el Dr. 
Gustavo Barrantes Castillo, de la Universidad Nacional de 
Costa Rica; la maestra Mercedes Frías, por el Instituto Geo-
gráfico Nacional José Joaquín Hungría Morel (IGN-JJHM); 
Dra. Nancy Pérez, de la Universidad de la Habana (repre-
sentada por el geógrafo Yonker Garcés), por dificultades 
tecnológicas.

Durante el segundo día continuaremos con la presen-
tación del Sr. Eliott Ducharme, de la Université Gustave 
Eiffel de Francia; la participación de la maestra Diana M. 
Salciccia, de origen argentino, que representa la escuela de 
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Geografía de la UASD, como también con el Dr. Dimitri 
Herrera, por el Instituto Geográfico Universitario y la es-
cuela de Geografía de la UASD, y finalizaremos con la par-
ticipación, por segundo año consecutivo, del amigo Rubén 
Lois, de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y la 
Unión de Geógrafos Internacional (UGI)

Saludar de manera muy especial a todos nuestros do-
centes del área de ciencias sociales, de ciencias naturales; 
los docentes de la Escuela de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, así como también a los estu-
diantes de geografía de grado y de maestría, a los miembros 
del IGU, del Instituto Cartográfico Militar (ICM) así como 
a todos los organismos del Estado y centros educativos pú-
blicos y privados.

Finalizamos dando las gracias a todos los organismos na-
cionales e internacionales que nos han apoyado en la reali-
zación de estos dos eventos y que ya son parte fundamental 
para el éxito de los congresos de Geografía de este Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia Sección Nacional Do-
minicana, agradecimiento especial al Instituto Geográfico 
Universitario, la Escuela de Ciencias Geográficas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, la Asociación Do-
minicana de Geógrafos (ADG), El Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPYD), al cual está adscripto 
el IGNJJHM y demás instituciones que están participando.

Muchas Gracias.
 

Bolívar Troncoso Morales
Presidente Sección Nacional de Dominicana, IPGH.



Revista
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Las perspectivas del conocimiento 
geográfico internacional en el siglo XXI: 

las propuestas de la UNESCO y la UGI

ruBén c. lois-González

Introducción. El porqué del conocimiento espacial 
y territorial

• La necesidad humana de situarse en el espacio geo-
gráfico, de ubicarse.

• La organización social y los procesos milenarios de 
territorialización.

• El lento descubrimiento del mundo y la construcción 
de sus representaciones en mapas.

• Pensar el mundo a diferentes escalas: la global, la lo-
cal y las intermedias
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La Geografía en el nacimiento de las Ciencias 
Humanas contemporáneas

• El nacimiento del hombre y de las Ciencias Huma-
nas en el tránsito a la contemporaneidad, según M. 
Foucault.

• El espacio y el territorio, la sociedad y el medio am-
biente en el origen de la Geografía: la complementa-
riedad de Humboldt y Ritter.

• Las disciplinas humanas hegemónicas: la Historia y la 
Economía (o la Economía política)

• La presión y el hegemonismo permanente de las 
Ciencias Experimentales: el ejemplo de la Biología

• La Geografía en su reducto: su institucionalización 
por la defensa del Estado-Nación y su utilidad para el 
Imperialismo.
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El carácter complejo de la Geografía: entre lo social, 
lo ambiental y el conocimiento práctico

• El nacimiento de la Geografía entre biólogos, am-
bientalistas, cartógrafos e historiadores.

• La evolución de la Geografía hacia las Ciencias Socia-
les: la teoría social crítica.

• La variante territorial y ambiental de la disciplina: los 
usos del suelo.

• La Geografía y la Ordenación del Territorio: una rela-
ción evidente.
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• ¿Cómo situar al conocimiento geográfico en el siste-
ma científico general?

Los retos del siglo XXI (I): cambio climático y 
sostenibilidad

• El concepto cambio climático: defensores y 
negacionistas

• El cambio climático, una perspectiva histórica
• El cambio climático: evidencias en la actualidad
• Las advertencias de IPCC y la necesidad de una inter-

vención a escala global
• El complejo concepto de sostenibilidad como antído-

to del cambio climático
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Los retos del siglo XXI (II): las desigualdades 
sociales y territoriales

• Un mundo cada vez más rico y tecnificado no erradi-
ca la pobreza y las desigualdades.

• El sistema capitalista y el desarrollo desigual. La des-
igualdad de oportunidades.

• Las desigualdades territoriales a nivel mundial: un 
moderado escenario de esperanza.
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• ¿Qué objetivos establecer para la reducción de las des-
igualdades? el combate a la pobreza, el progreso de 
la educación y la sanidad universales, los programas 
alimentarios.

• La aplicación de políticas de reequilibrio territorial. 

Los retos del siglo XXI (III): la tolerancia entre 
culturas y civilizaciones

• Afrontar los desafíos del mundo global: una infor-
mación que corre sin frenos y unas condiciones 
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materiales de vida marcadas por la desigualdad.
• El combate a los fundamentalismos de diversos tipos.
• Aprender de la tolerancia a la diversidad, bajo el cri-

terio de defensa de los derechos humanos.
• Defender una movilidad e intercambio razonable en-

tre poblaciones.
• La multiculturalidad como objetivo: las dificultades 

para definirla con precisión.

El compromiso de las organizaciones 
internacionales para su solución: los objetivos del 
milenio

• Un papel y una responsabilidad más activa de la ONU: 
potenciar el trabajo de sus agencias especializadas.

• La OMS: la calidad de vida frente a la mera 
supervivencia

• La FAO: productivismo y/o sostenibilidad
• La UNESCO y la configuración del ISC, como regu-

lador global del conocimiento.
• Los objetivos 2030 de la UNESCO
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• El origen y desarrollo de la UGI: su participación en 
el ISC

• La fundación de la UGI: de Amberes 1871 a Bruselas 
1922

• La primera etapa: una organización representativa de 
estados-nación con presencia de académicos.

• Desde 1945: la gran asociación internacional de geo-
grafía con representatividad universitaria.

• La UGI y su vinculación con los organismos interna-
cionales: ONU, UNESCO; iniciativas, hábitat, etc.

• LA UGI y la Geografía Mundial en la conformación 
del International Scientific Council (ISC)

El compromiso de la UGI por un mundo mejor: 
del IYGU a la década del conocimiento global

• El compromiso activo de la UGI con los objetivos 
del milenio. Su participación en GEODATA, las 
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Geounions y la comisión internacional para la pre-
servación de los océanos.

• La iniciativa del IYGU, formulada primero como 
Año Internacional de la Geografía.

• Los objetivos finales del IYGU: hacer que el conoci-
miento geográfico se transmita a los decisores políti-
cos y cambiar la realidad local para general un cam-
bio global.

• Del Año Internacional a la Década del Conocimien-
to Global (SDGC)

• Qué miembros y qué aliados en la Década del Cam-
bio Global: la comisión permanente y las asociacio-
nes internacionales que apoyan

Los instrumentos de la Geografía para la 
intervención: el empleo de la teoría social crítica, el 
análisis a diferentes escalas y la razón cartográfica

• Por su carácter espacial, la Geografía posee diferentes 
herramientas para interpretar y construir un mundo 
mejor.

• La fuerza de la teoría social crítica: del postmodernis-
mo al posestructuralismo.

• La combinación del análisis a escala global, regional, 
nacional y local 

• El trabajo de campo y los métodos de análisis directos 
de la realidad.

• La utilización de mapas y planos para la representa-
ción de la realidad.
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Conclusión: una ciencia útil para afrontar los retos 
del siglo XXI

• El creciente valor de lo espacial y lo territorial en el 
siglo XXI.

• El papel central de la Geografía en la comprensión 
del Antropoceno.

• Las buenas prácticas de sostenibilidad y análisis de las 
capacidades de resiliencia.

• Una herramienta para la interpretación y reducción 
de las desigualdades y los procesos de segregación/
exclusión socioespacial.
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Uso de Datos Geoespaciales como 
soporte a la Gestión ante el COVID-19

sandra Moreno

Disposición de estadísticas georreferenciadas en el 
marco del COVID

Objetivo: Desde el 17 de marzo, el Departamento Na-
cional de Planeación (DNP), el Instituto de Evaluación de 
Tecnología Sanitaria (IETS) y el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE) colaboran con el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional 
de Salud para proporcionar estadísticas y construir herra-
mientas que faciliten al gobierno la toma de decisiones con 
mayor certeza para la atención de la emergencia causada por 
el COVID-19.

Ofreciendo:

a) Información oportuna,
b) Accesible
c) Alto grado de desagregación geográfica
d) Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales

Cálculo índice de vulnerabilidad 
¿Qué es Vulnerabilidad? Susceptibilidad o fragilidad físi-

ca, económica, social, ambiental o institucional que tiene 
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 
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en caso de que un evento físico peligroso se presente. (UN-
GRD & IEMP, 2016) *

¿Qué es la vulnerabilidad frente al COVID 19?
Corresponde a las condiciones de edad y comorbilidad 

que representan una mayor fragilidad en pacientes que ad-
quieren COVID 19.

¿Quiénes tienen mayor vulnerabilidad frente al COVID 
19?

• Población que, por sus características demográficas y 
su condición de salud, puede llegar a tener más com-
plicaciones en caso de contagiarse del COVID-19.

• Población mayor a 60 años

Población en las siguientes condiciones de cohabitación:
• Población con comorbilidades
• Hipertensión 
• Cardiopatía Isquémica 
• Diabetes
• Cáncer

Población en las siguientes condiciones de cohabitación
 • Población en hacinamiento 
• Adultos mayores en hogares unipersonales
• Adultos mayores cohabitando con jóvenes (20-29)
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Geovisor – Difusión de resultados vulnerabilidad

Geovisor – Difusión de resultados adultos mayores
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Aplicaciones

• Georreferenciación de los casos de COVID e identifi-
cación de la relación con el índice de vulnerabilidad. 

• Análisis de la evolución espacial y temporal de los 
casos. 

• Estrategias de intervención en el territorio.
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Cartografía y Geoestadísticas en apoyo 
a la Toma de Decisiones durante la 

Pandemia COVID-19 en Chile

Julio césar neira GuTiérrez

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada, 
que se especializa en el análisis, modelación y predicción 
de la variabilidad espacial de fenómenos en Ciencias de la 
Tierra.

Usada en diversas disciplinas geográficas y en otras cien-
cias, tales como la oceanografía, la geoquímica, la geología 
del petróleo, la hidrogeología, la geometalurgia, la silvicul-
tura y la agricultura. Además, hoy la vemos presente en pro-
blemas particulares como análisis de propagación de enfer-
medades (geografía médica y epidemiología), comercio y de 
la planificación militar.
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Contexto general Población total del país 19.458.310

Dimensiones territoriales de Chile
Longitud de Chile sudamericano 4.337 km 

(frontera medida en línea recta)

Longitud del Territorio Chileno Antártico 3.333 km

Ancho promedio de Chile sudamericano 177 km

Ancho menor de Chile sudamericano (Illapel) 90 km

Ancho mayor de Chile sudamericano (Mejillones) 360 km

Ancho Mar Territorial (12 millas náuticas) 22 km

Ancho Zona Económica Exclusiva (200 millas náuticas) 370

Distancia de Chile sudamericano a archivipélago de Juan Fernández 667 km

Distancia de Chile sudamericano a islas San Félix y San Ambrosio 926 km

Distancia de Chile sudamericano a isla Salas y Gómez 3.463 km

Distancia de Chile sudamericano a Isla de Pascua 3.700 km

Distancia de Chile sudamericano a Chile antártico 500 km

Distancia de Chile sudamericano al Polo Sur 8.000 km

Punto medio de Chile sudamericano (aproximadamente) 37O 00’ S - 72O 10’ 31” W

Punto medio de Chile total (aproximadamente) 53O 45’ S - 70O 51’ 27” W

Área metropolitana: 
8.125.072
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N.1……
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Objetivos Operacionales
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LA CARTOGRAFÍA EN UN PUESTO DE 
MANDO

Apoyo de los IPMs geógrafos, la cartografía y las Geoestadís-
ticas en la toma de decisiones.

 
46 Comunas a partir del viernes 26 de junio 7.821.330 
Habitantes. 
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MOVILIDAD VEHICULAR
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Total de mapas elaborados en 8 meses de operación
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CONCLUSIONES

1- El aporte de la cartografía y la estadística en los cuar-
teles generales ha sido de gran ayuda para las distin-
tas funciones del mando, y un gran apoyo a la toma 
de decisiones en las diversas emergencias en que ha 
participado.

2- Aplicaciones como el uso de Dashboard o SW para el 
manejo de grandes cantidades de datos han sido de 
mucha utilidad.

3- El uso de tablas dinámicas en Excel o el SW estadísti-
co SPSS, así como el uso de Sistemas de Información 
Geográficos son esenciales en emergencias con un 
alto componente geoespacial.

4- Los mapas no están obsoletos.
5- Habilidades blandas y entender las necesidades de 

las autoridades en los diferentes niveles, ya sea tático, 
operacional, estratégico y político.
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Reflexiones geográficas sobre la 
pandemia de Covid-19 

Marcos Morales

La geografía, desde sus distintos paradigmas, establece 
una forma de conceptualización sobre su objeto de estudio: 
El espacio, y para su abordaje parte de una diferenciación y 
caracterización de éste a partir de la selección de una serie 
de variables que se consideran de interés en función del pro-
blema observado en el tiempo. 

Nuestra conversación parte de las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo se relacionan las conceptualizaciones del espa-

cio con la reflexión sobre la pandemia de Covid-19? 
• ¿Cuáles son los límites que para el estudio geográfi-

co ofrece la disponibilidad de los datos relativos a la 
pandemia? 

• ¿Qué preguntas podemos generar a partir de ver una 
distribución de casos y defunciones? 

• ¿Qué políticas de lugar pueden explorarse a partir 
de una reflexión de la pandemia en la República 
Dominicana? 

Para explorar las respuestas a estas preguntas se analizan 
variables escogidas de los primeros 151 boletines especiales 
emitidos por el Ministerio de Salud Pública y datos secunda-
rios e informaciones de la prensa para servir como evidencia 
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que permita contextualizar las proposiciones teóricas en las 
que se enmarca esta reflexión. 

1. Las conceptualizaciones sobre el espacio y límites 
teórico-prácticos 

A nivel mundial, el trabajo geográfico sobre el Covid-19 
ha tenido varias vertientes que ponen en evidencia la di-
versidad de escuelas y pensamientos geográficos. Adoptan-
do una variante de la biopolítica, Jauhiainen (2020), plan-
tea cómo actores estatales desarrollan y cumplen sus fines 
geopolíticos a través del manejo y gobernanza biopolítica de 
poblaciones vulnerables, extendiendo este análisis a las po-
líticas y prácticas que dejan a los inmigrantes y solicitantes 
de asilo vivir o morir en las fronteras de la Unión Europea. 

Stephany, Dunn, Sawyer y Lehdonvirta (2020) analizan 
estadísticas laborales y entrevistas cualitativas para estable-
cer los efectos de la pandemia en las plataformas de trabajo 
a distancia en los Estados Unidos. 

Blundell, Costa Dias, Joice y Xu observan los impactos 
del Covid-19 en las desigualdades en distintos dominios de 
la vida (empleo, vida familiar, salud…) para mostrar cómo 
estas nuevas fisuras interactúan con desigualdades preexis-
tentes y cómo la pandemia tiene el efecto de exacerbar las 
mismas. 

La transformación del hogar y los servicios religiosos en 
línea como muestra de la manera en que aparecen nuevos 
mecanismos de adaptación de las organizaciones religiosas, 
mostrando la desaparición de las líneas entre lo secular y lo 
sagrado, siendo este el objeto de estudio de Bryson, Andrés 
y Davies (2020). 
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También las narrativas acerca del distanciamiento social 
en las redes sociales son del interés de Mohamad (2020) en 
la forma en la cual observa cómo los jóvenes producen na-
rrativas utilizando redes como Tik Tok, Instagram y Twitter, 
que permiten la creación de nuevas espacialidades y partici-
pación social de las personas jóvenes. 

Desde una perspectiva geoespacial, distintos grupos han 
estado trabajando en el desarrollo de sistemas de informa-
ción geográfica que permitan la localización de los casos, así 
como facilitar las labores de seguimiento y análisis, con la 
georreferenciación de los casos en plataformas virtuales en 
la República Dominicana.

2. Límites y perspectivas 

La información sobre el Covid-19 en la República Do-
minicana parte de una concepción de un espacio euclidia-
no, el cual es en un primer momento un contenedor de 
elementos que, en este caso, pueden ser valores asociados a 
casos, defunciones, recuperación, pruebas; distribuidos en 
unidades espaciales cuyo principal nivel de desagregación 
disponible como información al público están contenidos 
en los boletines especiales del MSP. 

Aunque aún hace falta la adopción, en el caso domini-
cano, de una visión que nos hable de espacios relativos y 
relacionales. A esto apuntaría un ejercicio no solamente de 
identificación y enumeración de casos por unidades políti-
co-administrativas, sino la aplicación de tasas y el estableci-
miento de relaciones que nos permitirían establecer nuevas 
preguntas. 
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Por ejemplo: Si observamos un mapa de círculos o es-
feras, el sesgo del peso poblacional del gran Santo Domin-
go o Santiago nos habla de lugares donde hay una mayor 
concentración de los casos. No obstante, si atendemos a 
un espacio relativo descrito por una relación entre casos y 
defunciones. 

Entonces, estamos ante una forma diferente de percibir 
el espacio, que nos lleva a cuestionar las razones por las cua-
les esta relación es mucho mayor en unas provincias que en 
otras, quedando Santo Domingo y el Distrito Nacional con 
valores significativamente más bajos. 

En este contexto, debe llamar la atención la manera en 
que se distribuyen en el territorio los servicios de salud, el 
acceso a la información y la respuesta territorial ante la pan-
demia de Covid-19; en la cual el modelo como se contras-
ta el territorio es la excepcionalidad y problemáticas de los 
principales centros urbanos. 

Waisbord y Segura (2020) apuntan cómo en Latinoamé-
rica la pandemia ofrece una nueva oportunidad de reformu-
lar los planteamientos de la biopolítica, considerando las 
dificultades regulatorias del Estado, los déficits de servicios 
en la provisión, los problemas de gestión de la salud, los ba-
jos reportes de los casos y la falta de sinergias entre distintos 
sistemas. 

3. Las políticas de lugar en el contexto dominicano 

En Geografía existe una tradición antigua en la cual exis-
te el interés por el lugar, como un constructo diferenciado 
del espacio geográfico, el paisaje o la región; siéndole ads-
crito el carácter de pertenencia. A esta tradición, geógrafos 
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como Malpas (1999) exponen que el lugar es el marco en el 
cual se debe localizar lo político. Relph (1997) llama la aten-
ción que ese sentido de pertenencia sirve como una justifi-
cación para la exclusión y las ideologías políticas extremas. 

Entonces, las políticas de lugar nos transfieren a ese con-
trol biopolítico sobre los sujetos donde el lugar en los tota-
litarismos es reemplazado por el sentido de no-lugar y la si-
militud. Massey (1994, 2007) nos pone en contexto con un 
entendimiento del lugar como espacios donde confluyen 
procesos espaciales de mayor envergadura, como los nodos 
que van de distintas escalas: local, regional, nacional o glo-
bal; y donde se exponen las distintas narrativas de los sujetos 
que renegocian día a día las condiciones de su cotidianidad. 

¿Qué hemos de pensar acerca de las políticas de lugar y el 
Covid-19 en la República Dominicana? 

Primero, hay que destacar los aspectos de contexto en los 
cuales: 

• Existen asimetrías en el sistema de salud, a partir 
del equipamiento y la oferta de servicios que dejan 
a grandes partes de la población y los territorios en 
condiciones de desigualdad. Este sistema se jerarqui-
za entre lo público y lo privado, con distintas realida-
des intermedias y en las cuales es lo público el equiva-
lente a la ineficiencia y la carencia en las atenciones. 

• Las situaciones prevalentes de vulnerabilidad social y 
económica, con unos niveles de pobreza que a nivel 
nacional alcanzan el 40.4% de los hogares en dicha 
condición (MEPyD, 2020). Los fenómenos naturales 
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que se convierten en desastres, ya sea por su intensi-
dad o las condiciones estructurales de la población. 

• Una economía que se inserta en el mercado global a 
partir de su dependencia del turismo, las remesas y la 
agroexportación. En esta economía, el trabajo infor-
mal en que se ubicaba el 54.8% de los dominicanos a 
finales del 2019. 

• La condición de precariedad, hacinamiento de las vi-
viendas y carencias en la provisión de los servicios 
básicos, que dificulta las medidas de distanciamiento 
social e implementación de medidas de salubridad 
que permitan asegurar la salud de la población. El 
tratamiento del espacio como un dominio indiferen-
ciado en el cual las políticas no se contextualizan sufi-
cientemente con las variables descriptoras del mismo. 

Entonces, las políticas de lugar en tiempos de pandemia 
en la República Dominicana han estado trazadas por el con-
trol biopolítico dado por la sintomatología de la enferme-
dad y la necesidad de disminuir la tasa de contagios. Sin 
embargo, el manejo del Estado dominicano de la misma se 
ha visto limitado especialmente por sus debilidades institu-
cionales y las reacciones de la población ante las medidas 
de control. El establecimiento de los estados de excepción 
ha sido la principal estrategia de control del espacio, para 
habilitar la limitación de las personas en el espacio público, 
disminuir su movilidad y precisar el control de la pandemia. 
La regulación del tiempo y el espacio se ha realizado a partir 
del cese de actividades no esenciales, las políticas de deten-
ción y multa a la población transgresora. 
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La principal narrativa de esta estrategia ha sido el eslo-
gan: “Quédate en casa”, cuya posibilidad de existencia es 
medianamente posible a partir de la respuesta humanita-
ria y económica del Estado, a través del establecimiento de 
transferencias condicionadas a la población en situación de 
pobreza, que haya sido cesada por sus empleadores y, a los 
emprendedores. Derivado de los estados de excepción y su 
función regulatoria de la cotidianidad, aparecen una serie 
de respuestas a dichas estrategias de control estatal que per-
miten el ejercicio de una llamada ‘covidianidad’ a través de:

• La virtualización: Teniendo en la educación y el tra-
bajo a distancia una estrategia de continuidad para el 
desarrollo de diferentes labores. 

• La respuesta paraestatal de ONGs y organismos inter-
nacionales: Para atender, en especial, a los colectivos 
que no califican en la respuesta institucional del esta-
do: inmigrantes en situación irregular, solicitantes de 
asilo y personas en situación de exclusión social. 

• Las violaciones reiteradas a las medidas de distancia-
miento y confinamiento en distintos momentos de la 
pandemia, como han sido:

• Los retos transmitidos en redes sociales por grupos de 
jóvenes. 

• La apertura clandestina de lugares para la interacción 
social. 

• La reformulación de la vivienda como un espacio 
multifuncional, donde se realiza reproducción bioló-
gica y social: habitáculo, lugar de trabajo, espacio de 
culto, espacio de ocio, escuela, centro de salud, etc. 
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• El hacinamiento familiar lleva al encuentro en los lu-
gares públicos del barrio: la ciudad patio, donde se 
concentran las interacciones sociales. 

• El ocultamiento de síntomas para evitar situaciones 
de confinamiento en lugares que recuerdan el pa-
nóptico foucaldiano, como fueron descritos distin-
tos lugares para establecer cuarentenas en diferentes 
provincias. 

Finalmente, ¿qué aprendimos de esta situación? 

La limitación en la calidad y niveles de desagregación de 
los datos geoespaciales, así como el acceso que a los mismos 
tiene la ciudadanía. 

Las asimetrías espaciales en el acceso a los servicios, la 
distribución de la riqueza y las condiciones de vida de la 
población se traducen en tasas de letalidad diferenciadas en 
los territorios que precisan la indagación de las situaciones 
que exigen las mismas. 

El ingreso pierde un sentido de capilaridad… ya que la 
limitación de las actividades formales reduce los ingresos 
de las personas en el sector informal, poniéndolas no sola-
mente en mayor riesgo de contagio a la enfermedad, sino en 
riesgo de evicción y hambruna. 

El enfrentamiento entre los sectores juveniles y el gobier-
no habría de ser calificado más allá de rebeldía o descono-
cimiento, sino, indagar en las condiciones estructurales en 
las que viven muchos jóvenes que no se han incorporado 
al mercado laboral o estudiantil, una actitud que podría ca-
lificarse de hedonista, al no tener un punto definido para 
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el desarrollo de un proyecto de vida. Entonces, la geogra-
fía en sus distintas vertientes de pensamiento nos provee 
de un espacio para repensar la pandemia y sus diferentes 
implicaciones. 
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Nuevas aproximaciones teóricas y 
metodológicas al estudio de la ciudad y 

la urbanización

ruBén c. lois-González

1. Un panorama general: el triunfo de las grandes 
ciudades en la época de los riesgos y de las crisis

Debemos reconocer que el hombre es el principal agente 
modificador del medio y de las condiciones de habitabili-
dad, provocando olas de calor y procesos de degradación 
bastante importantes. 

Vivimos en un mundo de ciudades, en el siguiente es-
quema observamos cómo las grandes ciudades se conectan 
en el momento actual.
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Luego, si observamos estas imágenes de satelites sobre 
ocupacion del suelo, vamos viendo proceso de crecimiento 
de grandes ciudades como Manhattan, Nueva York o Tokio, 
donde la mancha urbana va ocupando el territorio como si 
se tratara de un virus.
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Otros ejemplos los podemos encontrar en ciudades 
como París y Londres, donde las manchas urbanas implican 
un cambio total en el proceso de humanización o tranfor-
macion de las condiciones geográficas del planeta.
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En Europa ya no se habla de grandes ciudades o áreas 
metropolitanas, sino de grandes regiones intercomunicadas, 
como la región de la banana azul, refiriéndose al gran cora-
zón económico de Europa.
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Una prueba de que las grandes ciudades han cambiado 
la faz del planeta, la tenemos en los grandes acontecimientos 
que han sucedido recientemente, como es el caso de la pan-
demia del COVID 19, reflejado a través del confinamiento 
de grandes poblaciones. De igual forma las zonas urbanas, 
como las ubicadas en la Isla de Santo Domingo, se ven afec-
tadas por eventos excepcionales como el reciente sismos y 
los huracanes que acechan de una forma particular.
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2. La difícil gobernanza de las ciudades globales

En tanto que a nivel macro, el uso de suelo global en las 
grandes ciudades plantea una serie de problemas como los 
mencionados aquí, en término de gobernanza.
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3. El teórico declive de la ciudad neoliberal y 
emprendedora: la búsqueda de la calidad de vida 
y la calidad ambiental

Asistimos a un nuevo enfoque teórico en relación con 
las grandes ciudades y la urbanización, por lo que podría-
mos hablar de un declive de las ciudades neoliberales, de 
las ciudades emprendedoras. En este momento y según mi 
perspectiva, queremos defender la calidad de vida y la cali-
dad medioambiental, donde no interesa tanto crecer, sino 
vivir bien.
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4. El Antropoceno: un concepto para cambiar la 
interpretación del territorio, el urbanismo y las 
ciudades

Las sociedades humanas, son el principal agente de mo-
delado geológico a escala mundial. Toda la planificación ur-
bana debe tener en cuenta que nosotros somos los causan-
tes de la alteración completa del escenario de los espacios 
urbanizados en el planeta tierra.

Planificar, Ordenar, Gestionar
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5. Nuevas tendencias del gobierno urbano frente a 
las crisis y la incertidumbre climática
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Las nuevas metodologías de gobiernos urbanos deben 
plantear como objetivos reducir la incertidumbre del cam-
bio climático y prevenir, a través del buen uso de los espa-
cios, lo que serían acontecimientos climáticos extremos y 
mitigar sus efectos sobre lo que podría generar un escenario 
de crisis ambiental.
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6. Nuevos retos del gobierno urbano: resiliencia y 
participación ciudadana

Un nuevo concepto que se esta aplicando a la ciudad es 
la resiliencia, que plantea, cómo nuevos espacios urbanos 
deben adaptarse a las evidencias de las alteraciones climá-
ticas y de los impactos de los acontecimientos ambientales 
extremos.
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7. Consideraciones finales

 Podríamos decir que la ciudad es una de las grandes con-
quistas del proceso de humanización y desarrollo de los dos 
últimos siglos, donde todos los modelos de gestión y gober-
nanza urbana deben partir de tres elementos fundamentales:

1. El conocimiento geográfico de los Sistema de Infor-
mación Geográfica, la Teledetección y los Sistemas de 
Satélites que ayudan a monitorizar las ciudades.

2.  Reconocer que el objetivo de los espacios urbanos ya 
no es el crecimiento, ya no es el desarrollo; es la soste-
nibilidad, es la calidad de vida donde los ciudadanos 
deben ser el objetivo de manera que estos vivan bien.

3.  La participación activa de los ciudadanos en los dise-
ños de planes y proyectos de gobernanza.
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Metodologías para la investigación de 
la erosión costera: el caso de la costa 

caribe costarricense

GusTavo BarranTes casTillo

La línea de costa

Línea de costa: límite preciso entre la tierra y el mar (sho-
reline) usualmente su trazo se realiza siguiendo el nivel me-
dio del mar 

Proxy:
Base de acantilados
Borde de las estructuras de protección del litoral
Borde hacia el mar de la línea de vegetación 
Escarpes de erosión
Línea húmedo-seca
Línea máxima que alcanza la superficie libre del 
agua sobre la playa (run-up)
Línea de agua instantánea
Todos tienen un error asociado, su selección de-
pende del objetivo
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La línea de costa

• Obtenidas por medio de sensores remotos u obtenidas 
por medio de sensores remotos u ortofotografías

o Analizar sus cambios espaciales y estacional (corto 
plazo, pequeña escala)

o Determinar tasas de cambio en el mediano y largo 
plazo en combinación con Sistemas de Información 
geográficas (mediano plazo, pequeña o mediana 
escala)
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Cambios en las desembocaduras

Dinámica litoral y erosión en Playa Moin, Caribe sur, 
Costa Rica, y su relación con la construcción de la terminal 
de contenedores APM.
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 (mediano
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Productos

Playas críticas por erosión costera en el caribe sur 
de Costa Rica, durante el período 2005-2016

Playas con mayor tasa de erosión período 2005-2010
Localidad Tasa Periodo

Aeropuerto el Limón 8801 m²/año 2005-2010
Westfalia 4842 m²/año 2005-2010

Puerto Varga en punta Cahuita 2972 m²/año 2005-2010
Desembocadura del río Bananito 2817 m²/año 2005-2010



Metodologías para la investigación de la erosión costera: el caso de la costa caribe costarricense

m e m o r i a  75  g e o g r a f í a

I P G H

Playas con mayor tasa de erosión período 2010-2016
Localidad Tasa Periodo

Puerto Varga en punta Cahuita 9510m²/año 2010-2016
Playa Puerto Vargas al sur del antiguo 

puerto
8953 m²/año 2010-2016

Playa Gandoca hasta la desemboca-
dura del río Sixaóla

7456 m²/año 2010-2016

Westfalia 2817 m²/año 2010-2016
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Playa de Moín
Obra parcialmente 
destruida para
Diciembre 2017
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Acciones emprendidas

Trabajos con estudiantes

Tesis de estudiantes en Geografía:

Moín Línea de costa-Nivel topográfico

Cieneguita Línea de costa-Nivel topográfico

Gandoca Línea de costa-Balizas

Resiliencia socioambien-
tal frente a la erosión 
costera en Cieneguita y 
Cahuita

Grupo focal

En desarrollo: Cambios en la línea de costa del 
Caribe Norte de Costa Rica
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Diálogos con las comunidades

Talleres para la presentación de resultados: 

• Limón, Cahuita y Puerto Viejo y con el Comité Re-
gional de Emergencias de Talamanca

• Acuerdo de cooperación con el Área de Conserva-
ción la Amistad Caribe

• Permisos por parte de la administración del Aero-
puerto Internacional de Limó

• Convenio con la CNE-CR
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Métodos para entender el cambio 
climático

diMiTris a. Herrera 

¿Qué es un modelo climático global?

Un modelo climático es una representación de los proce-
sos físicos, químicos y biológicos que afectan el sistema 
climático.

Esquema de un modelo climático global

Modelos climáticos globales vs modelos del Sistema 
Tierra (MST)

MSTs “buscan simular todos los aspectos relevantes del Siste-
ma Tierra. Estos incluyen procesos físicos, químicos y biológicos”
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CMIP6 consiste en cerca de 100 modelos producidos por 49 
grupos de simulación climática alrededor del mundo.
¿Cómo funciona un modelo del sistema Tierra? el “ Com-
munity Earth System Model” (CESM)

Componentes del CESM

 
Danabasoglu et al. (2020)
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Más de 1.5 millones de líneas en Fortran
et al. (2019)
Actualmente se está traduciendo a Python

¿Por qué debemos usar los modelos climáticos globales? 

El uso de modelos del sistema Tierra

Un laboratorio virtual para experimentación
Contribuyen a entender eventos observados, cambios y ci-
clos climáticos (históricos, paleo), etc.
Se utilizan para simular cambios en el clima y su potencial 
impacto.
Se utilizan para realizar predicciones del tiempo y variabili-
dad climática.
También, para “rellenar” vacíos o hiatos de datos climáticos 
en regiones como el Caribe.

Estudio de caso: variabilidad de sequías en el Caribe
Caso: sequías en el Caribe



Métodos para entender el cambio climático

m e m o r i a  84  g e o g r a f í a

I P G H

Debido a que en la región del Caribe sólo existen datos que 
rondan entre los 10 y 30 años, debemos considerar la situa-
ción no como una variabilidad sino, como una tendencia en 
la región, (que podría ser un elemento de tendencia de la mis-
ma zona) sin embargo, no se cuenta con la cantidad de datos 
necesarios para concluir que es una variabilidad climática.

Datos climáticos 
de calidad abarcan 
menos de 100 años

Paleo Records Instru-
mentales

MST
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Lo mismo ocurre con la escase de datos en cuanto a las se-
quías, trabajamos tres ejemplos cuyos datos no son suficien-
tes para determinar una variabilidad climática, cuando esto 
ocurre recurrimos a los modelos climáticos globales, lamen-
tablemente en la región del Caribe no existen registros cro-
nológicos con datos paleo de alta resolución.

Limitación de los Modelos Climáticos Globales y del Pla-
neta Tierra
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Validación de modelos del sistema Tierra.

La mayoría de estos modelos muestran una tendencia a la 
temperatura media global donde los datos coinciden, pero 
cuando necesitamos analizar datos de una región como el 
Caribe, entonces, se producen variaciones en cuanto a la 
localización de los picos, es por esto que antes de elegir los 
modelos se deben evaluar, pues a veces muestran diferencias 
muy marcadas en relación a los valores observados.

Magnitud de las 
diferencias



Métodos para entender el cambio climático

m e m o r i a  87  g e o g r a f í a

I P G H

Resolución horizontal nativa de los MST actuales

 

 

La Española 
 
 
 
 
 

Vientos alisios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izzo et al. (2010) 

Fuente: NASA 

Microclimas 
asociados a la 
topografía local 

Trailer: Resolución horizontal nativa vs la versión 
“downscaled”
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Al observar el solapamiento de las imágenes de la NASA 
con la de Izzo et al. (2010) se evidencia la coincidencia de las 
regiones climáticas con las características topográficas del te-
rritorio, evidenciando la interacción de la topografía local 
con la dinámica atmosférica regional y local, lo que se tra-
duce en la cantidad de microclimas existentes en el país y la 
isla. Un modelo climático global con la resolución que tene-
mos no podrá capturar estas variaciones, lo que se convierte 
en una gran limitante para los análisis regionales y locales.
En cuyo caso, para obtener datos confiables se necesita ha-
cer uso de modelos climáticos regionales, los cuales tratare-
mos en otra presentación.
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Las Ciencias Geográficas en el 
enfrentamiento a la COVID-19 en La 

Habana, Cuba. Potencialidades para la 
gestión comunitaria

nancy Pérez rodríGuez, ricardo reMond noa, anTonio Torres 
reyes, aleJandro veranes, Juan Manuel Fernández lorenzo, 

vivian oviedo álvarez, dina de la GarMa.  

Problema de investigación:

¿Cuáles son las áreas de salud más vulnerables según el gru-
po de población de 60 años y más con enfermedades cró-
nicas, factores sociodemográficos que pueden favorecer la 
propagación del virus SARS-CoV-2 y la posible asociación 
con la distribución de los casos positivos a la enfermedad 
COVID-19?

Objetivo general: 

Proporcionar un análisis, a nivel de áreas de salud y de mu-
nicipios, de la población vulnerable a la COVID-19 en la 
provincia La Habana
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Métodos:

La investigación tiene un carácter aplicado, se utilizaron 
métodos teóricos como el análisis y la síntesis y métodos 
estadísticos. Los datos para el estudio provienen de diver-
sas fuentes, entre ellas: la Dirección de Registros Médicos y 
Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, las direcciones 
provinciales de salud y de higiene y epidemiología; planos 
geográficos a escala 1: 2000, imagen de satélite GeoEjes-1 
del año 2014, Censo de Población y Viviendas 2012; infor-
mación sobre la ciudad proveniente de tesis de doctorado y 
otras investigaciones recientes.Por último, se utilizó el sitio 
web: https://www.openstreetmap.org, para actualizar la in-
formación sobre la ciudad de algunas capas en el SIG. 

Las herramientas de análisis espacial y estadístico en los 
SIG, en especial las técnicas de evaluación multicriterio jun-
to con las herramientas de representación cartográfica, se 
emplearon para confeccionar mapas síntesis en las dos pri-
meras etapas del procedimiento metodológico, que conclu-
yen con la estratificación de las áreas de salud en cincos gra-
dos de vulnerabilidad: muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo. Adicionalmente el resultado (mapa) se utilizó para ha-
cer el análisis de la distribución de casos confirmados como 
positivos en la provincia La Habana. 
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Esquema metodológico:

En el presente trabajo se realizó un análisis de la distribu-
ción territorial de la población vulnerable a la enfermedad 
COVID-19 en la provincia La Habana a nivel de municipios 
y áreas de salud, en el período de marzo a junio de 2020, 
que, en su condición de capital del país, ha presentado la 
mayor complejidad. El estudio se estructuró en tres etapas: 
en la primera se estudió el grupo de población de 60 años y 
más que padecen, según prevalencia, enfermedades crónicas 
asociadas al empeoramiento del cuadro clínico en pacien-
tes con esta enfermedad (hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y cáncer), para obtener, finalmente, el 
mapa de vulnerabilidad. La segunda estuvo dirigida al aná-
lisis de algunos factores que podrían estar favoreciendo la 
transmisión de virus (SARS-CoV-2) (densidad poblacional, 
hacinamiento, centros que generan aglomeraciones y la 
presencia de barrios precarios), lo que derivó, finalmente, 
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en un mapa de vulnerabilidad por esta causa. Como resul-
tado del análisis sintético entre las dos primeras dimensio-
nes, se obtuvo un mapa que muestra la vulnerabilidad según 
grupos de riesgos con patologías de base y por factores que 
favorecen la transmisión del virus. En la tercera y última 
etapa, se desarrolló un análisis espacio- temporal de la enfer-
medad COVID-19, cuyos resultados lo convierten en una 
herramienta eficaz para asistir a las autoridades en la toma 
de decisiones, mediante el esclarecimiento del proceso sa-
lud enfermedad.

Principales resultados etapa A:

La figura según grado de vulnerabilidad de las áreas de 
salud de La Habana a la COVID-19, muestra un grupo de 
áreas clasificadas como de muy alta y alta vulnerabilidad, que 
se sitúan en el cinturón central de la provincia, coincidien-
do con los espacios de mayor envejecimiento poblacional. 

Figura 1
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También se distribuyen áreas de salud con categorías de 
muy alta y alta vulnerabilidad, en el cinturón intermedio de 
la ciudad (ver las imágenes A+B).

Por otra parte, existen áreas con un grado de vulnerabili-
dad muy bajo, están ubicadas en municipios de la periferia 
de la cuidad.

El principal valor de este resultado radica en tener iden-
tificada, a ese nivel, la ubicación de esa población en riesgo, 
a fin de preservarla del posible contagio del virus y evitar 
complicaciones en su cuadro clínico si fueran diagnostica-
dos con la enfermedad COVID-19.

Principales resultados etapa B:

El análisis del mapa en la figura del grado de vulnerabi-
lidad a la COVID-19, según factores que favorecen el con-
tagio, muestra de forma general, un agrupamiento de áreas 

Figura 2
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con muy alto grado de vulnerabilidad, en correspondencia 
con los espacios más antiguos de la ciudad, que coincide 
con el núcleo colonial con un uso residencial, comercial e 
institucional, con valores elevados de densidad poblacional 
y de hacinamiento. Por otra parte, con alta vulnerabilidad se 
presentan rodeando al núcleo anterior, en la llamada zona 
intermedia, áreas que se ubican al sur del municipio Cerro, 
norte de los municipios Arroyo Naranjo, San Miguel del 
Padrón, así como el área de salud Julio Antonio Mella, en la 
posición más occidental del municipio Guanabacoa.

Las áreas de salud con media a muy baja vulnerabilidad 
a la transmisión del virus, se ubican en los municipios de 
La Lisa, excepto en el área Elpidio Berobides; en el muni-
cipio Playa, en su parte central; en las áreas que se ubican 
al sur de los municipios Boyeros, Arroyo Naranjo, Cotorro; 
mientras que, en Guanabacoa, esta condición lo comparte 
el área Andrés Ortiz y las áreas que integran al municipio 
La Habana del Este. En todos esos territorios hay menor 
densidad poblacional, hacinamiento y centros comerciales y 
de servicios, mientras que existe mayor presencia de barrios 
precarios, una fuente de contagio en caso de que exista un 
portador del virus.
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Principales resultados etapa A+B:

La figura refleja el grado de vulnerabilidad por enferme-
dades crónicas de mayor riesgo en el grupo de población de 
60 años y más, con los factores que favorecen la transmisión 
del virus SARS CoV-2. Por su parte, las áreas de salud más 
vulnerables, se ubican, principalmente, en los municipios 
que ocupan el núcleo central y más compactado urbanísti-
camente de la ciudad, como ya fuera comentado, es decir, 
en aquellos espacios de más antigua asimilación socioeco-
nómica, donde se concentran las mayores densidades pobla-
cionales, hacinamiento, áreas comerciales y de servicios. El 
resto de las áreas de salud con categoría de vulnerabilidad 
de media a muy baja, forman una franja que bordea al nú-
cleo central y está formada por aquellas que se ubican hacia 
la periferia de la provincia.

Figura 3
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Principales resultados etapa C:

La figura muestra la ubicación por lugar de residencia de 
los 1215 pacientes positivos a la COVID-19 diagnosticados 
en La Habana, durante los cuatro primeros meses de la epi-
demia, teniendo de fondo, en tonos grises, el mapa de la vul-
nerabilidad de las áreas de salud a la enfermedad estudiada 
(figura 4). En el período que se analiza, la mayor cantidad de 
casos positivos (752) coincide con áreas de salud clasificadas 
con vulnerabilidad muy alta y alta (49 de 82), de ellos 510 en 
26 áreas de salud con muy alta vulnerabilidad para el 41,9% 
del total, y 242 casos en 23 áreas con alta vulnerabilidad 
para el 20%.

Lo anterior es un reflejo del patrón de distribución es-
pacial urbano de la enfermedad, donde coincide el mayor 

Figura 4
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número de casos positivos a la COVID-19, con aquellas 
áreas de salud clasificadas en los rangos de muy alta y alta 
vulnerabilidad y, que a su vez, se ubican en el núcleo central 
descrito en la figura 4, donde se presenta mayor densidad 
poblacional, hacinamiento y presencia de centros de servi-
cios y comerciales, a lo que se suma una mayor cantidad de 
personas de 60 años y más que padecen las enfermedades 
crónicas analizadas. 

Figura 5
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Conclusiones:

1. El análisis realizado demuestra la efectividad del en-
foque geográfico-epidemiológico en el estudio de esta 
pandemia y las posibilidades que brinda para su me-
jor gestión y enfrentamiento.

2. Los resultados encontrados constituyen una herra-
mienta eficaz para asistir a las autoridades en la toma 
de decisiones mediante un mejor conocimiento de 
la distribución de la población vulnerable a la CO-
VID-19 en la provincia La Habana.

Figura 6
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Entender las desigualdades 
socioespaciales en las ciudades desde 

las prácticas de movilidad de los 
habitantes. ¿Cuáles son los aportes de 

los métodos cualitativos?

elioTT ducHarMe

¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
movilidad?

A lo largo del siglo XX, el importante desarrollo de los me-
dios de transporte y de comunicación contribuyó a generar 
cambios mayores en la sociedad, tales como la fragmentación 
de los ámbitos sociales y culturales en los cuales se inscriben 
los individuos; o el desapego de los sistemas productivos a los 
territorios regionales, que provocó fuertes cambios en las po-
sibilidades de acceso al empleo. Estos cambios tan drásticos 
contribuyeron a poner la movilidad en el centro de la vida so-
cial. Los sociólogos Mimi Sheller y John Urry, en un artículo 
seminal del 2006, hablan de un “giro de la movilidad” (mobili-
ty turn). Según ellos, las ciencias sociales que tradicionalmen-
te estaban enfocadas en objetos inmóviles (regiones, grupos 
sociales), tienen que cambiar de paradigma para enfocarse en 
el estudio de objetos en movimiento. 

De manera precursora, los sociólogos de la escuela de 
Chicago ya habían subrayado, en la década de 1920, la 
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importancia de la temática de la movilidad, en un contexto 
de desarrollo de las grandes ciudades industriales, que ge-
neraba importantes cambios sociales y espaciales. Sacaron a 
la luz con mucho énfasis, el fuerte vínculo que existe entre 
movilidad espacial y movilidad social, siendo según ellos, el 
espacio urbano el reflejo de procesos sociales. Según Ernest 
Burgess (1925), la movilidad puede ser entendida metafó-
ricamente como el “pulso de la ciudad”, ya que un cambio 
social siempre implica un cambio de posición en el espacio. 

Para el sociólogo Vincent Kaufmann (2008) la movili-
dad se ubica en una encrucijada de tres factores: El acceso 
(los recursos presentes en el territorio, como la oferta de 
transporte); Las competencias (los recursos y competencias 
propios de los individuos, como tener un auto y saber ma-
nejar); La apropiación (la capacidad que tienen los indivi-
duos para movilizar estos recursos, con el fin de realizar sus 
proyectos de vida). Queda claro que el acceso a la movilidad 
es muy desigual: según la posición social y espacial de los 
individuos y de los grupos, la capacidad para acceder a re-
cursos y redes indispensables para integrarse a la sociedad 
es muy distinta. Entonces, la movilidad tiene un papel im-
portante en la producción y reproducción de desigualdades 
sociales. Ser móvil se ha vuelto una norma en las sociedades 
modernas, y moverse es ahora imprescindible para acceder a 
recursos esenciales, particularmente en las grandes ciudades 
(Kaufmann y Gallez, 2009). Según Andrea Gutiérrez (2009), 
la movilidad es el resultado de la capacidad de inserción de 
las personas en la sociedad, la cual está definida por diver-
sos factores, ya sean físicos, geográficos, económicos, regu-
latorios, culturales, de género, etc. Así, las desigualdades de 
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movilidad son un elemento clave para entender las formas 
de exclusión social en las ciudades. 

La necesidad de ir más allá de los estudios de 
transporte y de las metodologías cuantitativas.

El desafío de la movilidad va mucho más allá de la pro-
blemática del transporte, ya que ésta última no es más que 
una de las múltiples dimensiones de la movilidad. Para ex-
plicar las acciones de los individuos, los estudios de trans-
porte se enfocan principalmente en dos factores: el costo 
monetario y el costo temporal, con la hipótesis que los in-
dividuos tienden a querer minimizar estos costos (Jirón y 
Imilán, 2018). Pero la movilidad no tiene que ver solamente 
con la eficiencia del desplazamiento, muchos factores: emo-
cionales, afectivos, o vinculados con normas interiorizadas 
por los individuos, se tienen que tomar en cuenta.

Estudiar la movilidad de las personas requiere no so-
lamente estudiar sus desplazamientos en un espacio y un 
tiempo dado, sino también considerar varias escalas espa-
ciales y temporales que interactúan entre ellas: la movilidad 
residencial de un hogar redefine los patrones de movilidad 
cotidiana de sus miembros; un cambio de empleo, el naci-
miento de un hijo, provocan cambios importantes en las 
formas de moverse. Es necesario por ello, tomar en cuenta 
un tiempo biográfico que haga visible la inscripción de los 
individuos en múltiples ámbitos sociales (laboral, familiar, 
de amistad, etc.), y sus variaciones según las etapas de su 
vida, lo que implica que haya siempre necesidades especí-
ficas y cambiantes de movilidad. A lo largo de sus vidas, 
los individuos se involucran en múltiples espacios-tiempos 
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imbricados que requieren distintos grados de compromisos, 
así como formas de coordinación a veces complejas. Los pa-
peles sociales que toman los individuos, y las necesidades de 
movilidad que estos implican, no son distribuidos de mane-
ra equitativa: son enmarcados en relaciones de poder. Así, la 
noción de “decisión de viaje” que se usa de manera común 
en el paradigma de la economía del transporte, y que supo-
ne que los individuos hacen elecciones libres, individuales, 
y racionales, se vuelve poco adecuada para entender las prác-
ticas efectivas de las personas (Levy, 2013). A continuación, 
presentaré los aportes de un método cualitativo que nos per-
mite entender un poco mejor: las entrevistas biográficas; y 
daré un ejemplo concreto de su relevancia, proveniente de 
mi trabajo de campo en una zona periférica de la Ciudad de 
México.

¿Qué nos enseñan las entrevistas biográficas 
sobre las desigualdades de movilidad, y sobre las 
estrategias desarrolladas por los individuos y los 
grupos para enfrentarlas?

 La entrevista biográfica consiste en una entrevista pro-
fundizada con un individuo para documentar sus prácticas 
de movilidad a lo largo de su vida de la manera más precisa 
posible. Es importante entender que se trata de un método 
cualitativo, y que, por lo mismo, el material obtenido no tie-
ne vocación a ser estadísticamente representativo. La idea es 
de comprender, con una precisión que no permiten los mé-
todos cuantitativos, las razones del uso de tal o cual modo 
de transporte, y de sus cambios eventuales; las estrategias 
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de movilidad elaboradas, no sólo a escala individual, pero 
también en coordinación con otros miembros del hogar; y 
las diversas limitaciones que los individuos pueden y han 
podido encontrar en sus prácticas de movilidad. 

Tenemos aquí, que considerar que la movilidad no es 
una práctica completamente individual, y que las historias 
personales están enmarcadas en procesos estructurales (so-
ciales, culturales, económicos y políticos) interiorizados. Un 
concepto clave aquí es el concepto de disposición, que nos 
viene de la sociología de Pierre Bourdieu. Según el cual, el 
contexto de la socialización familiar, cultural, socio-econó-
mica etc. en la cual los individuos están inmersos, genera 
disposiciones particulares a actuar y pensar en las situacio-
nes concretas de la vida cotidiana. Las disposiciones de mo-
vilidad se adquieren principalmente en el ámbito familiar 
(las formas de moverse de los padres, el tipo de barrio donde 
uno se cría, etc.) pero también pueden evolucionar según 
los contextos vividos por los individuos a lo largo de su exis-
tencia. Ciertos eventos pueden contribuir a modificar las 
rutinas individuales. Además de las disposiciones incorpo-
radas por los individuos, los cambios biográficos (que pue-
den tener grados mayores o menores de obligación) generan 
nuevos usos del transporte y nuevos significados asociados 
a este. 

Laurent Cailly con otros investigadores (2020) propo-
ne cuatro factores para explicar el cambio de prácticas de 
movilidad: 

• Los recursos, valores y competencias desarrolladas 
por los individuos
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• La evolución de los contextos biográficos (sociales, 
familiares, profesionales)

• Los elementos imprevistos (oportunidades o 
perturbaciones)

• La experiencia vivida de la movilidad

En mi trabajo de investigación, el recurso a las entrevistas 
biográficas ha sido muy útil para entender las limitaciones 
encontradas por residentes de bajos o medio-bajos recursos, 
viviendo en zonas periféricas de la metrópoli de México, y 
las elecciones complejas que han tenido que hacer para ase-
gurarse el acceso a recursos y bienes esenciales. A modo de 
ejemplo, les voy a presentar el caso de una mujer madre de 
dos hijos (que llamaremos Laura), que se fue con su familia 
a vivir en la periferia de la Ciudad de México, y que tuvo 
que experimentar una pluralidad de formas de movilidad 
para conciliar su vida profesional, las necesidades económi-
cas del hogar, y su papel de madre de familia. Esta mujer se 
crió en un barrio peri-central de la Ciudad de México, su 
padre era obrero, migrante de una zona rural del país. En su 
adultez, Laura empezó por trabajar como secretaria en una 
empresa. Es una persona muy dedicada a su vida profesio-
nal, para quien la posibilidad de crecer profesionalmente es 
muy importante, luego se casó, y cuando nacieron sus dos 
hijos, decidió con su marido, mudarse a un pueblo situado 
en la lejana periferia de la Ciudad de México, porque los al-
quileres eran mucho más baratos allá y que necesitaban vivir 
en un lugar más grande para criar a sus hijos. Ella describe 
aquel pueblo como un lugar donde no había nada, ningún 
servicio, pero donde las rentas eran baratas. La lejanía de 
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su lugar de trabajo la obligó a hacer elecciones complejas y 
cansadoras para conciliar su vida profesional y el cuidado a 
sus hijos. En este momento, la pareja tenía un pequeño auto 
que su marido ocupaba para ir al trabajo. De ida, él la podía 
llevar a su trabajo, y de paso dejar los niños a la escuela. Pero 
de regreso, ella tenía que tomar el metro para recoger a sus 
hijos a la escuela, volver con ellos en autobús, y caminar una 
distancia importante de la parada a su casa. Esta experiencia 
de movilidad complicada la obligó a renunciar a su traba-
jo para dedicarse al cuidado de sus niños. Con su esposo, 
deciden mudarse a un barrio popular periférico, donde pu-
dieron comprar un terreno y empezar a construir su propia 
casa. Unos años antes, los padres de Laura también habían 
conseguido un terreno en este mismo lugar, y la cercanía de 
su familia le dio la posibilidad de dejar a veces a sus hijos al 
cuidado de su madre.

En este momento, Laura elijió trabajar por su cuenta, 
desde la casa, para una universidad: los investigadores le da-
ban anotaciones manuscritas y ella las tenía que redactar 
con máquina de escribir. Así que sólo se tenía que trasladar 
para entregar los trabajos. Después encontró un trabajo en 
una oficina pública. Para trasladarse tenía que tomar una 
combi, luego otro microbús, y terminar caminando por la 
vía hacia su trabajo (a veces llevándose a sus hijos). Tuvo 
que renunciar de nuevo, porque una vez más, estos despla-
zamientos eran muy cansadores. Decidió abrir una tienda 
de abarrotes en su pueblo, pero no funcionó, intentó poner 
otra tienda que tampoco funcionó, y optó al final, por tra-
bajar en ventas por catálogo. Se pudo comprar un auto que 
usaba para presentar sus productos en casas particulares. 
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Esta forma de autoempleo permitió que trabajara nada más 
en la tarde, pero su matrimonio tuvo un problema de dine-
ro debido a la coyuntura económica y tuvieron que vender 
su auto para reembolsar los créditos.

Al final, entró a trabajar como secretaria en una universi-
dad privada, y ahora trabaja ahí desde hace 25 años aproxi-
madamente. Profundos cambios vinculados al crecimiento 
urbano de la metrópoli hicieron posible esta oportunidad 
de trabajo: cerca de su barrio de residencia, se edificó un 
barrio de negocios, incluyendo universidades importantes 
y grandes centros comerciales. Ahora su esposo la lleva a su 
trabajo en auto, y ella se regresa caminando (lo cual dura 
aproximadamente 40 minutos). Sus hijos ya están grandes y 
no necesitan más de cuidado. 

¿Qué nos enseñó esta entrevista biográfica sobre las 
barreras de accesibilidad enfrentadas por mujeres 
viviendo en zonas periféricas populares? 

• Los individuos con menores recursos tienen que ha-
cer elecciones de movilidad complejas: tener una casa 
propia para el desarrollo de la vida familiar, implica 
mudarse en la periferia lejana con baja accesibilidad 
(a lugares de trabajo, escuelas, sistemas de transporte 
eficientes etc.), lo cual implica patrones de movilidad 
cotidiana complejos, viajes largos y cansadores.

• Normas sociales incorporadas, como ser mujer y ser 
madre, en un contexto cultural dado, generan obliga-
ciones sociales (cuidado de los niños, de los ancianos, 
del hogar) que implican tiempo y desplazamientos 
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propios, y que contribuyen a generar situaciones de 
vulnerabilidad temporal. Las actividades de cuidado 
suelen entrar en conflicto con el desarrollo de la vida 
profesional: como lo remarcó Amartya Sen (1987), se 
genera un círculo vicioso que contribuye a desvalori-
zar el trabajo y el papel social de las mujeres, quienes 
tienen, por ejemplo - en comparación con los hom-
bres - trabajos menos remunerados, con menos posi-
bilidades de promoción laboral. En el caso de Laura, 
el hecho de tener que dejar frecuentemente de traba-
jar, y de cambiar de trabajo, frenó las posibilidades de 
promoción laboral que anhelaba.

• La cercanía de familiares es un recurso importante 
para las clases populares: permite “recuperar” tiem-
po para una mayor movilidad, por medio de sistemas 
de apoyo. Eso confirma el hecho que la movilidad 
no es un hecho meramente individual, sino que se 
practica de manera interdependiente. Este sistema de 
apoyo puede, sin embargo, volverse dependencia, y 
perjudicar a la autonomía y la emancipación de los 
individuos, principalmente de las mujeres.

• La vulnerabilidad económica de los hogares con me-
nos recursos tiene repercusiones sobre las prácticas 
de movilidad: un evento imprevisto (aquí el caso de 
un problema de dinero debido a la coyuntura econó-
mica) puede conducir a una reorganización completa 
de los patrones de movilidad.

• El automóvil es un recurso precioso y escaso para 
los hogares populares. Aunque ciertos hogares cuen-
tan con uno, su uso es limitado por el costo de la 
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gasolina, el mal estado de los carros, y el hecho que 
estos suelen ser rápidamente vendidos en caso de 
problemas económicos. El automóvil tiende a ser de 
uso masculino: los trabajos de Ruth López y Guéno-
la Capron (2018) han mostrado que la socialización 
al automóvil en México se hace en gran parte en el 
ámbito familiar, principalmente de padre a hijos va-
rones. En mis terrenos de estudios, en la mayoría de 
los casos, aun cuando el hogar tiene acceso a un auto-
móvil, la mujer no sabe manejar. 

Una breve conclusión.

La movilidad de las personas no solamente tiene que ver con 
la eficiencia de los sistemas de transporte sino también con:

• la experiencia vivida, “encarnada”, de los habitantes; 
• las normas prevalentes en una sociedad; 
• las formas de negociación del tiempo y del espacio 

que los individuos efectúan, según las posibilidades 
materiales presente en el espacio; 

• las necesidades de coordinación con otros (trabajo, 
familia, vida social) y los proyectos de vida.

Estos factores pueden ser entendidos a partir de méto-
dos cualitativos, tomando en cuenta las historias vividas.

La movilidad de los individuos está enmarcada en con-
textos estructurales, que intervienen a distintas escalas geo-
gráficas. Así, se podría decir que la movilidad es a la vez 
producto y productora (o reproductora) de diversos tipos de 
desigualdades sociales – espaciales, económicas, de género 
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etc. Mejorar la movilidad de las personas que se encuentran 
a diversos grados, en situación de exclusión es sumamente 
importante para alcanzar más justicia social, pero es preciso 
entender muy bien cómo las desigualdades de movilidad in-
tervienen y operan, tomando en cuenta la amplia diversidad 
de contextos.
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Tendencias recientes de la 
investigación geográfica en la 

República Dominicana

Marcos Morales

Me gustaría iniciar con ustedes una conversación acer-
ca del desarrollo reciente de la investigación geográfica en 
la República Dominicana. Partiendo de una lectura no ex-
haustiva sobre el trabajo de profesionales de la Geografía 
que producen un pensamiento geográfico. Trabajaremos, 
fundamentalmente, con la producción de José Ramón Mar-
tínez Batlle, Dimitris Herrera, Nayely Germoso, Amelia To-
rres y Martín Rapilly, además de abordar parte de los traba-
jos realizados en el Instituto Geográfico Universitario. 

Esta lectura que como ya he dicho es parcial, parte de 
su articulación -o no- en las instituciones vinculadas al que-
hacer geográfico en la media isla y que forman parte de la 
comunidad geográfica. La reflexión sobre su trabajo se reali-
za tomando como punto de conexión que sus proyectos de 
investigación pueden ser vistos desde la propuesta de Imre 
Lakatos sobre los programas de investigación científica, y 
cómo estos permiten explorar diferentes narrativas que so-
bre el espacio nacional o insular realizan. En este momento, 
debe apuntarse que las narrativas a explorar se construyen 
desde lo espacial, lo ambiental, lo crítico y lo territorial, a 
través de distintas rutas de investigación y sirven para enten-
der las espacialidades de la isla. Por otra parte, los proyectos 
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de investigación que permiten establecer esta reflexión, 
apuntan a diferentes nociones sobre el tipo de ciencia en 
la cual se enmarcan sus trabajos, las estrategias metodológi-
cas utilizadas, contribuciones académicas que dan cuerpo a 
su trabajo, fortalezas y debilidades que observan en la pro-
ducción científica, así como propuestas específicas que per-
mitan superar las debilidades y establecer una hoja de ruta 
para encaminar la investigación en Geografía. 

¿Por qué una mirada institucional a partir de programas 
de investigación científica? 

Las instituciones como eje a partir del cual establecer 
una reflexión sobre las tendencias recientes en investigación 
geográfica es la continuidad de una tradición que sitúa el 
surgimiento de la geografía académica con dos eventos fun-
damentales para el desarrollo de la disciplina en Occidente: 
la profusión de las sociedades geográficas y la aparición de 
las cátedras universitarias (Capel, 1977). Por otra parte, en 
las instituciones es que se articulan las distintas formas de 
ver el espacio e interpretarlo, lo que da pie a la posibilidad 
de contrastar los distintos imaginarios espaciales presentes 
en las mismas. 

La exploración acerca de la manera de desarrollar cono-
cimiento geográfico se realiza a partir de la propuesta sobre 
los programas de investigación científica de Imre Lakatos. 
Para Lakatos los logros científicos no se constituyen como 
hipótesis aisladas, sino que son parte de un programa de in-
vestigación. (Lakatos, 1978, p. 13). Estos programas cuentan 
con un “núcleo firme que está tenazmente protegido contra 
las refutaciones, mediante un gran cinturón protector de hi-
pótesis auxiliares. Y, lo que es más importante, el programa 
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de investigación tiene también una heurística, esto es, una 
poderosa maquinaria para la solución de problemas que, 
con la ayuda de técnicas matemáticas sofisticadas asimila 
las anomalías e incluso las convierte en evidencia positiva.” 
(Lakatos, 1978, p.13).

Estos planteamientos nos pueden ayudar en una lectura 
breve, a indagar acerca de la manera en la cual se ha desarro-
llado la investigación en la República Dominicana, a partir 
de programas de investigación que parten de una concep-
ción sobre el espacio y tienen una serie de proposiciones 
teóricas o empíricas que lo caracterizan. Hay que notar las 
limitaciones que ofrece la propuesta de Lakatos, debido a 
que la misma puede ser más aplicable a aquellas ciencias de 
contenido empírico-analítico, y en este respecto la Geografía 
y sus diversas escuelas no serían consideradas propiamente 
como ciencias -tal el caso de las miradas marxistas y huma-
nistas- debido a que no se manejan con hipótesis y conteni-
dos experimentales. 

Ahora bien, el conocimiento geográfico institucional se 
ha gestado a partir de los desarrollos teóricos y los procesos 
prácticos externos que definen la geografía en otras partes 
del mundo, produciéndose una transmisión de conocimien-
to a las instituciones locales. En este sentido, a pesar de que 
la comunidad geográfica dominicana está formada por insti-
tuciones extra-insulares e insulares, el conocimiento se gesta, 
en primer término, en la transmisión del conocimiento de 
las primeras a las últimas. Junto a las instituciones, se pue-
de hablar de personas individuales cuyo trabajo sirve para 
sistematizar en las instituciones el conocimiento geográfico 
hacia nuevas direcciones. 
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Las principales instituciones relacionadas con el queha-
cer geográfico formal incluyen a las que integran lo geográfi-
co/espacial en un conjunto de perspectivas que se materia-
lizan en la elaboración y desarrollo de cartografía temática. 
Entre estas instituciones se encuentran: Oficina Nacional 
de Estadística, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía Plani-
ficación y Desarrollo. En estas instituciones aparece la ex-
presión geográfica en un conjunto de cartografías temáticas 
para el desarrollo de sus actividades, muchas de las cuales 
tienen un fuerte componente espacial, aunque no aparecen 
análisis más allá de inventarios y localización de actividades, 
puntos, conflictos, etc. 

Otro conjunto de instituciones, son aquellas en las que 
se articula y define el conjunto de ciencias geográficas, don-
de la geografía no es una forma de representar en el espacio 
una problemática que puede ser cartografiable, sino la razón 
de ser de dichas instituciones. Una tipología de estas nos lle-
va a distinguir las siguientes: institutos de investigaciones y 
gobierno, departamentos de Geografía en las universidades, 
así como las asociaciones profesionales de geógrafos. 

Las instituciones de investigación y de gobierno cuya ra-
zón de ser es el conocimiento geográfico son: el Instituto 
Geográfico Universitario (IGU), el Instituto Cartográfico 
Militar (ICM), y el Instituto Geográfico Nacional José Joa-
quín Hungría Morell (IGNJJHM). De estas instituciones la 
decana es el Instituto Geográfico Universitario, el cual fue 
creado como Instituto Geográfico y Geológico en el año 
1940, y que, tras pasar bajo la jurisdicción de diferentes 



Tendencias recientes de la investigación geográfica en la República Dominicana

m e m o r i a  115  g e o g r a f í a

I P G H

instancias del estado dominicano, en febrero de 1960 vuel-
ve a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como 
Instituto Geográfico Universitario, adscrito a la Facultad de 
Ciencias desde el año 1970. 

El Instituto Cartográfico Militar, aparece como una ins-
titución ligada a la producción cartográfica, que además de 
proveer insumos para la defensa, ofrece servicios a la po-
blación en sentido general. Este es creado en el año 1985, 
mediante el decreto no. 3449 del 7 de noviembre de 1985.

Finalmente, en el año 2014, mediante la Ley 208-14, se 
crea el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría 
Morell, cuya misión es: 

Regular, producir y administrar las políticas, in-
formaciones y acciones en las áreas de geografía, car-
tografía y geodesia, para apoyar los procesos de pla-
nificación, protección del medio ambiente y gestión 
de riesgos, contribuyendo al desarrollo sostenible del 
país. 

Asociado al Instituto Geográfico Nacional, debe seña-
larse el capítulo dominicano del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia cuya sección de geografía se mantiene 
de manera activa. 

El factor de distinción de dichas instituciones es que 
mientras el IGU es la única de las mismas que se encuen-
tra vinculada, específicamente, a labores de investigación y 
académicas, tanto el ICM como el IGNJJHM tienen una 
finalidad: dar soporte a las labores de organización y orde-
namiento del Estado dominicano. La vinculación con el 
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Estado deja al IGU como la única que provee una mirada 
desde otra perspectiva, ampliando su radio de acción a una 
crítica a la manera en que se organiza y ordena el espacio 
dominicano. 

Por otra parte, la Geografía ha estado presente en los 
programas de las licenciaturas en educación para los niveles 
básico y de bachillerato, por esta razón la mayoría de los 
geógrafos fueron hasta cierto momento profesores. 

La enseñanza de la Geografía a nivel superior en las uni-
versidades se concentra entonces fundamentalmente en dos 
departamentos: educación y geografía. Siendo los departa-
mentos de Geografía aquellos que se dedican a enseñar en 
los departamentos de educación las asignaturas básicas de 
las ciencias geográficas. En la República Dominicana fun-
cionan dos departamentos de Geografía a nivel superior: 
el departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, y el departamento de Geo-
mática de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
El primero de estos departamentos es el de mayor tiempo 
en operación (1970) y ofrece las licenciaturas en Geografía, 
mientras que el segundo es de formación reciente (2010) y 
ofrece la ingeniería en Geomática. 

El tercer componente de la comunidad geográfica do-
minicana se encuentra formado por las asociaciones pro-
fesionales y estudiantiles del área. A nivel pionero, debe 
señalarse la existencia de la Sociedad Dominicana de Geo-
grafía. Mientras que en activo se encuentran la Asociación 
Dominicana de Geógrafos (ASODOGEO) y la Asociación 
de Estudiantes de Geografía (ASEGEO), las dos últimas 
formadas por profesionales y estudiantes vinculados a la 
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escuela de Geografía de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo. 

El conocimiento geográfico desarrollado por estas insti-
tuciones se genera desde distintas narrativas: espacial, am-
biental, crítica y territorial. Cada una de estas vinculada a 
una forma de entender el espacio y las relaciones que se pro-
ducen en él. La selección de la categoría espacio para obser-
var el desarrollo de la geografía dominicana, es vital debido 
a que es a través del manejo de ésta que se pueden establecer 
las conexiones con la evolución de la ciencia en otras latitu-
des, así como enmarcarla en el discurso geográfico. 

La narrativa espacial 

La narrativa espacial se encuentra ligada a una noción de 
espacio absoluto como idea núcleo, en la cual el espacio se 
cartografía y delimita, produciendo entonces la definición 
del mismo. Este es visto como mensurable, y desde esta cua-
lidad se desarrollan una serie de procesos que permiten su 
abstracción. 

La narrativa ambiental 

La narrativa ambiental se encuentra igualmente vincu-
lada al uso de la noción del espacio absoluto como núcleo 
para la producción de conocimiento geográfico. Aunque 
puede decirse que esta integra, hasta cierto punto, la mirada 
espacial de corte relativo, en especial en aquellos procesos 
que implican una categorización de los fenómenos como los 
mapas de uso de suelo y conflictos. 
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La narrativa crítica 

La narrativa crítica aparece en un orden desvinculado 
de las instituciones formales del estado dominicano, como 
parte de la aproximación de académicos a las problemáticas 
socioespaciales de la República Dominicana. 

La noción de espacio en esta narrativa es una relacio-
nal, donde el espacio como producto social aparece por 
las relaciones que se producen en el mismo, a distintas 
escalas, que van más allá del territorio nacional. El espacio 
dominicano es visto como uno que se puede categorizar 
por las funciones que realiza para el mantenimiento de las 
estructuras de poder. La mirada, es una insular, regional y 
global, en la cual la República Dominicana se encuentra 
en constante diálogo y reelaboración en la medida que se 
articula con otros espacios, y a su vez el espacio interior a 
la misma se haya en constante redefinición. La escala es un 
elemento sustancial, ya que el mantenimiento de una es-
tructura espacial se encuentra determinado por el alcance 
de los problemas estudiados. 

La narrativa territorial 

Esta narrativa se genera a partir de una noción de espa-
cio relativo, en la cual se observan las interrelaciones entre 
los distintos espacios y lugares que conforman lo que hoy 
conocemos como la República Dominicana. El territorio es 
la unidad básica de análisis, y su importancia se produce 
dentro de la necesidad de abordar el ordenamiento del es-
pacio dominicano. Esta narrativa se fortalece a partir de los 
desastres naturales que han afectado el país, lo cual llama la 
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atención a los procesos de ocupación territorial que expo-
nen a las personas a la vulnerabilidad. 

Los trabajos analizados cubren estas distintas narrativas. 
Por una parte, el tipo de ciencia en la cual se enmarcan son: 
empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico. 

Los trabajos de corte empírico-analítico que sobresalen 
incluyen aquellos de Martínez-Batlle, Herrera, y Rapilly; y 
en el marco del IGU cabe destacar el proyecto desarrollado 
actualmente por Guerrero-Mateo y Núñez que da continui-
dad al de Silva. En términos de estudios históricos-herme-
néuticos se encuentran los trabajos de Torres y Germoso, así 
como estudios de Morales. Y críticos tenemos los trabajos 
de Torres, Werner y Hernández. 

Los proyectos e intereses se centran en las ramas de geo-
grafía física y humana, incluyendo la geomorfología, biogeo-
grafía y climatología, así como el análisis de la espacialidad 
y los sistemas territoriales. Dentro de sus consideraciones, 
se incluyen: 

• El uso de tecnologías avanzadas y disponibles, de pre-
ferencia de código abierto. 

• Las interacciones entre los procesos físico-naturales y 
humanos. 

• La disponibilidad de datos gratuitos para realizar aná-
lisis espaciales. 

• La variabilidad de los fenómenos al realizar cambios 
de escala en los distintos análisis. 

• El perfeccionamiento de nomenclaturas para el análi-
sis de la variabilidad florística de la RD. 
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Proyectos e intereses 
M a r t í n e z 
Batlle

Geografía física, específicamente, geomorfología y biogeografía, 
usando las más avanzadas tecnologías disponibles que el bolsi-
llo me permita y siempre apostando por el código abierto. En el 
primer caso, me interesan los sistemas fluviales y los procesos de 
ladera, pero también la deformación del terreno. En el segundo, 
la distribución de las plantas y, más recientemente, el estudio de 
hormigas y macroinvertebrados acuáticos.

Herrera Me interesa conocer y entender los procesos físico-naturales y 
cómo éstos influyen en el ser humano y viceversa. Interés parti-
cular en la interacción superficie terrestre-atmósfera.

Germoso Me considero muy curiosa, por lo que tengo intereses diversos 
de análisis de la espacialidad en temas turísticos, culturales, pla-
nificación territorial, gestión de riesgos de desastres y socioeco-
nómicos muy especialmente en el comercio informal.

Torres Mi interés va enfocado en el análisis territorial de fenómenos 
geográficos a escalas locales.

Rapilly Mi interés en la investigación científica, nace de dos puntos fun-
damentales. 

Primero, la necesidad de probar e implementar metodologías 
que permiten aprovechar los datos geográficos gratuitos para 
evaluar en particular las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, 
las condiciones ambientales y socioeconómicas en la Repúbli-
ca Dominicana; las oportunidades existen pero no están siendo 
aprovechadas por los actores gubernamentales por falta de co-
nocimientos por parte del personal técnico y/o directivo, por lo 
que impulsar la investigación geográfica permite dar a conocer 
esas metodologías y mejorar potencialmente los conocimientos 
para la toma de decisión.

Segundo y de manera más personal, como docente y geógrafo 
en general, la investigación es un medio para profundizar temas 
geográficos, actualizar mis conocimientos y ponerme en relación 
con otros geógrafos. Me permite seguir progresando, en particular 
en el campo de la docencia, con nuevas metodologías, fuentes de 
datos y prácticas que pueden ser compartidas con los estudiantes.

IGU Rescate de colecciones.
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Las contribuciones que han llevado a estos investigadores se 
encuentran entre: 
Artículos de revistas especializadas. 
Clásicos como “Geografía Dominicana” de Santiago de la 
Fuente.
La existencia de fenómenos necesarios para su análisis como  
coexistencia de fenómenos socioespaciales

Contribuciones 

Martínez Batlle Son muchas, y me cuesta enumerarlas aquí, pero pienso 
que múltiples artículos de revistas especializadas en geo-
morfología, biogeografía, SIG, teledetección y fotograme-
tría, así como los manuales de geografía física tradicionales 
(en francés, inglés y español), así como manuales tradicio-
nales sobre geomorfología y biogeografía. Citar alguno me 
haría el trabajo muy difícil, porque sé que me estaría dejan-
do varios.

Herrera Un libro que influyó en mi interés de la geografía desde chico 
es el libro “Geografía Dominicana” de Santiago de la Fuente.

Germoso No identifico alguno de manera especial.
Torres Los temas que más han influido en mi trabajo son:

• Coexistencia de fenómenos socioespaciales como la 
tugurización y la gentrificación y el rol de los gobiernos 
locales en incentivar dichos fenómenos.

• Caracterización territorial de zonas con vulnerabilidad 
a fenómenos hidrometeorológicos. Visibilización de 
comunidades aisladas del país.

• Identificación espacial de asentamientos humanos en 
zonas productoras de agua.

Las fortalezas que encierra la investigación geográfica empie-
zan por las características del medio natural y social de la Re-
pública Dominicana, así como los procesos de reorganización 
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de la comunidad de geógrafos. Por otra parte, la gratuidad 
de los datos y tecnologías disponibles presentan una oportu-
nidad para el desarrollo de investigaciones. 

Fortalezas 
Martínez 
Batlle

Estoy algo/muy desconectado del “ambiente geográfico” en RD, 
y seguramente me equivoco al responder a esta y las siguientes 
preguntas, pero pienso que las mayores fortalezas son el propio 
medio natural dominicano y las posibilidades de aprendizaje/in-
vestigación que las nuevas generaciones tienen a disposición y 
que, en algunos casos, veo que las aprovechan.

Herrera Considero que la comunidad de geógrafos dominicanos está vi-
viendo un momento clave: el de la organización. Creo que, in-
dependientemente del área de investigación de cada geógraf@, 
es pertinente organizarse, crear equipos de investigación, y pro-
mover la colaboración con colegas nacionales e internacionales. 
Más allá de tener una asociación o un sindicato que busque “una 
mejor calidad de vida” para los geógraf@s dominicanos, consi-
dero que esa organización debe ser también un ente productor 
de información geográfica.

Germoso Hay oportunidad de explorar y desarrollar múltiples temas, por 
lo que hay poca competencia.

Torres En este momento no observo fortalezas
Rapilly Primeramente, la disponibilidad de datos espaciales y aéreos 

ópticos y radar gratuitos, con resoluciones espaciales y espectra-
les altas y en marco temporal muy extenso. Esos datos pueden 
ser aprovechados para analizar cambios, tendencias espaciales y 
temporales, correlaciones entre variables, entre otros, inclusive 
sobre períodos de tiempos antiguos (típicamente desde los años 
80 con los datos espaciales, desde los años 40 con datos aéreos). 
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Segundo, la formación de profesionales de la geomática y tele-
detección en la Escuela de Ciencias Geográficas (licenciatura y 
máster), en la UNPHU (ingeniería) con la capacidad e interés de 
procesar esos datos para producir análisis pertinentes e innova-
dores. A nivel de Máster esos estudiantes tienden a provenir de 
carreras muy diversas (geografía, arquitectura, ingeniería civil y 
en sistemas, etc.) lo que amplía el rango de temas que pueden 
ser tratados.

Dentro de las debilidades identificadas se encuentran:
Desconocimiento o falta de referentes. 
Limitaciones en el manejo de técnicas de investigación. 
El lastre de considerar la cartografía como sinónimo de 
geografía. 
Falta de interés entre las nuevas generaciones. 
Falta de equipamiento. 
Carencia de intercambio con otras disciplinas para desa-
rrollar estudios de carácter interdisciplinario. 
Caso IGU – clasificación de la vegetación. 

Debilidades 
Martínez 
Batlle

En mi desconocimiento, diría que la mayor debilidad es la esca-
sa tradición de investigación geográfica que ha habido, que se 
refleja en una débil presencia de referentes. Por otra parte, el 
bajo nivel de uso/dominio de técnicas cuantitativas por parte de 
profesores y estudiantes, algo que, al menos en geografía física, 
impacta negativamente.

Herrera Desde antaño, una debilidad que tiene la investigación geográ-
fica en RD es considerar que geografía es sinónimo de cartogra-
fía. Muchos geógrafos aún tienen la idea de que la investigación 
geográfica se limita a la elaboración cartográfica como un pro-
ducto de investigación, cuando en realidad se trata de una de las 
tantas maneras de visualizar la información geográfica. La pro-
ducción cartográfica no es exclusiva de la geografía, y por tanto, 
no es lo que nos distingue como profesionales.
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Germoso Hay poco interés de investigar entre las nuevas generaciones.
Torres • Pocas investigaciones desde el enfoque geográfico.

• Falta de investigaciones geográficas en temas 
relacionados con el ordenamiento territorial.

• Falta de investigaciones realizando análisis a escalas 
locales

Rapilly -La falta de disponibilidad de aeronaves no tripuladas para obte-
ner datos con resoluciones aún mejores, sin cobertura de nube, 
con un control total sobre el momento de adquisición y con sen-
sores que permiten obtener datos aún poco o no disponibles 
sobre la RD (Lidar, sensor hiperespectral por ejemplo...).

-La falta de vinculación de la academia con los sectores públicos 
y privados para determinar los temas prioritarios de investiga-
ción que pueden tener aplicaciones directas en la RD

-La falta de apoyo a la formación a los investigadores (becas para 
doctorado, postdoctorado por ejemplo), de acceso a seminarios 
y de acceso a revistas científicas.

-La falta de interconexión entre investigadores en geografía, por 
un lado, y entre esos investigadores y los investigadores de otras 
escuelas, institutos o facultades para identificar y desarrollar te-
mas de investigación tratados de forma multidisciplinaria.

Para mejorar las debilidades observadas, se parte primero de 
la necesidad de incrementar el número de geógrafas y geó-
grafos que investigan, así como visibilizar las investigaciones 
que se realizan. En este sentido, se podrían recrear en el aula 
los procesos de investigación. También se mencionan:

• La asignación de fondos. 
• Iniciando proyectos de investigación en temas rele-

vantes actualmente en el país.
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Mejoras 
Martínez 
Batlle

Desde la perspectiva “estudiante”: aprender investigando. Des-
de la perspectiva “profesor/a”: enseñar mediante la investiga-
ción. Para esto se requiere de profesores/as con capacidad de 
hacer que sus estudiantes recreen el proceso de investigación 
íntegramente en el aula y el campo, pero no desde la condición 
comúnmente de privilegios en la que vive el/la profesor/a, sino 
considerando las múltiples limitaciones de recursos que sufren 
los/as estudiantes.

Herrera Considero que la mejor manera es educar adecuadamente a los 
estudiantes de Geografía. Para ello, claro, los geógrafos actua-
les deben investigar y producir. De esta manera, los estudiantes 
aprenderán que un mapa no debe ser la conclusión de un artícu-
lo o de un informe, sino más bien, una de las tantas maneras de 
visualizar la información geográfica. Asímismo, se debe enseñar 
a que los mapas tradicionales (e.g., un mapa coroplético) no son 
los únicos, pues mapas abstractos son también parte de las he-
rramientas de visualización que usamos l@s geógraf@s.

Germoso En principio parte de motivación personal, pero deben diversi-
ficarse las capacidades de los profesionales y crearse acciones 
que motiven e interesen a los estudiantes y profesionales a in-
vestigar, también se pueden desarrollar investigaciones dirigidas 
por los maestros o líderes de investigación

Torres Iniciando proyectos de investigación en temas relevantes actual-
mente en el país.

Visibilizando investigaciones con importantes aportes para el 
país.

Rapilly -Identificando las necesidades y financiando la compra de equi-
pos y formaciones necesarios

-Organizando reuniones y talleres entre los sectores académi-
cos, públicos y privados, para presentar las capacidades de in-
vestigación y conocer las necesidades de los sectores de produc-
ción; organizando reuniones y talleres, también entre escuelas, 
institutos o facultades para presentar temas de interés y buscar 
sinergias.
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-Ampliando los fondos para la formación de los investigadores 
con múltiples universidades extranjeras (con y sin acuerdos bila-
terales previos) y la participación a eventos científicos.

Hoja de ruta 
Investigar en el aula, problemas locales. 
Priorizar las temáticas de investigación. 
Publicar más allá del libro de texto, en revistas científicas. 
Visibilización de los trabajos.
Asignar fondos para equipamiento. 
Fortalecer la comunidad geográfica a través de:
Encuentros periódicos intra. 
Extra: con otras organizaciones público-privadas. 

Hoja de ruta 
Martínez 
Batlle

Como escribí arriba: desarrollar el proceso de investigación ín-
tegramente en el aula, lo cual llevará a que más personas repi-
tan el proceso de formularse preguntas/plantearse objetivos, 
diseñar estudios, responder sus preguntas y publicar los resul-
tados (publicar, aunque sea sólo en servidores de preprint). 
Tener revistas propias también ayudará, pero esto sólo se con-
sigue cuando haya un cuerpo de investigadores/as local. Sobre 
la cuestión “organizaciones” (asociación de geografía, sociedad 
de geografía, etc.), imagino que habrá que hacer cosas tam-
bién, pero mi escaso interés por estos temas me impide opinar 
con certeza.
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Herrera Me parece que “para ser escuchados” como profesionales de-
bemos producir... más allá de simplemente crear un libro de 
texto. Debemos involucrarnos en investigar problemas locales, 
que día a día afectan a los dominicanos. Por ejemplo, ¿cómo se 
podría crear una ley de ordenamiento territorial que se adapte 
a las condiciones actuales de RD? Aunque, obviamente, no es 
nuestro trabajo crear tal ley, como geógraf@s contribuir con 
investigación en esa índole. ¿Cómo podríamos adaptarnos al 
cambio climático? ¿más sequías? ¿más eventos extremos? Esto 
requiere más que simplemente mejorar la infraestructura: hay 
que conocer cómo y por qué l@s dominican@s consumimos un 
producto agrícola X y no uno Y.

Germoso Priorizar temáticas, incentivar la investigación más allá de las 
tesis, facilitar talleres de métodos de investigación y técnicas 
de divulgación.

Torres La visibilización de los trabajos que realizan los geógrafos.

Visibilización de las metodologías y métodos que utiliza la geo-
grafía para el estudio y análisis de los fenómenos geográficos.

Rapilly 1. Crear o ampliar fondos para la compra de equipos, acceso a 
datos, publicaciones, acceso a formaciones, acceso a eventos 
científicos.

2. Organizar reuniones periódicas entre investigadores en geo-
grafía para compartir avances, conocimientos, datos, metodo-
logías. Crear una biblioteca de publicaciones y libros útiles a los 
investigadores y tener un espacio de reunión, lectura, etc.

3. Organizar reuniones periódicas para conectar los investiga-
dores con los sectores públicos y privados con el fin de poder 
realizar investigaciones aplicadas.



Equipo técnico del Instituto Geográfico Nacional José Joaquin Hungría 
Morell (IGN-JJHH), analiza cartografía del territorio dominicano
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La investigación científica: Eje 
transversal de políticas públicas para la 

toma de decisiones de gobierno de las 
dinámicas del territorio

Mercedes Frías

“Geografía es entender el mundo como lo  
viven los hombres (seres humanos) …” Paul Claval

El espacio geográfico 

Según Milton Santos, “Trata de explicar el modo en que 
se hallan organizados los subsistemas del medio ambiente 
físico sobre la superficie de la tierra, y el modo en que el 
propio ser humano se distribuye a sí mismo, sobre la Tierra, 
en relación con las características físicas y a los demás seres 
humanos.” Comisión de Geografía de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos (1966).

La Geografía

“Debe considerarse como un conjunto indisociable en 
el que participan, por un lado, cierta combinación de obje-
tos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por el 
otro, la vida que le colma y anima, es decir, la sociedad en 
movimiento”.

La dimensión espacial de los eventos fruto del devenir 
natural, ambiental, económico y político experimentados 
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o generados por la acción humana, constituye objeto de 
estudio de las ciencias geográficas, que no siempre ha 
estado muy claro y que ha sufrido un gran proceso de 
evolución.

Evolución cronológica del objeto de estudio de la 
Geografía

 

La definición del objeto de estudio y la identidad de la 
geografía ha seguido un proceso evolutivo, dentro del mis-
mo surco de los cambios que ha experimentado la ciencia 
en general. Paso de lo descriptivo a los enfoques analíticos y 
de conjugación de los factores que se mueven en el escena-
rio espacial.

Este proceso evolutivo del objeto de estudio inicia en 
el siglo XVII con la Geografía Especial de Varenius, que 
luego fue retomado como Geografía regional (Siglo XIX) 
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representada por Vidal De la Blache– concepto de “diferen-
ciación espacial” (inicios del S.XX).

En los años 20 del S. XX la escuela de ecología hu-
mana Park y Burgess se plantea un objeto de estudio de 
la geografía donde se conjugan factores naturales y hu-
manos. La Geografía como Ecología Humana (Harlan 
Barrows).

En los años 30 los enfoques neopositivistas de la 
Revolución cuantitativa; geografía cuantitativa, con un en-
foque neopositivista.

Estudio de modelos de organización del espacio y la dis-
tribución de las actividades: teoría de los lugares centrales, 
que analiza la influencia de las ciudades y los diferentes no-
dos. Sustentados por enfoques de la Teoría Crítica: Geogra-
fía Radical y derivados.

Es a partir de los Sistemas de Información Geográfica, 
que se comienzan a “popularizar” los grandes aportes de la 
Geografía al desarrollo científico.

Hoy, el estudio del entorno y de las dinámicas que en él se 
conjugan es un imperativo en ámbito de planificación, y de 
la ejecución de acciones que se desarrollan en el territorio.

Situación en República Dominicana

En República Dominicana, las transformaciones espa-
ciales se han verificado de forma prevalentemente espontá-
neas. El proceso de urbanización acelerado y desordenado 
ha acentuado las desigualdades territoriales (sociales, econó-
micas, urbanísticas).

Además, se han fragilizado ecosistemas enteros, con sus 
consecuencias sobre la disminución de la biodiversidad, 
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consecuencia de la presión urbana. Que a la vez ejerce inci-
dencia sobre la calidad de vida de la población. 

Por otro lado, hemos carecido de gobierno del territorio 
en términos racionales, agregando a esta situación que ha 
faltado sobre todo el conocimiento indispensable a todo in-
tento de planificación.

En la dirección de investigaciones del IGNJJHM, hemos 
realizado un levantamiento, producto del cual, poseemos 
una recopilación en cuanto a las investigaciones realizadas 
por instituciones públicas y de cooperación nacional e inter-
nacional que han realizado estudios sobre la territorialidad, 
que presentamos en los siguientes gráficos.

Resultados: Instituciones Estatales
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Caso

Anteproyecto de ley sobre el ordenamiento territorial, es 
un ejemplo de la debilidad existente en el país en cuanto al 
estudio y análisis de la importancia del territorio. Prevé una 
asignación de roles inherentes al Ordenamiento Territorial 
(OT), entidades no homogéneas.

Es el ámbito nacional quien absorbe a las tareas de esos 
niveles, con el consecuente cortocircuito institucional, y 
por ende fáctico.
El instrumento legislativo carece de un dispositivo de 
incorporación del conocimiento y la investigación para 
pensar el territorio, planificar y ordenar.
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Bien común y Enfoques

El conocimiento científico es un bien común en benefi-
cio de la población.

Implementar la adopción de enfoques metodológicos di-
versificados en función del objeto o situación a indagar.

Estrategia sistémica

Trabajo común entre: 
La academia, las áreas de investigación de las dependen-

cias del Estado, los centros de investigación pública y las 
investigaciones científicas privadas.

A partir de estas cohesiones, se logrará consolidar los 
resultados de todo proceso de investigación así concebi-
do, y coadyuvar a su implementación desde el IGN- IPGH 
-(IGU-UASD).
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Hay que asegurar que el diseño y la programación de po-
líticas públicas para el desarrollo sostenible estén orientados 
a: Investigación vinculante. 

Propuestas de acción educativas como, por ejemplo: 
Ámbito temático de estrategia sistémica, como el “Cambio 
Climático”, en el cual los educadores juegan un papel fun-
damental creando conciencia sobre la responsabilidad indi-
vidual: se puede empezar por sensibilizar sobre la necesidad 
de compromiso para:

a) La reducción de la huella ecológica.
b) La reducción de la huella hídrica.
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Estudios de sensibilidad ambiental 
como base de la sostenibilidad en 

proyectos de desarrollo

diana M. salciccia

El rol de la Geografía en la Evaluación de Impacto 
Ambiental

El motivo de disertar en relación con el papel del geó-
grafo en la realización de los estudios de impacto ambiental 
(EIA), obedece a que por mucho tiempo se ha establecido 
la interrogante por muchas profesiones, ¿qué hacen los geó-
grafos? Se han conseguido múltiples respuestas a la interro-
gante, una de ellas es la activa participación que tienen en 
la realización de los Estudio de Impacto Ambiental y en las 
evaluaciones ambientales.

Los estudios de impacto ambiental se realizan frecuen-
temente por equipos interdisciplinarios. Es importante que 
estas actividades y no las multidisciplinarias dominen el 
proceso. 

El rol del Geógrafo en la EIA

Descripción del proyecto.
Caracterización física natural, caracterización socioeco-

nómica y estudios de sensibilidad.
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Este análisis busca sintetizar las características ambien-
tales que serán influenciadas por la ejecución del proyecto. 
Básicamente, constituye un instrumento de apoyo en el es-
tudio de impacto ambiental, ya que permite la detección de 
aquellas áreas que requieren una especial atención debido 
a su alta susceptibilidad a modificaciones y perturbaciones 
del ambiente.

Identificación y evaluación de impactos

En esta sección se describe la metodología de los impac-
tos potencialmente negativos generados por el proyecto, 
considerando para cada impacto su intensidad, extensión, 
duración, reversibilidad y probabilidad de ocurrencia. La 
evaluación de impactos se realiza con la finalidad de deter-
minar el nivel de gravedad o relevancia de los impactos iden-
tificados en el sitio de desarrollo del proyecto y en su área de 
influencia, durante la fase de construcción y la operación.

Proposición de medidas preventivas y mitigantes

Esta actividad permite identificar y seleccionar las medi-
das destinadas a prevenir, mitigar, controlar o corregir los 
impactos ambientales provocados por el proyecto en sus dis-
tintas fases. 

Elaboración de plan de supervisión ambiental

El Programa de Supervisión Ambiental, tiene por objeto 
establecer una evaluación sistemática de los aspectos con-
templados en el EIA, para garantizar así el cumplimiento 
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de la normativa legal (leyes, reglamentos, normas, resolucio-
nes y ordenanzas) promulgadas por el Ejecutivo Nacional. 
La concepción del programa de supervisión ambiental está 
orientada a asegurar, mediante caracterizaciones, evaluacio-
nes, e inspecciones periódicas, que el ambiente será afecta-
do lo mínimo por las actividades del Proyecto.

Estudios de sensibilidad ambiental

Dentro de la descripción de la línea base ambiental se 
encuentran los estudios de sensibilidad ambiental. 

Se entiende por sensibilidad ambiental al potencial de 
afectación que puede tener un medio como resultado de la 
alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómi-
cos que lo caracterizan, por la construcción y funcionamien-
to de un proyecto de desarrollo.

Los objetivos son:

1-  Jerarquizar sectores espaciales susceptibles a ser afec-
tados, para definir prioridades de protección.

2-  Suministrar información síntesis necesaria en la toma 
de decisiones.

3-  Servir de instrumento básico para la prevención, mi-
tigación y control del impacto ambiental.

Es necesario recordar que cada ecosistema, sitio o há-
bitat está caracterizado por interacciones físico-biológicas 
que tienen variados niveles de sensibilidad. Esta sensibili-
dad determina el grado de resistencia que tienen estas áreas 
a los impactos y el grado de recuperación que tienen des-
pués de haber recibido un impacto negativo. Esto permitirá 
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determinar las medidas que deben ser propuestas para su 
manejo sostenible.

Metodología

Para estimar el grado de sensibilidad ambiental se hace 
una valoración cualitativa y semicuantitativa de diversas va-
riables, dependiendo el sitio y la naturaleza del proyecto o 
actividad. 

Esta actividad permite identificar y seleccionar las medi-
das destinadas a prevenenir y controlar daños en el área de 
estudio.

Dichas variables pueden ser:

Parametros Variables Indicadores

Riqueza ecológica 
y paisajística

Características físicas.
Características bióticas.
Calidad del paisaje.

Ej: precipitaciones; topogra-
fía, cobertura vegetal; proce-
sos erosivos; biodiversidad; 
etc.

Cualidades socioe-
conómicas

Centros poblados cerca-
nos.
Relación de actividades 
económicas de la pobla-
ción/ actividad o proyec-
to propuesto.
Infraestructura de servi-
cios.
Marco legal de protec-
ción.

 Relación entre las activida-
des económicas de la comu-
nidad y la actividad propues-
ta; marco legal de protección 
del área, infraestructura de 
servicios; etc.
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Metodología

Para obtener el valor de cada indicador de variable se 
elaboran tablas de referencia en las cuales aparecen criterios 
a observar y su puntuación correspondiente.

Cada variable obtendrá valores según los indicadores 
que se consideren con sus criterios y puntuación correspon-
diente. Por ejemplo: 0 (menor grado de sensibilidad) a 10 
(mayor grado de sensibilidad).

Esta metodología puede aplicarse a diversas escalas: 

1) A nivel territorial.
2) A nivel puntual.

Matriz de sensibilidad ambiental

Mediante el análisis de los valores obtenidos de las ma-
trices, aplicados a los indicadores y las variables utilizadas 
en un estudio podemos determinar si existe mayor o menor 
impacto ambiental en una determinada zona. 

S
I
T
I
O
S

RIQUEZA ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA CUALIDADES SOCIO-ECONÓMICAS

Características físicas Características bióticas

Calidad 
del 

paísaje

Centros
poblados 
cercanos

Relación 
actividad 

económica 
población/ 

turismo

Infraestructura de 
servicios

Frecuencia 
visitas turistas

Marco legal de 
protección

Precipi-
tación

Topo-
grafía

Procesos 
erosivos

Diversidad 
de fauna

Diversidad 
de flora Agua Baños Rest.

Regla-
mento 
de uso

Aplicabilidad 
del Marco 

Legal

Elaboración propia
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Caso: estudio de sensibilidad ambiental de un 
proyecto turístico

En octubre del 2009, fue solicitada una opinión 
técnica respecto de la viabilidad ambiental de un 
proyecto a desarrollarse en el área costera de Gaspar 
Hernández, específicamente en el área de influencia 
directa de la desembocadura del río Ori, en el DM de 
Veragua, provincia Espaillat.

En este caso se realizó un análisis de la sensibili-
dad ambiental del área propuesta para el proyecto, a 
nivel de perfil, con el objetivo de jerarquizar secto-
res especiales susceptibles a ser afectados para definir 
prioridades de protección.

El objetivo de este informe fue establecer las bases so-
bre las cuales emitir una opinión respecto de la viabilidad 
ambiental de un proyecto presentado a nivel de perfil, que 
permita tomar la decisión a los desarrolladores de continuar 
a otra fase de planificación de este (prefactibilidad) o modi-
ficar el diseño original.
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Estudio de sensibilidad ambiental
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Características del proyecto

Área Total de Desarrollo 275,000.00 m2.
El proyecto estaría desarrollado en dos sectores: 

a) sector costero, 
b) sector interior (en la confluencia de dos caños que 

forman el río Ori.

Contaría con residencias tipo suites, bungalows, SPA 
villas y rooms. Sus facilidades para brindar el servicio a re-
sidentes y huéspedes serán: un club de playa, canchas de 
tenis, recepción, lobby, bar, boutique, administración y el 
control de acceso. 
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Superposición del Proyecto en Área del Terreno 

Hallazgos

Durante el trabajo de campo realizado se observaron dos 
áreas. trabajo de campo realizado se observaron dos áreas:

1. El sector costero.
2. El sector del ecosistema terrestre-fluvial

El sector costero del proyecto posee dos características 
fundamentales: 
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a) Un amplio cordón de dunas vegetadas (dunas primarias 
y secundarias) de una extensión aproximada de 20 metros 
desde la parte frontal a la distal (por donde pasa el camino) 
de la duna con una altura que va de 1.5 a 3.5 metros en 
ciertos lugares.
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b) El área de interfase o comunicación entre el mar y la 
desembocadura del río Ori. Es un área en constante inte-
racción tierra–mar que, dependiendo la situación meteoro-
lógica (precipitaciones en la cuenca del río), se encuentra 
abierta o cerrada por medio de una barra de arena, típica en 
áreas costeras de bahía en donde predomina la acumulación 
de sedimentos.

El sector del ecosistema terrestre-fluvial, a su vez dividido 
en dos áreas:
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a) Área de manglar y río. Esta área bordea ambas márge-
nes de los dos caños del río Ori, en una franja aproximada 
de 3-4 metros de espesor y a todo lo largo de su recorrido. 
En esta área se presentan el mangle rojo, negro y blanco. 
Ambos caños se comportan como cuerpos lénticos más que 
como un curso de un río debido a su estancamiento por la 
obstrucción de la salida al mar con la barra de arena natu-
ralmente depositada. Las aguas de ambos caños muestran la 
presencia de abundante contenido orgánico, típico en área 
de manglares.
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b) Área terrestre. Esta área es la que se encuentra detrás del 
bosque de mangle y de los caños (río Ori), en tierra firme. 
Si bien no se pudo cruzar hacia ese lado debido a que el ca-
mino es costero y para poder pasar debería cruzarse ambos 
caños, se pudo observar que detrás del bosque ribereño de 
mangle, hay árboles de mayor porte y algunos arbustos.
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Metodología para el análisis de sensibilidad 
ambiental

Para este análisis se tomaron en cuenta los sectores carac-
terizados y algunos componentes ambientales específicos, 
de los mismos que determinaron la sensibilidad ambiental 
ante el proyecto propuesto a nivel de perfil.

Asimismo, se analizaron aquellas actividades del proyec-
to derivadas de la propuesta del masterplan que pudieran 
ser generadoras de impactos ambientales.

Por último, dentro del mismo análisis se hizo referencia 
al marco de protección ambiental legal que tiene cada área 
descrita.
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Sensibilidad ambiental por áreas

Áreas de análisis Sensibilidad ambiental
Ecosistema 
costero

Ecosistema dunas ALTA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
considerando la propuesta original 
del masterplan (fase de perfil).

Boca del río Ori ALTA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
considerando la propuesta original 
del masterplan (fase de perfil).

Ecosistema 
terrestre

Area de humedal/
manglar ribereño

MEDIA ALTA SENSIBILIDAD AM-
BIENTAL considerando la propues-
ta original del masterplan (fase de 
perfil).

Area terrestre BAJA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
considerando la propuesta original 
del masterplan (fase de perfil).

Conclusiones y recomendaciones

Se considera que, bajo las circunstancias propuestas en 
el masterplan y la visita de inspección realizada, plasmada 
en el análisis ambiental por sectores, el diseño original de-
bería ser replanteado (antes de ser sometido al proceso de 
Evaluación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambien-
te) considerando lo siguiente:

1) Respetar el área de dunas y los 60 metros de protec-
ción costera.

2) Respetar el área de amortiguamiento de 30 metros de 
distancia de los cursos de aguas superficiales, en este 
caso ambos caños del río Ori y su franja de manglares.

3) Realizar estudios respecto de la posibilidad técnico 
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estructural, ambiental y económica de dragar la boca 
del río Ori y su mantenimiento durante la operación 
del proyecto.

4) Realizar estudio botánico e hidrogeológico de campo 
para evaluar con mayor profundidad el área terrestre 
(ecosistema terrestre/fluvial).

Todo proyecto que se planifica a un nivel de perfil per-
mite evaluar alternativas que lo hagan más ambientalmente 
viable, y es por ello por lo que estas recomendaciones sugie-
ren una modificación al diseño con el fin de adecuarse a la 
legislación ambiental.
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Esta edición de la revista Ciencias Geográficas, de la 
Sección Nacional de Dominicana, Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, se terminó de imprimir en el mes 
julio de 2022, con una tirada de 150 ejemplares, en los 
talleres gráficos de Editora Búho, S.R.L., Santo Domingo, 
República Dominicana.
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