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Resumen

El presente artículo dará a conocer posibles usos Sistemas de Información Geográfica y sus capacidades, 
e ilustrará acerca de los problemas de carácter espacial que se pueden abordar con ellos. Asímismo, se 
presenta una recopilación de investigaciones relacionadas con Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
obtenidas a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica. Se hace referencia a investigaciones llevadas a 
cabo durante la última década con ayuda de estas herramientas, para conocer los avances y posibilidades 
que ofrece el uso de las mismas. Las investigaciones citadas se han llevado a cabo tanto en Colombia como 
en otros países a lo largo del mundo, a partir de lo cual se evidencia la universalidad en cuanto al empleo 
de los sistemas de información geográfica para el análisis de problemas espaciales; por otro lado, se abarca 
una amplia gama de trabajos realizados en distintas áreas, como geotecnia, agricultura, gestión del riesgo, 
hidrología, entre otras, con lo cual será evidente la versatilidad de los SIG´s. 

Palabras clave: SIG, teledetección, modelación de escenarios, revisión bibliográfica.

Abstract

This article will release possibles uses uses of the Geographic Information Systems and its capabilities, and 
it will illustrate about the spatial character issues that can be addressed with them. Likewise, a compilation 
of researches related to Geographic Information Systems (GIS), obtained from an extensive literature re-
view is presented. References are done to researches carried out over the past decade with the help of these 
tools, to know the progress and posibilities ofered by the use of this. The mentioned researches has been car-
ried out both in Colombia and in other countries throughout the world, regarding the universality of the use 
of geographic information systems for the analysis of spatial problems; on the other hand, it covers a wide 
range of work in different areas such as geotechnical engineering, agriculture, risk management, hydrology 
among others, whereby the versatility of SIG’s is evident. 

Keywords: GIS, remote sensing, scenes modelation, bibliographical review.
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I. Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (en ade-
lante “SIG”), desde su creación, han constituido 
una eficiente herramienta para el análisis de datos 
espaciales y la toma de decisiones relacionadas con 
el territorio; si bien en algunos campos se ha visto 
limitada su utilidad, ya sea por falta de capacitación 
o por desconocimiento de estos, no se puede negar 
que con el pasar del tiempo, esta herramienta se ha 
venido convirtiendo en un aliado fundamental para 
la resolución de problemas relacionados, de algún 
modo, con la ingeniería, la economía y la planea-
ción territorial. De esta manera, los problemas que 
se han venido abordando con la ayuda de un SIG, 
abarcan un espectro muy amplio, y van desde el 
ordenamiento, la gestión del riesgo, la evaluación 
del potencial económico de ciertas zonas, hasta el 
monitoreo de variables ambientales, cambios en los 
usos y coberturas de suelos, entre otros. 

Con el fin de compartir conceptos fundamentales 
sobre qué son, e ilustrar los diferentes problemas 
que se pueden abordar con los SIG, así como dar 
cuenta de sus bondades como herramienta de apo-
yo, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, 
sobre investigaciones llevadas a cabo durante la úl-
tima década con la ayuda de SIG´s, para mostrar 
con base en esto, los diversos problemas a los que se 
les han podido dar solución por medio de estos, ilus-
trar avances y propuestas metodológicas que han 
hecho posible el abordaje de problemas de distinta 
naturaleza, relacionados con el espacio. El objetivo 
de dicha revisión, es brindar un panorama general 
sobre los SIG, e ilustrar a las personas que tengan 
algún tipo de conocimiento en sistemas de informa-
ción geográfica, sobre los usos y respuestas que se 
pueden obtener mediante su implementación, con el 
fin de incentivar nuevas investigaciones relaciona-
das con el tema. No sobra aclarar, que los estudios 
citados en el presente texto, corresponden a proble-
mas de interés para la ingeniería o para la economía, 
como pueden ser, el ordenamiento territorial, la ges-
tión del riesgo, la evaluación del potencial económi-
co de determinadas zonas, entre otros; se excluyen 
de esta revisión, los trabajos adelantados en cam-
pos para los cuales se pueden emplear sistemas de 
información geográfica, pero que no muestran una 

relación estrecha con la ingeniería, como son la an-
tropología y la medicina. 

Del mismo modo, se presentan trabajos apoyados en 
el uso de la teledetección, cuyo empleo con frecuen-
cia viene ligado al uso de los SIG. En primer lugar, 
se brindan unas nociones básicas sobre los SIG, su 
origen y evolución a lo largo de la historia y se ilus-
tran algunos conceptos fundamentales sobre su uso; 
posteriormente, se hace una reseña sobre trabajos 
realizados durante la última década en los que, con 
la ayuda de un SIG, se han propuesto soluciones a 
problemáticas de distinto tipo; finalmente, se hace 
un breve comentario final sobre los retos a afrontar 
en lo relativo al uso de los sistemas de información 
geográfica, y las perspectivas a futuro. Se espera con 
esto, dar unas nociones básicas sobre los SIG y su 
empleo, junto con ejemplos de aplicación, para moti-
var su uso y la realización de nuevas investigaciones 
con estas herramientas. Desde un inicio, cabe anotar 
que los SIG, como todo programa o herramienta, son 
un medio mas no un fin, y que nada puede remplazar 
el criterio ingenieril de quien los utiliza.

II. Marco Conceptual e Histórico

Es difícil establecer un consenso respecto a la defi-
nición concreta de “SIG” [1], debido a los múltiples 
aspectos que esto involucra, lo cual hace que mu-
chas definiciones se centren en alguno de ellos; qui-
zás la definición más adecuada es la que se explica 
en [2]: “Los SIG comprenden un conjunto de hard-
ware y software integrados que permiten introducir, 
almacenar, manipular y presentar datos geográfi-
cos”. Como lo señala el autor, “por ser geográfico 
contiene datos y conceptos que se relacionan con 
las distribuciones espaciales; información implica 
alguna forma de transmisión de datos, ideas o análi-
sis, en general como ayuda para la adopción de de-
cisiones; por ser un sistema, entraña una secuencia 
de entradas, procedimientos y salidas” i.e. los SIG 
comprenden una serie de entradas (Mapas, cuadros, 
reconocimiento de campo, ficheros digitales, tele-
detección, otros SIG), unos procesos (adquisición, 
codificación, edición, almacenamiento y recupera-
ción, manipulación y análisis, presentación visual), 
y unas salidas (informes escritos, mapas, produc-
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tos fotográficos, estadísticas y cuadros, datos para 
modelos). De todas las definiciones que se puedan 
consultar sobre sistemas de información geográfica, 
se puede observar que, en todas son considerados 
como herramientas para la toma de decisiones, de 
ahí su importancia y utilidad. 

El surgimiento de los Sistemas de Información Geo-
gráfica se remonta a los años sesenta. La Fig. 1 ilus-
tra el desarrollo de los SIG a lo largo de las distintas 
décadas desde su creación.

Fuente: Referencia [3]
Fig. 1. Historia de los SIG.

La investigación con Sistemas de Información 
Geográfica, comprende cinco fases [4]: conceptu-
al, conceptual-metodológica, metodológica-técni-
ca, validación y elaboración teórica, y, por último, 
transferencia.

Como se ha mencionado, los SIG permiten visu-
alizar y analizar variables en conjunto con su lo-
calización geográfica, así como la modelación de 
escenarios actuales y futuros por medio de la super-
posición de mapas, lo cual permite, a través de un 
proceso comprendido por las fases citadas anterior-
mente, llevar a cabo análisis en distintas áreas técni-
cas relacionadas con la agricultura, el medio ambi-
ente, la administración del recurso hídrico, entre 

otras. Se mencionan a continuación diferentes áreas 
en las que se han llevado a cabo investigaciones con 
SIG, con lo cual se busca ilustrar la versatilidad que 
presentan, lo cual les permite ser aplicados en dis-
tintos campos.

III. Aplicaciones de los sig 
en el campo de la ingeniería

Una de las áreas de desempeño de los SIG, es la pla-
neación y ordenamiento territorial, creando bases 
de datos con información territorial, que pueda ser 
visualizada; y, a partir de su representación gráfica, 
tomar decisiones sobre la planeación territorial de 
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una ciudad. Es así como en [5] se crean modelos es-
paciales urbanos con ayuda de SIG que permiten la 
simulación de escenarios hipotéticos en una ciudad, 
con el fin de medir el impacto esperado debido a los 
cambios de la infraestructura en una ciudad; lo ante-
rior se hace con el empleo de diagramas de Voronoi. 
Del mismo modo, se han creado herramientas para 
el control de proyectos empleando SIG [6]; estas 
constituyen importantes recursos para los urbaniza-
dores a la hora de evaluar la rentabilidad y eficien-
cia de un proyecto, permitiendo el análisis de dife-
rentes indicadores relacionados con el rendimiento 
del mismo, e incluyendo su dimensión espacial, lo  
cual permite un proceso de toma de decisiones me-
jor fundamentado para el desarrollo de proyectos de 
construcción.

Importantes desarrollos se han generado en el cam-
po de la meteorología [7], en donde se han usado 
los SIG en conjunto con un radar meteorológico 
para determinar la precipitación diaria con base en 
la reflectividad de la imagen mostrada por el radar, 
y a partir de esto, con la ayuda del SIG, integrar la 
imagen tomada por el radar y mostrar la distribu-
ción espacial de la intensidad de precipitación; esto 
constituye un aporte importante para la determina-
ción de zonas susceptibles a sufrir inundaciones y 
demás calamidades desencadenadas por las fuertes 
precipitaciones.

No se puede dejar de lado la importancia de los 
SIG en el sector económico. Se han llevado a cabo 
estudios con ayuda de estos para determinar zonas 
económicamente productivas y susceptibles de ex-
plotación; a partir de una base de datos espacial, y la 
superposición de mapas temáticos, es posible anali-
zar variables de distinto tipo para evaluar el poten-
cial económico de zonas determinadas. Ejemplos de 
estos usos se pueden ver en [8], en donde se integra 
la teledetección y los SIG para hacer una evaluación 
del potencial de aguas subterráneas en el altiplano 
nariñense, por medio del análisis de diferentes va-
riables obtenidas a partir de correlaciones con datos 
de reflectancia extraídos de imágenes LANDSAT, y 
en [9], en donde se utilizan las mismas herramientas 
(imágenes satelitales) para identificar afloramientos 
de notronita, aptos para la explotación económica 
en el departamento de Santander. Del mismo modo, 

en [10], por medio de la superposición de mapas de 
10 índices, se elaboró un mapa final de áreas aptas 
para el cultivo de tejo común (Taxus Bacatá).  

También se han podido identificar los trabajos en 
agricultura; los SIG han servido de ayuda para el 
monitoreo y análisis espacio-temporal de variables 
como el clima, el suelo, la topografía, el estado de 
los nutrientes en el suelo, los cuales ejercen una 
fuerte influencia sobre los cultivos [11], [12]; el mo-
nitoreo de estas variables permite un mayor control 
sobre los cultivos, permitiendo estimaciones sobre 
factores como el crecimiento de los cultivos, esti-
mación de la humedad del suelo, estimación de la 
evapotranspiración, caracterización y zonificación 
agronómica, entre otros, mejorando así, la adminis-
tración de los mismos. Del mismo modo, como se 
mencionó en el párrafo anterior, se ha determina-
do el potencial agrícola de zonas específicas con la 
ayuda de SIG y evaluaciones multicriterio [13].

Uno de los usos recurrentes y de gran impacto y re-
levancia, ha sido en la gestión ambiental. En [14] 
y [15] se proponen metodologías usando SIG, para 
la localización de rellenos sanitarios, basados en 
la evaluación de los diferentes factores a tener en 
cuenta. Los SIG permiten una rápida visualización 
y respectivo análisis de estas variables, así como su 
evaluación en conjunto, de acuerdo con su distri-
bución espacial. De igual manera, con la ayuda de 
datos multitemporales, se han empleado para deter-
minar cambios en los usos de suelo y áreas defo-
restadas con el paso del tiempo [16], así como los 
efectos que estos producen sobre el clima [17] con 
base en imágenes obtenidas por sensores remotos; a 
partir de los datos estimados, se aplican técnicas de 
regresión multivariantes para determinar los facto-
res que influyen en este proceso de deforestación. 
También se observan trabajos para determinar im-
pactos producidos por la actividad agrícola [18]. 
Otros aportes importantes se han visto en [19], en 
donde se utilizan los SIG para mapear la cobertura 
de líquenes en áreas de la ciudad de San José, en 
Costa Rica, como indicador de la contaminación del 
aire en esta ciudad. Por último, se ha podido cons-
tatar que los SIG constituyen una herramienta para 
la toma de decisiones, la gestión y protección de los 
recursos naturales, al hacer posible la identificación 
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y delimitación de zonas de protección a lo largo de 
cursos de agua [20]. 

La erosión es un tema de estudio que también cuen-
ta con metodologías para su abordaje mediante SIG. 
Por un lado, se han estimado tasas de erosión en 
laderas por medio de la ecuación universal de pérdi-
das de suelo revisada (RUSLE) [21] y [22], a partir 
de mapas de índice de erosión pluvial, factor de ero-
sionabilidad de suelo, pendientes, cobertura y usos 
de suelos y prácticas de preservación. Los Sistemas 
de Información Geográfica no solo permiten el aná-
lisis de estos mapas, sino que también se pueden 
realizar operaciones matemáticas entre ellos, obte-
niendo como resultado la tasa de erosión o pérdidas 
de suelo en un área determinada. Estas operaciones 
matemáticas se hacen teniendo en cuenta que los 
mapas estudiados cuentan con celdas que presentan 
un valor numérico (formato ráster), lo cual simbo-
liza el valor de una variable en un espacio determi-
nado (celda). Del mismo modo, en [23], un modelo 
más moderno como el modelo WEPP (Wather Ero-
sión Prediction Project), capaz de predecir la ero-
sión en el suelo a escalas temporales y espaciales, 
han sido aplicados mediante la ayuda de SIG e imá-
genes captadas por el satélite Landsat 7, de donde 
son obtenidos mapas de divisoria de aguas, red de 
drenajes, suelos y modelos de elevación digital y 
cobertura vegetal, y se aplica el modelo propuesto a 
partir de dichos mapas. Por último, la identificación 
y delimitación de superficies de erosión, ha sido lle-
vada a cabo en [24] comparando modelos digitales 
del terreno con información previamente estableci-
da sobre delimitación de superficies de erosión; allí 
se combinan e intersectan modelos del terreno en 
3D con estudios hipsométricos, a partir de lo cual se 
identifican áreas de erosión superficial, basados en 
la resta de las dos imágenes. 

En geotecnia, los Sistemas de Información Geográfi-
ca se han empleado para la elaboración de mapas de 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa; 
no existe un procedimiento estandarizado para la pre-
paración de mapas de susceptibilidad a deslizamien-
tos [25]; una de las metodologías para la elaboración 
de estos mapas es descrita en [26], en donde ilustra 
cómo, para la zonificación de la susceptibilidad a la 
generación de fenómenos de remoción en masa, se 

integran mapas de material, el relieve, la hipsometría 
de las cuencas, la erosión, la vegetación, sismicidad 
y las evidencias de inestabilidad; se asigna un valor 
en cada uno de los pixeles que conforman la imagen 
y se suman los mapas que representan la distribución 
espacial de las variables; el resultado es un valor con 
base en el cual se determina si la zona cubierta por 
el pixel tiene una susceptibilidad, desde muy baja 
hasta muy alta. Por su parte, [27] y [28] describen y 
emplean una metodología similar, basada en la pon-
deración de las variables intervinientes y la super-
posición de mapas para la ejecución de operaciones 
matemáticas, pero distintas en cuanto a las variables 
consideradas, que en estos casos son: geología de su-
perficie, geomorfología, pendiente media del terreno 
y conflicto de uso; es evidente que tener en conside-
ración distintas variables, dará como resultado distin-
tos criterios, y a su vez, distintos mapas y niveles de 
susceptibilidad.   

La gestión del riesgo de desastres también se pue-
de ver fortalecida por la implementación de Siste-
mas de Información Geográfica; así lo demuestran 
trabajos realizados para monitorear los niveles de 
amenaza en distintas zonas, como lo expuesto en 
[29], en donde se levantaron datos de campo consti-
tuidos por encuestas socioeconómicas e inventarios 
de infraestructura de drenaje, se llevaron los datos 
a un SIG para su visualización y administración, y 
se obtuvieron mapas de vulnerabilidad social y de 
la infraestructura. En el municipio de Paz del Río, 
Boyacá, se ha aplicado una metodología para deter-
minar zonas susceptibles a inundación con la ayuda 
de un modelo digital de elevación (MDE) y de ma-
pas obtenidos por sensores remotos, usando la téc-
nica de la teledetección; principalmente, se busca 
delimitar áreas afectadas después de una inundación 
teniendo en cuenta que la reflectancia de la superfi-
cie varía luego de ocurrir un evento de este tipo, por 
lo tanto, la teledetección puede ayudar a identificar 
estas zonas al encontrar zonas con variaciones en 
su reflectancia; por otro lado, el modelo digital de 
elevaciones se emplea para crear un contorno a lo 
largo de una curva de nivel específica; dicho contor-
no referencia el límite de la altitud afectada por las 
inundaciones, es decir, que de la cota señalada hacia 
abajo es donde se obtendrán áreas afectadas por este 
fenómeno[30].
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Por medio del tratamiento estadístico de bases de 
datos de registros históricos de ciclones en cuba, se 
caracteriza el nivel de peligro de los ciclones a lo 
largo del país, obteniendo mapas de velocidad me-
dia de los vientos, índice de peligro por ciclones, 
que ilustran la probabilidad de ocurrencia de un 
evento, mapas donde se señala el mes más frecuente 
para la ocurrencia de estos eventos, y azimut de la 
trayectoria media de los ciclones [31].

Reyna [32] señala las aplicaciones de los SIG en 
situaciones de desastre y las divide en tres: aplica-
ciones relativas a la identificación y definición de 
perfiles de las poblaciones en riesgo (identificación 
de poblaciones vulnerables), aplicaciones relativas 
a la identificación del impacto demográfico del de-
sastre (características y dinámica de la población), 
y aplicaciones relativas a la atención y prevención 
de desastres (planificación de recursos materiales, 
técnico y humanos). 

Otras aplicaciones de los SIG en la gestión del ries-
go de desastres se ilustran en [33].

Uno de los temas más recurrentes abordados con 
SIG, es el relacionado con la gestión del recurso 
hídrico y la caracterización de micro cuencas. En 
[34], se puede ver cómo se emplean SIG´s para 
obtener características físicas de la cuenca Arro-
yo La India- Laguna Palomas, en México; allí se 
obtienen parámetros de forma, como la relación 
de circularidad, coeficiente de elongación y factor 
de forma; del mismo modo, se pudo identificar el 
sistema de drenaje, la pendiente media del cauce 
principal, tiempo de concentración, el orden de las 
corrientes y la densidad de drenaje; aquí se puede 
observar cómo los SIG sirven para determinar las 
propiedades físicas de una micro cuenca y poder 
caracterizarla morfológicamente. Paralelamente, 
en [35] se hace un estudio para determinar las geo-
formas dominantes de microcuencas en el Estado 
de Miranda – Venezuela; allí se identifican aspec-
tos relevantes relacionados con el aspecto morfo-
lógico, como lo es la distribución del cauce princi-
pal, y a partir de modelos digitales de elevación se 
realizan aspectos relacionados con el relieve de la 
cuenca, a partir de lo cual se identifica cómo la in-
tervención antrópica, reflejada en la construcción 

de carreteras, a través de cortes en laderas, modifi-
ca el terreno formando planicies muy suaves. Por 
medio del modelo digital de elevación, se identifi-
can divisorias de aguas, pendientes, orientación de 
las pendientes, planicies aluviales formadas por la 
deposición de sedimentos y superficies afectadas 
por la erosión. 

En [36], se muestra un método basado en SIG para 
determinar la demanda del recurso hídrico en Mé-
xico; se emplean datos de entrada constituidos por 
mapas que representan variables como manzanas 
urbanas, zonas de servicio, servicios públicos, entre 
otras; de acuerdo con la información contenida en 
los datos de entrada, y por medio de superposición 
de mapas, se determina la dotación o demanda para 
uso doméstico y servicios públicos urbanos; poste-
riormente, estos mapas se combinan con mapas de 
estimación de porcentajes de pérdidas para obtener, 
de esta manera, mapas de demanda de agua en zo-
nas urbanas.

En [37], se emplean SIG en conjunto con datos ob-
tenidos de muestras de agua subterránea tomadas en 
campo, en las cuales se determinaron parámetros 
como la concentración de fluoruros, pH y conducti-
vidad eléctrica para determinar la calidad del agua 
subterránea en los puntos monitoreados. Cada pun-
to donde se levantó la información cuenta, por lo 
tanto, con una información geográfica caracterizada 
por las coordenadas de dicho punto y una informa-
ción temática, caracterizada por el valor de los da-
tos medidos. Estos datos fueron representados en un 
SIG, se interpolaron con ayuda de las herramientas 
del software, y a partir de esto se obtuvieron ma-
pas con la distribución espacial de los valores de las 
propiedades estimadas relacionadas con la calidad 
del agua. En el embalse río tercero, en Argentina, se 
instalaron veintiséis estaciones para la medición de 
parámetros de calidad del agua, como pH, oxígeno 
disuelto, nitrógeno total, fósforo total y clorofila-a. 
De acuerdo con la localización geográfica de las 
estaciones, los valores de clorofila-a muestreados 
se relacionaron con los datos de reflectancia de las 
bandas 2 y 4 de las imágenes captadas por el satélite 
LANDSAT 5TM, por medio de regresiones lineales 
simples y múltiples. A partir de estas regresiones, se 
estimó la concentración de clorofila-a en el agua a 
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partir de los valores de reflectancia encontrados en 
la imagen satelital [38], lo cual permite un monito-
reo continuo y extensivo de la calidad  del agua en 
una zona determinada.

En [39] y [40], se obtienen mapas de vulnerabilidad 
a la contaminación de aguas subterráneas con ayu-
da de SIG; estos mapas se obtienen empleando la 
metodología DRASTIC, para evaluar la susceptibi-
lidad del agua a sufrir contaminación. La metodolo-
gía DRASTIC involucra siete variables, y su aplica-
ción mediante SIG, requiere el monitoreo mediante 
pozos, de variables como el nivel freático, recarga 
neta, tipo de acuífero, suelo, topografía y conduc-
tividad del acuífero. Con los datos levantados y la 
ayuda de un SIG, se creó una base de datos geoes-
pacial, en la que se representaron espacialmente las 
variables involucradas; estos mapas fueron super-
puestos, asignando un índice a cada valor de cada 
variable de acuerdo con el potencial relativo de 
contaminación del agua, y a cada variable específica 
una ponderación de acuerdo con su importancia re-
lativa. Los mapas obtenidos indican la distribución 
espacial del nivel de amenaza por contaminación de 
aguas subterráneas en una zona determinada.

Metodologías para la estimación de la recarga hídri-
ca en acuíferos se encontraron en [41], [42] y [43]; 
el principio empleado es el mismo: superposición 
aplicando álgebra de mapas, de mapas temáticos 
que representan la distribución espacial de variables 
relacionadas con la infiltración y almacenamiento 
de agua como la topografía, velocidad de infiltra-
ción, punto de marchitez, profundidad promedio de 
raíces, usos de suelos, entre otras, en conjunto con 
mapas de variables climatológicas como precipita-
ción y temperatura; el resultado final es la obtención 
de un mapa de distribución de la recarga acuífera en 
cuencas hidrográficas.

Del mismo modo, se han encontrado importantes 
propuestas en las que se crean Sistemas de Informa-
ción Geográfica para la gestión y el ordenamiento 
del recurso hídrico [44], [45] y [46]; estas propues-
tas constituyen notables avances en la creación de 
herramientas útiles para la toma de decisiones y la 
planeación de la administración del recurso hídrico, 
tanto para su conservación como su suministro.

Iv. Otras Observaciones
 
Bello y Pérez [47] abordan de manera muy com-
pleta el aspecto de la interoperabilidad entre la 
arquitectura, ingeniería, construcción y SIG, para 
integrar modelos de edificaciones en 3D, con da-
tos geográficos de la ubicación de las edificacio-
nes, analizando los factores relativos a la cons-
trucción, también en un contexto espacial, hacien-
do la modelación de edificaciones más extensiva 
y eficiente, al permitir, no solo la visualización de 
las edificaciones, sino que también sea capaz de 
representar las variables relacionadas con el pro-
yecto en un marco espacial; la interoperabilidad 
entre estas disciplinas y los SIG, constituye un 
reto en la actualidad, así como la representación 
en 3D de los datos espaciales. También se ha en-
contrado que, es necesario unificar los criterios, 
formatos y lenguajes de trabajo con los SIG, ya 
que, como lo indica Durango [48], el intercambio 
de datos espacio-temporales resulta problemático 
en algunas ocasiones debido a que no se cuenta 
con una estructura unificada, por lo tanto, algunos 
SIG no soportan ciertos formatos espacio-tempo-
rales.

No se puede omitir la utilidad que tienen los SIG 
en la planeación y ordenamiento del territorio, sin 
embargo, estos son empleados por la administra-
ción pública, solo como bases de datos espaciales 
gráficas y alfanuméricas, útiles solo para la reali-
zación y visualización de cartografías temáticas, 
pero no se emplean para la realización de modelos 
y análisis espaciales que permitan la evaluación 
de escenarios actuales y a futuro [49]. Es eviden-
te, por lo tanto, que el desconocer la infinidad de 
posibilidades y herramientas que pueden ofrecer 
los SIG´s, hace que sus potencialidades sean ig-
noradas, y no sean bien aprovechadas. Por último, 
es importante replicar las reflexiones hechas por 
Barrera [50], sobre la importancia de la democra-
tización de los SIG, a través de la participación 
de las comunidades locales, que permitan la ela-
boración de una cartografía social que involucre 
a todos los actores relacionados con el espacio 
a tratar, ya que en la actualidad, los análisis con 
este tipo de herramientas son hechos por expertos 
pertenecientes a las instituciones del Estado.
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V. Conclusiones

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, 
se pudo observar la amplia gama de ramas en las 
cuales pueden ser empleados los Sistemas de Infor-
mación Geográfica, como herramienta para el análi-
sis de variables espacio-temporales y la modelación 
de escenarios presentes y futuros; lo anterior es de 
suma importancia, teniendo en cuenta que estas fun-
ciones sirven como base para la toma de decisiones 
y la gestión de factores de importancia económica 
y ambiental. Se pudo observar, por ejemplo, cómo 
estas modelaciones puede definir mapas de suscep-
tibilidad a la materialización de amenazas como fe-
nómenos de remoción en masa o contaminación de 
las fuentes hídricas; del mismo modo, puede servir 
como base para la toma de decisiones y la proposi-
ción de estrategias de prevención para el control de 
los escenarios previstos. 

Se pudo observar que un importante número de 
trabajos emplearon técnicas de teledetección para 
la identificación de propiedades del terreno a lo 
largo del espacio; de esto se puede identificar los 
potenciales usos de las imágenes tomadas por los 
satélites, y al mismo tiempo, la importancia de de-
sarrollar técnicas para identificar la relación entre 
los valores de reflectancia capturados y las distintas 
propiedades presentes en el terreno.  
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