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MI periploº en la Investigación clentlflca 

"MI propósito, pues, no es el de ensenar aquf el m6todo 
que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, 

sino sólo exponer el modo como yo 
he procurado conducir la mla" 

R. Descartes 

(El discurso del m6todo. Holanda, 1637) 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis contiene un estado del conocimiento de las colaboraciones (investigaciones, artículos y catálo
gos) publicados en la revista Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM. 
Esta revista ha sido considerada, como el medio de divulgación científica más Importante del instituto y 
uno de los espacios principales para difundir los trabajos de sus académicos e investigadores, y también 
de otros estudiosos de la Geografía del interior de la república mexicana y del extranjero. 

El propósito de esta tesis es presentar una descripción y un diagnóstico del desarrollo que ha tenido el 
contenido de la revista a lo largo de 31 años, con la finalidad de aproximarse al conocimiento del posible 
comportamiento que han tenido las lineas de investigación creadas y desarrolladas en el Instituto de Geo
grafía. Se considera que este saber será de utilidad ha investigadores, docentes y estudiantes interesa
dos, desde la perspectiva particular de un estudio hemerográfico, así como parte de la evolución histórica, 
teórica y metodológica de la Geografía en nuestro pais. 

Para lograr el propósito de esta tesis, su contenido se desarrolla con la siguiente secuencia. En el primer 
capitulo, se expone un marco de referencia compuesto de tres elementos que permiten contextuar y en
cuadrar el objeto de estudio, es decir, el contenido de la revista Investigaciones Geográficas, Boletín. Es
tos referentes son expuestos en un orden didáctico. Primero se explica el significado y la consistencia de 
la categoria estado del conocimiento, como un medio de investigación para conocer cuantitativa o cualita
tivamente lo que se ha escrito acerca de un tema, problema o una disciplina. Este saber facilitará la com
prensión del objetivo, la organización, el contenido y la dirección que tiene esta tesis. Enseguida se abor
da otro referente importante: el Instituto de Geografia de la UNAM; lugar en donde surge y se desarrolla la 
historia de la revista en cuestión. Aqui se explica con brevedad, los antecedentes, objetivos y estructura. 
Más adelante se presenta algunas caracteristicas editoriales del desarrollo de la revista, con el propósito 
de advertir los cambios más notables desde su surgimiento hasta 1999. 

En el segundo capitulo se presenta la metodologfa de Ja investigación que se aplicó para elaborar el esta
do del conocimiento. Ésta proporciona un proceso constructivo que por su importancia, vale la pena men
cionar. En primer lugar se explica como fue diseñada la investigación, en cuya tarea el planteamiento del 
problema resulta de vital importancia porque justifica su realización. Después, se ofrece el objetivo gene
ral que persigue la investigación. A continuación se formula la hipótesis, es decir el supuesto empirico que 
se tiene categóricamente de la realidad; y la forma en que se inserta el problema en esa realidad. En esta 
investigación se emplea la hipótesis de trabajo, cuya función es guiar el proceso de investigación, sin pre
tender demostrar, validar o contrastar variables o indicadores; su labor es más sencilla: orientar el proceso 
de investigación con libertad, respetando su propio desarrollo. Con la explicación de los tres aspectos se
ñalados: el problema de investigación se clarifica y perfila el rumbo de esta tesis. 

En congruencia con la forma en que se han utilizado los métodos de investigación social en la elaboración 
de los estados del conocimiento en la educación, en esta tesis se aplican los más comunes, el histórico
documental y el cuantitativo. El primero es de utilidad para documentar el desarrollo histórico que ha teni
do la revista Investigaciones Geográficas, Boletín, mientras que el segundo para cuantificarlo y represen
tarlo con fines diagnósticos y analíticos. Aunque en estos métodos se advierte una concepción empírica 
de la realidad, aquí no se considera la aplicación del método experimental (también denominado como 
"cientifico" o método de la ciencia básica), por la procedencia documental-hemerográfica que caracteriza 
al objeto de estudio. 

Dentro de la metodología de la investigación, tiene un lugar importante la elaboración de un marco con
ceptual que consideró dos partes; los conceptos que proceden de la Geografia, como referentes que sir
ven para compararlos con los manejados por los investigadores en sus respectivas colaboraciones y los 
conceptos que explican el significado y el alcance de los métodos aplicados, las técnicas e instrumentos 
de investigación y el procesamiento de la información donde se explica la forma en que se trabajaron las 
colaboraciones. · 
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El tercer capitulo ofrece el soporte documental que fue fundamental en la elaboración del estado del co
nocimiento. Éste se compone de dos partes, la primera contiene una categorización de los 310 resúme
nes que fueron transcritos de las colaboraciones, para esta tarea se utilizó como base la organización dis
ciplinaria (considerada en el marco conceptual) que cada departamento del instituto maneja de manera 
muy particular, la segunda parte ofrece una sistematización muy puntual y laboriosa del universo de traba
jo y de la unidad de análisis extraidas de cada colaboración y conjuntadas en tablas indicativas que permi
ten tener un conocimiento de la cobertura espacial y de los objetos de estudio, trabajados por los investi
gadores-colaboradores del boletin durante 31 anos. 

El cuarto capitulo corresponde a la presentación de los resultados, los medios que facilitan su compren
sión son tablas, cuadros, gráficas y mapas; además, éstos son analizados y discutidos con la mejor obje
tividad posible. Enseguida se exponen una serie de conclusiones derivadas del estudio realizado y de los 
resultados obtenidos. La tesis es rubricada con un conjunto de recomendaciones a considerar por los lec
tores de ~ste trabajo; ambos apartados peñilan la parte sustancial y significativa de este estado del cono
cimiento. 

• Nota: Como anexo de esta tesis, se proporciona un disquete. con todos los rest'.lmenes anallticos de Geografla (RAG) que sirvieron para la elaboración de 
esta tesis (incluyendo las 4 colaboraciones eliminadas, éstos se encuentran al final del anexo y sin clave de identificación). Debido al gran espacio que 
ocupan los RAG, no fue posible presentarlos en este ejemplar. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

En este espacio se ofrecen los elementos que permiten comprender el contexto de esta tesis, como son: 
el significado, las caracterlsticas metodológicas; los alcances y limites que tiene un estado del conoci
miento en la investigación. También es un referente importante el lugar donde se encuentra y desarrolla el 
objeto de estudio. (revista Investigaciones Geográficas, Boletin del IGg-UNAM). En función del orden de 
estas categorías se desarrolla el apartado. 

1.1. El estado del conocimiento 

Se denomina estado del conocimiento al conjunto de información especializada de un campo o disciplina 
cientifica, que ha sido seleccionada, sistematizada, representada y analizada en un periodo determinado, 
con el propósito de conocer su desarrollo e impacto cientifico o social que ha tenido en una comunidad 
académica, cientifica o profesional. 

Bajo ese propósito, el estado del conocimiento puede ser equiparado con un diagnóstico de la situación 
que guarda un tema o campo, en términos de su producción escrita, ya sea de investigación, ensayo, etc. 
También puede ser comprendido como un medio para describir y documentar la producción intelectual o 
cientifica existente en medios de comunicación social, como periódico, revista, o archivos. 

El estado del conocimiento, como un medio importante de la investigación, no solo se dedica al acopio, 
sistematización y presentación de la información, también la describe y representa; la analiza y advierte 
las tendencias y perspectivas de desarrollo que tiene un campo científico. 

Existen medios de apoyo al investigador, como son los estudios bibliométricos y los catálogos. En los pri
meros, la tarea consiste en conocer la cantidad de números, volúmenes, temas y autores publicados en 
un tiempo definido, por ejemplo, el estudio bibliométrico 1980-1990 hecho a la revista "Educación", publi
cada en España, mostró la cantidad y variedad de temas tratados en ese lapso, los autores que más es
cribieron, etc. Respecto al catálogo, por ejemplo está, él elaborado por Vargas González. (1985) quien 
compiló el período 1969-1982 de "Investigaciones Geográficas, Boletín" del IGg, en este catálogo solo 
aparecen ordenadamente los autores, tltulos, palabras clave, etc. En los estudios bibliométricos se llega a 
cuantificar la producción de las colaboraciones, sin mayor pretensión que la de proporcionar un panorama 
más amplio de la trayectoria de una revista; mientras que en el catálogo solo se ofrece la información bá
sica para identificar obras o colaboraciones, para efecto de su posible consulta. 

El estado de conocimiento y la investigación. 

El estado del conocimiento puede ser identificado y ponderado desde dos ópticas distintas en la tarea y el 
oficio de la investigación; una donde puede ser visto como parte importante del proceso de la Investiga
ción, y otra al considerarlo como un proyecto de Investigación. 

Como parte del proceso de la investigación, el estado del conocimiento ayuda al investigador a identificar 
el origen, trayectoria y situación actual del objeto de estudio; además de contextuarlo en una realidad, fa
cilitando con ello la identificación de la metodologia de la investigación más pertinente. 

Como proyecto de investigación, el estado del conocimiento puede apreciársela con más independencia; 
es decir, como un estudio particular acerca del desarrollo histórico y documental de una escuela, corriente 
o enfoque teórico; o bien de una disciplina o campo cientifico, etc. 
Las dos formas de percibir el papel y el lugar que tiene el estado del conocimiento en la investigación, no 
se contraponen, ni se excluyen; más bien se complementan. Por ejemplo, es muy reconocido que una in
vestigación confiable, consistente y rigurosa es la que contiene un estado del conocimiento bien delimita
do en el tiempo, sistemático y que aporta un diagnóstico y un sentido histórico a la investigación. 
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Por tanto, las tareas básicas en la elaboración de un estado de conocimiento, no solo se limitan a buscar, 
seleccionar y procesar información, también se apoyan en la aplicación de los métodos de investigación, 
como a continuación se describe. 

Métodos aplicados en los estados del conocimiento. 

Aunque el método básico del estado del conocimiento es el histórico-documental, depende del enfoque o 
perspectiva epistemológica con la que se trate el objeto de estudio, se aplica un determinado método de 
investigación. Dentro de las posibilidades metodológicas pueden considerarse los métodos: cuantitativo 
o cualitativo. 

El método cuantitativo como apoyo en la elaboración de un estado del conocimiento, tiene relación con 
objetos de estudio comprendidos desde una concepción que puede ser emplrica; es decir, aprehendidos 
como producto de la experiencia objetiva (objetos fácticos y cognoscibles); experimental, o sea como 
hechos o comportamientos, que es posible controlar, cuantificar y contrastar ante una determinada ley na
tural. Ambas concepciones de la realidad, finalmente tienen como uno de sus propósitos centrales, ponde
rar la funcionalidad de un determinado objeto o problema en una realidad emplricamente concebida. 

Un método de investigación cualitativo, considera objetos de estudio de indole o naturaleza fenomenoló
gica; o sea objetos no cognoscibles, que trascienden el plano de la experiencia y que se ubican más en la 
dimensión de la lnter subjetividad y la hermenéutica (posibilidad interpretativa de la realidad). Frente a es
te tipo de objetos, este tipo de investigación trata de conocer la causa y esencia de los hechos (fenóme
nos), más que su mensurabilidad. 

Cabe enfatizar que un estado del conocimiento no es un método de investigación, ni de investigación 
geográfica, su valor está en la posibilidad que tiene para describir, diagnosticar (cuantitativa o cualitativa
mente) la situación que presenta un campo del conocimiento cientlfico, tecnológico o humanlstico. 

Experiencias de investigación en México, utilizando estados del conocimiento. 

Aunque se consultó a investigadores de distintas disciplinas, y se indagó en varias fuentes de información 
sobre el origen del estado del conocimiento, como un proyecto de investigación, no fue posible conseguir 
la referencia de su creación. 

Sin embargo, se logró saber con objetividad y precisión que ha sido en la investigación educativa de 
México, donde se han utilizado desde hace 20 afios en forma recurrente y que en buena medida ha sido 
posible contar con una memoria descriptiva, cuantitativa y analltica de lo investigado en este campo. 

Quien ha impulsado la elaboración de los estados del conocimiento en la educación, ha sido el Consejo 
Mexicano de Educación A. C. (COMIE), el cual es reconocido como la asociación civil y profesional más 
importante e influyente de la investigación educativa de México. (No se pudo Indagar, que otro campo del 
conocimiento cientlfico o humanistico, esté elaborando estados del conocimiento, con la regularidad que 
ha distinguido a los investigadores educativos). 

Los estados del conocimiento surgieron en el campo educativo en el ámbito preparatorio del Primer Con
greso Nacional de Investigación Educativa, realizado en los últimos dias del mes de Noviembre de 1981. 
Aunque no fueron identificados con esa denominación, los dos tomos que compilaron la memoria de ese 
congreso (primero en su género en la historia de México), esencialmente proporcionaron un balance y una 
valoración de las temáticas, problemas, método, teorias y resultados obtenidos en campos y prácticas 
educativas tan importantes como el curriculo, la formación de profesores, la planeación educativa, etc. 

Diez años después se llevó a cabo e/ Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa, precedido 
de una serie de reuniones de trabajo y de congresos locales en distintas entidades de la república mexi
cana. Fue en ese congreso en donde se adoptó a plenitud la metodologla descriptiva, histórica y docu-
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mental que distingue al estado del conocimiento, seguido de uno de los instrumentos prtncipales llamado 
Resumen Analftico de Educación (RAE), que sirve para recopilar y organizar información . 

Las comisiones temáticas trabajaron homogéneamente con base en los estados del conocimiento, de tal 
suerte que el COMIE, A. C. pudo publicar en una primera edición 30 estados del conocimiento correspon
dientes a 30 campos temáticos de la educación. 

En una segunda edición corregida y aumentada, compiló e integró esa producción en 9 tomos que reflejan 
el diagnóstico, valoración y las perspectivas de la investigación educativa comprendida en el periodo 
1982-1992. En estos momentos el COMIE se encuentra trabajando en la elaboración de los estados del 
conocimiento comprendidos en el periodo 1993-2003. 

El estado del conocimiento utilizado en esta tesis. 

Para la elaboración de esta tesis se ha considerado al estado del conocimiento, como un proyecto de In
vestigación, desde esta óptica o perspectiva se ha recurrido a la aplicación del método histórico
documental y al método cuantitativo. 

La elaboración de este estado del conocimiento observa tres momentos o fases en su construcción. 

a) La primera consiste en el acopio, selección, procesamiento y descripción objetiva que debe hacer 
el investigador de la información (hemerográfica, bibliográfica, archivológica, documental, etc.) del 
tema, problema o campo disciplinario. 

b) La segunda fase trata sobre la presentación y análisis de los resultados. El trabajo analitico se lle
va a cabo con base en la postura teórica--metodológica del investigador. 

c) La tercera fase consiste en advertir las perspectivas que tiene en un futuro inmediato o mediato el 
desarrollo del campo de conocimiento estudiado. 

Como se ha advertido, la importancia que tiene la revista Investigaciones Geográficas, Boletin, como un 
medio de divulgación entre la comunidad de investigadores de la Geograffa, obliga a elaborar un estado 
del conocimiento que ofrezca un diagnóstico riguroso y confiable de fas colaboraciones que ha tenido a lo 
largo de 31 años de publicaciones. Se justifica todavfa más el interés por estudiar el desarrollo histórico 
de este medio, cuando a partir del año de 1997, ha sido reconocida y certificada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, como una revista de divulgación cientlfica. 

El primer paso para la elaboración del presente estado del conocimiento, consistió en la consulta realiza
da en distintas unidades de información, incluyendo la biblioteca del IGg y del Colegio de Geografia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para saber si ya existia una investigación o una tesis elabora
da con base en un estado del conocimiento en un determinado campo de la Geograffa, con el objetivo de 
darle continuidad o para analizar sus resultados, sin embargo no se encontró ninguno. 

Solamente se identificaron 4 referencias: la primera consistió en un "Inventario de Publicaciones del Insti
tuto de Geografía 1 

", su autor fue Vargas G. (1985). 

Más adelante se encontraron otras que guardan cierta similitud con un estado del conocimiento, una de 
ellas fue el interesante ensayo de Coll-Hurtado, A. (1994); esta investigadora realizó una valoración del 
desarrollo de la Geograffa como disciplina cientffica y su evolución como profesión a lo largo de 30 ai'los 

• Nota: Es importante advertir que en la elaboración de este estado del conocimiento se siguió (y fue adaptada a tas car::actcrlsticas metodológicas de la in
vestigación geográfica). la misma metodología empleada y validada por los investigadores educativos mexicanos reconocidos nacional e intcmacional
mcntc, dentro de los destacados están: Dr. Pablo Lntapl S. CESU-UNAM/ CEE, Dr. Angel Dlaz Barriga CESU-UNAM, Dra. Silvia Schmelkcs CEE, Dra. 
Carmen Carrión ANUIES, Dr. Eduardo Wics DIE -CINVESTAV·IPN etc 
1 Vargas, G. J. (compilador) "Investigaciones Gcográlicas". (Índice general acumulativo del Bolctln Instituto de Gcogralia, UNAM, de l 969 a 1982, vo· 
lúmenes del 1 al 12). 2•. Versión, Ediciones en Offset limitada, México, Trabajos de Biblioteca 2, 1985, 53 pp. 
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(1961 a 1989) de existencia en México; su recuento valorativo lo hizo con base en "un muestreo de los 
documentos" del Anuario del Colegio de Geografla y del Boletln del Instituto de Geograf/a. La investigado
ra advirtió que en su ensayo, se consideraron las lineas principales de la Geografia, aunque reconoció 
que no todos los trabajos publicados fueron considerados en su ensayo, ya que el muestreo que llevó a 
cabo sólo eligió a los más representativos 2

• 

Otra referencia importante fue la obra de Águilar y Moneada (1994); investigadores del IGg, los que com
pendiaron un conjunto de articulas, que en una primera parte abordaron el desarrollo histórico, teórico y 
curricular de la Geografia en México, mientras que en la segunda, trataron respectivamente campos im
portantes como la Geografia Industrial, la Geografia del Transporte, la Geografia Médica3

• 

Finalmente destaca el estudio de Alvarado Rosas, C., et al (2001) donde se ofrece el perfil del cientifico 
social de la UNAM. En este trabajo se documenta y ponderan los criterios para evaluar la producción de 
los investigadores de las ciencias sociales. Es interesante este estudio porque se describe el desempef'\o 
que tienen en proyectos multidisciplinarios. Aqui se particulariza sobre el rol que han tenido en la Investi
gación geográfica social4 • 

Las tres últimas referencias son valiosas para el conocimiento del desarrollo de la Geografia en México, 
como disciplina cientlfica, campo de la docencia, etc. 

Sin embargo, mientras que los trabajos citados hacen un tratamiento global del desarrollo de nuestra 
Geografla, el presente estado del conocimiento enfoca su objeto de estudio a la revista Investigaciones 
Geográficas, Boletln. En ese aspecto, la tarea realizada no se circunscribió a elaborar y sistematizar un 
catálogo de publicaciones, tampoco se limitó al tratamiento de un área en particular de lo publicado en el 
citado medio, por el contrario, se estudiaron y analizaron sistemáticamente 310 colaboraciones, en un pe
riodo concreto de 31 anos. 

1.2. Instituto de Geografla de la UNAM (IGg- UNAM). 

El Instituto de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el antecedente 
directo del IGg-UNAM, fue creado el 5 de diciembre de 1933 teniendo como propósito principal la ense
ñanza. En el año de 1935, se reorganizó como Grupo de Consulta y Coordinación de Estudios. 

Tres años después (el 28 de Julio de 1938), adquirió la denominación que hoy tiene, y la investigación se 
constituyó como su actividad principal. Recién inaugurada Ciudad Universitaria, en el afio de 1954, el IGg 
se instaló en su campus, especificamOente en la Torre de Ciencias (hoy Torre de Humanidades 11). A par
tir de 1975 el IGg-UNAM se trasladó al nuevo edificio en el Conjunto de Instalaciones del Circuito Exte
rior5. 

El IGg forma parte del Subsistema de la Investigación Cientifica de la UNAM, éste es el más importante 
del pais; por el número de cientlficos e investigaciones realizadas, debido a su infraestructura y capacidad 
instalada. 

Aunque los directores del IGg-UNAM en su mayoria han sido geógrafos, también han figurado académi
cos y científicos de diversa formación profesional. Este hecho posiblemente sea indicativo del peso o im
pulso que han tenido determinadas lineas de investigación, como es el caso de la Geografia Fisica. Tam
bién puede advertirse que el instituto ha sido dirigido por directivos que proceden de las ciencias sociales, 
ya que la Geografla también forma parte de éste campo. Enseguida se presenta una relación cronológica 
de los periodos ejercidos por los directores. 

2Coll-Hurtado, A. '"La Gcografia y su dcsarroJlo en México en los últimos treinta anos". en Revjsta Ciencia, Facultad de Ciencias UNAM, México, 1994, 
45: 213-218. 
3 Aguilar, G. y Moneada O. (compiladores) la Geograjia Humana en }.léxico: in.sti111ciona/ización y desarrollo recientes. t •. ed., Ediciones Cientlflcas 
Universitarias, UNAM - Fondo de Cultura Económica, México, 1994, 213 pp. 
4 Alvarado Rosas, et ni, ºLa evaluación de 1a investigación en ciencias sociales'\ en revista Serie Varia, Nueva Época, No.3, ai\o 2001, Instituto de Gco
¡iralla UNAM, México, 41 pp. 

Universidad Nacional Autónoma de México. la /11vesligación clentifica de la VNAM. 1929- 1979, volumen V, tomo 1, México, UNAM, 1987. 
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Directores 

lng. José Luis Osorio Mondragón. 
M. en C. Rita López de Llergo y Seoane. 
Dra. Consuelo Soto Mora (interina) 

Dra. Ma. Teresa Gutiérrez de MacGregor 
Lic. Rubén López Recéndez 
Dra. Ma. Teresa Gutiérrez de MacGregor 
Dr. Román Álvarez Béjar 
Dr. José Luis Palacio Prieto 

Periodo 

1938-1943 
1943-1964 
1964- 1965 
1965-1971 
1971 - 1977 
1977- 1983 6 

1983- 1989 7 

1989- 1997 
1997- ······· 

A siete décadas de haberse constituido, el Instituto de Geografla de la UNAM cuenta con un reconoci
miento nacional, que lo sitúa como la institución más importante de la investigación geográfica de México 

Misión. 

De conformidad con su Reglamento Interno y el Plan de Desarrollo 1997-2001, el Instituto de Geograffa 
de la UNAM (IGg-UNAM) organiza, desarrolla y difunde investigación cientifica básica y aplicada de alta 
calidad en el campo de la Geografla Flsica, Económica y Social. 

Para el cumplimiento de su misión, el IGg-UNAM pretende los siguientes objetivos: 

a) Organizar, llevar a cabo y difundir investigaciones cientfficas originales, tanto básicas como apli
cadas encaminadas al crecimiento del territorio y sus recursos naturales, sociales y económicos, 
considerando como marco de referencia al espacio y las diferentes formas de organización de los 
elementos que lo componen, tanto ffsicos, como humanos, y fortalecer los vfnculos de la institu
ción con la realidad del pafs y sus problemas, con el fin de contribuir en la formulación de alterna
tivas de solución a los mismos. 

b) Formar personal altamente calificado en las áreas de investigación, científica y humanfstica, técni
ca y docente, de acuerdo con las áreas de especialidad del instituto. 

c) Participar, junto con otras dependencias de la UNAM, otras universidades e instituciones de carác
ter oficial y privado, en el desarrollo de los proyectos de investigación conjunta de acuerdo con las 
polfticas de investigación y desarrollo del propio instituto, en lo particular, y de la UNAM, en lo ge
neral. 

d) Colaborar con otras dependencias de la UNAM, como del pafs e internacionales, en programas 
docentes, de acuerdo con las polfticas de desarrollo académico del propio instituto, en lo particu
lar, y de la UNAM en lo general. 

e) Proporcionar, en las áreas que desarrolla el instituto, asesoría cientffica y docente a instituciones 
de investigación, enseñanza, de servicio público y privado que asf lo soliciten de acuerdo con las 
polfticas del instituto y la disponibilidad del personal. 

f) Promover la divulgación de los resultados de la investigación geográfica, utilizando medios impre
sos y electrónicos, conferencias y otras acciones complementarias y alternativas que se juzguen 
pertinentes. 

g) Promover el intercambio de investigaciones nacionales y extranjeras en los campos afines a las 
actividades de investigación y docentes del instituto. 

h) Participar en otras actividades académicas previstas en la Legislación 
Universitaria, aquí no especificadas.ª 

6 lbidem 
7 Instituto de Geograíla. Informe Anual de Actividades 1997-1998. UNAM, México, 1998, pp. 1-2. 
'Jbidem 
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Estructura. 

Para alcanzar sus objetivos, el instituto requiere de una estructura que facilite la realización de sus pro
yectos. Está organizado por tres departamentos· (se estructura con base en la formación de grupos de in
vestigación donde participan académicos y becarios, e investigadores titulares): Geografla Flsica, Geogra
fla Económica y Geografla Social. 

Geografia Ffsica. Las áreas de investigación son: Geomorfologia, Climatologia e Hidrologia. Estas áreas 
cuentan con sus respectivas lineas de investigación. Últimamente se creó la linea de investigación Geo
grafia del Paisaje. 

Geografia Social. Se compone de las siguientes lineas de investigación: Geografia de la Población, Geo
grafia Histórica y Geografia Urbano - Regional. 

Geografia Económica. En este Departamento se trabajan las lineas de investigación: Geoeconomia, 
Geografia Rural, Geografia Industrial y Geografia de los Servicios, con sus respectivos grupos temáticos. 

Además operan con un Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota (LSl
GyPR) y con el Laboratorio de Análisis Fisicos y Qulmicos del Ambiente (LAFQA). Sus principales lineas 
de investigación son9

: 

Lllbonltorlo de SlatemH de lnformacl6n G..,...riflca Y Perceacl6n Remole 
Inventario Nacional Forestal Inventarlo del estado de las masas forestales en el pais a través de imaaenes de satélite. 
RiesQo Volcánico Evaluación del comportamiento de los volcanes activos e Identificación de las áreas vulnerables. 

Observación del Territorio 
Detección y monitoreo de fenómenos diversos a través de imagenes de satélite, fotografia digital y de 
video. 

Sistemas de Información Geogra- Dlsei'!o, desarrollo y aplicación de sistemas de Información para el anallsls y evaluación de problemas 
fica relacionados con el territorio nacional. 
Perceoclón Remota Utlllzaclón de lmaaenes espaciales v aéreas para la evaluación v monltoreo del territorio. 

Lllboratorto de An611•1• Flalcoa v Qulmlcoa del Ambiente 

Residuos Industriales Identificación de los Impactos al ambiente ocasionados por los desechos Industriales en aire, suelo y 
aaua, v su maneio. 

Residuos Peligrosos 
Evaluación de sitios para disposición de residuos peligrosos, identificación de los mismos y su mane-
Jo. 

También se dispone de dos unidades de apoyo10
, la de Fotomecánica y la de Cómputo; dos de servicio: la 

Biblioteca (con su mapoteca), y la Sección Editorial 

Unidadea de aoovo ObJetlvo 
Fotomecánica "el dibuio. dlsei'!o v trabalo foto1:1rafico". 
Unidad de Cómputo "OtorQa soporte técnico al eaulpo de cómputo y periféricos de la dependencia". 
Unldadea de servicio Ob1etlvo 

Biblioteca "Apoyar los requerimientos de Información blbliohemerográfica, cartognllfica y audiovisual del personal aca-
démlco del instituto, asl como los de otras dependencias y estudiantes en general. 

Mapoteca "Disei'!ar v desarrollar una base de datos IMapa- Mexl de registro de cartoarafico" 

La Sección Editorial, se conforma de un comité editorial, el cual tiene "entre sus funciones mejorar los me
canismos de evaluación, hacerlos expeditos y promover la difusión de las publicaciones de la dependen
cia a través de diferentes acciones, incluyendo la co-edición con empresas editoriales y las facilidades 
brindadas por internet. El Consejo Editorial fue ampliado incorporando especialistas con reconocimiento 
internacional y, en particular, de amplio prestigio en Latinoamérica ... " 11 

¡,;.;...~~~~~~~~~~~ 

(ver Diagrama 1 ). TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·Nota: La organización que distingue a cada departamento aqui se explica tal cual. Debe recordarse que con base en la heterogeneidad que presentan, se 
fropuso unn categorización más funcional y homogénea, jerarquizada deductivamcnte en áreas, sobó.reas y lineas de investigación. 

www.igeograf.unam.mx 
10 lbidcm 
11 lbidcm. 

16 



Diagrama 1 
ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE GEOGRAFfA 

COMISIÓN OICATAMINADORA 

SECRETARIA ACADEMICA 

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFIA FISICA 

SECCION EDITORIAL 

DIRECCION 

DEPARTAMENTO DE 
<,lEOGRAFIA SOCIAL 

UNIDAD DE COMPUTO 

CONSEJO INTERNO 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFIA CONÓMICA 

CONTABILIDAD 

UNIDAD CE FOTOMECÁNICA BIBLIOTECA, MAPOTECA SERVICIOS GENERALES 

Fuente: lnstltuto de Geografía de la UNAM, 1998 

Personal Académico12
• 

Desde el año 2001 el IGg-UNAM cuenta con una planta de 52 investigadores y 41 técnicos académicos. 
Dado el carácter interdisciplinario de los proyectos de investigación que se realizan, se encuentran geó
grafos, geólogos, quimicos, biólogos, urbanistas, matemáticos, antropólogos, informáticos y agrónomos. 

Un alto porcentaje del personal académico del IGg-UNAM cumple, además de sus funciones de investiga
ción, actividades docentes en la UNAM (Colegio de Geograffa de la Facultad de Filosofla y Letras, Facul
tad de Ciencias, Facultad de Arquitectura, Facultad de lngenierfa) y fuera de ella (Universidad Autónoma 
Metropolitana, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad de Tamaulipas, Instituto de Ecologfa AC.); tanto a nivel licenciatura como a nivel de 
posgrado. 

El IGg-UNAM tiene un importante plan de formación de recursos humanos, por lo que apoya la prepara
ción de becarios en México y en el extranjero, en los niveles de maestrfa y doctorado. También dispone 
de programas de formación de estudiantes de licenciatura, con fines de promoción de las actividades de 
investigación que realiza el instituto. La formación de recursos humanos se ha basado en la captación de 
becarios nacionales y procedentes del extranjero. El instituto mantiene convenios con instituciones de 
dentro y fuera del pafs, que incluyen intercambio de especialistas y, eventualmente, la ca-dirección y ase
soria de trabajos de tesis, tanto de licenciatura como de postgrado. 

1.3. Revista Investigaciones Geográficas, Boletfn del Instituto de Geograffa de la UNAM13
• 

En este apartado se citan los principales medios de divulgación cientifica y académica que publica el insti
tuto; la organización editorial que tiene y los criterios de dictaminación establecidos para admitir colabora
ciones. Particularmente destaca la trayectoria que ha tenido la revista Investigaciones Geográficas, Bole
tín; se aprecia su evolución como un medio de divulgación, y la calificación que tiene del CONACYT, co
mo uno de los más relevantes de la investigación Geográfica de México. Estos datos son i ntes a 

12 lbidcm 
11 Jbidcm. 
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considerar en esta tesis, porque se pondera el desarrollo editorial que ha tenido, y los criterios de calidad 
que la distinguen como un medio de divulgación cientlfica. 

Las publicaciones del Instituto son de carácter cientlfico. Dentro de los requisitos solicitados a los colabo
radores es que sus trabajos sean originales, que apoyen a la docencia; inéditos y que se sujeten a las 
normas establecidas por el comité editorial. Dentro de esas normas figura la responsabilidad que el autor 
asume respecto al contenido que se publica. Esta norma permite observar la libertad que ofrecen los edi
tores a sus colaboradores 

Entre las principales publicaciones del Instituto de Geografla se encuentran: 

Investigaciones Geográficas - Boletln del Instituto de Geografla 
El Atlas Nacional de México, Escala 1 :4,000,000 
Libros 
Serie Libros 
Temas selectos de Geografía 
Serie Varia 
Indicadores Económicos Regionales 

Normas del Comité Editorial del Instituto de Geografia 14 

El personal académico y los autores interesados, tanto nacionales como extranjeros, pueden presentar el 
resultado de sus investigaciones en alguna de las publicaciones vigentes del propio Instituto, con apoyo 
en los articules relativos de la Ley Orgánica de la UNAM, del Reglamento Interno del Instituto de Geogra
fla y del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Igualmente, y de acuerdo con sus actividades cen
trales, el Instituto de Geografla promueve la publicación de los resultados de investigaciones y estudios en 
forma de articulo, capitulo en libro, libro, mapa, u otra alternativa de alta calidad, en medios arbitrados de 
circulación nacional e internacional, buscando sean éstos de prestigio. 

Comité Editorial del Instituto de Geograffa 

Dra. Atlántida Coll Hurtado 
Editora Académica 
Jefe del Depto. de Geografía Económica 
Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez 
Jefe del Depto. de Geografía Flsica 
Dr. Adrián Guillermo Aguilar Martlnez 
Departamento de Geografia Social 
Mtra. Concepción Basilio Romero 
Jefe Biblioteca-Mapoteca 
Lic. Martha Pavón López 
Editor Técnico 

Fuente: Instituto de Geograflá UNAM 2003) 

Dra. Maria Teresa Sánchez Salazar 
Secretaria Académica 
Dr. José Ornar Moneada Maya 
Jefe del Depto. de Geografla Social 
Dr. Alvaro Sánchez Crlspln 
Departamento de Geografla Económica 
Dr. José l. Lugo Hubp 
Departamento de Geografla Flsica 
Mtra. Laura Luna Gonz61ez 
Administradora de la página web 

Bajo esas condiciones de calidad, se edita, la publicación de mayor relevancia del Instituto, como lo re
presenta la revista Investigaciones Geográficas. Éste medio es de circulación internacional, y en ella se 
publican colaboraciones de especialistas en geografla y disciplinas afines; presenta trabajos originales de 
investigación; avances teóricos, nuevas tecnologlas o estudios de caso sobre la realidad geográfica mexi
cana y mundial. Además del idioma español, también se publican colaboraciones en Idioma extranjero 
(por ejemplo, inglés, francés o portugués). 

La revista Investigaciones Geográficas, Boletln del IGg-UNAM, se distribuye por intercambio con más de 
200 Instituciones ubicadas en 50 paises del mundo. Esta revista es la única de la especialidad incluida en 
el padrón de revistas mexicanas de excelencia del CONACYT, cuenta con una periodicidad cuatrimestral 

1
" lbidem 
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con alrededor de 1 o contribuciones por número, la mitad de las cuales son autorla de especialistas lati
noamericanos y españoles. 

Normas para autores de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln del 1Gg-UNAM15 

Investigaciones Geográficas es una revista cientlfica mexicana, de excelencia en el campo de la Geo
grafla. Los autores que deseen someter a dictamen sus trabajos, deberán considerar las normas siguien
tes: 

1. Los escritos, en original y tres copias, deben hacerse llegar a la Secretarla Académica del Instituto 
de Geografla de la UNAM. En forma obligatoria, estos documentos deberán ser acompañados por 
un diskette que contenga el texto en formato digital, de preferencia en Word para Windows. 

2. La extensión máxima de tos trabajos es de 30 cuartillas, a doble espacio con un tamaño de letra 
12, que incluyen texto, figuras y referencias. 

3. En una primera hoja, no incluida en las 30 cuartillas antedichas, aparecerá el titulo del trabajo, el 
nombre de autor(es), adscripción, dirección y teléfonos de contacto. No debe añadirse ningún otro 
texto en esta hoja. 

4. En la primera hoja de las 30 que constituyen el texto, debe aparecer, otra vez, el titulo del trabajo, 
sin el nombre de los autores. Inmediatamente abajo se anotará un resumen en español y otro en 
cualquiera de los idiomas siguientes: inglés, francés o portugués. Asimismo, dos espacios abajo 
de cada resumen se incluirán palabras clave que revelan la naturaleza del trabajo y cuyo número 
no supere seis. 

5. A lo largo del escrito deben quedar claramente indicados los acápites referidos a introducción, las 
distintas secciones que constituyen el estudio y las conclusiones. En la introducción aparecerá el 
objetivo del trabajo, la idea central de la investigación y la importancia del tema desarrollado. Se 
sugiere que ta extensión de esta primera parte del texto no rebase las tres hojas. 

6. En caso de haber agradecimientos, éstos no ocuparán más de un solo párrafo, después de las 
conclusiones y antes de las notas. 

7. Las notas que acompañen al cuerpo principal del escrito se numerarán en forma progresiva yapa
recerán al final del texto, justo antes de las referencias bibliográficas. Se sugiere elaborar un nú
mero mlnimo de notas y de corta extensión. 

8. Las referencias bibliográficas deben aparecer al final del escrito, como sigue a continuación: 
Publicación periódica: Ortiz, M. A. (1979), "Fotointerpretación geomorfológica del curso bajo del 
rlo Grande de Santiago, Nayarit'', Boletln, núm. 9, Instituto de Geografla, UNAM, México, pp. 65-
92. 
Publicación no periódica: Hernández, J. R. (1989), Geomorfologla estructural del sistema mon
tañoso de la Sierra Maestra y de las depresiones graben adyacentes, Ed. Academia, La Habana, 
45p. 
Dentro del cuerpo del trabajo se preferirá el sistema de referencia usado comúnmente por diver
sas publicaciones internacionales. Ejemplo (Col/, 1994:56). 

9. Las figuras, es decir mapas, fotograflas y gráficas, asl como tablas y cuadros, deben enviarse en 
su forma más clara para su posterior manejo fotomecánico (en papel bond de alta calidad, couché, 
albanene, acetato o fotográfico). No se aceptan copias xerox de estos materiales. No deben 
anexarse pegados a ninguna hoja. Los que lo requieran deben estar acompañados de pie de tex
to. Los títulos de figuras, tablas y cuadros aparecerán en la parte superior de cada uno de ellos y 
no en su interior. Las fotografías deben ser en blanco y negro, tomadas en peliculas de alto con
traste. Hay que especificar, en forma inequívoca, el lugar dentro del escrito donde deben insertar
se todos estos complementos del texto. 

"lbidcm 
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Consejo Editorial de la revista 
Investigaciones Geográficas, Boletln del 1Gg-UNAM18 

Horaclo Capel Sáez 
Universidad de Barcelona, España 
Ernesto Jáuregul Ostos 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, México 
Sarah E. Metcalfe 
The University of Hull, Inglaterra 
Carlos Valenzuela 
ITC, Países Bajos y 
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia 
Menno Velllnga 
Universidad de Utrecht, Países Bajos 

f'úente:'lriiit1fut0: de;Giióllñílla Ul'IAM 2003l 

Aurora Garcla Ballesteros 
Universidad Complutense, España 
Coreen B. Massey 
The Open University, Inglaterra 
Mllton Santos 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 
AnnVarley 
UCL, Inglaterra 
Herman Th. Verstappen 
ITC, Paises Bajos 
Alfred Zlnck 
ITC, Países Bajos 

Durante su existencia, la revista ha observado cambios en su presentación (dentro del que figura el titulo 
y formato de la portada, la estructura del contenido, etc. La tabla 1, es ilustrativa al respecto, en ella apa
rece un dato importante como es el tiro de edición. 

ª"º 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1998 

Tabla 1 
Caracterlsticas editoriales del boletln 

volumen y/o nüm•ro nümeros "peclal" , Tll'llJe Titulo de la nonada · 
1-11 1000 BOLETIN del Instituto de Geografla-
111 
IV 

V 
VI-VII 

' '• ··.·.··'.' 

8 
9 

10-11 
12 

.. · 13 

14 
15 
16 
17 .. , .... • .. ,. .. ' ., '.• ·'' ', 

16 ,· .. 
19-20 

21 • Investigaciones Geográficas BOLETIN del Instituto de Geografla 
22-23 
24-25 
26-27 
28-29 
30-31 3 500' 
32-33 4-5 ,,, ... 

', 

34-35 

36-37 Investigaciones Geográficas 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNAM 

1999 38, 39 y 40 

Elaborado por Clara M. Bobadlllá.Meñ'ifoza:2002 

16 Ibídem 
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Como una forma ilustrativa de observar los cambios experimentados por la revista es importante seguir la 
cronologia que ha tenido. Ésta se puede dividir en tres etapas. El criterio establecido para configurarlas, 
se basa en los cambios editoriales que se observaron en el formato, contenido y criterios de selección de 
las colaboraciones 

Primera etapa 1969 a 1989 

El primer nombre que recibió este medio fue "BOLETIN del Instituto de Geo
grafla", durante esta etapa se publicaron 20 volúmenes. (Figura 1) 

En esta etapa no se publicó el boletln durante los anos de 1972, 1973, 1976, 
1977 y 1980; sin embargo se publicaron dos números por ai'lo en 1969, 
1975, 1981 y 1989. 

En este periodo el objetivo fundamental del medio fue "difundir los trabajos 
de investigación realizados, asf como informar de las actividades desarrolla
das por el personal del propio instituto". 17 

A pesar de que el objetivo ponla en primer plano la publicación de investiga
ciones, también se proponia la divulgación de "monograffas, (catálogos), re
señas, artfculos de difusión, asf como una serie de noticias de importancia 
en el campo de la Geograffa", y otras publicaciones del instituto. 

El boletln estaba considerado como un espacio de "participación del geógrafo en la problemática de ca
rácter nacional, donde (su colaboración) se hace cada vez más necesaria, debido a que en los programas 
de planeación que deban emprenderse, el análisis de las condiciones del medio es básica para funda
mentar, con criterio científico, las obras que han de /levarse a cabo"18

• Asimismo, se trataba de que el bo
letln se constituyera como uno de los medios del Instituto de Geografia para "colaborar con las institucio
nes gubernamentales que lo solicitan, (para que) de esta manera se resuelvan algunos problemas concre
tos de Geografía Aplicada y de interés general". 19 Como se apreciará en el apartado de resultados de es
ta tesis, este propósito resulta ambicioso porque las colaboraciones están más orientadas a los intereses 
particulares y legitimas de los investigadores que han publicado en la revista, y no siempre representan el 
conocimiento requerido por las instituciones gubernamentales o las organizaciones sociales para la solu
ción de problemas del medio o el espacio. 

TESIS CON 
Segunda etapa 1990- 1997 TH T •• T\r,' 0P!r!RN 

FIQura 2 

r.. . . . . . .. .. 
Los propósitos que se propusieron alcanzar los edito 1r e e
vando la calidad académica y el contenido de los trabajos ( ... ) recibir aporta
ciones de investigadores extranjeros y nacionales (ajenos al instituto), lo que 
dará a la revista una mayor relevancia internacional" le "publicar artfculos en 
inglés y portugués, además del idioma español". 0 Esta etapa puede 
caracterizarse por la necesaria relación de la comunidad académica del 
Instituto, con otras comunidades de cientlficos de otros paises, mediante la 
publicación e intercambio de investigaciones y articulas. Este objetivo a la 
vez busca, actualizar, enriquecer y consolidar el conocimiento en áreas 
importantes de la Geografla, no es solo es relacionarse con otras 
comunidades, sino aprender a resolver problemas que competen a la 
Geografía para aportar una alternativa de solución. 

También en esta etapa se sustituyó el tamai'lo carta, y se adoptó el esquela 
(Figura 2), en este lapso se publicaron 15 números con 5 ejemplares espe
ciales. 

17 Instituto de Gcogrnlia, "Presentación", en BOLETÍN del IGg UNAM volumen t. Méx. 1969, p.1. 
11 bidcm. 
"

1 bidcm. _ 
20 Instituto de Geogrufia ... Presentación", cn lm•estigndone."i Geográficas BOLETIN del JGg. UNAM, número 22, México, 1991, p.I. 
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Cabe notar que en este periodo, la estructura del medio se enriqueció con referentes hemerográficos y 
documentales, como fueron los apartados para las resanas de otras investigaciones, artlculos, informes, 
noticias, notas y nombres de revistas especializadas mexicanas del campo geográfico o afln. 

A partir de1997 se edita como revista Investigaciones Geográficas, Boletln del Instituto de Geografla, y en 
este ano se registra como dato importante, su inclusión en el prestigiado Indice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Cientifica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, CONACYT en el A
rea de Ciencias de la Tierra; Mar y Atmósfera; hecho relevante en el ámbito de la investigación cientlfica, 
ya que es la única publicación de la especialidad geográfica comprendida en esta lista. 

Vale la pena reproducir la parte más importante del dictamen emitido por CONACYT 

"Me es muy grato comunicarle que investigaciones 9eogréficas Boletrn del /Gg, después de habar sido cuidadosamente evaluada por 
el comité correspondiente, ha sido aceptada en el Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Cientlficas y Tecnológicas del CD· 
NACYT, promoción 1997, conforme se estipula en el acta de dictamen y criterios de evaluación anexos. 

Observaciones: la revista cumple con los requisitos fundamenta/es establecidos para el fndice, sin embargo el comité ele evaluación 
solicita que cumplan lodos /os requisitos establecidos en un periodo no mayor de 2 ailos. En particular. 

Se deberá fechar de manera clara cada número da las portadas, promover la pubflcaclón del material en inglés: eliminar los "números 
especia/es" y mejor fUbficarlos como números regulares, iniciar el trémite de incorporación a Indices lntemaciona/es, como "Sciensce 
Citatlon lndex• f ... )2 

Tercera etapa 1998- 1999 

En esta etapa destaca la constitución de un Consejo Editorial integrado por 
investigadores de México, Espana, Alemania, Inglaterra, Reino Unido, Brasil, 
Bolivia, Paises Bajos y su indexamiento a la Geographical Abstracts; Periódi
ca, Current Geographica Publications; además de contar con registro al ISSN. 
(figura 3) 

En cuanto a la composición, la revista mantiene caracterlsticas editoriales de 
la etapa precedente, como son: resanas, notas, noticias, etc. 

En este periodo se hace hincapié en el avance obtenido en la calidad de su 
presentación y contenido, al informar que "Durante el último año (1998), la re
vista ha incorporado nuevos y más expeditos criterios de evaluación que han 
permitido una mayor calidad de contenidos y la aparición oportuna de las con
tribuciones escritas. Consecuencia de ello ha sido el incremento notable de 
manuscritos sometidos, por lo cual a partir del presente número, la revista 
aparecerá cuatrimestralmente, en abril, agosto y diciembre. Asimismo, desde 
el número 39, se publicará en la tercera de forros un mapa que muestre dife

rentes situaciones flsicas, sociales y económicas de México". 22
• Puede apreciarse una mayor preocupa

ción por mejorar la calidad de las colaboraciones, perfeccionando los mecanismos de calificación para su 
aprobación, y estableciendo una periodicidad más formal. En ese aspecto, se observa una mejor planea
ción en la calificación, aparición y distribución. 

TESfS CON 
FALLA DE ORIGEN 

21 Nota documental: Este texto es parte del oficio Cooo/380 0702 con fecha de 22 de octubre de 1997, DF, dirigido a ta Dra. Reyna Trujillo, editora de 
Investigaciones Geográficas, Bo1ctfn del JGg - UNAM, por la comisión dictaminadora encargada de atender las solicitudes de registro al Indice de 
Revistas Mexicanas de Investigación Cientlfica y Tecnológica del CONACYT. • 
22 Instituto de Geografia. "Presentación", en lnw:stignciones Qcográfirqs BOLETIN del IGg., UNAM, número 38, México, 1999, p. S 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

La metodologia se refiere a las concepciones epistemológicas que fundamentan los métodos. En la inves
tigación social, la metodologia se relaciona con los principios teóricos filosóficos y sociológicos que distin
guen a los distintos métodos que han permitido el conocimiento de la realidad social. 23 

En función de este principio teórico, a continuación se explica el proceso metodológico y técnico que se 
aplicó en la elaboración del estado del conocimiento del contenido de la revista Investigaciones Geográfi
cas, Boletin del Instituto de Geografia de la UNAM. 

En primer lugar, se exponen los elementos que sirvieron para diseñar y planear la investigación, como el 
planteamiento del problema (que fue tratado desde una breve perspectiva teórica); el objetivo que persi
guió la tesis, al haber estado sustentada en un estado del conocimiento; y la formulación de la hipótesis 
que guió el proceso de la investigación. 

En segundo lugar, se indican los métodos de investigación social aplicados para elaborar el estado del 
conocimiento, como fueron el histórico-documental y el cuantitativo, además de la manera en que fueron 
empleados. 

En tercer lugar, se ofrece una explicación puntual de la forma en que fue procesada la información. En es
te rubro se le otorga un papel importante al marco conceptual, ya que gracias a su elaboración, fue posi
ble establecer un referente disciplinario formal para comprender y ubicar las posturas teóricas, categorias 
y conceptos que respectivamente trataron los colaboradores. Por tanto, cabe advertir que el marco con
ceptual no fue estructurado con base en las concepciones particulares de los colaboradores de la revista 
Investigaciones Geográficas, Boletin, sino que se sustentó en una serie de posturas teórico-conceptuales 
formuladas por investigadores de la Geografia muy reconocidos de México y del extranjero, y de otras 
propuestas del propio Instituto de Geografia. 

En el cuarto lugar, se explica el procesamiento de la información. 

Vale recordar que tanto los métodos como los medios para el procesamiento de la información que aqui 
se presentan, son los más utilizados en la elaboración de los estados de conocimiento. 

2.1. Diseño de la investigación 

En este espacio se exponen los elementos que permitieron planear y diseñar el proceso de la investiga
ción. Su importancia es comprensible si se conviene en que no puede realizarse esta laboriosa tarea, si 
no se construye el andamiaje que soporte la acción y el desarrollo de la investigación. 

2.1.1. Planteamiento del problema. 

En el ámbito de la ciencia y el curriculum con la que profesionalmente se forman los geógrafos en la 
UNAM, la Geografia ha transitado por distintas áreas del conocimiento, escuelas y facultades; de la Facul
tad de Ciencias a la de Filosofia y Letras. En la actualidad los Consejos Académicos de Área la ubican en 
las Ciencias Sociales. 

Esto podria suponer la ausencia de criterios para ubicarla finalmente en un solo campo cientifico, pero no 
es asi; sucede que, como en la mayoria de las ciencias, la Geografia es vista genealógicamente desde 
diversas y encontradas posturas filosóficas, llámense empiristas, dialécticas, fenomenológicas . 

.u Cfr. Alonso. J.A. Ñ/etodo/ogía, Editorial Edicol, serie: sociología conceptos, No.26, M¿x. 1980, pp. 11 - 100 
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Históricamente es reconocido que la Geografla fue considerada como una disciplina cientlfica en el cam
po del evolucionismo y el positivismo -por la concepción fáctica y descriptiva de la naturaleza- y que se ha 
desarrollado predominantemente en esa perspectiva epistemológica. Pero conforme ha avanzado, por 
necesidades epistémicas y sociales, su objeto de estudio, además de la investigación de los hechos flsi
cos y biológicos, también ha incursionado en los sociales, económicos, pollticos, etc.; dicho esto en forma 
general, para no entrar en la especificidad de las disciplinas que componen cada una de estas ciencias.24 

En ese sentido y de entrada, el planteamiento del problema de investigación advierte varios aspectos im
portantes a considerar, uno de ellos trata sobre los elementos que fundamentan el carácter cientlfico de la 
Geografia25 y su constitución epistemológica; o sea, el conjunto de principios teóricos que disciplinaria
mente permiten definir su objeto de estudio, y que Justifican su personalidad cientlfica. 

Otro aspecto importante a considerar, tiene que ver con su desarrollo histórico. Es decir, la manera en que 
ha evolucionado epistémica (como campo de conocimiento) y tecnológicamente a partir de su intervención 
en la solución de aquellos fenómenos biológicos, ecológicos y flsicos que tienen un Impacto negativo en 
el desarrollo social, asl como en los de lndole económico o politice. 26 

Ambos aspectos se corresponden: uno se desarrolla en función del otro. Asl el proceso inacabado, por 
ser permanente, de su constitución y construcción cientlfica depende del desarrollo del conocimiento que 
en su interior se realiza y de las influencias y repercusiones que proceden de las ciencias naturales, las 
ciencias sociales e inclusive de las artes y humanidades; influencias transdiciplinarias que hacen compleja 
la comprensión de su objeto.27 

En ese sentido, la relación indisoluble entre el desarrollo cientlfico y el desarrollo histórico-social de la 
Geografia, la perfila como una ciencia en proceso de construcción, más que la de una ciencia con un ob
jeto y campo cientlfico definido, como la Matemática, Flsica, Qulmica, Biologla, etc., las cuáles se consti
tuyeron mucho antes de la modernidad debido en gran parte a determinadas necesidades sociales que 
incidieron en la construcción y el desarrollo de su respectivo conocimiento y objeto de estudio. 28 

La Geografla aún es debatida epistemológicamente. Hay teóricos que no la consideran como una ciencia, 
ni siquiera como una disciplina cientlfica, la ubican en el nivel de un modesto constructo. Vale una expli
cación breve al respecto. El constructo puede ser explicado de formas distintas, una de ellas se refiere a 
un tipo de hipótesis formulada sobre fenómenos o procesos reales con independencia de que sean o no 
observables como tales. Por otro lado, el constructo se define como una proposición especifica, que sirve 
de punto de partida a una teorla hipotética-deductiva; una supuesta explicación plausible que será some
tida a comprobación experimental. En otra concepción del constructo, se le valora como parte de un pro
cedimiento heurlstico. 

En estas concepciones del constructo, existe una interpretación común (excepto la última) que considera 
a la experiencia, al supuesto y a la aseveración como elementos epistémicos que son susceptibles -sin 
garantla o certeza- de seguirse en la construcción del conocimiento cientlfico. 29 

2
" Cfr Castoriadis. C. "'La Técnica" en Les carrcfours du Jabvrinthc, París, Editions du Scuil, l 978, pp. 16-28 (traducido por la redacción de ta revista To

podrilo, UAM, Méx. 1992). La recomendación para consultar este ensayo es con la finalidad de reflexionar sobre tres aspectos esenciales: a) la concep
ción epistemológica que subyace en la organización disciplinaria de las ciencias desde Platón y Aristóteles. b) el lugar que en ella ocupa la TECNICA (sc
~ún Castoriadis) y e) la posición que tiene la Gcogmfia en Ja organización de las ciencias y que conduce a preguntarse: ¿la Geografia es ciencia'? 

5 Nota hibliogr.ifica: Debido a las distintas concepciones del significado de la ciencia. se recomiendan estas referencias: Mardoncs. J.M. y N. Ursúa Filo
sofia ele las ciencias lmmanas )'soda/es (2•.cct.). Editorial Fontarnara, Méx. 1988, pp. 39-148. Estos autores ofrecen una serie de conceptos de ciencia, 
mientras que en las dos siguientes referencias se le concibe desde el positivismo: Roscnblueth. A. El método cientltico Ed .. Foumier. Ediciones Cientlfi
cas y la Prensa Médica Mexicana, y el CINVESTAV - IPN, Méx. 1986, pp. 4-18,48-56 y 76-89; Bungc, M. la ciencia. S11 método yjilosojia, Editorial 
Legos, Mcdellfn Colombia. s/a. Ln siguiente referencia alude de manera particular al carácter cientlfico de la Geografia : Baulig. H. 1948. '"¿Es una cien
cia la Geografla?'" en El pe11wmie11to geográfico: Estmú'o interpretatfro \'antología tle textos <De Humboldt a las tenclencias radicales) Gómez Mendo
za, J. et. al. Trnd. Por Isabel Pércz-Villanucva T., Ed. Alianza, Madrid, 1988, pp. 303-3 I O. 
26 Nota bibliográfica: Para profundizar sobre el desarrollo teórico de la Geografia. se recomienda la consulta de: Ortega Valcárcel, J. Los Jzori;:ontes de la 
¡¡,cograjia: teoría de la Gcograjia, Ed. ?, Madrid, 2000, pp.495-555 y Unwin Tim, El lrlgar de la Geograjia. Ed. Cátedra, Espafta, 1992, 342 p. 

Nota bibliográfica: Para una rcílcxión a fondo sobre la multidisciplina y la transdisciplina se recomiendan estas referencias: Benitez G. R., et al, El en
foque interdisdplinario cm la in\•estignción etluca/Íl'a, publicado por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. ILCE. Méx.1998. pp. 9-
68. Apostel, León et al, lnterdiscip/i11arietlatl, Publicado por la ANUIES, Méx. 1981, pp.81-181. 
21 Véase a Pierre, G., Pierre los 11u!1odos de la Geografía, Oikos Tau editores, Espafla, 1973. pp. 5-16 
29 El concepto de constructo fue retomado de la definición que propone el Diccionario de Ciencias de la Educación, Edil. Santillana, Espai\a 1994 (ver le
tra C). 
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En este tenor, la Geografia es posible concebirla solo en el nivel del graphos, es decir de la descripción 
emplrica de hechos u objetos de conocimiento, en un terreno del positivismo y del naturalismo; desde una 
perspectiva decimonónica y cercana al enciclopedismo, sin necesidad de acudir a la teoria ni a otra forma 
heurística del conocimiento. Así la Geografía se dedica a describir y registrar hechos u objetos, sin plan
tearse como posibilidad el descubrimiento, resignificación o la invención (heurística) de los hechos o fe
nómenos naturales y sociales. 30 

La Geografía concebida como una disciplina, es decir como el conjunto de conocimientos agrupados sis
temáticamente y en referencia a los principios y estructura de una determinada ciencia, es otra concep
ción en el debate epistemológico. Aquí la pregunta inmediata surge: ¿Cómo disciplina, la Geografla en 
que ciencia se encuentra?. El planteamiento es formal porque el desarrollo que ha tenido el conocimiento 
geográfico ha trascendido las fronteras que aún la ubican en el campo de las humanidades. 

Si uno se fundamenta en la postura social y heurística de la Geografia como una invención del hombre 
para explicar el espacio geográfico; entonces ésta puede ser comprendida y ubicada dentro de las cien
cias sociales. Además -podría fortalecerse esta tesis- la Geografía estudia la cantidad, calidad y desarro
llo económico, politico y social del asentamiento humano. 31 

No obstante la argumentación formulada, la Geografía no se restringe al espacio físico terrestre con sus 
diferentes horizontes edafológicos y geológicos, ni al estudio hidrológico, también advierte los fenómenos 
bioquímicos que se presentan en el espacio geográfico y en las capas atmosféricas, tarea que la identifica 
y enlaza con las ciencias naturales. 

Luego entonces ... ¿siguen siendo válidas las filiaciones epistemológicas que los mismos geógrafos con 
frecuencia defienden, tomando como punto de partida sus posturas teóricas y sus diversas experiencias 
profesionales ya sea en un campo social, económico o fisico, respecto a la concepción y ubicación cienti
fica de la Geografia?. 

La pregunta no tiene una respuesta fácil, ni es el propósito de este apartado ni de la tesis resolverla, ya 
que rebasa su propósito original. Sin embargo el planteamiento de este problema considera que aún no 
se genera el debate epistemológico suficiente y necesario entre los geógrafos; además que no existe el 
interés por realizarlo con mas frecuencia y sistematicidad. 

El análisis epistemoló?ico es fundamental no por una necesidad enciclopédica o caprichosa, sino por una 
histórica y curricular.3 O sea, obligada por las condiciones históricas, polfticas y sociales que la moderni
zación y la globalización económica está imponiendo a las profesiones, en términos de incorporarse a la 
hegemonía de un tipo de desarrollo tecnológico y cientifico, subordinado a los requerimientos del gran ca
pital multinacional y en detrimento de los sectores sociales desfavorecidos o marginales de las ventajas 
de la modernización y el consumo de bienes. 

En el plano del curriculo de la formación del profesional o Licenciado en Geografía, el debate es obligado 
por las razones expuestas y debido a la importancia que tiene la actualización de los contenidos del plan 
de estudios, así como la incorporación de los avances del conocimiento cientifico y tecnológico que están 
teniendo la comunidad de ciencias y disciplinas que conviven con el saber geográfico. 

Fundamentalmente la reflexión, el análisis y el debate epistemológico debe considerar la misión actual de 
la Geografia y del geógrafo no solo en la UNAM, sino en el país; en un contexto de modernización y glo
balización económica, y bajo una situación dificil para los profesionistas e investigadores del sector pro
ductivo primario, dentro de los que venia desempeñándose al geógrafo, el cual se redujo considerable-

'"Randlc, P:l I:, /!/método de In Geogrnjin (cuestiones epistemológicas), Ed. Oikos Tau, ll.A Argentina, sia, pp.125-196. 
31 Barrow. 11. 11. 1923 "La gcograíla como Ecologfa Humanaº en E1 pensamiento geográfico op. cil. pp. 336·348. 
32 Nota bibliográfica: Es rccomcndab1c introducirse ni análisis epistemológico de la Gcogratla, las siguientes referencias abordan en su generalidad la teo
ría del conocimiento. la lectura de éstas y de manera completa, es obligada en esta gran tarea inicial. lloltnow, O .. 1t11rod11cción a lafllosofla ele/ conoci
miefllo, Amorrortu editores, ll.A. Argentina, 1970. l lesscn J. Teoría del conocimiento, Editores Mexicanos Unidos, MCx. 1993. De manera particular se 
recomienda la siguiente lectura que introduce ni lector en la epistemologfa de la Gcografla. Bungc, W. l 962, "Gcografia Teoría. Una metodolog(a Geográ
lica" y Mackindcr, H. J. 1887, "El objeto y los métodos de la Gcografia"; ambas se localizan en El pensamiento geográfico. op. cit. pp. 402-411/pp. 204-
216. 
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mente a partir del principio de los anos noventa del siglo XX; situación que ubica el desarrollo de la profe
sión con cierta incertidumbre y preocupación. 

Obsérvens!;! en tres planos lo tratado hasta el momento: el teórico-epistemológico, el curricular y el social. 
El primer plano destaca la reflexión y el debate acerca de la constitución y ubicación de la Geografla en el 
ámbito de la ciencia; el segundo, expresa la preocupación de fortalecer la reflexión y el debate teórico
epistemológico en la formación del geógrafo de la UNAM. con la finalidad de Incidir en una formación más 
integral (que general), y más cientlfica (que técnica). En el tercer plano se comenta sobre el impacto que 
esta teniendo el proceso de globalización mundial en nuestro desarrollo social y el reto que significa para 
la formación profesional del geógrafo. 

Uno de los problemas que impiden relacionar estos planos, es que en México, no se le ha dedicado el 
tiempo suficiente a teorizar sobre el objeto de la Geografla, y que no es suficiente la cantidad de estudios 
que evalúen la investigación geográfica. 

Con base en este planteamiento, el problema que justifica la elaboración de esta tesis es el siguiente. 

La Insuficiencia de medios o estudios diagnósticos acerca de la cantidad y calidad de las Investi
gaciones, ensayos, etc. llevadas a cabo en el multl y transdlclpllnarlo campo de la Geograffa, es 
uno de los obstáculos que Impiden conocer y evaluar puntualmente el desarrollo que ha tenido 
como ciencia y particularmente el Impacto social que ha tenido en las alternativas de solución a 
los grandes problemas del espacio en nuestro pals. 

No es fácil resolver este problema, ya que se requiere -entre otras tareas importantes-, contar con infor
mación sistematizada, que ayude a comprender el desarrollo histórico de las concepciones teóricas, mé
todos, técnicas que los geógrafos han aplicado en la investigación cientifica y social. 

Objetivo General 

En función de esta gran tarea, la presente tesis pretende el siguiente objetivo general: 

Diagnosticar, descriptiva y cuantitativamente, el desarrollo histórico y metodológico que ha tenido 
durante 31 anos, el contenido de la revista Investigaciones Geográficas, Boletfn del Instituto de 
Geografía de la UNAM, con el propósito de contribuir al conocimiento de la situación que tiene la 
investigación realizada, a nivel nacional, en el campo de la Geograffa. 

Para el cumplimiento de este objetivo, la tesis se vale de la estructura, la metodologia y del reconocimien
to que han logrado los estados del conocimiento, como alternativas confiables y eficaces para documen
tar, describir y valorar el desarrollo de un determinado campo del conocimiento. 

Hipótesis de trabajo. 

Las hipótesis de trabajo representan un supuesto empirico que tienen como función guiar u orientar el 
proceso de investigación. Este tipo de hipótesis, utilizado comúnmente en la investigación histórica, da 
cuenta de los factores y la dinámica del objeto de estudio. No pretende buscar o detectar relaciones de 
causa efecto entre variables, como lo propone el método experimental (también identificado como método 
cientlfico ). 

Por tanto, las hipótesis de trabajo solo orientan las interrogantes y los procesos de la investigación docu
mental, sin menoscabo de la libertad y la dinámica propia que llega a adoptar la investigación y el investi
gador. 33 

n Ver: Mui\oz Riverohl, B.A. ºLa investigación social en orientación educativa", mecanograma, material de trabajo para el módulo del mismo nombre del 
Diplomado en Orientación Educativa, CISE- DGOV - SUA, UNAM, Méx.1996. (Cap.!). 
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Las hipótesis de trabajo recuperan una serie de observaciones y supuestos que fueron formulándose du
rante el curso de la carrera de Geografla, y que con la elaboración del estado del conocimiento de una re
vista se considera probable encontrarlas. 

En esta Investigación la hipótesis de trabajo es: 

La investigación geográfica se Interesa mucho más por los objetos de estudio de las ciencias na
turales (Fisica, Blologia, Ecologla, etc.), que por los objetos y problemas de las ciencias sociales. 
En ese sentido, los Investigadores de la Geografla son más naturalistas. Por tanto, existe un des
equilibrio en la producción de investigaciones entre estos ámbitos clentlflcos, no obstante las ne
cesidades del conocimiento geográfico aplicado a la solución de grandes problemas sociales (po
blación, urbanismo, transporte, desarrollo rural ... ) 

Otro supuesto posible podría ser: el estado del conocimiento de la revista Investigaciones Geográficas, 
Boletin puede equipararse con la situación que actualmente presenta el desarrollo de la investigación 
geográfica a nivel nacional, pero en realidad no hay información ni elementos suficientes para suponerlo, 
quedando como siguiente tarea confirmar este hecho. 

Más allá de que el estado del conocimiento de la revista Investigaciones Geográficas, Boletin, constate 
estos supuestos, debe reconocerse que esta alternativa de investigación, aporta una estrategia y una me
todologla emplrica y cuantitativa para diagnosticar la trayectoria histórica que ha tenido la investigación 
geográfica en México. 

2.2. Métodos de investigación. 

En este apartado se explican los métodos que fueron aplicados en la elaboración del estado del conoci
miento que sustenta esta investigación. 

Método histórico - documental 

Este método facilita la investigación social que pretende documentar, construir, reconstruir o interpretar 
los hechos, situaciones y problemáticas sociales que llegan a condicionar, determinar o proyectar la reali
dad y la dinámica contemporánea. El medio fundamental del que se vale este método, son los testimo
nios, registros de la realidad, y todo aquel material escrito que la trate. En ese aspecto, los archivos, los li
bros, las revistas, como expresiones de la palabra escrita adquieren relevancia como unidades de infor
mación histórico-social. También se encuentran los testimonios orales de los informantes, como medios 
de trasmisión que facilitan la documentación y la reconstrucción de los hechos. 

La aplicación del método Histórico-Documental en la investigación social, facilita la caracterización o re
construcción en forma sistemática y rigurosa de una determinada etapa o periodo de una realidad, que 
tiene una repercusión en el presente. Aqul el objeto puede ser comprendido como un hecho o un fenóme
no social. O bien puede tener como punto de partida a un personaje. 34 

Es importante señalar que la aplicación del método Histórico-Documental no se restringe exclusivamente 
a rescatar cronologlas, efemérides o personajes históricos, sino que pretende llegar a la reconstrucción de 
los factores sociales, culturales, politices, económicos que forman parte de un hecho histórico. El historia
dor francés Fernand Braudel (1979), cofundador de la Escuela de los Annales, ha considerado que la His
toria no es otra cosa que la valoración del hecho al través de la participación de todas las ciencias socia
les. 35 

También en esta concepción histórica se le deposita un gran papel a la heuristica y a la hermenéutica (in
terpretación) en la observación y valoración de los hechos. 

34 Cfr. Bcst. J. \V ... L.3 investigación Histórica" en Como im·estignr en e<lucació11, Ed. Morata, Espaí\a 1996, pp. 47-59. 
3.s Ilraudcl, F. ln Historia y /11s cicmcin.~ sociales, Edit. Aguilar. MCx .• 1989. (Cap. 2) 
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Método cuantitativo 

El método cuantitativo en la investigación social, consiste en la exposición sistemática, mensurable y em
plrica de los hechos y fenómenos. Es un método que puede apoyar la producción de conocimiento, me
diante la descripción objetiva y racional de las caracterlsticas o elementos que determinan la funcionalidad 
o probabilidad de los hechos sociales. 36 

Al respecto, el método cuantitativo generalmente se apoya en el uso de las técnicas estadisticas, éstas 
pueden ser exploratorias o confirmatorias. Las primeras pretenden objetivar la probabilidad y la frecuencia 
de los hechos. Las segundas están dirigidas a la comprobación de hipótesis, variables o los elementos 
que definen a un determinado modelo. 

En la investigación social hipotética-deductiva, como la investigación experimental, el método cuantitativo 
llega a ser un medio auxiliar fundamental en la validación de instrumentación, en la demostración de las 
hipótesis, en la comprobación de variables etc. En ese aspecto, su aplicación en la investigación social es 
muy común. 

Aplicación de los métodos en la investigación. 

El método Histórico-Documental fue aplicado en el estudio e interpretación del contenido de las colabora
ciones. En esta tarea tuvo un peso importante el conocimiento disciplinario y profesional de la Geografia. 
Es decir, el conocimiento de los alcances, relaciones y las fronteras que tiene con otras ciencias y discipli
nas, asi como la identificación de su desarrollo histórico como una profesión de utilidad social. Para facili
tar la tarea, se recurrió a la formulación de un marco conceptual que colaborara en la ubicación y catego
rización de las áreas, subáreas y lineas epistémicas que han distinguido la intervención y la investigación 
geográfica en el pais. 

Los métodos explicados se aplicaron respectivamente en dos momentos del proceso de la investigación. 
El método histórico-documental sirvió para la identificación y categorización de las colaboraciones, tarea 
que permitió la integración de una memoria cientifica del IGg. En el segundo momento fue importante la 
aplicación del método cuantitativo, ya que mediante el uso de las técnicas estadisticas fue posible la me
dición y representación gráfica de los hallazgos. 

2.3. Marco conceptual 

Este marco permite identificar el significado de los conceptos utilizados en esta tesis, los que a su vez fa
cilitan la descripción del contenido y el análisis de los resultados. Además, el marco conceptual es un refe
rente importante para la comprensión y el valor univoco de los conceptos y categorias; permite al lector 
entender la lógica y la secuencia de la investigación que sustenta esta tesis. 

El marco conceptual se compone de la organización y división epistemológica de las ciencias y disciplinas 
que participan en la Geografla. Para la elaboración de este marco conceptual se tomó como base, la or
ganización disciplinaria del Instituto de Geografia de la UNAM, -misma que define la estructura de sus de
partamentos-, y que fue modificada con el propósito de facilitar la ubicación y clasificación de las colabo
raciones. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, esta nueva organización es más sistemática y funcional; a ella se 
han agregado claves de identificación, como elementos distintivos de una base de datos. Este y otros 
elementos permitieron organizar metodológicamente la investigación básica y aplicada, encaminada al 
conocimiento del territorio y sus recursos y al diagnóstico de su estado integral, con el propósito de su 
aprovechamiento oportuno y racional. 

36 Bcsl G. ºLn lnvestignción Descriptiva" op.cit. pp. 61-79. 
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Cuadro 1 
DISCIPLINAS DE LA CIENCIA GEOGRÁFICA 

AREAS CLAVE SUBAREAs ·CLAVE LINEAS DE INVESTIOACION 

Geomorfoloola Tectónica 

Geomorfologla 1.1 Geomorfoloola Volcánica 
Geomorfoloola Costera 
Geomorfoloala de Rlesaos 

GEOGRAFÍA Blocllmatologla 

FÍSICA 1 
1.2 Cllmatologla Agrocllmatologla 

D Cambio Climático 

1 Hidrocllmatologla 
Hldrologla 1.3 s Balances Hldrlcos en Cuencas Hidrográficas 

c 
1 Geografla de la Poblaclón 11.1 
p GEOGRAFÍA 
L SOCIAL 11 Geoarafla Histórica 11.2 

1 Geografla 11.3 
N Urbano-Regional 

A Estudios históricos de la Actividad Económica s Geoeconomla 111.1 Geoarafla Realonal 
Aslmllaclón Económica del Territorio. 

Geografla Rural 111.2 Geografla Agraria 
GEOGRAFÍA Estudios del Desarrollo Rural 
ECONÓMICA 111 Geografla Industrial 

Geografla Industrial 111.3 Geoarafla Minera 
Geoarafla de los Eneroétlcos 

Geografla de los 
Geografla del Comercio 

11.4 Geoarafla del Turismo Servicios 
Geoarafla del Transoorte 

Fuente: Instituto de Geografla. Informe Anual de Actividades 1997-1998, UNAM, México, 1998, pp. 10-15. 
(Modificado por Clara M. Bobadllla Mendoza, ·2000) 

CLAVE 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.2.1 

1.2.2 
1.2.3 
1.3.1 

1.3.2 

111.1.1 

111.1.2 
111.1.3 
111.2.1 
111.2.2 
111.3.1 
111.3.2 
111.3.3 
111.4.1 
111.4.2 
111.4.3 

Esta forma de organización de áreas, subáreas y lineas de investigación se fundamenta en el paradigma, 
donde la ciencia geográfica concibe como su principal objeto de estudio de conocimiento el espacio geo
gráfico y las diferentes formas de organización de los elementos que lo componen, tanto ffsicos como so
cio-económicos. 

Por tanto este referente disciplinario del marco conceptual, ha sido elaborado con base en la categoriza
ción que el IGg ha instituido y que tiene como base principal, tres grandes ramas o áreas de investigación: 

• Geograffa Fisica, 
• Geograffa Social 
• Geografía Económica 

Además, la organización del IGg, considera e incorpora los estudios e investigaciones especializadas y 
contemporáneas realizadas respectivamente por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y 
Percepción Remota (LSIGPR), y et Laboratorio de Análisis Flsicos y Qulmicos del Ambiente (LAFQA). 

También se consultaron trabajos de investigadores especializados de cada campo geográfico, ya que la 
información proporcionada por el instituto en sus informes de actividades, para efectos de tener una clari
dad mejor por campos de conocimiento, fue insuficiente. 

Finalmente hay que indicar que en el desarrollo de esta tesis, se ha recurrido al procedimiento técnico 
adecuado, indicando las citas textuales con letra cursiva y el entrecomillado con su respectiva cita a pié 
de página, donde se indica la autoria de la información utilizada. También se agregan al número progresi
vo de las citas las "notas bibliográficas" y "notas documentales". 
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Además, para facilitar la categorización y organización de este marco conceptual, se ha utilizado un senci
llo y funcional sistema de clasificación decimal, que permite identificar tos niveles jerárquicos, como son: 
los supraordinales, coordinales y subordinales de la estructura disciplinaria de la Geografla. 

Con base en estos elementos, enseguida se expondrán tas ramas -aqul denominadas áreas-, con sus 
respectivas subáreas y lineas de investigación, la comprensión de las categorlas y los conceptos permitirá 
entender la descripción y el sentido del contenido del estado del conocimiento en cuestión. 

Área: Geografla Flslca ( I} 

Ésta se "encarga del estudio de las relaciones espaciales que entre si guardan los fenómenos que actúan 
sobre la superficie de la tierra. Comprende tanto la esfera puramente fisica como biológica, sin olvidar las 
relaciones con la actividad humana".37 

En ese sentido es reconocido que "el estudio de estas relaciones resulta indispensable no solo para la 
generación de conocimientos básicos, sino que tienen aplicación en la p/aneación de tas actividades eco
nómicas y el ordenamiento del territorio". 38 

Una explicación más que enriquece la identificación de esta área, es la ofrecida por Monkhouse (1978), 
donde se indica que la Geografla Flsica estudia aquellos "aspectos de la Geografia que están entronca
dos con la forma y relieve de la superficie terrestre, la configuración, extensión, y naturaleza de los mares 
océanos, de ta atmósfera que nos rodea, y de los procesos correspondientes, la capa delgada de suelo, y 
la vegetación 'natural' que la recubre; es decir, el medio ambiente fisico del hombre, aun cuando normal
mente independiente de los efectos del hombre ( ... ) '619 

Por otra parte, en el diccionario confeccionado por Lugo (1989), se proporciona un desglose del área, 
que permite apreciar mejor su consistencia epistemológica. Alll se concibe a la Geografla Flsica como un 
sistema de ciencias naturales "que estudia las capas exteriores de la Tierra. Estas ciencias son: ta Geo
morfologia, la Climatologia, la Edafologia, la Biogeografia, la Hidrologia, la Oceanologia, la Glacio/ogia y 
la Geocriologia. Cada una de éstas estudia un componente determinado del medio fisico; otras, la rela
ción entre ellos, como la Geografia Fisica (en un sentido restringido) que estudia el medio natural como 
un paisaje, y el paisaje en función de su origen, desarrollo, estructura y diferenciación espacia/"40 

Esta caracterización general sirve como una presentación de las subáreas de la Geografla Fisica, con sus 
respectivas lineas de investigación. 

Subárea: Geomorfología ( 1.1 } 

Con base en la concepción de Lugo (1989), la Geomorfologia es considerada como una ciencia "que es
tudia los procesos de desarrollo de las formas del relieve terrestre contribuye al conocimiento de los pro
cesos exógenos del pasado y del presente, y de sus manifestaciones a lo largo de la superficie terrestre; 
se auxilia de la Geologia y la Geografla".41 

Linea de investigación: Geomorfologla Tectónica ( 1.1.1 } 

Esta línea estudia la formación y modelado del relieve. Los estudios considerados en esta linea proceden 
de dos tipos de investigación llevados a cabo al nivel continental; "uno estudia la colocación que tienen los 
materiales del relieve que se formaron por las fuerzas tectónicas internas constructivas conocidas como 
agentes o procesos endógenos que edifican, pliegan, rompen, elevan y hunden los fragmentos de la cor
teza terrestre, y otro la erosión que por el contrario es el conjunto de procesos exógenos que degradan el 

37 lnslilulo de Geogrnfin op. cit. 1998 p. 1 O 
31 lbidem 
39 Monkhouse, F.J., Diccionario de 1érmfnos geográficos , Editorial Oikos Tau, Espai'la, Col. Ciencias Geográficas, 1978, p. 214. 
'º Lugo, H. Diccionario Geomorfo/ógico, editado por la UNAM. Méx. 1989, pp. 99-100 
•

1 Jbidem. 
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relieve como /as corrientes fluviales y pluviales, e/ hielo, fa sedimentación, la carsificación, movimientos 
gravitacionales, etc. "42 

Linea de Investigación: Geomorfologia Volcán/ca ( 1.1.2) 

En esta linea se estudian todos "los tipos de masas rocosas resultantes de la extrusión de material fundi
do el relieve volcánico como las formas elementales de construcción (las coladas de lava, domos, agujas, 
conos de escorias, campos de escorias, formas de tos conglomerados volcánicos), cráteres, y formas de 
erosión diferencial as/ como los volcanes complejos" Aqui se realiza investigación respecto a las formas 
del relieve de origen magmática. 

Se reconoce que en este campo, el vulcanismo es un fenómeno importante que no puede omitirse, éste 
es comprendido como " un conjunto de procesos y fenómenos relacionados con el desplazamiento de 
masas de magma, con frecuencia acompañadas de productos hidrogaseosos de tas partes profundas de 
/a corteza terrestre y del manto superior a la superficie". En ese sentido el vulcanismo "es el conjunto de 
fenómenos relacionados con los volcanes y su actividad fumarolica." 

Linea de Investigación: Geomorlologia Costera ( 1.1.3) 

Esta linea es de creación reciente, aproximadamente instaurada en los últimos cinco años de la década 
pasada, se ha abocado al estudio del proceso de formación y de la "dinámica actual de la zona costera 
de mares y océanos; comprende aspectos geológicos - geomorfológicos, hidrotécnicos e hidrográficos de 
la zona limftrofe entre el mar y tierra firme, así como el desarrollo de la porción subárea de la zona coste
ra, en estrecha relación con los cambios del litoral donde se producen las transformaciones y pérdidas de 
la energía del oleaje, factor principal de la formación del relieve de la zona costera. La explicación de la 
dinámica de costas es útil por su aplicación a la construcción de puertos, obras de protección de costas y 
búsqueda de yacimientos minerales de origen litoral marino". 43 

Linea de Investigación: Geomorfologia de Riesgos ( 1.1.4) 

También es campo temático de reciente creación, su constitución no rebasa los ocho años. Su creación 
es obligada por los fenómenos volcánicos, tectónicos, etc., que ha surgido con fuerza en determinados lu
gares del pais y que han provocado pérdidas humanas y materiales, debido a fallas en la organización 
social y política, como son entre las más importantes: la falta de planificación de los asentamientos, la 
precaria previsión y seguridad ante fenómenos de este tipo, la carencia de tecnologia de punta para pro
nosticar su evolución, desenlace y la manera en que impacto a una determinada comunidad. 

Subárea: Climatologia ( 1.2) 

Esta subárea observa el desarrollo más consistente del conjunto de la Geografia y particularmente de la 
Geograffa Fisica. Aqui se investiga todo lo relacionado con el clima desde el punto de vista cientlfico; es
tudia, describe y explica su distribución geográfica. Gracias a este conocimiento es posible identificar su 
relación e influencia con los fenómenos que ocurren en la biosfera.44 En términos llanos, "la Climatología 
es la ciencia que estudia el clima de la tierra, y constituye una parte general de la Geografía General y de 
la Meteorología" 45 

.u Dcrruau, M. Gcomorfo/ogin, Ed. Ariel, Barcelona, 1978, p. 31. 
"ldcm. p. 101. 
"Notn documental: En el Departamento de Gcogrufin Ffsicn del instituto, particulnnnente en Climalologla se constituyó la linea de Climatologln Sinópti· 
ca, (In cunl estudia los sistemas de tiempo, origen, evolución, frecuencia" usf como sus efectos derivados en el espacio, mediante el uso de técnicas de per
cepción remota), sin embargo en la revisión de las colaboraciones no se encontró ninguna que correspondiera a esta linea . 
. u Velásqucz1 G1 Glosarlo de Términos Climáticos, Universidad Autónoma del Estado de México, Colección de Ciencias y Técnicas, No. 31, Méx. 1997, 
p47. 
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Linea de Investigación: Blocllmatologla ( 1.2.1 ) 

En el glosario terminológico de Velásquez (1997), la Bioclimatologla es una disciplina cientifica "que pani
cipa de la Meteoro/ogfa y la Bio/ogfa y cuya objeto es el estudio de la influencia de los factores climáticos 
sobre el desarrolla de /os organismos vivientes".46 

Los estudios realizados en esta linea demuestran su Importancia en el conocimiento y preservación del 
medio, ya que a largo plazo, "es el clima el que determina la vegetación natural y el que hace que una re
gión esté o na poblada; a cono plazo, el tiempo condiciona la seguridad de los medias de transpone, la 
dispersión o estancamiento de los contaminantes atmosféricas y permite determinar el momento más fa
vorable para las actividades agrfcalas. Por el/o, el objetivo de esta linea es estudiar las relaciones entre 
los seres vivos y las condiciones atmosféricas. 47 

Linea de Investigación: Agrocllmatologla ( 1.2.2) 

Debido a la importancia que tiene el suelo, y ante el problema alimentario mundial (no obstante el desarro
llo tecnológico en muchos de las actividades económicas), la Agroclimatologla es un campo fundamental 
de estudio, " ya que el clima, asf como el suelo, son recursos naturales indispensables para la actividad 
agrfco/a. Su conocimiento y evaluación es de vital imponancia para el uso y manejo de los recursos natu
rales, asf como para la planificación de actividades agropecuarias y forestales."46 

Linea de Investigación: Cambio Cllmátlco ( 1.2.3) 

E! clima -- según el glosario de Velásquez (1997)- "es la suma de los fenómenos atmosféricas de un de
terminada lugar y espacio en un lapso mayor a 15 años. Es el registro de información ambiental del pasa
do para determinar normas y caracterfsticas significativas de las condiciones de un espacia especifico". 49 

Bajo esta conceptuación, los cambios de climas tienen lugar durante espacios de tiempo geológico pue
den afectar a una región o a toda la Tierra. Por ejemplo, las sequlas producen severos efectos en el me
dio ambiente, la sociedad y la economla, es por ello que al nivel mundial se está prestando mayor aten
ción a este fenómeno. Por tanto, en los estudios relacionados con el cambio climático se estudia, entre 
otros fenómenos contemporáneos que surgen en el medio, el estudio de la sequla es de primer orden, 
considerando las condiciones actuales, "asf como dentro del contexto del calentamiento atmosférica aso
ciado al problema del cambio globaf'. 50 

Subárea: Hidrología ( 1.3 ) 51 

La Hidrologia es la ciencia "que estudia las aguas naturales y los fenómenos y procesos que transcurren 
en la hidrosfera. Según el objeto de su estudio se subdivide en Oceanologla e Hidrologfa de tierra firme. 
En cada caso estudia el Régimen y el Balance Hfdrico, la dinámica del agua, /os procesos termales y las 
sustancias agregadas. Estudia el ciclo del agua en la naturaleza, la influencia sobre el misma de la activi
dad humana, y su evolución en territorios determinados y en la tierra en conjunto. Evalúa y pronostica el 
estado y utilización racional de los recursos hfdricos". 52 

Monkhause (1978) enriquece el concepto, al reforzar el carácter cientifico con el que se estudia el agua, 
especialmente el agua continental, "tanto superficial como subterránea, incluyendo sus propiedades, fe
nómenos, distribución, movimientos, y utilización". 53 

.. 
6 ídem. p.30 

" Instituto de Geograíla op. cit. 1998 p. I O. 
411 lbidem. 
49 Vclásquez, op. cit., p. 37 
'º Instituto de Geograíla op. cit. I 998 p. 1 O 
" Según el Profesor Viciar Manuel Luna M., el concepto Hidroiogfa (fnforme Anual de Actividades 1987-1998, Instituto de Geograíla, UNAM, I 998, p. 
I O) esta registrada como Hidrogcograíla. 
5:z Lugo, op. cit., p. 111. 
51 Monkhause. op cit., p. 230. 
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Linea de Investigación: Hldrocllmatolog/a ( 1.3.1) 

En esta linea el conocimiento del clima y el cambio climático son fundamentales en el estudio de las 
aguas continentales y de los afluentes hidrológicos, ya que las Investigaciones tratan sobre los problemas 
del medio, "provocados por efecto de las evaporación, o bien de la evapotranspiración; el punto de roe/o; 
para determinar los Indices de aridez de alguna región, o para estimar el volumen de agua aprovechable 
en las cuencas". 54 

Linea de Investigación: Balances Hldrlcos en Cuencas Hidrográficas (/.3.2) 

Las definiciones que existen acerca de las cuencas son diversas, por falta de espacio aqui se presenta la 
propuesta por Lugo (1989). Él considera que la cuenca es una depresión, en la supeñicie terrestre, de 
forma y origen diversos, pueden " ser exorreicas (con desagüe que permite que las aguas circulen y sean 
expulsadas de la cuenca) y endorreicas (sin desagüe). Independientemente de sus dimensiones y profun
didad, pueden estar ocupadas por el agua (lagos, mares). Hay cuencas originadas por la erosión, entre 
las que se reconocen: [Jlaciáricas, eólicas, erosivo - fluviales, gravitacionales, kársticas, de sufosión, ter
mokársticas y niveles". 

Las caracteristicas particulares de la cuenca fluvial permiten un acercamiento al objeto de esta lfnea, si es 
considerada a ésta "como una superficie de la tierra firme, delimitada ~or lfneas divisorias de aguas, don
de queda comprendida una corriente principal y todos sus afluentes". 56 Este fenómeno representa, entre 
otros importantes, la forma en que la "ventilación del agua que ha penetrado en el suelo, entre los distin
tos destinos que en él ha tomado: agua de drenaje, agua retenida por el suelo, agua evaporada, agua re
tenida por las plantas". Al respecto, Gaucher (1968) considera que el Balance Hidrico puede representar
se por la ecuación: "agua infiltrada= agua retenida +drenaje+ agua de evaporación atmosférica+ agua 
consumida por los vegetales". 57

• 

Área: Geograf/a Social ( 11 }58 

Esta área interdisciplinaria que vincula orgánicamente a las ciencias sociales con las naturales, y ubica a 
la Geografía como una ciencia social, estudia y analiza los "cambiantes esquemas sociales del mundo 
moderno, e interpreta así a la sociedad dentro de su marco geográfico'69

• Asi, la Geografla Social, "tiene 
como objetivo desarrollar el estudio de /os hechos y problemas sociales en términos de su localización y 
manifestaciones espaciales. Se interesa en los grupos sociales como una colectividad de individuos que 
se relacionan por sus atributos sociales, su estatus ocupacional o su dotación de satisfactores sociales. El 
estudio de los grupos sociales en el territorio, establece tres conjuntos de problemas para la Geograffa 
Social: la definición de grupos sociales significativos en el espacio, el análisis de sus actividades y la eva
luación de sus impactos como producto de las interacciones sociales. 60 

Subárea: Geografia de la Población ( 11.1 ) 

Esta subárea de investigación sobre los problemas de población, migración, salud, etc. que agobian tanto 
a paises pobres como a los desarrollados, es importante como un medio para obtener el conocimiento 
necesario para la planificación y la toma de decisión que repercutan en la construcción de sociedades 

" Instituto de Gcograíla op. cit. 1998 p. 1 O 
55 Lugo, op.ci/., p. 58. 
'b !dcm. p. 60. 
57 Gauchcr ( 1968), citndo por Tricart, J. y J. Kilinn la Eco-Geografla y la ordenación del medio natural, Ed. Anagrama, Barcelona, 1982, Col. Elementos 
Crlticos No. 22. p. 169 
51 Nota bibliográfica: Durante la consulta bibliográfica que se realizó para elaborar este marco conceptual en las subárcas Geografia Social y Geogrníla 
Económica, con sus respectivas lineas, se encontró una gro.n cantidad de posturas teóricas y metodológicas, muchas de ellas divergentes entre si que propi
ciaban conceptos y signilicados distintos sobre una subárea o linea; este hecho evidenció un debate teórico muy interesante, de los distintos investigadores 
y pensadores de la Gcogratia, aceren de los principios epistemológicos y metodológicos que fundamentan el objeto desde su respectiva postura teórica. 
Desafortunadamente los objetivos de esta tesis, no incorporaron el contenido de esos importantes debates, ya que su propósito fue más operacional, y solo 
consistió en ofrecer un marco de interpretación conceptual básico para identificar y ubicar cada uno de las colaboraciones en la subárcn y linea donde se 
convino su correspondencia. 
~., Johnston, R. J. et ali Diccionario de geografía lmmann, Ed. Alianza, Madrid, 1987, Tomo 2, pp. 234 - 236 
60 Instituto de Geografla op. cit. 1998 p. 1 l. 
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más democráticas. En ese aspecto, el conocimiento que aporta la Geografla de la Población es una alter
nativa de solución, ya que se encarga del estudio del crecimiento general de la población. 

Esta disciplina social ha interesado, no hace mucho tiempo, a los geógrafos desde diversos puntos de vis
ta. "Algunos autores, por ejemplo, se han consagrado a la historia del crecimiento de la población mundial 
y a los horizontes respectivos de los paises desaffollados y en vías de desarrollo; otros han consagrado 
su atención en la experiencia de paises y regiones concretos. Las pautas de crecimiento en el espacio y 
en e/ tiempo siempre se han considerado como un factor fundamental para la comprensión de procesos 
geográficos de más amplitud, como son la urbanización, la industrialización y la utilización de /os recursos. 
No obstante, el elemento de la ecuación al que más atención han prestado los geógrafos es la migración: 
la estimación de los ffujos netos y brutos en todas las escalas; la investigación de las relaciones entre di
rección y distancia; el diseño de modelos de ffujos interregionales; el análisis de las causas y las conse
cuencias económicas y sociales. Los estudios sobre migraciones han comprendido investigaciones sobre 
movimientos internacionales, ffujos entre campo y ciudad, entre ciudades e intraurbanos, así como des
plazamientos estaciona/es y cotidianos. Las migraciones se consideran ya como una parte inseparable de 
/os estudios de la Geografía Social de la ciudad". 61 

No obstante la presencia ai'leja de los problemas poblacionales en México, la linea de la Geografla Social, 
apenas surgió hace unos 30 ai'los aproximadamente en el IGg, con la finalidad de "profundizar en el co
nocimiento de los patrones de organización de la población en el espacio y a través del tiempo, lo cual 
conduce al análisis de la evolución, la distribución, la movilidad y las características de la misma. Este tipo 
de estudios puede llegar a tener una aplicación directa en una p/aneación nacional realista, en sectores 
como salud, educación, bienestar, pobreza, marginación, ancianidad, riesgos ambientales .. ". 62 

Subárea: Geografía Histórica ( 11.2) 

La Geografia Histórica es una subárea encargada de investigar los procesos territoriales que explican él 
por qué de los patrones de distribución de la sociedad, asi como la configuración territorial de nuestro pa
is. Estos objetos de investigación implican a otros importantes, como los relacionados con las historias de 
las migraciones, los cambios producidos en un determinado espacio regional, rural o urbano, como con
secuencia de la urbanización; la influencia de la cultura en la valoración del espacio o en los recursos na
turales de una comunidad; la historia de los asentamientos humanos, etc. También forma parte de la 
Geografia Histórica, su proceso de construcción teórico - disciplinaria y su relación con algunas de las 
más importantes instituciones cientificas mexicanas del siglo XIX y princ!Paios del XX. La documentación 
de estos nexos, favorecerá una mejor institucionalización de la disciplina. 3 

Subárea: Geografía Urbano-Regional ( 11.3) 

Esta subárea investiga las áreas urbanas desde la perspectiva espacial, y a partir de un modelo o plan de 
desarrollo social y económico. La Geografia 
Urbano-Regional, desde la planificación considera la viabilidad y el posible desarrollo de los asentamien
tos humanos en un determinado espacio, a partir del estudio de las condiciones geográficas (morfológi
cas, climáticas, hidrológicas, etc.) y económicas. 

Realmente, y a pesar de la importancia que tiene la Geografia Urbano - Regional, fue hasta iniciados los 
ai'los cincuentas cuando comenzó a tratarse el tema, "especialmente entre los geógrafos anglosajones: el 
primer texto de Geografía Urbana en inglés se publicó en el decenio de 1940 (Taylor, 1946). Desde en
tonces se ha despertado un gran interés por los temas urbanos, y la Geografía Urbana fue probablemente 
durante los años sesenta el subcampo más popular dentro de la Geografía Humana". 64 

En México, durante las últimas dos décadas, la Geografia Urbano - Regional ha seguido y documentado 
la disminución del proceso de urbanización y la forma en que se ha generado el proceso de desconcen-

61 Johnston, R. J. op. cit. pp. 207 - 208. 
0

' Instituto de Gcograíla op. cit. 1998 p. 12 
63 Jbidem. 
64 Johnston, R. J. op. cit. pp. 237 - 238. 
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tración hacia las diferentes regiones de México. "Este último proceso ha estado influido por la inserción de 
nuestro pafs en el proceso de g/obalización de la economfa mundial, el cual representa un nuevo para
digma para la interpretación de las nuevas modalidades del desa"o/lo urbano-regional en México, cuyos 
efectos son de enorme relevancia por diversas razones: por los enormes rezagos sociales que se encuen
tran en las grandes zonas metropolitanas; por las profundas desigualdades entre regiones desa"o/ladas y 
aquéllas con los más altos niveles de marginación socioeconómica; .Ys por las enormes presiones que se 
ejercen sobre el medio natural para el uso de los recursos naturales". 5 

En el ámbito del IGg esta linea de investigación observa buena tradición y resulta ser de las más "consoli
dadas por su alta productividad y sus vinculaciones tanto al interior de la UNAM, como en el pafs y el ex
tranjero". 66 

Área: Geografía Económica ( 111) 

Adoptando ta postura de Bassols, la Geografla Económica "es una ciencia, rama de la Geograffa qu estu
dia los aspectos económicos en su relación con los factores del medio natural y social, las causas de su 
formación, su distribución espacial y desarrollo en el tiempo, subrayando la diversidad de los fenómenos 
regionales. Si no sabemos cómo es un pafs, si no conocemos los recursusor que en él existen si no domi
namos las leyes de su formación y existencia, no podemos planificar un progreso, basado en el uso racio
nal de las riquezas, para bien de los mayorías. Sin embargo, aún actualmente en que ha tomado incre
mento el desarrollo económico de México, se descuida la investigación geográfica, se desconocen mu
chos aspectod ede la naturaleza y la vida social y, portanto, no faltan ejemplos de errónea localización de 
empresas, fracasos lamentables en el campo de la agricultura, la industria o las comunicaciones ". 67 

Sin observar una discrepancia de fondo con el concepto anterior, el tGg considera que et objetivo de esta 
línea, es el examen de "la estructura territorial de las actividades económicas, entendidas éstas como par
te medular del proceso de producción de bienes y servicios que la sociedad demanda. La Geograffa Eco
nómica juega un papel fundamental en estudios relacionados con la planeación, la evaluación del impacto 
ambiental y el ordenamiento territorial". 68 

Dentro del IGg, el departamento de Geografla Económica realiza investigaciones en temáticas relativas al 
campo de la economia: producción, distribución y servicios. Para ello, ha dividido su campo de acción en 
las siguientes cuatro subáreas fundamentales: 

Subárea: Geoeconomía ( 11/.1.1) 

La Geoeconomla es un campo de conocimiento interdisciplinario cuyo objeto es documentar y demostrar 
el vínculo histórico que existe entre el espacio geográfico y et desarrollo de tas fuerzas y de tos modos 
productivos en una determinada región. 

Esta subárea es muy distintiva porque se plantea como tarea fundamental ta explicación teórica de tos 
hechos económicos que suceden en un territorio definidamente delimitado geográficamente. Éste puede 
ser una región ubicada en una entidad, en un pais o bien una región continental. 

La Geoeconomia, por tanto, no es un campo de aplicación práctica del conocimiento, sino que su tabor se 
centra en la construcción teórica y en la interpretación de tos hechos geoeconómicos que se presentan en 
una región. Se reconoce que gracias al conocimiento analltico y valorativo de este campo, es posible ta 
planificación o intervención de modelos, métodos o estrategias que faciliten et desarrollo económico de 
una región. 

Por to menos en el IGg su desarrollo como un campo del conocimiento es incipiente (apenas fue consti
tuida formalmente hace nueve años), a pesar de ta importancia que este tipo de estudios tienen en un 

65 Instituto de Gcograíla op. cit. 1998 p. 12. 
66 lbidcm. 
•

7 Bassols, B. A. Gcograjin cco11ómicn de México, Ed. Trillas, México, 198 J, pp. 22, 23 y 34. 
•• Instituto de Gcograíla op. cit. 1998 p. 13. 
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mundo globalizado económicamente, en donde las regiones - mercados, están transformando el perfil 
geopolitico de los territorios. 69 

Linea de Investigación: Estudios Históricos de la Actividad Económica (111.1.1) 

El objeto de investigación de esta linea, consiste en la relación que existe entre el espacio geográfico y el 
desarrollo histórico de un conjunto determinado de actividades productivas y económicas. Esta propuesta 
de investigación es analógica, y no es la única metodologla que puede emplearse en este tipo de estu
dios, también puede aplicarse una metodologla construccionista que muestre o documente el proceso his
tórico de elaboración, venta y consumo de productos que impactan en la vida cotidiana de una comunidad 
o región. 

En ambas perspectivas de investigación, finalmente, tiene un peso importante el espacio geográfico, en la 
historia y en la economla de una comunidad; ya sea, por el aprovechamiento del espacio y de los recur
sos naturales como insumos de producción, o debido a un tipo de producción o producto tradicional, que 
identifica y distingue históricamente a la región y a la comunidad, frente a las demás. 

Esta linea se instauro no hace mucho tiempo en el IGg apenas en el año de 1993, y todavia no resulta ser 
muy atractiva como objeto de estudio de los geógrafos. 

Linea de Investigación: Geograf/a Regional ( 111.1.2) 

La Geografia Regional tiene como propósito el estudio geográfico de un área que revela algún grado de 
identidad, 70 es decir de rasgos y elementos comunes que la definen con cierta particularidad. Puede re
currirse a Peterson (1944) para explicar esta "particularidad", recordando su postura respecto al significa
do de la Geografla Regional, cuando indica llanamente que es el "estudio de una situación especifica en 
un lugar concreto". 71 

La regionalidad en la Geografia, no puede ser la misma que en la Antropologla Cultural, o en la Sociolo
gla. Aqul en esta linea es una regionalidad construida bajo una perspectiva integradora de los aspectos, 
recursos o elementos comunes de corte geográfico y económico que le conceden una "personalidad" o 
"particularidad" a una determinada región. Gregory (1978), saluda la rea~arición del apego tradicional de 
la Geografia, por el estudio de "los lugares y la gente que vive en ellos". 7 

Linea de Investigación: Asimilación Económica del Te"ltorlo ( 111.1.3) 

La denominación formal de esta linea de investigación, procede del concepto "Asimilación Económica del 
Territorio" (AET), el cual fue creado y desarrollado en la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviética, URSS. Este campo del conocimiento también ha sido utilizado en el estudio de la estructura re
gional de Cuba. 

Debido a que la AET integra una concepción "tipológica del análisis regional, lo que permite establecer 
una jerarquía en la interpretación económico-territorial de un pafs", 73 parece que es un modelo o un mé
todo especifico y funcional, no solo para interpretar la realidad regional de un determinado pals 74 sino 
para operar los cambios geoeconómicos necesarios en la región. 

Mientras que las dos lineas de la Geoeconomla, aqul presentadas con anterioridad, tienen como propósi
to el análisis teórico y promueven el debate acerca de las distintas posturas estructuralistas, marxistas, 
funcionalistas, etc. que existen de los objetos, región, territorio, desarrollo económico, la AET, propone un 

69 /biclem. 
70 Monkhousc. F. J. op. cit. p. 215. 
71 Pctcrson (1944), citado por Johnston, op. cit. pp. 232-233. 
"Gregory (1978). citado por Johnston. op. cit. pp. 232-233. 
73 In~tituto de Gcografla. uAsimiJación Económica del Territorio {un enfoque en la interpretación regional del pals", en /n\•estigaciones Geográficas BO
LETlN del !Gg, UNAM, número 27, México, 1993, p. 69. 
'" "Niveles de asimilación económica del estado de Guerrero", ... en fnl'cstigaciones Geográfkas BOLETÍN del IGg., UNAM, núme· 
ro 3 7, México, 1998, pp. 59 - 60. 
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método concreto para la interpretación y la operación. (Formalmente esta linea fue constituida en el IGg 
en el año de 1996). 

Subárea: Geografla Rural ( 111.2) 

De una manera sencilla, a la Geografía Rural se le ha asignado la tarea de estudiar" los aspectos geográ
ficos de la organización y de la actividad humana en áreas no urbanas". 75 

La generalidad de esta definición advierte que aún no existe una delimitación teórica y metodológica de 
este campo. También aquí hay un debate teórico, escenificado durante años, en donde los geógrafos 
hacen lo posible por imprimirle un objeto propio a la Geografía Rural, y diferenciarla de la Geografía Agra
ria y particularmente de la Sociología Rural. 

Aquí se considera que un aspecto distintivo entre la Geografía Rural y la Sociología Rural, es a partir de 
notar que la Geografía Rural es un campo del conocimiento que pone en el primer plano al espacio geo
gráfico como un medio para realizar el "examen de una serie de cuestiones económicas, sociales, demo
gráficas, culturales y de uso de recursos en el medio rural". 76 

En esta subárea se ubica a la Geografía Agraria como una linea y un campo especifico de la Geografía 
Rural, enfocada más hacia los problemas y aspectos legales y productivos del suelo. También figura en 
esta subárea, la linea de estudios dedicados al desarrollo rural, los cuáles presentan caracterlsticas mo
nográficas ya que abordan temas y problemas muy particulares del medio rural, desde una perspectiva de 
la planificación económica. 

Cabe acotar que esta subárea ha sido atractiva para los geógrafos, y que resulta ser una de las más proli
ficas en el IGg. 

Linea de investigación: Geografla Agraria ( 111.2.1 ) 

Esta linea se dedica al "estudio de las variaciones espaciales en la actividad agraria, lo que implica tanto 
la descripción de tales variaciones como los intentos de explicarlas. La Geografía Agraria moderna es un 
producto del periodo de posguerra". 77 

Con el propósito de precisar mejor el concepto y observar grosso modo su evolución, se enuncian algunos 
de los hechos y aspectos se han generado en torno a la investigación en esta linea: 

a) a través de la Geografía Regional, en la que destacaba la descripción; b) mediante el intento de deli
near las principales regiones agrícolas del mundo, basado en su mayor parte en detalladas obras que se 
publicaron sobre la Geografía Regional; c) con base en una descripción cosecha por cosecha, como parte 
del estudio de la Geografía de los artículos de consumo; d) históricamente a través del estudio de la difu
sión a gran escala de tas cosechas y la evolución de los métodos agrlcolas y d) por los recursos físicos 
para la producción agrícola". 78 

Actualmente en la Geografía Agraria moderna - explica Johnston, (1987) -- una causa principal de interés 
"está en qué aspectos de la variabilidad espacial de la actividad agrícola deberían ser investigados. El uso 
del suelo es la variable espacial más obvia y se han hecho muchos esfuerzos por describir y clasificar los 
usos del suelo". ( ... )Más adelante afirma que el "progreso reciente y más importante en la Geografía Agra
ria ha sido la adopción de una gama de SISTEMAS de aproximación a los problemas, aspirando a una 
discusión más integrada de las relaciones entre las prácticas agrícolas y las circunstancias en las que se 
basan. Esto se conoce a veces como una aproximación al ·ecosistema agrario". Sin embargo advierte que 
hasta la fecha, "la mayor parte de la atención se ha centrado en las biomasas, y más especialmente en la 

"Johnston, op. cit. pp. 233-234 
7

b lbidem 
77 Johnston, op. cit. pp. 200·201 
18 lbidem 
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energfa natural que fluye dentro del sistema, mostrando a menudo la ineficacia, en tales términos, de la 
agricultura moderna industrializada ( ... )".79 

Linea de Investigación: Estudios del Desarrollo Rural ( 111.2.2) 

Este tipo de estudios tiene como objetivo: producir conocimiento que contribuya a la toma de decisión 
respecto al desarrollo concreto de una región rural. 

La base fundamental para la operación de programas que impulsen el desarrollo rural, se encuentra en la 
planificación económica, la cual considera los recursos naturales del espacio, la organización social y poli
tica del lugar, la situación juridica del uso del suelo (tenencia de la tierra, régimen o tipo de propiedad, 
etc.) y la tecnologia que permita realizar la producción de acuerdo a la cantidad y calidad estimada. 

Debe aclararse que los estudios para el desarrollo rural, solo consideran la potencialidad o la producción 
agricola, también implican a otros planes, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo de una co
munidad rural. También se encuentra en este tipo de estudios. los orientados al desarrollo de la agroin
dustria, de la ganaderia; al desarrollo turistico o comercial, etc. 

Subárea: Geograffa Industria/ ( 111.3) 

En esta subárea se agrupan una serie de campos del conocimiento que se dedican al estudio de la rela
ción entre el conocimiento cientifico del espacio y medio geográfico, geológico, etc. y las tecnologias di
señadas para la extracción de recursos naturales y energéticos, y su respectiva manufactura y produc
ción, con la finalidad de ser consumidos y aprovechados social, económica y politicamente. 

En ese aspecto, la Geografia Industrial es un subcampo de la Geografia Económica que además de "es
tudiar las actividades manufactureras o secundarias, se distingue por el hecho de que el estudio de la lo
calización industrial ha acercado a la Geograffa y a la Economfa más que cualquier otra rama de la inves
tigación geográfica". 80 

Esta subárea es una de las más consolidadas en el IGg, su tradición, como campo de interés de los geó
grafos es manifiesta durante más de veinte años. 

Linea de Investigación: Geografla Industria/ ( 111.3.1 ) 

Es la linea que se encarga concretamente de la organización espacial de la actividad industrial. Como 
sucede con otros campos especializados de la Geografia Económica (y Humana), "la independización 
como subdisciplina de la Geograffa Industrial está en contradicción con la tendencia hacia la integración 
del objeto de estudio que fomentaron, primero, el cuantitativismo y el movimiento partidario del diseño de 
modelos y, después, el desarrollo de la economfa regional y de la CIENCIA REGIONAL, que constituye un 
rasgo importante de la perspectiva polftico- económica contemporánea, que aspira a una concepción 
holista de la sociedad". 81 

Linea de Investigación: Geografla Minera ( 111.3.2) 

Esta linea tiene como encargo el estudio de una actividad económica secundaria, como es la minería, la 
que "consiste en extraer las sustancias minerales que se encuentran en el subsuelo para ser aprovecha
das como materia prima en la industria de transformación". 82 

En esta linea no solo se estudia la actividad minera y su repercusión en la Economla de una región, tam
bién se investigan las causas y efectos que provoca, "cuando la ley del mineral baja de manera repentina 
o cuando se agotan las vetas y la explotación ya no es rentable; se pronostica, así, la desaparición, a cor-

79 Jbidcm. 
'° Idcm. pp. 225 - 226. 
11 Jbiclem. 
"McCarty, H. H. y J. B. Lindbcrg lntrod11cción a la Gcograjla Económica, Ed. FCE, México. 1974, p. 249. 

40 



to o mediano plazo, del pueblo minero. Al agotarse la fuente de empleo local se presenta ante los trabaja
dores fa disyuntiva de emigrar; si ellos y tos que indirectamente viven de la minerla deciden dejar el pue
blo minero, se presenta en el espacio r¡eográfico un proceso de deterioro del sitio original de asentamien
to, que precede a su total abandono". 8 

Existen diversos ejemplos de esta situación: "/os famosos ghost towns del oeste de Estados Unidos, los 
sitios de explotación del cobre en el desierto chileno o los pueblos abandonados del norte de México, 
desde el popular Real de Catorce hasta lugares menos conocidos como Aranzazú, Zacatecas. De tal mo
do, el espacio geográfico que ha servido de escenario a la explotación minera y que, en algún momento, 
alcanza a tener decenas de miles de habitantes, se constituye en un territorio deshabitado, deshabilitado 
y con pocas expectativas de recuperación económica a corto plazo. Estas caracterfsticas de abandono del 
espacio se agravan, en teoría, cuando el sitio minero presenta rasgos de enclave". 84 

El concepto de enclave ha estado muy ligado a los estudios de Geografla Minera. "El enclave minero, en 
pocas palabras, se caracteriza por ser un sitio donde la compañia minera está omnipresente en la vida de 
la localidad. Esta situación se recrudece en los paises subdesarrollados porque el enclave minero es fun
damentalmente propiedad de una compañia privada, de capital transnacional y perteneciente al sector de 
la gran mineria. Asi, localidad-compañia-mina devienen una trilogia organizadora de la totalidad de la vida 
económica, social y politica del espacio minero, particularmente en los ¡aises del Tercer Mundo" 85 Esta 
linea fue constituida formalmente en 1984, en el Instituto de Geografia.8 

Linea de Investigación: Geografla de los Energéticos ( 111.3.3) 

Desde una perspectiva disciplinaria en esta linea confluyen la Geografia, Economia, Geologia, etc. para 
estudiar el proceso de extracción, producción y distribución de energéticos tan vitales para el desarrollo 
económico del pais, como el petróleo. También en este campo se considera la generación de otros ener
géticos importantlsimos como la energia eléctrica, la energia solar, nuclear, etc. El conocimiento geográfi
co aporta a esta empresa, no solo la ubicación (donde interviene la cartografia, los Sistemas de Informa
ción Geográfica, SIG) sino las condiciones geomorfológicas, climáticas o hidrológicas del yacimiento o 
fuente. Con base en politicas constitucionales, la generación de energéticos están regulados estratégica
mente, conforme a las necesidades económicas del Estado, en ese contexto el saber económico participa 
mediante la planificación de los yacimientos y de las fuentes, organiza la explotación y establece los pro
cedimientos de distribución y comercialización de los distintos energéticos.87 

Esta linea de investigación en el IGg, es relativamente reciente, apenas se constituyó en el año de 1989, y 
aún no se ha desarrollado lo suficiente a más de diez años de su constitución en el instituto. 

Subárea: Geografía de los Servicios ( 1//.4) 

La presente subárea integra un conjunto de lineas que respectivamente investigan actividades económi
cas importantes que se ubican en el sector terciario o de servicios. El comercio, el turismo y el transporte, 
cuyas lineas de investigación aqui se tratan, no son las únicas que componen este sector fundamental de 
la economia mexicana, pero es reconocido que constituyen espacios estratégicos para el desarrollo eco
nómico y social del pals. 

En el tratamiento de esta subárea, se observará el papel importante que tiene la Geografia en el conoci
miento de las condiciones del espacio que determinan el tránsito y el desarrollo del transporte. También 
será posible saber de las condicionantes y determinantes geográficas que influyen en el comportamiento 
de los distintos mercados; asimismo, será posible comprender la relación indisoluble entre el espacio y el 

u Instituto dc.Gcograíla ... Cachanfa. Baja California Sur: un espacio minero en declive. Perspectiva Geogn.\fico - Económicaº, en lm·e.'itigaciones Geográ
t¡¡ns llOLETIN del IGg., UNAM. número 22, México, 1991, pp. 65 -66. 

lbü/cm 
"lbidem 
16 Cfr. Instituto de Gc_ograna. "Reflexiones sobre los impactos ílsicos y sociocconómicos de las instahlciones mineras en México'". en fn,·estignciones 
Geooráficns llOLETIN del IGg., UNAM, núm. especial 2, México, 1993, 74 pp. 
81 Cfr. Bassols, ll., op. cit., pp. 255 - 261, 263 - 267. 
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paisaje con los centros turisticos, advertir de este vinculo los problemas y los retos existentes para mejo
rar en la oferta y desarrollo de este servicio.88 

Linea de lnvestlgacl6n: Geografla del Comercio ( 111.4.1) 

El maestro Jorge. L. Tamayo se referia asl al comercio: "Cuando el hombre ha logrado desarrollar sus ac
tividades a un grado tal, que dispone de excedentes de producción, los intercambia con sus vecinos en 
forma de trueque o utilizando moneda. En función de su desarrollo y sobre todo de los medios de trans
porte disponibles, este intercambio se realiza a corta distancia en la etapa inicial, pero va creciendo hasta 
convertirse en regional, más tarde en nacional y finalmente rebasando las fronteras, se convierte en inter
nacional". 89 

Otra forma sencilla de comprender el concepto comercio, es la que lo considera como un tipo de "servi
cios prestados por los vendedores al menudeo y al mayoreo, cuya función básica es comprarles mercan
cfas a los fabricantes, a los agricultores y a otros productores primarios, y venderlas a otros productores o 
a los consumidores".9º 
Con base en estas apreciaciones elementales acerca del comercio, es posible valorar la importancia que 
tiene la Geografia en el desarrollo y la dinámica del comercio interno y externo por ejemplo de un deter
minado pais; o bien de la situación histórico - comercial entre las naciones desarrolladas y éstas a su vez, 
de las que han impuesto ventajosamente a las pobres. 

Pero debe reconocerse que el comercio no solo depende de los actores principales que establecen una 
relación de compra - venta de un determinado bien, tampoco puede comprenderse en ese marco estre
cho, ya que también implican a las condiciones sociales, politicas, económicas que llegan a determinar el 
valor del trabajo y del producto. 

En ese aspecto y bajo el creciente e imponente auge globalizador y modernizador, la concepción elemen
tal del concepto comercio está en una avanzada resignificación, ya que en estos dias las condiciones in
ternas y externas sobre las que se generaban las relaciones comerciales son distintas. Por ejemplo, el 
comercio interno tiende a disminuir su presencia económica en un pais, debido a las relaciones comercia
les glabalizadas. 

Puede decirse que actualmente que los " estudios geográficos que tratan de las actividades comerciales 
aparecen generalmente bajo el rubro de Geografía de los mercados, que se ha ocupado casi exclusiva
mente de la ubicación de establecimientos de menudeo y mayoreo, de sus ventas, medios de transporte, 
territorios de mercado y facetas similares de las instituciones comerciales. Sin embargo, mercado es un 
término más amplio que comercio e incluye normalmente los servicios de publicidad y actividades relati
vas de promoción y asimismo el depósito y almacenamiento, las cuáles están asociadas a los servicios de 
transporte". 91 

Linea de Investigación: Geografla del Turismo ( 111.4.2) 

Esta linea tiene como tarea principal "el estudio de la localización y descn'pción de los centros de interés 
turfstico, particularmente en relación con sus caracterfsticas naturales y monumentales, con sus tradicio
nes y atractivos, con los sistemas de comunicación que aseguran el acceso, y con las instalaciones para 
la retención, asistencia y diversión de turistas". 92 

Asi como analizar que la Industria Turistica es "promotora de divisas, de intercambio cultura/, entrada de 
moneda internacional, etc.; por ello se han creado desarrollos turísticos para satisfacer al visitante inter
nacional ofreciendo el paisaje original al adoptar patrones estándares preestablecidos, provocando con 

"Cfr. McCarty, op. cit., pp. 126-146. 
19 Tamayo, J. L. Geografía General de Mé.tico, Ed. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 1962, Tomo IV, p. 601. 
90 McCarty, op. cit. p. 147. 
91 /tlem. pp. 147 -148 
92 Novo, V. G. Diccionario General de 111rismo, Ed. Diana, México, 1987, p. 116. 
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ello una serie de impactos puntuales que culminan en el deterioro regional". 93 Es más evidente en los pai
ses con económias atrazadas como México, sobre la base de lo anterior esta linea evalua el "modelo del 
desarrollo sustentabe .... ., resulta indispensable disponer de un nuevo marco conceptual de apreciación, 
tanto del régimen económico predominante como de la Po/ftica. En este contexto, el turismo, como sector 
sumamente dinámico y causante de impactos múltiples y profundos en el medio ambiente, la economía y 
la sociedad humana, se presta especialmente para desarrollar investigación en de este tipo.". 94 

Esta linea fue constituida formalmente en el IGg en el afio de 1985. 

Linea de investigación: Geograffa del Transporte ( 111.4.3) 

Esta linea de investigación aborda el origen, funcionamiento y desarrollo del transporte, en el marco disci
plinario de la Geografla y la Economia. Es decir, aqui el transporte es tratado como objeto transformador 
del espacio y como un medio de desarrollo económico. Al respecto, ya desde el siglo XIX, los geógrafos 
F. Ratzel y A. Hettner ( ) "reconocieron la importancia del transporte no sólo como generador de rasgos 
del paisaje, sino también como agente de cambio geográfico". 95 

Otros datos más que ilustran el desarrollo de la investigación en esta linea, son los realizados a principios 
del siglo XX, donde los geógrafos franceses P. Vidal de la Blache, y J. Brunhes elaboraron una Geografía 
del Transporte de lo que llamaron "Geografía de la Circulación'; que estudiaba no sólo los rasgos tangi
bles del paisaje sino también los flujos, no tan tangibles, de mercancías y personas. Esta subdisciplina 
avanzó poco hasta el decenio de 1950, momento en que empezaron a realizarse estudios de medios de 
transporte especfficos (puertos, transporte aéreo, ferrocarriles). Después, en la década de 1960, geógra
fos americanos, con E. L. Ullman, W. L. Garrison, E. J. Taaffe y otros a la cabeza, demostraron la aplicabi
lidad de las técnicas de Geografía Cuantitativa. A consecuencia de esto, se produjo una rápida expansión 
de los estudios de Geografía del Transporte (a menudo con una aplicación directa o indirecta en planifica
ción). Desde 1970 se ha venido criticando el predominio del enfoque POSITIVISTA en la Geografía del 
Transporte, porque parece que tiende a inhibir el estudio crítico de los sistemas de transporte".96 

Lo más caracteristico y constante de los estudios de transporte en Geografla es el examen de los fenó
menos del transporte en si. Se pueden identificar cuatro tipos de temas: Estudios de Redes, (basados en 
la Teorla de Grafos), Estudios de Terminales, Estudios de movimientos de Mercanclas (donde se utilizan 
el Análisis Factorial, el Análisis de Flujo de Transacciones, etc) y mediante los desplazamientos de las 
personas (en este tipo de estudios se han aplicado, por ejemplo el modelo: Oportunidades Mediadoras). 

Finalmente estos referentes y conceptos de la Geografla "del transporte son potencialmente importantes 
para la planificación de las instalaciones y los servicios de transporte. El estudio de los flujos de transpor
te, unido a la idea del transporte como necesidad social, permite predecir las necesidades de transporte; 
el estudio del transporte como agente de cambio geográfico permite a los planificadores predecir las con
secuencias de posibles modificaciones en los transportes. La Geografía del Transporte está, por tanto, es
trechamente unida a la planificación del transporte y a la ingeniería de tráfico a muchas escala". 97 

2.4 Procesamiento de la información 

Este apartado tiene como propósito presentar el procesamiento de la información, gracias a esta tarea fue 
posible, describir y analizar el contenido de las colaboraciones encontrados en la revista Investigaciones 
Geográficas como la identificación de sus caracterlsticas disciplinarias y metodológicas. Se explican, los 
aspectos más relevantes que se extrajeron de las colaboraciones y la forma en que se procesaron. Se 
explica mediante las siguientes fases: 

113 ln~tituto de Gcografia. "Análisis del impacto ambiental generado por los grandes desarrollo turfsticos en Méxicoº, en Jm·estigariones Grográficns BO
LETIN del IGg., UNAM, núm. especial 2, México, 1993, p. 21. 
9

" "Modelo paft! la evaluación de la ""sustcntabilidadº del turismo en México con base en el ejemplo de lxtnpa - Zihuatancjo", ~ 
lm•estignciones Geogrñfiros BOLETIN del IGg., UNAM, número 39, México, 1999, p. 139. 
"Johnston, op. rit .• pp. 211-212. 
'lb Jbi<lem 
"

7 Jbidem. 
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Primera: Selección del objeto de estudio. 

Con la posibilidad de elaborar la tesis con base en un estado del conocimiento, se procedió a la revisión 
de trabajos recepcionales, revistas y obras, para saber si habla estudios de este tipo sobre la investiga
ción geográfica, en la biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras, no se encontró mucha información al 
respecto. (El resultado del magro pero interesante hallazgo se consigna en la introducción de esta tesis). 
Después se consideró que en el Instituto de Geografia era probable que existieran estudios como el sena
lado, por lo que se revisó el catálogo de publicaciones, no se encontró suficiente información, pero si lla
mó la atención la revista Investigaciones Geográficas, Boletln. Enseguida fueron revisados de una manera 
general todos sus números, se valoró su importancia en la vida académica y cientifica del instituto, y la 
posibilidad de elaborar un estado del conocimiento de su contenido, cobró fuerza. 

Segunda: Acopio y procesamiento de la Información. 

Se consideró que elaborar un estado del conocimiento de la revista en un lapso de 31 anos era represen
tativo para comprender parte de la trayectoria de la investigación geográfica en la UNAM. Después se 
elaboró un inventario de las colaboraciones, el cual facilitó la tarea de selección. De esta tarea se optó por 
escoger solamente colaboraciones que hubiesen estudiado alguna región, municipio o lugar de la repúbli
ca mexicana, sin importar la nacionalidad de quién las realizó. En ese aspecto, fueron descartadas de el 
estado del conocimiento, colaboraciones de investigadores extranjeros ((a partir del ano de 1971, el bole
tln, les abrió sus páginas) que publicaban estudios realizados en otros paises. 

El total de colaboraciones comprendidos en los 31 anos estudiados fueron 314, pero por las siguientes ra
zones, no se incorporaron 498

• 

a) Su contenido no tenla correspondencia con las lineas de investigación establecidas por el IGg 
b) No proporcionaban los elementos metodológicos suficientes para proceder a su ubicación en al

guna de las áreas, subáreas o lineas de investigación configuradas. 

Este estado del conocimiento abarcó el 91.1 % (310) del total de las colaboraciones publicadas (340), la 
depuración realizada fue del 1.1% correspondiente a las 4 colaboraciones no incluidas y del 7.6% (26) 
equivalentes a las colaboraciones extranjeras. 

Una vez que se seleccionó y organizó la información, se procedió a elaborar los Instrumentos para pro
cesar el contenido de la revista. A continuación se presentan los más importantes: 

a) RAE: El instrumento inicial que se utilizó fue el denominado Resumen Analitlco de Educación 
(RAE) utilizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa A. C. Pero debido a que es 
un instrumento para resumir investigaciones educativas, tuvo que adecuarse para registrar las ca
racterlsticas particulares de los tipos de investigación en el campo de la Geografla, luego enton
ces, tomo el nombre de Resumen Analitico de Geografla (RAG) (ver anexo). Se convino en utilizar 
este instrumento porque es uno de los más completos y mejor probados para valorar la investiga
ción en México. 

b) Fichas de Trabajo: Se utilizaron para tomar apuntes de las lecturas realizadas para la elaboración 
de los marcos referencial y conceptual, respectivamente, con el propósito de rescatar lo que se 
conviniera importante. 

e) Matriz de Doble Entrada: Este instrumento también fue muy importante porque permitió el vacia
do y la sistematización de la información procedente de los RAG. Las abcisas x y posibilitaron la 

91 C9laboraciones no incluidas en el estado del cono~imienlo: López Santoyi¡. A. "VARIACIÓN DE LA ESCALA EN LAS PROYECCIONES GEO
GRAFICAS Y EJEMPLO DE SU DETERMINACION EN LA PROYECCION DE MERCATOR", vol. 2, 1969; Morales J., "LOS MODELOS EN 
GEOGRAFiA"', vol. 3. 1970; Leo,;i Levi, S., "CONCEPTO DE GEOGRAFÍA APLICADA"', vol. 3, 1970 y Ortega Garcla, S. et .. ni .. "'DISTRIBUCIÓN 
DE LA ABt.¡NDANCIA DE ATUN ALETJ\ AMARILLA (Thunnus albacares) y SU RELACIÓN CON LA CONCENTRACION DE PIGMENTOS 
FOTOSINTETICOS MEDIDOS POR SATELITE EN AGUAS AL SUR DE MEXICO" número especial 4, 1996. 
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Intersección y relación de la información disciplinaria con la metodológica, entre otras posibilida
des que ofrece el cruce de información. El contenido de la matriz fue: 

Abclsa Horizontal: Observó las áreas, subáreas y las lineas disciplinarias geográficas, las 
cuáles fueron definidas en el marco conceptual, además de las siguientes categorias: 

• Referentes, indica el año y el lugar donde se realizó la investigación, el articulo y catálo
go. 

• Institución, señala la universidad, centro, instituto u organismo público o privado que par
ticipó o promovió la investigación, o articulo. 

• Tipo de documento, indica si éste tuvo las caracteristicas estructurales y metodológicas 
de una investigación o de un articulo. 

• Metodologfa, observa el método (o los métodos especializados) que el investigador o ar
ticulista empleó. 

• Número Progresivo, indicó el orden que cada uno de las colaboraciones estudiadas tuvo 
por área, subárea y linea de investigación. 

• Observaciones, aqui se anotaron los aspectos sobresalientes o imprevistos de las cola
boraciones. 

Abcisa Vertical: Esta linea consideró a cada uno de las 310 colaboraciones estudiadas y que 
fueron presentados en los RAG. 

Para un manejo operativo y funcional, a las colaboraciones se les asigno una Clave, misma que ya fue 
presentada en el cuadro uno del marco conceptual, y que consiste en una clasificación decimal, en donde 
el nivel supraordinal se representa con números romanos; el nivel coordina!, las subáreas, y el nivel sub
ordina! las lineas con números arábigos, a excepción de Geografia Social que no incluye lineas de inves
tigación. 

Una vez concentrada la información de los RAG y vaciada en la matriz de doble entrada, se pasó a la co
dificacl6n99, la que consistió en detectar los aspectos más relevantes de las colaboraciones, las cuáles 
ya han sido señaladas en la explicación del contenido de la matriz. Después se utilizaron medidas de ten
dencia central con la finalidad de sacar el promedio de las frecuencias, mismas que fueron representadas 
gráfica e iconográficamente (mapeo) y sometidas a un análisis teórico y metodológico. 

En este punto cabe advertir que la presentación estadistica de la información obtenida no representa el fin 
de la tesis, sino que es un medio y una posibilidad metodológica para valorar la situación que la investiga
ción ha tenido, en tan solo un medio, y en una de las distintas labores que realiza el Instituto de Geogra
fla. 

Tercera. Identificación del tipo de colaboraciones. 

Aqui se presentan los criterios editoriales y metodológicos que sirvieron para seleccionar las colaboracio
nes 100, con el propósito de identificar su pertinencia a las caracterlsticas estructurales, metodológicas y 
editoriales que distinguen respectivamente a la investigación, articulo, ensayo, informe, etc. Como resul
tado de la revisión de cada una de las colaboraciones se decidió agruparlas en tres tipos de documentos: 
investigaciones, articules y catálogos; ya que las caracterlsticas respectivas de éstos fueron las dominan
tes. Enseguida se expone la consistencia de cada uno de estos rubros o categorias. 

Investigación: 

En términos sencillos la investigación se define como la producción, construcción o la documentación sis
temática y rigur::isa del conocimiento. 101 En esta categoria se ubicaron las colaboraciones que contenian 

99 Nota: La codificación es un término utilizado en el proceso de comunicación y en las tareas estadísticas. En el primer caso se refiere a ta identificación 
de la señal. En el caso del uso cstadlstico, se comprende como la identificación y ordenamiento de los indicadores 
100 Nota: Se entiende como "colaboración" al tipo de escrito entregado n una revista, periódico u otro medio de comunicación, para ser publicado y divul· 
f.ado. 

1 Cfr. Bcsl, J. W. op. cil.,pp.1-13 y DGOSE. "Investigación", Documento, UNAM, México, 2000, pp.3-4. 
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la exposición de un método de investigación, la aplicación de determinada tecnologia, el uso de la técnica 
y de recursos materiales, además de observar el trabajo de campo y proporcionar resultados o avances 
del proceso de la investigación. Esta tesis no valoró si la aplicación del método fue el correcto ni juzgó la 
veracidad de los resultados, ya que no fue su propósito. 

Es muy importante observar en el rubro o categoria de la investigación, el tipo de método aplicado, por lo 
que fue necesario proceder a definir en forma sustantiva los métodos que comúnmente se emplean en la 
investigación geográfica, los cuáles en su mayoría en forma predominante se encontraron en las colabo
raaciones estudiadas. 

Articulo: 

Es un medio de divulgación de las ideas, posturas o hallazgos cientificos, sociales, artisticos y literarios. 
El articulo ha sido más identificado con el medio editorial, más especlficamente dentro de los géneros pe
riodlsticos, como son entre otros: el reportaje y el editorial. La comprensión de sus fronteras es dificil por
que ha entrado al uso genérico del término, en el que cualquier tipo de documento o material que le es so
licitado a un investigador, escritor, critico susceptible de ser publicado por una revista o un periódico se le 
califica como articulo, aunque el documento sea un ensayo, investigación o crónica. 102 

En esta tesis se consideraron como articules a las colaboraciones que expusieron un saber o conocimien
to que el autor consideró interesante para ser divulgado y que estimó opcional el conocimiento de la me
todologia, o los medios y recursos empleados en la obtención del saber presentado. Dentro de las colabo
raciones estudiadas, resultan ser los más globales en su estructura y alcance, sin que esto signifique que 
no tengan una importancia. 

En el rubro de los articules se encontraron algunos que pareclan a los ensayos. Como se sabe el ensayo 
es un género literario; utilizado en el trabajo intelectual de los cientificos de las disciplinas naturales y so
ciales, y de los humanistas. Es un género de divulgación o difusión de una tesis o Idea original del ensa
yista. Se caracteriza por su carácter argumentativo e inclinado a la disertación y a la reflexión teórica. 103 

El ensayo puede ser producto de una investigación o de una deducción a apreciación personal, en este 
aspecto llega a ser analitico y valorativo de un determinado objeto de estudio. En esta tesis se encontra
ron muy pocas colaboraciones parecidas a los ensayos, por lo que fueron agrupados en el rubro de los ar
ticulos. 

Catálogo. 

El catálogo es una relación clasificada de productos o medios. Éstos pueden ser investigaciones, infor
mes, etc.; su propósito es informar. Este tipo de colaboración fue encontrado en una mlnima cantidad, 
apenas fueron dos y se hallaron en la subárea de Climatologia, que ofrecen información sistematizada 
sobre las estaciones meteorológicas (temperatura y precipitación anual y mensual), Garcla, E. 1971 y 
1979, respectivamente de los estados de Aguascallentes y Querétaro. 

'º' Nola Documenlal: el concepto de articulo fue tomado de DGOSE, "Articulo'" Documento, UNAM, México, 2000, p.7 
'º' Nota bibliogn\fica: Debido a la importancia que tiene el ENSAYO, en la liternturn y en la construcción teórica, se recomienda consultar todo el conte
nido de esla referencia: Souto, Arturo, El ensayo, fasclculo publicado por ANUIES, Méx. 1973, 52 pp. 
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3. SOPORTE DOCUMENTAL. 

3.1. Descripción de las colaboraciones 

En este apartado se presenta los resúmenes de los tipos de colaboraciones (investigaciones, articules y 
catálogos) que forman parte del presente estado del conocimiento. Se mantiene casi intacta su redacción 
y extensión original, solamente en algunos casos, en donde la colaboración carecla de abstract o resu
men, se elaboró o redactó con base en la "introducción", adaptando un estilo de exposición para fines di
dácticos, con la finalidad de hacerlo más accesible al lector, sin que esa tarea ponga en riesgo, los plan
teamientos o ideas de ros respectivos investigadores 

Con la inclusión de los resúmenes, se pretende proporcionar un panorama sintético del contenido del ma
terial hemerográfico; que constituye el soporte documental, histórico y emplrico de esta tesis. 

La estructura de la presentación de cada uno de los resúmenes; sigue el orden establecido metodológi
camente y que puede apreciarse en las claves utilizadas; es sencilla e indicativa de los aspectos desta
cados que contiene cada colaboración. Se ofrece el titulo y la clave de identificación de la colaboración en 
negritas, los autores, el año de publicación y la institución de procedencia se presentan en cursivas. Es
tos elementos tipográficos destacan la información básica para iniciar un proceso de consulta. 

Gracias a los RAG (Resúmenes Anallticos de Geografla) que se presentan en disquete en forma anexa, 
podrá obtener más información sistematizada por áreas, subáreas y lineas de investigación, sin descartar 
el hecho de que consulte el material hemerográfico completo en el Instituto de Geografla de la UNAM, 
concentrado en cuarenta volumenes. 

El lector de esta tesis tendrá un referente inmediato e importante en este apartado, cada vez que se vea 
motivado a identificar ras colaboraciones que sean de su interés, y que se encuentran en los siguientes 
apartados. 

3.1.1. Área Geograffa Física ( 1 ) 

Subárea: Geomorfologfa ( 1.1 ) 

Línea de Investigación: Geomorfologfa Tectónica ( 1.1.1) 

1) "El relieve karstlco de Valle de Bravo, Estado de México", ( 1.1.1.1 ), por Alberto López Santoyo, 1971, del Instituto de Geograf/a 
de la UNAM. Se describen las principales caracterlstlcas de un laplaz bien desarrollado y algunos conceptos sobre el proceso que ori
ginó ese modelado, relacionando el sitio donde se encuentra con el relieve circundante que tiene las caracterlstlcas de un polje donde 
el proceso kárstico fue Interrumpido por la actividad volcánica que afectó esa reglón. 

2) "Análisis geomorfológlco preliminar del sector Magdalena, Jlcotlán-Tepelmeme de Morelos" (cuenca superior del Rlo Xiqulla, 
Mixteca de Cárdenas, Oaxaca), ( 1.1.1.2 ) por Jorge F. Cervantes y Rubén l,ópez Recéndez. 1974, del Instituto de Geografla de la 
UNAM. Visión muy general de la historia moñogenétlca de la zona Magdalena Jlcotlán - Tepelmeme de Morelos, en la Mixteca de 
Cárdenas, estado de Oaxaca, a fin de conocer mejor las actuales caracterlsticas de su morfología, de manera que sean realmente úti
les en el propósito de regenerar sus recursos naturales ahora perdidos. 

3) "Estructura y funcionamiento de la sección'', ( 1.1.1.3 ), por Jol!}e Cervantes Borja, 1975, investigador de/Instituto de Geografla de 
la UNAM. Intenta la formulaci6n de un sistema de trabajo que, de acuerdo con la cantidad y calidad de los recursos; permita conocer y 
evaluar; lo más objetivamente posible, el rendimiento de la sección de geomoñologla. El patrón podrla, tenlatlvamente, hacerse ex
tensivo a otras secciones de trabajo. 

4) "Programa para obtener tablas de valores de pendiente del terreno usando mapas topográficos", ( 1.1.1.4 ), por Alberto López 
Santoyo, 1978, investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La pendiente media entre dos puntos del terreno puede calcularse 
a partir de la separación que presentan las curvas de nivel en los mapas topográficos. El programa PENDIENTES, elaborado por el 
autor en lenguaje FORTRAN, Imprime una serie de tablas con valores de pendiente, para usarse con los mapas topográficos que se 
desee. Se anexa una serie de tablas para utilizarse con los mapas topográficos más usuales en México. 

5) "Orí gen y edad del Tepozteco", ( 1.1.1.5 ), por Héctor Ochoterena F., 1978, investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El 
Tepozteco representa un relicto de erosión de la parte media de un cono de deyección formado durante el plioceno Inferior, por aguas 
broncas que drenaban hacia el sur la Cuenca de México. 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

"Estudio geomorfol6glco del glacis de buenavlsta, estado de Moreloa", ( 1.1.1.6 ), por Mario Arturo Ortiz P6rez, 1978, Investiga
dor del Instituto de Geografla de Ja UNAM. Se Intenta explicar, mediante los cambios climáticos del cuaternario y con base en los prin
cipales rasgos geomorfológlcos, el desarrollo evolutivo del glacis. 

"La disección del relieve en el sur de la Cuenca de M6xlco y porciones adyacentes", ( 1.1.1. 7 ), por Jos6 Lugo Hubp y Vlctor M. 
Martlnez Luna, 1981, investigadores del Instituto de Geograf/a de Ja UNAM. El sur de la Cuenca de México y sus porciones adyacen
tes son el objetivo de este estudio geomorfológlco (morfométrlco). Se considera el proceso de la disección en función de su densidad 
y profundidad; Información que se resume en dos cartas especiales. Se explica la relación de los valores de la disección con los facto
res lltologla, tectónica, y zonalldad geomorfológlca. 

"La geomorfologla moderna y su Importancia en loa estudios del relieve Mexicano", ( 1.1.1.8 ), por Jos6 Hugo Hubp, 1982, In
vestigador del Instituto de Geografla, UNAM. Se consideran algunos antecedentes históricos de la geomorfologla, su fundación a fines 
del siglo pasado, y su evolución en el actual. Y a partir de un breve análisis, en el plano regional, sobre el relieve de la república mexi
cana, se concluye cuales son los problemas geomorfológlcos primordiales de Interés económico, asl como la lnapllcabilldad de la teo
rla del c/clo geográfico de Davls, en el Territorio Mexicano. 

"Geomorfologla de la reglón de Cuernavaca - Tenanclngo - lxtapan de la Sal, en loa estados de Moreloa y M6xlco",(l.1.1.9), 
por Jos6 Luis Palacio Prieto, 1983, Técnico Académico del Instituto da Geografla de Ja UNAM. Se consideran en este estudio las ca
racterlstlcas generales del relieve comprendido en la reglón de Cuemavaca - Tenanclngo - lxtapan de la Sal, en los estados de More
los y México. Se clasifica a las formas del relieve en función de su génesis y edad, y se describe su evolución para explicar su dinámi
ca actual. 

"Cartografla geomorfológlca de El Bajlo y porciones adyacentes, 1:250 000 ",( 1.1.1.10 ), por Gerarcio Boceo .. 1984, T6cnico 
Acad6mico del Instituto de Geografla da la UNAM. Con base en el análisis de parámetros morfométricos, asl como de cartografla ba
se, topográfica y geológica, se presenta la carta geomorfológlca de la reglón en estudio. Tras grandes grupos de formas del relieve re
sultan del mencionado análisis: planicies de nivel de base regionales, por lo general antiguas cuencas lacustres, donde dominan los 
procesos acumulativos; pledemontes volcánicos caracterizados por diferentes grados de erosión; y estructuras montanosas volcáni
cas, con diferentes grados de fractura, cuyas edades varlan entre el oligoceno y el cuaternario. Asimismo, se detectan los principales 
lineamientos tectónicos regionales, con rumbos NNWISSE y ESE/WNW, mismos que gobiernan la evolución de las caracterlstlcas 
globales del relieve en la zona. 

"Los cambios de nivel base como mecanismo morfogenétlco de la aslmetrla de valles", ( 1.1.1.11 ), par Mario Arturo Ortiz Pé
rez, 1987, investigador del Instituto de Geografla de la UNAM. Se descubre la presencia de una antigua y amplia explanada de ple
demonte circundante a la Sierra de Monte Alto y de Monte Bajo, la cual fue disecada mediante dos fases de Incisión, este último corte 
erosivo de disección se llevo a cabo de manera asimétrica afectando solo una de las laderas; tal rasgo distintivo se expresa en el re
lieve de todos los valles y barrancos del pledemonte. La Interpretación de la disposición de las redes fluviales, sus caracterlstlcas y 
anomallas del drenaje permitieron conocer todo un sistema de capturas fluviales. El análisis de estos elementos y factores del relieve, 
en su conjunto, fueron básicos para descifrar el origen de la aslmetrla de los valles. Por último, se establece un esquema funcional del 
comportamiento morfodlnámlco a nivel de vertientes, que explica los procesos dominantes del modelado en los valles del pledemonte. 

"Mapa geomorfológlco del occidente de la Cuenca de M6xlco", ( 1.1.1.12 ), por José Lugo Hubp, 1990, del Instituto de Geografla 
de fa UNAM. Un mapa geomorfológlco en escala 1 :250 000, elaborado para la porción occidental de la Cuenca de México, permite re
conocer las formas estructurales principales asl como los procesos modeladores actuales y pasados. Es de especial Interés la Sierra 
de Monte Alto, una estructura Individual formada en una zona de debilidad, por actividad volcánica, en el pleistoceno tardlo, y posi
blemente acompai1ada de movimientos de bloques. Los valles principales (de orden y profundidades mayores) de la zona cartografia
da sei1alan una serle de lineamientos, esencialmente NW en las estructuras antiguas y NNE en las más jóvenes. 

"Evaluación geomorfológlca estructural a través de modelos sombreados y parea estereoscópicos generados a partir de 
modelos digitales de terreno", ( 1.1.1.13 ), par Jasé Luis Palacio Prieto, Jorge López Blanca y Maria A. Ortiz Pérez, 1991, del Institu
to de Geografla de fa UNAM. Este trabajo consiste en mostrar la utilidad de las vistas oblicuas y los modelos sombreados en la gene
ración de pares estereoscópicos como una alternativa en la evaluación geomorfológlca estructural (lineamientos), especialmente de 
áreas en las que las lotogralias aéreas ylo Imágenes de satélite no son, por alguna razón, accesibles. 

"Reglonalizaclón geomorfológlca de la República Mexicana", ( 1.1.1.14 ), por Jas6 Luga Hubp y Carlos Córciava, 1992, del Institu
to de Geograf/a de fa UNAM. Se presenta un mapa de reglonallzaclón geomorfológlca de la República Mexicana, en escala aproxima
da 1:15 000 000, con 40 provincias, 14 para tierra firme y 28 para el océano; las primeras se subdividen en 47 subprovinclas. Se ca
racterizan por su morfologla y relación con la estructura geológica, a lo que se agregan elementos morfométricos. Los antecedentes 
principales son las clasificaciones de cinco autores, publicadas entre 1916 y 1964, además de otras dos detalladas, con numerosas 
subprovinclas, de 1981 y 1984. El mapa propuesto difiere de los anteriores en cuanto a tierra firme y es novedoso respecto al océano. 

"Efecto de la estructura jerárquica del relieve en la distribución de la• caracterlstlcaa flalcaa de los suelos en una Cuenca 
Tropical Estacional Mexicana", ( 1.1.1.15 ), por Leopoldo Ga/ic/a, Felipe Garc/a Oliva del Centro de Ecolog/a de fa UNAM y Jorge 
López Blanco del Instituto de Geagraf/a de fa UNAM, 1995.Se analizó la relación que existe entre las caracterlstlcas flslcas de los sue
los con las del relieve, en una Cuenca Tropical Estacional con tres niveles de organización jerárquica (cuenca, unidad de ladera y al 
Interior del perfil). Las variables del suelo que presentaron una mayor correlación fueron la profundidad con la textura y la capacidad 
de retención de agua con la textura. La distribución espacial de estas variables fue explicada a nivel de unidad de ladera. La estructu
ra geológica de esta cuenca (fallas y fracturas), redujo la Importancia del gradiente del cauce principal en el modelado del relieve. Di
cho modelado depende de la morfologla de cada una de las laderas. 

"Reglonalizaclón morfoestructural de la Sierra Madre del Sur, M6xlco", ( 1.1.1.18 ), par Jos6 R. Hemández Santana, del Instituto 
de Geagraf/a Tropical del Ministerio de Ciencia, Tecnologla y Medio Ambiente de Cuba y Maria A. Ortlz P6rez Jos6 J. Zamorano 
Orozca, del Instituto de Geografla de la UNAM, 1995. Mediante un enfoque genético y geomorfológlco regional, y con el empleo de los 
métodos del análisis morfoestructural se fundamenta la reglonalizaclón del relieve de la zona de sutura de transición marginal lnterpla-
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cas oceánica-continental Cocos-Norteamericana, y se establecen sus tres categorlas fundamentales: unidades territoriales (macroblo
ques, mesobloques, bloques); zonas de morfoallneamlentos longitudinales y transverso-diagonales (primero, segundo y tercer rango), 
y nudos mortoestructurales. En su territorio se destacan nueve macrounldades: Jalisco, Colima, Mlchoacán, Guerrero Occidental, 
Guerrero Oriental, Oaxaca Occidental, Oaxaca Oriental, Tehuantepec y Chiapas. El estudio correlativo geóloglco-geomorfológlco re
veló el carácter longitudinal de las unidades septentrionales (Jalisco a Guerrero occidental) y el diseno rotacional de las centrales 
(Oaxaca occidental y Oaxaca oriental), bajo el predominio del mecanismo geotectónico subductlvo Cocos-Norteamérica, asl como el 
modelo transpreslvo transversal de Tehuantepec y longitudinal de Chiapas, al sur, en la junta triple lnterplacas Cocos-Norteamericana
Caribe, bajo la acción de la subducclón y de las deformaciones transcurrentes de la sutura transformante de Izquierda Caribe
Norteamericana 

17) "Derrumbes, deslizamientos y expansión lateral del suelo provocados por la s/sm/c/dad en el graben de Cuautepec: reglón 
sur de la Sierra de Guadalupe, en la Ciudad de México", ( 1.1.1.17). por Osear Fraustro Martlnez. 1999, becario de posgrado del 
Instituto de Geografla de la UNAM. El objetivo de este trabajo es Identificar y caracterizar los derrumbes, deslizamientos y la expan
sión lateral del suelo provocados por la slsmlcidad en las Inmediaciones del graben de Cuautepec, región norte de la Ciudad de Méxi
co. Asimismo, con base en criterios estratigráficos, topográficos, geomortológicos (densidad y profundidad de la disección fluvial), co
bertura superficial de los depósitos (suelo, diiuvlones, coluviones y vegetación) y eventos slsmlcos históricos en el perlado 1455·1995, 
se presenta una secuencia evolutiva de los efectos secundarlos, distinguiendo cinco generaciones de derrumbes y deslizamientos. 

18) "La reglonallzación geomorfotóglca como una alternativa de reglonallzaclón ecológica en México. El caso de Mlcho11c6n de 
Ocampo", ( 1.1.1.18 ), por Gerardo Boceo, Manuel E. Mendoza, Alejandro Torres del instituto de Eco/agla, Campus Mare/ia de la 
UNAM y Alejandro Velásquez de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 1999. El proceso de organización territorial es un ejercicio de 
slntesls lnterdiscipllnarla que requiere de una cantidad sustancial de datos espaciales y atributos territoriales, en un eje temporal es
pecifico Uno de los supuestos para la ejecución de los diferentes pasos de ordenamiento es la definición de unidades espaciales 
apropiadas, que sirvan como base territorial para evaluar la oferta ambiental y la demanda social, por un lado, y su manejo para efec
tos de planificación sectorial y espacial por otro.El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de reglonalización geomorfológlca 
que sirva de base a la reglonalización ecológica, como un estudio p1loto, para el estado de Mlchoacán. Se formulan y describen los 
elementos de leyendas que son susceptibles de operar como modelos espaciales para los esquemas cartográficos a nivel regional (de 
reconocimiento, 1 :250 000, apta para el nivel estatal). Asimismo, se formulan leyendas ligadas al nivel nacional y se describen las es
trategias para bajar en forma anidada Qerárqulca) al nivel de semldetalle (1 :50 000 apto para municipios). 

19) "Reglonallzación geomorfológlca del estado de Veracruz", ( 1.1.1.19 ), par Daniel Geissert Kientz, 1999. del Instituto de Eoalogla, 
Jalapa Veraoruz. El conocimiento sobre el relieve del estado de Vera cruz requerla de una actualización, por lo que con base en la cla
slficaclón del relieve Mexicano efectuada por Lugo y Córdova (1990 a 1992) se elaboró un mapa de reglonalizaclón geomortológlca a 
escala 1 :1 000 000, que contiene 37 unidades pertenecientes a seis provincias geomorfológicas con nueve subprovinclas. Además de 
Ja escala utilizada, se aporta una amplia descripción de cada unidad, por medio de criterios morfológicos, morfométrlcos, litológicos y 
geoestructurales, asl como por los procesos exógenos dominantes (erosión fluvial, sedimentación, carsificaclón). De acuerdo con la 
superficie, las principales unidades cartografiadas son los lamerlos disecados, las planicies bajas de acumulación y las montanas con 
relieve modelado de disección. Su origen es reciente, esencialmente del plioceno y del cuaternario, lo que constituye una de las parti
cularidades dominantes del relieve de Veracruz. 

20) 

21) 

22) 

23) 

Linea de Investigación: Geomorfologla Volcénlca ( 1.1.2) 

"El paisaje en el pledemonte poblano de los Volcanes Popocatépll e lztacclhuatl'', ( 1.1.2.1 ), por Luis Fuentes Agullar, 1975, in
vestigador del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se analizan las condiciones del medio flslco que determinan el pai
saje natural y que Influyen sobre el habltat que se caracteriza por la Influencia que sobre él tienen aspectos históricos prehispánicos y 
de tenencia de la tierra principalmente. Este análisis se realizó en la zona del pledernonte poblano de los Volcanes Popocatépetl e lz
tacclhuatl, que se localizan en la parte central de la Republlca Mexicana, cuyas distintas etapas de actividad han conformado la es
tructura del pledemonte sobre el cual se encuentran instalados antiguos núcleos de población. 

"Evolución de las unidades morfoestructurales de la reglón de Dlqulyú", ( 1.1.2.2 ), par Héotar Oohaterena, 1981, investigador 
del Instituto de Geagrafla de la UNAM. Después de una breve revisión de la fislografla, el clima y los datos más Importantes relacio
nados con la población, se tratan con cierto detalle los conocimientos acerca de las rocas que forman el complejo basal en la reglón 
de Dlqulyú. Se llega a la conclusión de que la paleocuenca de Guerrero-Oaxaca debió haberse establecido sobre rocas metamórficas 
prejuráslcas, cubiertas localmente por lavas y tobas andesltico-basálticas. Sobre las rocas metamórficas se depositaron materiales 
que constituyeron el Conglomerado Cualac y sobre las lgneas, extrusivas las que originaron la formación Rosario. Ambas formaciones 
son de la misma edad, lnterdigitándose de tal manera, que la primera aparenta sobreyacer a la segunda en la parte central del anticli
nal Dlqulyú. Este se formó por una Intrusión de tipo lacolltlco, que determinó una ventana de erosión. Posteriormente surgió un volcán 
que, al denudarse casi totalmente, dejó solamente un relicto en forma de cuello, junto al actual poblado de Dlquiyú. 

"La disección del relieve en la porción centro oriental del Sistema Volcánico Transversal", (1.1.2.3), por José Luga Hubp inves
tigador del Instituto de Geagrafla de la UNAM .Becarios: Juan Robles Padilla, Alicia EtemodAguilary VlctarOrtuilo Ramlrez, 1981. Se 
presentan los resultados del análisis de la disección del relieve, tanto en longitud de talwegs por kilómetro cuadrado, como en profun
didad de corte por erosión. Se reconoce la clara relación de las zonas de yacimientos hldrotermales con alto grado de densidad de di
sección equivalente a una mayor Intensidad de fractura de las rocas. 

"Destrucción de tierras en el flanco oriental del Nevado de Toluca, el caso de la Cuenca del Arroyo El Zagu6n", (1.1.2.4), par 
Jasé Luis Palacio Prieto, 1988, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Las modificaciones en el uso del suelo y la pre
sencia de una capa de grosor variable compuesta de lapllll punltlco son dos de los factores más Importantes que han tenido como 
consecuencia la degradación acelerada de tierras en el flanco oriental del Volcán Nevado de Toluca, Estado de México. El estudio 
qeornorfológlco detallado de una cuenca ubicada en dicho volcán permitió reconocer sectores Inestables desde el punto de vista de 
producción de sedimentos, los cuales requieren de acción prioritaria para evitar azolvamientos en la desembocadura y consecuentes 
danos a vlas de comunicación, poblados y obras de Ingeniarla hidráulica. Dentro de las zonas Inestables destacan los barrancos de 
primer orden en gestación y las curvaturas externas en los meandros y sinuosidades desarrollados sobre lahares y tetras pumlticos 
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24) 

25) 

"Glaclaclones del cuaternario tardlo en el Volcán T6yotl, Sierra Nevada", ( l. 1.2.5 ), por Lorenzo Vázquez Selem, 1991, del Insti
tuto de Geograffa de la UNAM. En el Volcán Téyotl (4 660 m). situado en el norte del complejo Volcánico del lztacclhuatl (centro de 
México). se han Identificado evidencias geomorfológlcas y estratigráficas de tres glaciaciones, ocurridas después de las emisiones de 
lava del pleistoceno tardlo que edificaron la montana. La más antigua, T1, construyó grandes morrenas que se extendieron hasta 3 
400 - 3 200 m. Sobre ellas se encuentra una capa de pómez del Popocatépetl originada hace más de 12 900 anos (probablemente 
hacia 14 500 anos antes del presente). Las morrenas de la segunda glaciación, T2, probablemente ocurrida a fines del pleistoceno, se 
ubican entre 3 600 y 4 000 m y no fueron cubiertas por la pómez mencionada. La glaciación mas reciente, T3, solo dejó huellas en al
gunas laderas arriba de 4 100 - 4 200 m, y estuvo muy Influida por condiciones de relieve locales. Algunos glaciales rocosos, hoy Inac
tivos, evidencian el paso hacia condiciones perlglaclales al final de la glaciación. La morfologla de los depósitos sugiere una edad 
holocénlca, y en ciertos casos ésta podrla ser de apenas unos cuantos siglos o decenios. La comparación de la secuencia glacial del 
Téyotl con las elaboradas por S. Whlte y por K. Helne para diversas montanas del centro de México (en particular el lztacclhuatl) per
mite proponer algunas correlaciones, pero hace evidentes ciertos problemas cuya solución requiere de dataciones absolutas y tefra
cronologla. 

"Simulación de la degradación por erosión que se observa en los conos de escoria",( 1.1.2.6 ), por Alberto López Santoyo, 1992, 
del Instituto de Geografla de la UNAM. Los conos volcánicos conocidos como conos clnerlUcos o más propiamente, conos de escoria, 
aparecen por lo general en enjambres formando campos de volcanes; son el tipo más pequeno de estas geoformas, que una vez Inac
tivos empiezan a degradarse por erosión si no se tienen en cuenta lo que pueden ser sepultados por erupciones posteriores de volca
nes cercanos. El proceso de degradación es relativamente rápido al principio, pero pierde fuerza gradualmente y no cesa hasta que el 
cono es nivelado por completo y desaparece del paisaje. Se aplicó un modelo por computadora para simular la degradación de conos 
de escoria. El modelo toma como dato Inicial las coordenadas de puntos especificas que definen el perfil central de un cono joven. El 
algoritmo de erosión a través del cual se obtiene la slmulaclón consiste en un proceso de filtrado que se aplica en forma repetitiva pa
ra oblener una secuencia de perfiles que corresponden a etapas sucesivas de erosión. 

Linea de Investigación: Geomorfologla Costera ( 1.1.3 ) 

26) "Estudio geomorfológlco prellmlnar de la costa veracruzana comprendida entre Alvarado y Punta Puntilla'', ( 1.1.3.1 ), por 
Atlántida Col/ de Hurtado, 1969, del Instituto de Geograffa de la UNAM .La finalidad de este estudio fotolnterpretativo de la costa vera
cruzana es el establecimiento de una posible morfogénesls de la zona. Es preciso considerar que como todo estudio prellmlnar mu
chos de los datos deberán comprobarse, que otros datos cronológicos faltan, pero, no obstante, es posible esbozar una cronologla re
lativa en la evolución del cordón litoral. 

27) "Aspectos de morfologla litoral en México", ( 1.1.3.2 ), por Atlántida Col/ de Hurtado, 1970, del Instituto de Geograffa de la UNAM. 
El modelado litoral está dado por una serle de procesos azonales debido a que los principales agentes erosivos que Intervienen, las 
olas, las mareas, las corrientes y el viento, actúan en fomna semejante en cualquier latitud. No obstante se convierten en procesos 
francamente zonales al entrar en juego la Influencia de los sistemas morfoclimáticos que dan a cada reglón caracterlstlcas propias 
bien determinadas. Al mismo tiempo debe considerarse que no es sólo la acción de los agentes atmosféricos la que condiciona la evo
lución de los litorales, sino que los caracteres litológicos y los movimientos tectónicos tienen también un papel preponderante en esa 
evolución. 

26) "Carta geomorfológlca de la reglón costera de los Tuxtlas, estado de Veracruz", ( 1.1.3.3 ), por Atlánf/da Col/ de Hurtado, 1970, 
del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La carta geomorfológlca de la reglón costera de los Tuxtlas se elaboró mediante la Interpreta
ción de fotograflas aéreas a escala 1 :50 000. Fue necesario dividir la reglón en dos partes debido a que en la porción central com
prendida entre el Rlo Salado y la Barra Tecuanapa no se han tomado fotos aéreas por no pertenecer ni a la Cuenca del Papaloapan ni 
a la del Rlo Coatzacoalcos. 

29) "Fotolnterpretaclón geomorfológlca del curso bajo del Rlo Grande de Santiago, Nayarlt'', ( 1.1.3.4 ), por Mario Arturo Ortiz P6-
rez, 1979, investigador del Instituto de Geograffa de la UNAM. Se analizan las principales modificaciones geomorfológlcas del lecho 
fluvial y sus efectos en el curso bajo del Rlo Grande de Santiago, en los últimos 37 anos, mediante la fotolnterpretaclón comparativa 
de imágenes aéreas tomadas en diferentes fechas. 

30) "Morfoestructuras del fondo oceánico Mexicano", ( 1.1.3.5 ), por Jos(! Lugo Hubp, 1985, investigador del lnstifufo de Geograffa de 
la UNAM. El relieve del fondo oceánico de la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos es considerablemente más 
complejo que el del continente. En él están presentes las morfoestructuras principales reconocidas para el océano mundial: plataforma 
y talud continentales. ple del continente, trincheras, cuencas de mar marginal, montanas aisladas, crestas montanosas diversas ( de 
arco Insular, de planicie abismal, borderland ). dorsal y fosa rlft. Las anteriores se representan en una carta de morfoestructuras que 
complementa a las existentes fislográficas y geológicas de la tierra. En el fondo oceánico Mexicano se llevan a cabo Intensos movi
mlenlos que han influido e influyen en la formación del relieve submarino y continental. 

31) "Afinidad llmnológlca del sistema lagunar costero del estado de Guerrero, M6xlco'', ( 1.1.3.6 ), por Manuel Guzman Arroyo y 
Sergio Manón Ontiveros, del Instituto de Ciencias del Mar y Llmnologla de la UNAM; Mario Arturo Ortiz Pérez del Instituto de Geogra
fla de la UNAM, 1986. En las lagunas costeras se conjugan múltiples factores que Interactúan dando por resultado que su dlnémlca 
sea compleja. Este estudio presenta una clasificación de las lagunas costeras de Guerrero en función de cuatro grupos de caracterls
ticas: Morfométricas. que Incluyen: área de la laguna, perlmetro, volumen, profundidad máxima, anchura media, anchura máxima, lon
gitud de sus ejes, etc.; Hidroclimáticas: precipitación, temperatura media ambiental, clima, área de cuenca, y descarga fluvial; Flslco
qulmlcas: salinidad, temperatura, oxigeno; Biológicas: fauna Ictiológica, carcinológica y malacológica. Mediante el método de anélisls 
multivariados (cúmulos) se establecieron la similitudes entre las lagunas, de acuerdo con las mencionadas variables, encontrando 
que, por sus caracterlsticas morfométrlcas, tienen mayor afinidad las Lagunas MiUa y Tres Palos; menor afinidad, las Lagunas Potosl, 
Nuxco y Coyuca, y una afinidad baja la de Chautengo. De acuerdo con las caracterlstlcas hldroclimátlcas, flslco-qulmlcas y blológlcas, 
son afines las Lagunas Milla, Coyuca y Tres Palos, constituyendo un grupo, y otro, las Lagunas Potosi, Nuxco, Sallnas de Apozahual
co y Chautengo. Este tipo de análisis hace factible reglonalizar las lagunas de la planicie costera de Guerrero, lo que permite su mejor 
conocimiento y ordenamiento. 
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32) "Retroceso reciente de la linea de costa del frente deltalco del Rlo San Pedro, Campeche • Tabasco", ( 1.1.3. 7 ). por Mario A. 
Ortlz Pérez. 1992. del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Se Identifican evidencias y se miden las modificaciones de la linea de costa. 
medlanle el análisis comparativo de Imágenes aéreas. tomadas en diferentes fechas, considerando los últimos 40 anos. Tales cam· 
bias son al parecer reflejo de un hundimiento de esta porción del litoral. 

33) "Influencia de la geomorfologla en la evolución de suelos de dunas costeras en Veracruz, M611ico", ( 1.1.3.11.), por Daniel Ge/s
sert del Instituto de Eco/ogla A.C .• Xafapa Veracruz y Dldier Dubroeucq del ORSTOM. Centre de Bondy. Francia. 1995. En el litoral de 
La Mancha. al norte de Veracruz. varias generaciones de dunas desniveladas por movimientos recientes de falla, son el sitio de pro
cesos pedológlcos originales. Influenciados por la geomorfologla. En situación de surrecclón y debido al buen drenaje vertical y a la 
protección contra los vientos. se forma un suelo pardo-rojizo evolucionado. caracterizado por la lixiviación de carbonatos y la forma
ción de arcillas ricas en calcio y en potasio. En situación de hundimiento. la pedogénesls del subsuelo, sujeta a hldromorflsmo perma
nente, se orienta hacia la calcltlzaclón y a la formación limitada de arcillas, mientras que la deflación eólica en superficie mantiene un 
suelo arenoso poco meteorizado. 

34) "Caracterlstlcas geológicas, hidrológicas y del manglar en la planicie costera de Nayarlt, M611ico", ( 1.1.3.9 ), por Guadalupe de 
Ja Lanza Espino del Instituto de Bio/ogfa de la UNAM; Norma Sánchez Santil/án del Departamento e/ Hombre y su Ambiente de la Un/· 
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimifco; Valentino Soran/ del Instituto de Geografla de la UNAM; y José Luis Bojórquez 
Tapia, del Centro do Eco/ogla do Ja UNAM, 1996 Las diferentes geoformas de la zona costera son consecuencia de cambios del mar· 
ca ambiental (hldrologia, clima, hidrodinámica marina e incluso del crecimiento orgánico como el de la vegetación de manglar). La 
planicie cosiera de Nayarit es un ejemplo ti pico de la confluencia de estos factores que han dado como resultado una compleja red de 
marismas, deltas, meandros, canales, lagunas, esteros, estuarios. entre otras formas, bordeados por un denso manglar, que por sus 
caracteristlcas flslcas han sido aprovechadas para diversas actividades humanas. Este trabajo analiza dicha evolución geológica, 
hidrológica y de la vegetación halófila con la evaluación del manglar, a través de una imagen de satélite LANDSAT, cuya cobertura al· 
canzó un área de 108 113 ha, de una distribución heterogénea de sus cuatro especies y un predominio de Laguncufaria racemosa, 
seguida de Rhizophora mangle. 

35) "Escenarios de vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar en la costa Mexicana del Golfo de M611lco y el Mar Caribe", 
(l. 1.3.10). por Arturo Ortiz Pérez y Ana Patricia Méndez Linares, 1999, del Instituto de Geograf/a de fa UNAM. Mediante la caracteriza
ción geomorfológlca del litoral se Identifican áreas vulnerables a las variaciones del nivel del mar. A partir de esta zonificación se 
estimaron las áreas de Impacto por inundación sobre el nivel del mar a 1 y 2 m. Se obtuvo como resultado el mapeo de distribución 
del fenómeno de Impacto, con la utilización de modelos digitales del terreno. 

36) "Cambios morfológicos costeros en Isla del Carmen, Campeche, por el paso del huracán Roxanne", ( 1.1.3.11). por José Luis 
Palacio Prieto, Mario Ortiz Pérez y Arturo Garrido Pérez, 1999, del Instituto de Geografla de fa UNAM. Con base en la Interpretación 
de Imágenes verticales de video adquiridas desde un helicóptero, se realizó un reconocimiento de los estragos causados por el paso 
del huracán "Roxanne" en la costa de la Isla del Carmen. Campeche, en octubre de 1995. Se identifican procesos geomorfológlcos y 
formas resultantes que caracterizan a la linea de costa como receslva durante el evento ciclónico, aunque localmente se aprecian al· 
gunos rasgos de acumulación en sectores reducidos. Los sitios más afectados corresponden a antiguos canales, hoy obturados, cuyo 
funcionamiento es reactivado durante los eventos ciclónicos extraordinarios. Se concluye. Igualmente, acerca de la utilidad de las 
imágenes de video en la evaluación expedita del territorio y de la detección de danos a la Infraestructura. 

37) "Evidencia documental de los cambios en la linea de costa por sedimentación rápida en ta Bah/a de Matanchén, Nayarlt, 
México", ( 1.1.3.12). por Mario Arturo Ortiz Pérez, del Instituto de Geograf/a de la UNAM y Azucena Pérez Vega, del Programa 
EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche, 1999. Este trabajo se basó en el análisis de fotograflas aéreas de diferentes fechan 
y en una colección de mapas portulanos que datan de los siglos XVIII y XIX. en los cuales se evidencian cambios y modificaciones en 
el litoral desde pasadas centurias Los procesos de sedimentación rápida en la Bahla de Matanchén se registran principalmente en los 
últimos 50 anos, alcanzando un avance máximo de agradaclón en el periodo comprendido entre 1945 y 1970; tal proceso modifica la 
configuración de la linea de costa, con la expansión de playas, crecimiento de flechas y tómbolas, incorporando las islas localizadas al 
sur de la bahla, lo cual permite la aeración y la formación de nuevos cordones litorales El periodo entre 1970. 1993, presenta un 
comportamiento distinto, ya que el proceso acumulativo se invierte hacia uno de erosión. 

Linea de Investigación: Geomorfologla de Riesgos ( 1.1.4) 

38) "El relieve como factor llmitante del crecimiento de Guadalajara y de la presencia de algunos peligros", ( 1.4.1.1 ), por Luis Val· 
divia Orne/as y Carlos Suárez P/ascencia, 1995, del Departamento de Geograf/a y Ordenación Territorial de la Universidad de 
Guadafajara. La Ciudad de Guadalajara, de manera recurrente, ha presentado problemas de inundaciones y hundimientos; sobre todo 
durante los últimos tres anos. El rápido crecimiento territorial, experimentado a partir de los anos cuarenta. ha ocasionado el aumento 
en la Incidencia de los fenómenos peligrosos. Las zonas más susceptibles a presentar las amenazas son los elementos topográficos 
antropizados, y a su vez se encuentran determinadas por la forma en que se dio el proceso histórico de aslmliaclón del relieve. Para 
cartografiarlas, se procedió a la elaboración de un mapa de memoria del relieve, el cual fue realizado a partir de consulta de cartogra· 
fia antigua, de fotomosaicos para las últimas cuatro décadas y de fotografla aérea. Se complementó con un mapa geomorfológlco pa
ra asentamientos humanos en donde se describen los procesos asl como los peligros asociados. 

Subárea: Cllmatologla ( 1.2 ) 

Linea de Investigación: Blcllmatologla ( 1.2.1 ) 

39) "El clima del Valle del Río Colorado", ( 1.2.1.1 ), por Ernesto Jáuregu/ o .. 1969, del Instituto de Geografla de la UNAM. En el pre
sente trabajo qué constituye el resumen de la parte meteorológica de los estudios previos relacionados con la instalación de la planta 
desalinlzadora. se describen algunos de los factores climáticos del Valle Bajo del Río Colorado desde la frontera hasta su desembo
cadura asl como la reglón costera del extremo norte del Golfo de California comprendida entre San Felipe, estado de Baja California y 
Puerto Penasco, Sonora. 
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40) "Distribución de la precipitación en la República Mexicana", ( 1.2.1.2 ), por Enriqueta Garcla, 1969, Investigadora del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se Intenta describir someramente la distribución de la lluvia en la República Mexicana para lo 
cual se presentan tres mapas: el de lsoyetas anuales, el de porcentaje de lluvia Invernal y el de distribución de la lluvia en el ano. 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 

49) 

"La varlabllldad de la lluvia al sur del paralelo 20 norte en el estado de Veracruz", ( 1.2.1.3 ), por Ramón Sierra Morales, 1969, 
del Instituto de Geografla de la UNAM. La finalidad primordial del estudio fue elegir las fórmulas mas adecuadas para determinar de 
una manera efectiva la variabilidad de la lluvia en nuestro pals, a fin de preparar la programación primero de la variabilidad de la lluvia 
en el estado de Veracruz y posteriormente en toda la República. Esta variación que se define como la diferencia con la media calcula
da, en un periodo considerable de anos de observación. es significativa debido a que tiene una relación directa con las explotaciones 
agrlcolas, con la vegetación y suelos, asl como con la distribución de los núcleos de población y la localización de zonas industriales y 
de almacenamiento de agua para diversas usos. 

"Algunos conceptos modernos sobre la Circulación General de la Atmósfera", ( 1.2.1.4 ), por. Ernesto Jáuregul 0,.1969, del Ins
tituto de Geograf/a de la UNAM. La cllmatologia como una rama de la geofislca se ha enriquecido en las última décadas gracias a los 
avances técnicos y teóricos que se han observado en el campo de la meteorologia. En el hemisferio norte, los continentes están cu
biertos desde la década de los anos cuarenta por una eficiente red de estaciones meteorológicas que registran continuamente datos 
tanto de la superficie como en la altura. En el presente trabajo se intenta hacer una descripción esquemática de la Circulación Gene
ral, limitada al hemisferio norte, a la luz de los avances recientes en este campo. Además se describen dos tipos de perturbaciones de 
las grandes corrientes planetarias: las ondas del oeste y las ondas del este. 

"Algunos aspectos clim6ticos de la reglón situada al oeste del Istmo de Tehuantepec", ( 1.2.1.5 ), por Enriqueta Garcla, 1969, 
Investigadora del Instituto de Geograf/a UNAM. Los mapas de este trabajo se trazaron empleando lodos los datos mensuales y anua
les de 68 estaciones meteorológicas que han funcionado en la región un periodo variable de anos dentro del lapso 1921 - 1965. Hubo 
que hacerlo de esta manera dada la imposibilidad de reunir un número considerablemente grande de estaciones con un periodo Igual 
y continuo de anos de observación. Estos datos fueron tomados de los archivos del Servicio Meteorológico Mexicano, de los de la Se
cretarla de Recursos Hidráulicos y de la Comisión Federal de Electricidad, y fueron procesados en el Centro Electrónico de Cálculo de 
laUNAM. 

"Relaciones entre el clima y la vegetación en el suroeste de Mlchoac6n", ( 1.2.1.6 ), por Enriqueta Garcla y Teresa Reyna .. 1969, 
del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este lrabajo es parte de un estudio que tiene como objeto correlacionar los climas con los tipos 
de vegetación en el estado de Michoacán. El área de estudio que ahora se presenta, abarca la porción situada al sur del paralelo 
19º30' norte y al oeste del meridiano 101º30' oeste; fislográficamente comprende una parte de la reglón conocida por algunos autores 
como Eje Volcánico, la cuenca del Rlo Tepalcatepec afluente del Balsas y la de este rlo cerca de su desembocadura, asl como una 
parte de la Sierra Madre del Sur denominada, en Mlchoacán, Sierra de Coalcomán y de Aguililla. 

"Frecuencia y distribución de algunos elementos del clima del estado de Querétaro", ( 1.2.1.7 ), por Consuelo Solo Mora y 
Ernesto Jáuregui O, 1g10. del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente trabajo se analiza la frecuencia de algunos 
fenómenos meteorológicos en el estado de Querétaro tales como las lluvias, los nublados, las heladas y las tormentas eléctricas. 
También se examina la distribución de la Intensidad de la lluvia. Finalmente se presentan mapas de distribución de las temperaturas 
máximas y mlnlmas para cuatro meses representativos de las variaciones térmicas. Los datos utilizados se presentan en forma 
tabular al final del trabajo los cuales se extrajeron de los archivos del Servicio Meteorológico Nacional y corresponden, en general al 
periodo de 1941a1965. 

"Aspectos clim6tlcos del estado de Querétaro", ( 1.2.1.B ), por Teresa Reyna T., 1970, del Instituto de Geografla de la UNAM. Se 
estudian todos los tipos y subtipos climáticos que existen en el estado por su conformación montanosa y se analizan sus principales 
caracteristlcas, asl como la forma en la que se comporta la temperatura y la precipitación. El mapa empleado en este trabajo, forma 
parte de la colección que en este Instituto se hizo para la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeaclón (CETENAP).Para 
trazarlo, se utilizaron todos los datos mensuales y anuales de las 24 estaciones meteorológicas que han funcionado en el estado por 
un periodo variable de anos dentro del lapso 1921-1965. 

"Los climas estacionales del estado de Puebla, según la clasificación de C. Troli", ( 1.2.1.9 ), por Luis Fuentes Aguilar, 1970, del 
Instituto de Geografla de la UNAM. Siendo el clima uno de los factores más Importantes y uno de los más complejos del medio flslco 
de una reglón, se ha tratado de ensayar la aplicación de diversos sistemas climáticos tendientes a realizar una comparación entre 
ellos con el fin de ver cuál es el que se ajusta mejor a la realidad. La observación de la vegetación y el estudio sistemático de las aso
ciaciones vegetales ha contribuido. en muchos casos, a esclarecer el problema, sobre todo. en zonas montanosas en donde faltan por 
completo estaciones meteorológicas que registren datos de los principales elementos climáticos. Es Interesante obtener los resultados 
de un sistema climático y emprender la verificación Indispensable con la observación directa de la reglón en estudio. Al Intentar apli
car, aunque de manera general, el sistema de C. TrolL sobre los climas estacionales en el estado de Puebla, se observan algunos 
hechos Interesantes de comentar. 

"El clima de la Sierra Tarasca" (según el sistema original de Kllppen y el modificado por Garcla), ( 1.2.1.10 ), por Teresa Rey
na., 1g71, del Instituto de Geografla de la UNAM. En este lrabajo se estudian los tipos climáticos en la Sierra Tarasca, según el siste
ma original de Koeppen y el modificado por Garcla. Al considera los sistemas antes mencionados, observamos que el segundo es el 
que da una Idea más aproximada de las condiciones que prevalecen en esta reglón. 

"Cat61ogo de estaciones meteorológicas del estado de Querétaro", ( 1.2.1.11 ), recopilado, revisado y calculado por Enriqueta 
Garcla, Teresa Reyna, Rosa/fa Vida/ y Ma. Cristina Medina, 1971, del Instituto de Geografla de la UNAM .En este catálogo están In
cluidos los datos de temperatura y precipitación mensual y anual, de las estaciones meteorológicas que han funcionado en el estado 
por un periodo variable de anos, dentro del lapso 1921 - 1968. 

50) "Variaciones de largo periodo de los tipos de tiempo de superficie en México",( 1.2.1.12 ), por Ernesto Jaúregu/ O., 1971, del Ins
tituto de Geografla de la UNAM Los primeros Intentos de clasificación de los tipos del tiempo en México datan de la década de los 
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anos veinte. La distribución de la presión atmosférica al nivel del mar fue desde luego el factor que más llamó la atención de tos me
teorólogos cuando Intentaron caracterizar un determinado tipo de tiempo. Asl Elpldlo López (1926) propuso nueve tipos de tiempo ca
racterlstlcos de México ligados a un cierto patrón de distribución barométrica. El Interés de tos primeros meteorólogos mexicanos por 
caracterizar ciertas situaciones tlplcas del tiempo en relación con la distribución de la presión, provino del deseo de utillzar este cono
cimiento como una técnica para el pronóstico del tiempo. Asl, si un tipo de tiempo quedaba perfectamente Identificado se podrtan pre
decir tas condiciones atmosféricas que usualmente lo acompañan en las diversas zonas del pals. 

51) "Evaluación del blocttma en dos clinlcas de la Ciudad de México", ( 1.2.1.13 ), por Ernesto Jéuregui O., 1971, del Instituto de 
Geografla de la UNAM En el presente trabajo se utiliza el concepto de temperatura efectiva para Intentar una valuación del ambiente 
en dos focales (con una ventana al norte, el otro orientado al sur) ubicados en el área de la Ciudad de México. Las observaciones de 
temperatura y humedad comprenden un periodo de un año. Del análisis se desprende que los locales que reciben un asolamiento su
ficiente por estar orientadas hacia el sur no se requiere de calefacción o enfriamiento por medios mecánicos. Por otra parte, los loca
les con ventana hacia el norte tienen comodidad óptima tanto en los meses calurosos ( marzo - mayo) como durante la estación llu
viosa, mientras que en el Invierno la comodidad ya no es la mayor. 

52) "Distribución de la precipitación en la Repúbttca Mexicana", ( 1.2.1.14 ), porEnriqueta Garcla, 1974, investigadora del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. La distribución geográfica de la precipitación en la República Mexicana está tan lntlmamente ligada con ta 
orografla del pals como con los rasgos más prominentes de la Circulación Atmosférica en superficie y en las alturas. Del sistema de 
Koeppen modificado por la autora han surgido métodos para describir, con mayor apego a la realidad, las condiciones de precipitación 
del pals. 

53) "Anáttsls de ta evaporación media en ta Cuenca del Rlo Conchos, afluente del Rlo Bravo", ( 1.2.1.15 ), por Laura Elena Made
rey,1974, del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se analizan datos de evaporación, real y potencial, de la Cuenca del 
Ria Conchos, asl como su relación con la altitud, temperatura y precipitación medias mensuales y anuales, factores de gran Influencia 
en la cantidad de agua perdida a causa de aquél fenómeno. Finalmente, se presentan las conclusiones de lo estudiado. 

54) "Situaciones cttmátlcas durante et auge y ta calda de la cultura Teotthuacana", ( 1.2.1.16 ), por Enriqueta Garcla. 1974, Investi
gadora del Instituto de Geografla de la UNAM. Se intenta explicar, mediante datos climáticos modernos, las condiciones que pudieron 
ser dominantes durante el auge de la Cultura Teotihuacana; asimismo, se trata de encontrar en el clima la razón por la cual desapare
ció tan floreciente cultura, ya que en varios estudios para conocer las circunstancias del debilitamiento y calda de Teotihuacan, algu
nos autores aceptan que las causas pudieron haber sido tanto fenómenos adversos del medio, como sociales. Sin tratar de restar im
portancia a otros factores, se analiza sólo el aspecto climático, principalmente desde el punto de vista de analoglas en la precipitación, 
correlacionando la del área en estudio con la de otras reglones de Europa y África gobernadas por la celda de alta presión Bermuda
Azores. Además, con base en estas correlaciones y hechos históricos reportados en el Viejo Continente, se deducen las fluctuaciones 
climáticas en el área Teotihuacana. La conclusión que se obtiene es que, el clima durante el auge de la Cultura Teotlhuacana era tan 
húmedo como puede ser durante los años más lluviosos en el presente; también se supone que la decadencia y desaparición de di
cha cultura se debió, en parte, a la Intensa sequla que pudo empezar entre los 700 o 750 años D. C. Como surgieren las relaciones 
entre los datos climáticos y la evidencia histórica en Europa y norte de África. 

55) "Las Investigaciones sobre clima urbano y ta contaminación del aire en la Republlca Federal de Alemania", (1.2.1.17), por Er
nesto Jáuregui 0., 1974, investigador del Instituto de Geografla de la UNAM; actualmente en el Instituto Geogréfico de la Universidad 
de Boon. Se hace una sintética descripción de las Investigaciones de cllmatologla urbana en Alemania, las cuales se Iniciaron formal
mente hace unos 40 años.El autor compara las alteraciones climáticas y los niveles de contaminación observados en varias Ciudades 
Alemanas y en la Ciudad de México. 

56) "Los sistemas de tiempo en et Golfo de México y su vecindad", ( 1.2.1.18 ), por Ernesto Jauregul O., 1975, investigador del Institu
to de Geografla de la UNAM. Las invasiones de aire polar en el Golfo de México han aumentado su frecuencia e intensidad debido a 
cambios en la Circulación General ocurridos a partir de la década de los anos sesenta. El resultado ha sido un decrecimiento de la 
temperatura y un Incremento de las lluvias Invernales. La principal estación de lluvias. centrada del semestre de verano, está relacio
nada con la llegada, al área, de la corriente tropical de los alisios húmedos con su constelación de perturbaciones. 

57) "La Vertiente del Golfo de México". Algunos aspectos fislográficos y c//mátlcos, ( 1.2.1.19 ),por Ernesto Juaregui O. y Consuelo 
Soto Mota, 1975, investigadores del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se examinan tanto la fislografla como algunos 
aspectos del clima en la Vertiente del Golfo de México. La distribución de las temperaturas máximas y mlnlmas, la nubosidad y la fre
cuencia de las lluvias está determinada tanto por factores topográficos como por la ubicación del área en los trópicos. En et Invierno, 
sin embargo, las condiciones climáticas están Influenciadas por la penetración de sistemas de tiempo de las latitudes extra-tropicales. 

58) "La zona árida de Querétaro: su análisis y aprovechamiento", ( 1.2.1.20 ), por Consuelo Soto Abra y AtJ¡jntida Coll de Hurtado, 
1975, investigadoras del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se analizan las condiciones de aridez de la zona central 
de Querétaro y la Influencia determinante del medio flslco en la potencialidad de los recursos; asl como la evolución de las caracterls
tlcas socioeconómicas de sus habitantes, en los últimos veinte años, con el fin de sugerir algunas normas de utilización de esos recur
sos para lograr que esta zona salga de su marginalidad respecto al desarrollo del resto del estado. 

59) "Las zonas cttmátlcas de la Ciudad de México", ( 1.2.1.21 ), por Ernesto Jáurogui Ostos, 1975, investigador del Instituto de Geogra
fía de la UNAM. Se hace un intento para determinar los diversos climas dentro del área urbana de la capital. Las condiciones climáti
cas varlan desde el semiárldo y polvoso del sector noreste de la ciudad al clima húmedo más benigno y menos extremoso del sector 
sur 

60) "Una solución al problema de ta energla y de la contaminación del aire en México", ( 1.2.1.22 ), por Dr. Dietar Klaus, 1974, 
Investigador de la Universidad de Bon, Alemania Occidental. La crisis energética ha demostrado mundialmente que nuestro concepto 
de "energla" es Insostenible. Se necesitan tres unidades calorlficas provenientes del petróleo o el carbón, para producir una unidad de 
energla eléctrica superior. Menos favorable es el aprovechamiento en la conversión del combustible en movimiento de nuestros veht
culos. La obtención de energla proveniente del aceite crudo es Irreversible tos productos residuales de la combustión contaminan, 
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además, el ambiente. Por el momento el problema de la contaminación en México es mayor que la explotación de las fuentes energé
Ucas disponibles en cantidades suficientes por algún Uempo. El dilema en que se encuentra el desarrollo Industrial de este pals, sobre 
todo en la Meseta Central Mexicana, radica en que, con el progreso de las zonas de producción Industrial aumenta simultánea-mente, 
en una forma alarmante, la contaminación del ambiente. Existe, sin embargo, una solución favorable del problema en México, median
te la llamada energla en cadena (Energlekaskade), desarrollada por el flslco alemán Lalng. Según este método se podrla, al mismo 
tiempo, ampliar los sistemas de Irrigación a grandes extensiones del pals, proporcionando, asl, un aprovechamiento agrlcola más In
tenso. 

61) "Mlcrocllma del bosque de Chapultepec", ( 1.2.1.23 ), por Ernesto Jáuregui Ostos, 1975, investigador del Instituto de Geograf/a de 
la UNAM. Mediante recorridos en un automóvil Instrumentado, se ha determinado la distribución de temperatura y humedad en la prin
cipal área verde de la capital. El área del bosque es una "isla fria" dentro de la ciudad, debido a la evapotransplraclón y a la relativa 
ausencia de fuentes de calor El nivel de contaminación decrece hacia el poniente del área verde. 

62) "Relactones entre el cllma y las principales asociaciones vegetales en la Sierra Tarasca" (estudio preliminar}, (1.2.1.24), por Te
resa Reyna., 1975, investigadora del Instituto de Geografla de la UNAM. Estudio preliminar en el que se mencionan caracterlslicas 
climáticas y vegetaclonales existentes en el sureste de la Sierra Tarasca, zona Importante desde el punto de vista sllvlcola. 

63) "La humedad y la vegetación en la Penlnsula de Baja California", ( 1.2.1.25 ), por Laura Elena Mederey, 1975, investigadora del 
Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se presenta el análisis de una sene de condiciones de humedad - precipitación 
media anual, Indice de aridez y humedad relativa - previo examen de la Circulación Atmosférica en la Penlnsula de Baja California, y 
la distribución geográfica de los diversos tipos de vegetación que existen en la misma. Finalmente se establecen las relaciones entre 
la humedad y la vegetación de la reglón en estudio, que resultan Interesantes si se consideran las dlsUntas clases de humedad que se 
tomaron en cuenta, asl como las causas que motivan su presencia en la penlnsula. 

64) "Resana general sobre la Investigación sistemática del medio natural", ( 1.2.1.26 ), por Jorge F. Cervantes Borja, 1979, investi
gador del Instituto de Geografla de la UNAM. Este trabajo hace una resana sobre las nuevas formas conceptuales de la Investigación 
Integral del medio natural, surgidas tanto en el campo de las geoclenclas como de las ecoclenclas. Además, Integra y correlaciona los 
métodos sistémicos estableciendo una critica sobre el análisis de sistemas y su uso en la Investigación del medio natural. 

65) "Algunos aspectos de las fluctuaciones pluvlom6trlcas en M6xlco en loa últimos cien alloa", ( 1.2.1.27 ), por Ernesto Jáuregui 
Ostos, 1979, investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Las observaciones Instrumentales de precipitación en México, desde 
el últlmo cuarto del siglo XIX hasta la presente década, muestran que en este periodo han ocurrido significativas fluctuaciones de llu
via en el centro y norte del pals. Los periodos más secos se presentaron en la última década del siglo XIX y en la década de los anos 
cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX. Los periodos lluviosos en el centro de México se observaron en los anos treinta y 
en los sesenta. En la primera mitad de la presente década se observa en algunos lugares una tendencia decreciente de la lluvia. Las 
fluctuaciones mencionadas están ligadas con cambios correspondientes a la Intensidad de la corriente de vientos del oeste en el 
hemisferio norte. 

66) "La Isla de calor en Toluca, México", ( 1.2.1.28 ), por Ernesto Jáuregul 0., 1979, Investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. 
Por medio de una campana de observaciones se determinaron los contrastes térmicos ciudad I campo, en una ciudad de tamano 
medio. La Intensidad de la Isla de calor en Toluca resultó ser de 5 • C. Estos resultados concuerdan con la extensión urbana de la ciu
dad. Se examinan las variaciones estacionales de la Isla de calor, asl como la variación espacial de la humedad. La creciente conta
minación atmosférica que ya se observa en la ciudad, favorece la Intensificación de la Isla de calor. 

67) "Algunos aspectos del cllma de Sonora y Baja California. equlpatas y surgenclas de humedad", ( 1.2.1.29 ), por Ernesto Jáure
gui O. y Francisco Cruz Navarro, 1981,investigadores del Instituto de Geografla de la UNAM. Se examinan algunas caracterlstlcas de 
la lluvia en los climas áridos y semláridos de Sonora y Baja California, donde la vanabllldad de la precipitación es la más alta del pals. 
Las lluvias de verano (Julio-septiembre) tienen, en general, una varlabllldad menor que las precipitaciones Invernales. Se documenta 
un caso de "surgencla de humedad" que se origina por un conglomerado de nubes convectivas que avanza a lo largo del Golfo de Ca
lifornia. Esta perturbación es un mecanismo Importante en la producción de lluvias de verano en el área en estudio. 

66) "Análisis morfocllmátlco de la Cuenca del Ria Tlalnepantla", ( 1.2.1.30 ), por Magdalena Meza, 1981, Investigadora del Instituto de 
Geografla de la UNAM. Este trabajo sugiere una forma analltlca diferente para hacer estudios mesocllmállcos y de balance hldnco en 
cuencas fluviales pequenas, con datos de mala calidad e Insuficientes. La metodologla aqul expuesta Integra datos cualitativos y 
cuantitativos y los interpreta en función de los cambios que Inducen en el medio natural. Este ensayo de metodologla fue aplicado a la 
Cuenca del Rlo Tlanepantla , cercana al noroeste de la Ciudad de México. Los resultados fueron significativos y ello permitió su apli
cación en el manejo posterior de dicha cuenca, por parte de la ex Secretarla de Recursos Hidráulicos, en cuanto a la conservación y 
usos del agua para fines doméstico e Industrial. 

69) "Intensidad de la precipitación en el Valle de México", ( 1.2.1.31 ), por Laura Elena Maderey R., 1981, investigadora del Instituto de 
Geografla de la UNAM. En este estudio se analiza el comportamiento espacial y temporal de la Intensidad máxima de la precipitación 
en el Valle de México, a través de los valores máximos anuales para las duraciones de 5 y 60 minutos y de los esperados para las du
raciones de 5, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos en los periodos de retomo de 10, 25, 50 y 100 anos. Esto con el fin, por una parte, de pro
porcionar Información útil en proyectos de obras hidráulicas o en investigaciones sobre erosión del suelo y, por otra, de detectar las 
posibles relaciones existentes entre la Intensidad de la precipitación y la acción del hombre en el medio flslco, dado que se trata de 
una de las regiones más pobladas y alteradas de México. 

70) "Aspectos de la cllmatologla del Estado de México", ( 1.2.1.32 ), por Ernesto Jáuregul Ostos, Investigador del Instituto de Geogra
fla de la UNAM y Juan Vida/ Bello Ayudante de investigador del mismo Instituto, 1g81. Se hace una descripción de los principales pa
rámetros meteorológicos observados en el Estado de México, con particular atención a aquellos factores que se relacionan con la 
agricultura. Después de examinar los sistemas de tiempo que afectan al área en estudio se abordan los diversos aspectos de precipi
tación, temperatura, Insolación, humedad relativa, evaporación, asl como la frecuencia de heladas, tormentas eléctricas y granizo. 

71) "Cllmatologla de difusión de la Ciudad de Tljuana, Baja California", ( 1.2.1.33 ), por Ernesto Jáuregui Oslos, 1981, investigador 
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del Instituto de Geogref/e de la UNAM. La capa de aire fresco marltlmo que prevalece durante gran parte del ano en la cuenca aérea 
de Tljuana está limitada en su parte superior por una Inversión de temperatura que restringe considerablemente la dilución vertical de 
los contaminantes que se emiten al aire en la ciudad que, por su población, es la cuarta en Importancia en el pals. El análisis de las 11-
neas de flujo revela que durante el dla hay un transporte de aire cuesta arriba del valle del Rlo Tljuana (la brisa y los vientos de valle), 
mientras que por la noche y en la mai'lana se Invierte el flujo al prevalecer el terral. Los vientos de valle reforzados por la brisa del oes
te favorecen la Importación de contaminantes atmosféricos originados más allá de la llnea fronteriza, los cuales se suman a las emi
siones de fuentes locales. Los principales contaminantes en la cuenca aérea de Tljuana son los oxidantes y el polvo en suspensión. 
La nueva zona Industrial en el noreste de la ciudad se encuentra favorablemente ubicada respecto a los vientos dominantes. 

72) "Variaciones del Impacto pluvial como base para Inferir cambios cllm6tlcos en el sur de la Cuenca de M6xlco", (1.2.1.34), por 
Magdalena Meza Sánchez y Jorge F. Cervantes Borja, 1981, investigadores del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este estudio se 
hace un análisis de la Intensidad de la energla pluvial que se presenta en la parte sur de la Cuenca de México; aquélla correlacionada 
con un análisis moñométrico y de disección de relieve, a fin de deducir los posibles cambios paleoclimáticos en dicha área. 

73) "Variaciones del Impacto pluvial como base para Inferir cambios cllmátlcos en el norte de la Cuenca de M6xlco", (1.2.1.35), 
por Magdalena Meza Sánchez y Jorge F. Cervantes Borja, 1981, investigadores del Instituto de Geografla de la UNAM. En este estu
dio se hace un análisis de la Intensidad de la energla pluvial que se presenta en la parte norte de la Cuenca de México, con miras a 
establecer un diagnóstico de los cambios paleocllmáticos que se han presentado en ella. Por ello complementa el estudio que, con el 
mismo fin, se realizó en el sur de la misma cuenca. En éste se correlaciona la Intensidad de la energla pluvial con un análisis moño
métrico y de disección del relieve, con lo cual se deducen cambios de energla de la erosión pluvial en el área y, con ello, se Inducen 
los posibles cambios paleoclirnáticos. 

74) "Bases geográficas para la reestructuración operativa del Parque Nacional Zoqulapan, Estado de M6xlco", (1.2.1.36), por Car
los Meto Gal/egoa y Oralia Oropeza Orozco, 1982, investigadores del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En el presente estudio se 
ensaya la aplicación de un método geográfico mediante el cual se analizan los elementos Integrantes del medio ambiente que caracte
rizan al Parque Nacional Zoquiapan , a fin de obtener el diagnóstico ecológico de sus recursos naturales, para fundamentar diversas 
alternativas de conservación, manejo, uso y desarrollo que coadyuven a la reorganización administrativa del parque, optimizando el 
cabal desempei'lo de las funciones recreativas, culturales, educativas y clentlficas que legalmente se le han conferido. 

75) "Una primera estimación de las condiciones de difusión atmosférica en la Republlca Mexicana", ( 1.2.1.37), por Ernesto Jáu
rogui Ostos, 1983, investigador del Instituto de Geografla de la UNAM. Utilizando los datos de la red nacional de radlosondeo y si
guiendo el método sugerido por Holzworth, se examina la variación espacial y estacional de la profundidad máxima de la capa de 
mezclado (PMCM) potencial de contaminantes atmosféricos. La PMCM está relacionada con la capacidad potencial de dlluclón de los 
polutantes aéreos. Asimismo, se cartografla la velocidad media del viento en la capa limite, para los distintos ámbitos del pals, con el 
objeto de dar una idea del transporte y dilución en el sentido horizontal. 

76) "La distribución espacial y temporal del monóxldo de carbono en la Ciudad de M6xlco, y su relación con algunos factores 
meteorológicos", ( 1.2.1.38 ), por Ernesto Jáuregui Ostos, 1984, investigador del Instituto do Geograf/a de la UNAM. Se examinan las 
variaciones espaciales y temporales del CO en la Ciudad de México, en los ai'los de 1976 y 1978. Los niveles de concentración de 
CO son máximos en el centro del área urbana y decrecen a una cuarta parte en los suburbios. Durante el dla se presentan dos valo
res máximos de CO que coinciden con los picos de mayor actividad vehlcular. La calidad del aire medida por este contaminante resul
tó en general satisfactoria, ya que sólo en diciembre del ai'lo 1978 se excedió la norma en un 20% del tiempo, en el sector del centro 
de la ciudad. 

77) "Distribución y utllldad de los Ables en México", ( 1.2.1.39 ), por Ma. Engracia Hemández, 1985, investigadora del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. El presente trabajo trata sobre la distribución geográfica de los abetos u oyameles en México, para lo cual se 
cartografiaron los sitios de colecta reportados en tres de los principales herbarios del Distrito Federal. Se relacionó la carta de distribu
ción de la planta con cartas de temperatura y precipitación, encontrándose que los oyameles están estrechamente relacionados con la 
altitud y se localizan tanto en zonas semlfrlas como en templadas, con precipitaciones del orden de 800 a 1 200 mm, en las cuales los 
valores del Indice de humedad de Lang (P/T) se encuentran entre 66.7 y 83.3. También se determinó que las funciones básicas de es
te género son principalmente de control de erosión y conservación ecolóqica, además de poseer un alto potencial económico. 

78) "Aspectos cllmátlcos de las zonas áridas del norte de la Altlplanlcle Mexicana", ( 1.2.1.40 ), por Enriqueta Garc/a, Rosal/a Vida/, 
Ma. Engracia Hernández, 1985, investigadoras del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Se analizan, para la reglón conocida como 
mesa del norte (desierto chihuahuense), algunos elementos climáticos tales como la precipitación, temperaturas medias, máximas y 
mlnlmas heladas y oscilación térmica, entre otros. Se aplica la función Gamma en el cálculo de la probabilidad de la precipitación y de 
los valores mas frecuentes de la lluvia anual (moda); se utilizan gráficas ombrotérmicas modificadas para diversos reglmenes pluvio
métricos, a fin de cuantificar el número de meses secos, y se tratan de determinar las causas probables de la aridez de la región. El 
objetivo primordial del trabajo es proporcionar las bases climáticas, en la seleccl6n de alternativas para un uso más adecuado del sue
lo de la reglón. 

79) "Propuestas para el programa Integral de manejo y desarrollo del Parque Nacional Lagunas de Montebello", (l.2.1.41), por 
Carlos Meto G. y Jorge Cervantes B .. 1986, investigadores del Instituto de Geografla de la UNAM. El Gobierno Mexicano ha estable
cido un nuevo programa de manejo y protección ecológica. Este programa, denominado Sistema Nacional de Areas Naturales Prote
gidas, pretende establecer una revisión critica de los objetivos, manejo, formas de administración, y problemas en el uso del suelo, 
aspectos que son comunes en el sistema de parques nacionales; todo ello, con el fin de lograr establecer una forma óptima para su 
uso y manejo. El presente trabajo contiene una proposición nueva para el uso del suelo del Parque Nacional Lagunas de Montebello, 
Chiapas. Esta propuesta contiene innovaciones metodológicas para optimizar la utilización y conservación del paisaje y sus recursos, 
de acuerdo con las recomendaciones que la FAO ha dado para los paises latinoamericanos. 

80) "Contaminación por cromo en el norte de la Ciudad de México. Un enfoque lnterdlsclpllnarlo", ( 1.2.1.42 ), por Margarita Euge
nia Gutiérrez R. y Gerardo Boceo V. del Instituto de Geograf/a UNAM y Silvia Castillo B. de la División de Estudios de Posgrado, Fa
cultad de Qulmica de la UNAM, 1986. En el municipio de Tultitlán, Estado de México, se acumularon residuos Industriales con un alto 
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contenido de cromo en formas quimicas muy solubles, por lo que el elemento se está dispersando en el enlomo. Principalmente se in
filtra y contamina aguas subterráneas, pero en menor medida también esta afectando la atmósfera y los suelos. En este articulo se 
describen los niveles de cromo en aguas profundas y suelos; los antecedentes y las causas que provocaron el problema, las caracte
rlsticas del medio. una primera estimaci6n del área afectada; y, finalmente, se plantean posibles soluciones. 

81) "Cambios en la comunidad de Plnu1 culmlnlcola Andersen & Seaman en el Cerro Potosi, Nuevo León, M6xlco", (1.2.1.43), por 
Rubén Sánchez Silva y José Manuel Espinoza R. del Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua de la SARH y José López Garc/a del 
Instituto de Geografla de la UNAM, 1987. Se realizó un estudio en la cima del Cerro Potosi, Nuevo León, acerca de Pinus culmlnlcola 
Andresen & Beaman, especie endémica del norte de la Sierra Madre Oriental, que hasta 1960 cubra 106 ha, mientras que en 1970 es
ta superficie habla disminuido a 70 ha debido a que el resto fue destruido por el fuego. Mediante el análisis de fotograflas aéreas y 
trabajo de campo se determinó la distribución y la estructura fiorlstlca de las asociaciones vegetales del área, caracterizándose sus 
condiciones ambientales. Aunque se detectó que existe cierta regeneración de e,. culmlnlcola, ésta es Insuficiente para contrarrestar 
las alteraciones causadas por la actual y creciente presión antrópica; de lo anterior se desprende la necesidad de decretar dicha zona 
como área protegida, de modo que se garantice su electiva conservacl6n. 

82) "El viento superfictal en el noroeste de M6xico", ( 1.2.1.44 ), por Gracia/a Pérez Vi/legas, 1988, Técnico académico del Instituto de 
Geografla de la UNAM. En este trabajo se analizan las condiciones espacio - temporales del viento superficial en el noroeste de Méxi
co, y se intenta hacer una evaluación de la distribución geográfica de la energia eólica. En los meses estudiados (enero, abril, julio y 
octubre), el viento dominante es principalmente del oeste y suroeste. Los vientos de máxima intensidad se presentan en algunos luga
res de las costas y laderas altas de las sierras. Las áreas con mayor potencia generada por el viento tienen la misma distribución es
pacial. 

83) "Contribución geográfica al Programa Integral de Desarrollo MarlpoH Monarca", ( 1.2.1.45 ), por Carlos Me/o Gallegos investi
gador del Instituto de Geografla, UNAM y José López Garcla Técnico académico del Instituto de Geografla de la UNAM, 1989. El tra
bajo aborda la problemática ecológica y socioeconómlca que, a nivel regional, enfrenta la conservación, manejo y desarrollo de la Re
serva Ecológica "Mariposa Monarca", incorporando bases geográficas al ordenamiento y planificación del medio ambiente y sus recur
sos naturales. Al electo, se establece un bosquejo ecogeográfico que pretende auxiliar y orientar las acciones normativo - operativas 
del Programa Integral de Desarrollo, implantado por la SEDUE, en dicha reserva. 

84) "Modelo geoecosistemico para la prospección, uso y manejo del medio y loa recursos naturales", ( 1.2.1.46 ), por Jorge F. Cer
vantes Borja, 1989, investigador del Instituto de Geografla de la UNAM. El conocimiento funcional "potencia - eficiencia" en el uso y 
conservación de los elementos del medio natural, Independientemente de su función intrlnseca en el complejo geoecosistémico, es 
premisa fundamental para que el hombre obtenga la capacidad de manejar, usar y conservar los bienes de la naturaleza. Para lograr 
aprehender y comprender el complejo universo de interacciones que se suscitan en la función y evolución de los medios naturales, la 
"teorla general de sistemas" parece ser el procedimiento más adecuado. En el presente ensayo se propone una metodologia en la 
que se van Integrando, por niveles, una serie de elementos en los cuales el "geoecotopo" representa la unidad fundamental de la sin
tesis geoecológlca, en tanto que el "geoecoslstema" constituye la unidad básica de la reglonallzación natural. Si se cumple con cada 
una de estas etapas, se estará en condiciones de derivar este aspecto cognoscitivo a otros estudios como: prospecci6n de recursos 
naturales, gestión ambiental, ordenamiento del territorio, etc. 

85) "Condiciones climáticas del Golfo de California y aus islas", ( 1.2.1.47 ), por Ma. Engracla Hemández, 1989, Investigadora del Ins
tituto de Geografla de la UNAM. El objetivo primordial de este estudio es conocer la cllmatologla de un área para la que no existen es
tudios en la materia, y establecer las posibles causas que la originan. No hay estaciones meteorológicas con más de un ano de servi
cio en las islas, por lo que las condiciones de temperatura y precipitación se Interpolaron de las existentes en las áreas continental y 
peninsular adyacentes, tomando en consideración la fisiografla y los estudios de vegetación sobre algunas Islas; información que se 
resume en dieciséis mapas. El área en estudio presenta clima seco considerado dentro del grupo de los muy áridos, pero con caracte
rlsticas de continentalldad, muy especificas, propias de la zona y debidas a circulación atmosférica, a la configuración del golfo y a la 
existencia de cordilleras que la aislan de la influencia moderadora del océano. 

86) "Plnus culmlnlcola Andersen & Seaman y sus asociaciones en la ladera sur del Cerro la Viga, Coahulla", ( 1.2.1.48 ), por Ru
bén Sánchez Silva, del Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua, CNA; José López Garcla y José Manuel Espinoza Rodrlguez del 
Instituto de Geografía de la UNAM, 1990. Plnus culminicola fue descrita en 1961 con base en ejemplares del Cerro Potosi, Nuevo 
León. La presencia de la especie se registró en las Sierras La Marta, Coahuila en 1972 y San Antonio de las Alazanas, Coahuila en 
1975, indicándose que en ningún caso se forman asociaciones puras. En 1979 se colectó en la Sierra La Viga, Coahuila a 3 300 
msnm, sin aportarse datos sobre las condiciones ambientales en que se desarrolla. Se distribuye sólo en la ladera sur del Cerro La 
Viga. En el presente trabajo se Identifican y describen las asociaciones: (1) Matorral de Quercus rugosa - Quercus durifol/a - Cerco
carpus monlanus con elementos de P. culminico/a; (2) Pinus montezumae - Pseudotsuga macrolep/s, con elementos de P. culminlco
la, Quercus spp. y Arbutus xalapensis; (3) P culminicola - Quercus rugosa (ambos arbustivos); (4) P. montezumae - P. macrolepis -
Pinus ayacahuite; (5) matorral puro de P. culminicola; (6) P. culminicola - Dasy/irion texanum (en ocasiones con Arctostaphy!os pun
gens y Quercus spp., arbustivos); (7) Pinus hartwegil - P. culmlnico/a; (8) P. hartewegii con elementos de P. macrolepis y P. culminico
/a; y (9) pradera Inducida. En estas asociaciones hay cambio de dominancia de las especies, de acuerdo con caracterlsticas particula
res de cada sitio, con herbáceas propias de zonas altas. La altitud en que se encuentran estas comunidades va desde los 2 900 a los 
3 700 msnm. Como caso excepcional P. cufminico/a desciende hasta los 2 700 msnm. 

87) "Influencia de la dinámica del paisaje en la distribución de las comunidades vegetales en la Cuenca del Rlo Zapotlt16n, Pue
bla", (1.2.1.49), por Felipe Garcla Oliva, 1991, del Centro de Ecologla UNAM. En la actualidad se ha reconocido la influencia de la 
heterogeneidad del paisaje en la estructura de las comunidades vegetales. A escalas geográficas, la dinámica del relieve es determi
nante para explicar la estructura del paisaje en zonas áridas. Situación que se presenta en el valle semiárido de Zapotitián de las Sali
nas, Puebla, en donde se definieron cuatro unidades de paisaje que dependen de la dinámica geomorfológlca. Estas unidades influ
yen significativamente en la distribución de las principales especies de las comunidades vegetales dentro de la cuenca. 

88) "Patrones de flujo de aire superficial y su relación con el transporte de contaminantes en el Valle de M6xlco", (l.2.1.50), por 
Ernesto Jáuregui Oslos, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM y E/da Luyendo, Colegio de Geografla de la Facultad F/losofla 
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y Letras de la UNAM, 1992. Se utilizaron datos de 11 estaciones anemométrlcas para analizar e Interpretar, para diversas horas del 
dla, los patrones de flujo del aire superficial para el área urbana de la Ciudad de México y su entorno en la planicie de la Cuenca de 
México. El propósito del análisis es determinar la Influencia de los componentes locales y regionales del viento observado y de este 
modo evaluar para diversos periodos del dla la difusión y transporte de contaminantes atmosféricos. Los vientos catabátlcos noctur
nos y de fas primeras horas de la manana combinados con fa circulación centrlpeta Inducida por la Isla de calor tienden a contener la 
dispersión lateral de los polutantes. Además, la establlldad de la capa planetaria en dicho periodo restringe la dispersión en la vertical, 
fo cual explica el máximo de contaminantes primarios en la manana. Después del medlodla, al Iniciarse la mezcla turbulenta en la ver
tical culmina el ozono como resultado de la Insolación, el cual es transportado por el viento regional hacia el sur y poniente. 

89) "Zonificación de magnitudes de tormentas méximas probables (en 24 horas) - para periodos de retorno de 2 a 1 000 anos, 
usando Sistemas de Información Geográfica: el caso de la República Mexicana", ( 1.2.1.51 ). por José Luis Palacio Prieto, Jorge 
López Blanco y Mario Arturo Ortlz Pérez, 1992, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Se ha hecho una caracterización de las tor
mentas máximas en 24 horas en México, con base en la dlgltlzación, rasterizaclón y sobreposición de mapas publicados por la Secre
tarla de Recursos Hidráulicos (SRH, 1976) de siete periodos de retorno de entre 2 y 100 anos. En el mapa resultante se zonifican cin
co clases de magnitudes de tormentas para los siete periodos de retorno. La topografla del pals. asl como la Influencia de ciclones y 
tormentas tropicales se relacionan estrechamente con los resultados presentados. 

90) "La Isla de calor urbano de la Ciudad de México a finales del siglo XIX", ( 1.2.1.52 ), por Ernesto Jáuregui Ostos, 1993, del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. A fines del siglo pasado (1895) Manuel Moreno y Anda. clirnatólogo del Servicio Meteoroló
gico Nacional, senaló los contrastes térmicos entre el centro de la Ciudad de México (en Palacio Nacional) y el Observatorio de 
Tacubaya, sitio que entonces tenla un carácter rural. 

91) "Propuesta tendiente al fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP) de 
México", ( 1.2.1.53 ), por Car/os Me/o Gallogos y José López Garcla, 1993, del Instituto de Geografla de la UNAM. El Sistema Nacio
nal de Areas Naturales Protegidas (SINAP), creado como estrategia de politica ambiental, en el seno de la recién desaparecida Secre
tarla de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE), actualmente está a cargo de la Secretarla de Desarrollo Social (SEDESOL), por con
ducto del Instituto Nacional de Ecologla. El SINAP, desde su fundación en 1984, logró Integrar en un todo coherente la administración 
normativa de áreas que desde antano operan diversas Instancias del sector público federal, mismas que ahora tienen respaldo jurldico 
en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento y consolidación 
del SINAP, el presente estudio evalúa la riqueza natural de áreas decretadas e Incluye a otras que a juicio de la comunidad cientlfica 
merecen adquirir tal carácter. Acorde con los resultados obtenidos, el SINAP ratifica categorla de manejo a ciertas áreas, modifica y 
sugiere la categorla Idónea a otras, y recomienda la declaratoria y su categorla correspondiente para áreas que por el momento están 
al margen de tal reconocimiento. Asl, el Sistema se actualiza, garantizando el resguardo y preservación de los rasgos naturales más 
significativos a escala nacional (blodiversldad, endemismos, paisajes escénicos, peculiares geoformas del relieve, etc.); y se enrique
ce Incrementando sus unidades de conservación a 258 áreas que superan las 99 actuales. En conjunto estas áreas representan a los 
principales ecosistemas del territorio, y, por ende, responden al imperativo conservaclonlsta nacional englobando todo el espectro de 
reservas que establece nuestra legislación ecológica vigente. 

92) "Análisis preliminar de las tendencias climáticas en tres localidades del estado de Veracruz, y sus posibles causas", ( 1.2.1.54 
), por Mario M. Ojeda, Moisés Mahe y Salvador Ruiz del Laboratorio de Investigación y Asesor/a Estadistica (LINAE) de la Facultad de 
Estadistica de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz y Ada/berta Tejeda, de la Especialidad en Climatologla de la Universidad 
Veracruzana, Jalapa, Veracruz, 1993. Se presenta un análisis de las series de temperatura media anual y lluvia total anual en el pe
riodo 1923 - 1988, para las localidades de Veracruz (19'12' N, 96º8' W, 16 msnm), Xalapa (19'32' N, 96'55' W, 1 420 msnm) y Las 
Vigas (19º 38' N, 97'5' W, 2 421 msnm). Se pretende ponderar. de manera preliminar, el Impacto del incremento de concentraciones 
de C02 atmosférico, la ocurrencia de El Nino u Oscilación del Sur (ENSO), las perturbaciones tropicales del Pacifico y del Atlántico, y 
la urbanización, sobre la lluvia y la temperatura. Para ello se hace uso de técnicas estadlstlcas tales como suavización de serles, ela
boración de gráficos de cajas, análisis de correlación y de correlación canónica. Las conclusiones plantean conjeturas para Investiga
ciones venideras. 

93) "Diseno metodológico aplicable a la evaluación y determinación del Patrimonio Natural Mexicano", ( 1.2.1.55 ), por Carlos Me/o 
Gallegos y José López Garc/a, 1993, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este trabajo comprende un ensayo metodo1óglco que, 
basado en modernos criterios de politlca conservaclonlsta nacional e internacional. Pretende aplicarse al examen y selección evaluati
va de las áreas naturales cuyos atributos y valores ecológicos, biológicos, flslcos y escénicos, les confieran el mérito necesario para 
Integrar la propuesta de reestructuración, ampliación y actualización de un nuevo "Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas 
(SINANP)", capaz de salvaguardar y regir el destino del Patrimonio Natural Mexicano. 

94) "Método geoecoslstémfco prospectivo, su filosofía y aplicaciones", ( 1.2.1.56 ), por Jorge Cervantes Borja, 1993, del Instituto de 
Geografla de la UNAM. La compleja problemática que Involucra el análisis del paisaje geográfico requiere, metodológicamente, más 
que el concepto pluridisciplinario, el del transdiciplinario de mantener las partes en el "todo", lo que Implica, per se, encontrar fa 
estructuración fundamental de lo que ha sido la esencia fundamental del conocimiento geográfico que enfatiza la funcionalidad que se 
da entre el continente (la naturaleza) y el contenido (el hombre). En esta linea conceptual, este trabajo define el procedimiento en el 
que el método geoecodinámico prospectivo maneja la información para lograr la slntesls geográfica - ecológica y su sistema de 
relaciones (análisis geoecosistémico), como base para lograr el conocimiento de las funciones que animan la génesis, la evolución y 
el desarrollo del paisaje natural y cultural. 

95) "Metodologla para la elaboración del mapa transporte y contaminación en México", ( 1.2.1.57 ), por Luis Chias Becerril/ y Gracie
/a Pérez Vi/legas, 1993, del Instituto de Geografla de la UNAM. El objetivo del presente trabajo es desarrollar la secuencia metodoló
gica que se siguió para representar cartográficamente (a escala nacional) la estrecha relación que existe entre el transporte, fa conta
minación y ciertas componentes del medio geográfico. Estos elementos permiten identificar las áreas y principales corredores (carre
teras) donde se concentran las fuentes móviles (vehlculos automotores) y sus correspondientes emisiones de gases y partlculas con
taminantes. 

96) "Ecología del paisaje en la parte noroccldental de la Sierra Nevada", ( 1.2.1.58 ), por René López Barajas del Instituto de Geogra-
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fla de la UNAM y Femando Morales Ordónez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 1993. Este trabajo trata sobre la formulación 
metodológica realizada de la parte sintética y analltlca, sobre la cual los primeros avances se han elaborado. Una de las caracterlstl· 
cas comunes del método en la noción del sistema de paisaje es como una estructura dinámica regional en la que se analizan los fac
tores claves que dirigen y controlan los principales procesos de formación del paisaje. Estas medidas hacen un modelo dinámico es
pacio. temporal que define comportamientos o subsistemas de génesis y estructura similar (diagnosis). De este punto de vista se po
drla tener la clave para establecer los propósitos de uso del paisaje terrestre, acorde con los procesos naturales evolutivos (progno
sis). Finalmente, en la parte sintética se define un modelo total de evaluación del binomio de la dim'.lmica natural en contraste con los 
usos de la tierra. El modelo resultante es una proporción óptima para el manejo del paisaje. 

97) "Relaciones entre la calidad ambiental y la calidad de vida, un m6todo para au evaluación", ( 1.2.1.59), por Magdalena Meza 
Sánchez y Jorge F. CeTVantes Borja, 1993, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Ante la necesidad de que las medidas de protec
ción, restauración y control de la ecologla y la calidad del ambiente tengan cada vez mayor penetración y efectividad en el proceso de 
planeacl6n y de toma de decisiones, se requiere encontrar formas metodológicas que permitan la Integración cuantitativa de los valo
res ecológicos y ambientales para que éstos tengan objetividad y puedan Incluirse en el proceso cualitativo y cuantitativo de la pla
neaclón. Este trabajo presenta una forma metodológica propia que fue aplicada en el estudio ecológico de la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, México. El método relaciona directamente las cualidades del ambiente con sus efectos sobre la calidad de vida de la po
blación. Por ejemplo, el ruido se relaciona directamente con la exposición al mismo, de manera que más exposición significa menor 
calidad del ambiente y, por tanto, también de vida. En esta forma se establecen espacios de calidad de vida a partir de las calidades 
que ofrece el ambiente. Dichos valores se cuantifican para que puedan incluirse en la evaluación económica del plan de desarrollo ur
bano. 

98) "La presencia del monzón en el noroeste de México", ( 1.2.1.60 ), por Enriqueta Garcla y Rosa /rrna Trejo, 1994, del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. Este articulo está basado en un proyecto más amplio referente a la climatologla del noroeste de México, en el 
que se utilizan Imágenes de los satélites meteorológicos ESSA y GOES. Se analizan 15 anos de Imágenes diarias en conexión con 
las cartas del tiempo producidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Se reconocen para la región de estudio nueve sistemas de 
tiempo que ocasionan nubosidad y precipitación, éstos son: vientos del oeste, jet o corriente de chorro, frentAs de ciclones extratropi
cales, monzón, ciclones tropicales del Pacifico y vientos alisios del este y noreste. Se muestran las frecuencias estadlstlcas de cada 
uno de estos sistemas, asl como su relación con la precipitación diaria. El método empleado en la Investigación puede ser de utilidad 
en otras áreas donde no existen datos climáticos. 

99) "Parque Nacional <El Chico>, marco geográfico· natural y propueata de zonificación para au manejo operativo", (1.2.1.61), 
por Carlos Me/o Gal/egos y José López Garcla, 1994, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La realización del presente estudio tiene 
como marco de referencia al Plan de Manejo del Parque Nacional El Chico, cuya deficiente base geográfica y representación cartográ
fica del medio y sus recursos naturales motivan subsanar tal vaclo, Innovando material cartográfico cuyo análisis e Interpretación pro
pugnan enriquecer y fortalecer la planificación del área mediante el establecimiento de una zonificación considerada idónea para op
timizar la gestión operativa del parque, armonizando la conservación de sus recursos naturales con el usufructo público de actividades 
recreativas, clentlficas, culturales y educativas. 

100) "Clasificación espectral automática vs. clasificación visual" Un ejemplo al sur de la Ciudad de México, ( 1.2.1.62 ), por José Luis 
Palacio Prieto y Laura Luna Gonzá/ez, 1994, del Instituto de Geografla de la UNAM. Se realizaron dos clasificaciones multlespectra
les, una supervisada y una no supervisada, con base en una Imagen Landsat TM utilizando para ello un algoritmo de máxima slmllltud. 
En el primer caso se obtuvieron 29 clases a partir de unas 41 muestras y en el caso de la clasificación no supervisada se obtuvieron 
27 clases. En ambos casos, et número final de clases se redujo una vez agrupadas las clases espectrales en clases de Información, 
resultando seis en total. Por otra parte, se elaboraron diferentes compuestos en color para realizar una Interpretación visual. Los tres 
productos fueron comparados en un ambiente SIG contra una base de referencia de verdad en campo, consistente en una malla de 
puntos equidistantes a 1 km2, totalizando 560 sitios de control. Los resultados de la comparación permiten apreciar que los mejores 
valores de exactitud corresponden a la clasificación supervisada (82.32%) seguidos de la clasificación visual (78.72%) y la no supervi
sada (73.18%). Estos valores fueron obtenidos una vez agrupadas las clases afines. 

101) "Condiciones pluviométricas en tos estados del norte de México", ( 1.2.1.63 ), por Rosal/a Vida/ Zepeda, 1994, Instituto de Geo
graf/a de la UNAM. Para colaborar con quienes necesitan optimizar el uso racional del agua, se hace un breve análisis de las caracte
rlsticas de la precipitación en el norte de México: distribución de la media, la moda y régimenes de lluvia que se presentan. Se evaluó 
la precipitación anual máxima en 24 horas asl como la correspondiente a los meses de mayo a octubre y la media mensual de los di
as lluviosos. Se calcularon los periodos de retorno para diversas cantidades de lluvia máxima en el mes de septiembre. Se Incluyen 
algunos resultados de la evaluación de los sistemas de tiempo más frecuentes, estudiados en Imágenes diarias de satélite. Este traba
jo pretende ser una contribución a la geografla de las zonas áridas, en las que, et conocimiento de los elementos y factores del clima 
es decisivo, y que influyen direclamente en las actividades encaminadas a producir el desarrollo de la región. 

102) "Influencia de la evolución de una pendiente de pledemonte en una vegetación de cardona! de PACHYCEREUS prtnglel en 
Baja California Sur, México", ( 1.2.1.64 ), por Alfonso Valiente B. y M. C. Arizmendi del Centro de Ecologla UNAM; Patricia Dávila del 
Instituto de Biolog/a, UNAM; R. J. Ortega del Instituto de Geoflsica, UNAM; J. L. León, A. Breceda y J. Canclno del Centro de Investi
gaciones Biológicas del noroeste, La Paz, Baja California Sur, 1995. En la pendiente de piedemonte de Punta Arena de la Ventana 
Baja California Sur. las cactáceas columnares Pachycereus pringlei .. Machaerocereus gummosus. Stenocereus thurberi y Lophoce
reus schotti; ocupan un área extensa y constituyen un tipo de vegetación llamado "Cardenal". En este paisaje, los análisis geomorfo· 
lógicos y edáficos indican la existencia de una cronosecuencla edáfica constituida por dos unidades geom6rficas de tipo aluvial: la 
más antigua denominada unidad 11, se caracteriza por que no hay establecimientos recientes de Individuos de cactáceas columnares, 
asl como por una composición florlstica distinta a la unidad más reciente denominada unidad 1. En establecimientos masivos por de
bajo de la copa de Olneya tesota y Prosopis articu/ata. Los patrones observados sugieren un desarrollo morfogenétlco holocénlco ca
racterizado por procesos de erosión. depositaclón y estabilidad (formación de suelos), los cuales dieron origen a las diferencias entre 
las comunidades y al patrón en mosaico de la vegetación con parches a lo largo de cronosecuencla, Indicando un cambio suceslonal 
alogénlco. 

103) "Algunas alteraciones de largo periodo del cllma de la Ciudad de M6xlco debidas a la urbanización.", ( 1.2.1.65 ), por Ernesto 
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Jáuregu/ Ostos del Departamento de Meteorologfa General, Centro de Ciencias de fa Atmósfera, UNAM, 1995. Se describen los cam
bios ocurridos en el clima de la Ciudad de México. La temperatura del aire de la capital se ha elevado 1.5º Ca lo largo de un siglo. El 
contraste térmico entre el aire de la ciudad y el del campo vecino ha aumentado hasta llegar a unos 1 o• C. Se documentan otras mo
dificaciones de factores del clima como la humedad, el viento, la radiación solar y la Intensidad de la precipitación convectlva. Se pre
sentan ejemplos que Ilustran los cambios ocurridos en la calidad del aire de la ciudad, asl como la tendencia de los diversos contami
nantes atmosféricos. Finalmente, se hace una evaluación bioclimática para los diversos rumbos de la ciudad. 

104) "Caracterlstlcas del medio flslco de ta Selva Baja Caduclfolla en México", ( 1.2.1.66 ), por fnna Trejo, 1996, del Instituto de Geo
grafla de fa UNAM. La Selva Baja Caduclfolia es la vegetación tropical más abundante en México. Son comunidades arbóreas que se 
distinguen por la pérdida del follaje durante la época seca del ano; contienen una gran diversidad florlstlca muy alto nivel de endemls
mos. Para reconocer cuáles son las condiciones del medio flslco sobre el que se establecen estas selvas, se utilizó un Sistema de In
formación Geográfica (SIG) que facilitará Ja tarea de obtener mediciones de la cobertura vegetal cartografiada, asl como llevar a cabo 
la superposición con los componentes del medio analizados: clima, temperatura media anual, precipitación total, geologla y edafolo
gla. Para el proceso se eligieron las caras elaboradas por INEGI a escala 1 :1 000 000. Con el fin de reconocer las diferencias que 
existen en la Selva Baja Caducifolla (SBC), por su amplia distribución se dividió en 11 áreas, de manera que los resultados se pre
sentan a nivel general y para cada una de las áreas en particular. 

105) "Algunos usos de blocllmas: un Sistema especializado de Información Geográfica", ( 1.2.1.67 ), por Margarita Soto, Lo"ain 
Glddjngs y Magda Gómez, 1996, del Instituto de Ecofogfa, Xa/apa Veracruz México. Se presentan algunos de los usos que se han 
hecho del Sistema de Información Geográfica (SIG) llamado Bloclimas. Éste, en su concepción original, fue dlsenado para conocer las 
condiciones climáticas de los sitios donde se encuentran las plantas en el estado de Veracruz. Con base en estas condiciones se 
hacen predicciones sobre su posible existencia en otros lugares. De Igual manera se pensó en usarlo en sentido Inverso, es decir, da
das ciertas especies de plantas Inferir sus condiciones climáticas. Algunas de las consultas que se pueden hacer se explican tomando 
como ejemplo la familia de plantas Polemoniaceae, en especial la especie Loose/ia glandulosa. En virtud de las funciones que realiza 
y la base de datos que contiene, ha sido posible que especialistas de otras disciplinas lo empleen para sus propios propósitos. Asl ha 
sido utilizado en el campo de la zoologla, agronomla y más recientemente en la conservación Para su empleo en este último campo, 
fue necesario adicionar otra Información y una subrutina 

106) "Identificación de la Selva Baja Caducifolla en el estado de Morelos, México, mediante imágenes de satélite", (1.2.1.68), por 
tnna Treja y Josefina Hemández, 1996, do/ Instituto do Geografla de fa UNAM. El estado de Morelos es una de las entidades más pe
quenas de México, tiene una superficie de 4 990 km, en donde la vegetación más importante es la Selva Baja Caducifolia (SBC). Es
tas selvas son comunidades tropicales, dominadas por árboles bajos, de copas anchas y con una marcada estacionalidad, ya que en 
la época seca pierden su follaje. Con el fin de corroborar si por medio de las Imágenes de satélite es posible Identificar a este tipo de 
comunidades y distinguirlas de asociaciones adyacentes, se clasificó una imagen Landsat TM y se verificó la Información en el campo. 
El resultado Indica que la confiabilidad de la clasificación en promedio está alrededor de un 73%. La SBC puede distinguirse de otras 
asociaciones, pero la variación al Interior de estas comunidades no es fácil de reconocer. Se avalúa la pérdida de la cobertura vegetal 
del estado, comparando con una carta potencial propuesta con auxilio de un Sistema de Información Geográfica (SIG), una carta de 
vegetación existente y el resultado de la clasificación. 

107) "Caracterización de la vegetación natural de una cuenca en el noroeste de México mediante Imágenes AVHRR de los satéli
tes NOAA'', ( 1.2.1.69 ), por Juan A Saiz Homández, Christopher Watts y Musmet N. Ramos Márquez, 1996, del Depto. de lngenierfa 
Civil y Minas, Universidad de Sonora Se evalúa el potencial del Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución (AVHRR) de los satéli
tes NOAA en la discriminación de la vegetación tlplca de las zonas semiáridas del noroeste de México. La metodologla se basa en la 
comparación de datos de campo con series de tiempo de imágenes del Indice de Vegetación Modificado con Ajuste por efecto del 
Suelo (MSAVI) y los canales del sensor que lo originan. Los resultados obtenidos Indican que el AVHRR constituye una opción conve
niente para la caracterización de vegetación natural y en un futuro, para la elaboración de mapas de vegetación que sirvan de base 
para el Inventarlo de los recursos naturales de esta reglón. 

108) "Elaboración de un modelo de simulación del proceso de deforestación", ( 1.2.1.70 ), porJean-Francols Mas, Valentino Sorani y 
Román Alvarez, 1996, do/ Instituto do Geografla de fa UNAM. Con base en las cartograflas forestales de 1982 y 1992 de una zona del 
sureste Mexicano se determinaron las áreas y tasas de deforestación para cada tipo de cubierta forestal. Los resultados Indican que 
más de 400 000 ha fueron deforestadas durante el periodo 1982 - 1992, lo que representa cerca de 55% de la superficie forestal de 
1982. La tasa de deforestación en la zona estudiada es de 7.6% por ano, pero se observan importantes diferencias entre los varios ti
pos de cubierta forestal; mientras las tasas de deforestación son muy altas en las selvas, el bosque mesófilo y el bosque de táscate 
(del orden del 9 al 10% por año) son más bajas en los bosques templados de pino, pino, encino, oyamel y otras con lleras (2 - 3% por 
año). En un siguiente paso, utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), los mapas forestales de 1982 y de 1992 se cruza
ron cada uno con el mapa de altura, pendiente y cercanla a las vlas de comunicación con el fin de obtener para cada una de sus cla
ses la proporción de área forestal destruida. Luego se establecieron por regresión las ecuaciones que relacionan el porcentaje de área 
deforestada con la pendiente y la distancia a vlas de comunicación. Con base en estas ecuaciones, se elaboraron mapas de las zonas 
forestales más susceptibles de ser deforestadas. 

109) "Metodologla en la realización del Inventarlo Nacional Forestal: ortocorrecclón de Imágenes digitales", ( 1.2.1. 71 ), por Alfredo 
Corlés y Valentino Sorani, 1996, del Instituto de Geografla de fa UNAM. En este trabajo se presenta el proceso metodológico emplea
do en la corrección geométrica de las imágenes digitales (LANDSAT TM) utilizadas en la realización del Inventario Nacional Forestal 
de México, recientemente efectuado por el Instituto de Geografla de la UNAM y auspiciado por la Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH). La corrección geométrica de las Imágenes se llevó a cabo ubicando alrededor de 60 puntos de control por escena 
y permitiendo un error máximo global de menos de 1.5 pixeles de magnitud (menos de 45 m). lo que aseguró una precisión espacial 
confiable para la escala de la cartografla realizada (1 :250 000). La ubicación de los puntos se determinó a partir de la cartografla to
pográfica escala 1 :50 000 editada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática (INEGI). En la corrección se tuvo en 
consideración el relieve de la zona cubierta por cada Imagen, a través del Modelo Digital del Terreno (MDT). En esle trabajo se desa
rrolla la melodologla empleada y cada una de las etapas Involucradas en la misma. Finalmente, se muestra un ejemplo del desempe
no de esta técnica a través de una Imagen digital cartografiada correspondiente a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 
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110) "Modificaciones ecológico - palsajlstlcas del estado d• Veracruz, México", ( 1.2.1.72 ), por Lorraln Gjddjngs, Carlos Chlappy, 
Margarita Soto y Lilly Gama, 1996, da/ Instituto de Ecología. Xa/apa, Veracruz. Se hace un diagnóstico de las condiciones de conser
vación y deterioro ambiental del estado de Veracruz, México. Para ello se aplica una metodologla que fue desarrollada en el Instituto 
de Ecologla y Sistemática de La Habana. Cuba, la cual tiene un enfoque ecológico· palsajlstlco. En Cuba la Información que se re
quiere para dicha metodologla fue tomada directamente en pequenas áreas de estudio, y las relaciones entre los diferentes tipos de 
datos se hizo en forma manual. Por la gran área del estado, 70 000 km, se usó la Información cartogróllfica ya editada por el INEGI 
(Cartas de Suelo, Flslografla, Frontera Agrlcola, Vegetación y Uso del Suelo e Hldrologla Superficial), asl como la Información existen
te en el sSstema de Información Geográfica (SIG) denominado Blocllmaa, sin estudios previos In situ. Otra Innovación consistió en el 
uso de sistemas computacionales para llevar a cabo la lnterrelaclón de la Información. Como resultado se obtiene, en forma automatl· 
zada, un mapa en el que se definen nueve grados de modificaciones del paisaje, que van desde muy poco modificados hasta total
mente antroplzados. Asimismo, se observa que la mayor parte de los paisajes del estado (23%) está muy fuertemente modificada y 
que es posible restaurar un 20%, ya que están débil o parcialmente modificados. 

111) "Anóllllsls estadlstlco del flujo de viento en la zona de Laguna Verde, Veracruz, (México)", ( 1.2.1.73 ), por Ada/berta Tejada, Os
ear Aviares y Ana Delia Contreras, 1997, de la Universidad Veracruzana. Se presentan los resultados de una metodologla de estadls
tlca vectorial aplicada a la Investigación del campo de viento en los alrededores de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Vera
cruz. Además, se analiza la variación anual de los coeficientes de correlaclón angular de las direcciones de los vientos a ID y 60 m, re
gistradas por una torre meteorológica para derivar conclusiones sobre la validez de algunos modelos de dispersión atmosférica en zo
nas costeras. 

112) "Patrones de cambio en la zona de la Presa Marte R. Gómez, Tamaullpas, México", ( 1.2.1.74 ), por Gabriala Gómaz, 1997, del 
Instituto de Geografía de la UNAM. Una de las ventajas de monltorear una zona mediante Imágenes de satélite es la de poder repetir 
las observaciones. Esto poslblllta detectar la transformación en las condiciones del medio. Este trabajo ejemplifica el uso de las técnl· 
cas de detección de cambio, e Ilustra como la combinación de Información obtenida de las Imágenes digitales, más otra complementa
rla Integrada en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica, puede dar una Idea mucho más precisa de las transformaciones 
que, desde el punto de vista ecológico, puedan ser de Importancia. Para esto se seleccionó una zona semlárida del NE de México, 
que abarca parte de los estados de Tamaulipas y Nuevo León en la frontera con Estados Unidos y forma parte de la Cuenca del Rlo 
San Juan. La combinación de la Información de cambio, obtenida de la diferencia de Indices de vegetación de tres Imágenes Landsat 
MSS, y del uso del suelo, permitió Identificar la distribución del cambio. Es asl que queda en evidencia la fuerte disminución en la ex
tensión de los cuerpos de agua, un aparente Incremento en la cobertura vegetal de las zonas con agricultura de temporal y su dlsml· 
nuclón en la agricultura de riego y el pastizal, asl como la poca fluctuación de las zonas boscosas. Al Incorporar la Información del 
modelo de elevación del terreno se muestra el cambio en zonas de alto riesgo de deforestación por erosión hldrlca, y que la pérdida 
de vegetación en áreas de pendiente pronunciadas es poco frecuente. 

113) "Evaluación de los bosques templados en México: una apllcaclón en el Parque Nacional Nevado de Toluca", (1.2.1.75), por 
Lourdes Vi/lers Ru/z y Jorge López Blanco del Instituto de Geografía de la UNAM y Laura Garc/a del Valle de la Escuela Nacional 
Preparatoria No.2, 1998. Con base en un análisis de fotolnterpretaclón y de evaluación botánica de sitios, se propone una metodolo
gla expedita que permita conocer las caracterlstlcas generales de los bosques templados en México. La metodologla fue aplicada en 
el Parque Nacional Nevado de Toluca. Se determinaron tres comunidades de bosque: a) de Pinus hartwegli, b) de Abies religiosa y c) 
mixto Abies religiosa, Alnus jorul/ensls, P. pseudostrobus y P. hadwegl/ Para cada comunidad se definieron por fotolnterpretaclón tres 
tipos de densidad de cobertura relativa. Con la corroboración en campo de 14 sitios, previamente determinados mediante el análisis 
de fotograflas aéreas, según tipo de bosque y densidad de cobertura, se encontraron marcadas diferencias en cuanto a altura, cober
tura y número de árboles, en los sitios seleccionados. Del análisis de especies dominantes, subdominantes y porcentajes de cobertura 
de los sitios trabajados en campo, se concluye que existe una mayor riqueza en tos bosques de Abies y mixtos, que en los bosques 
de Pinus. Existen diferentes grados de perturbación provocada por la acción humana como son: la tala de árboles principalmente en 
bosques de Abies, e Indicios de quemas asociadas a pastoreo en los bosques de Plnus. Se constató la presencia de Lup/nus monta
nus y Penstemon gentianoides como Indicadoras de perturbación. 

114) "Algunos efectos de la precipitación del Huracán Paulina en Acapulco, Guerrero", ( 1.2.1.76 ), por Lucia Guadalupe Mallas Ra
mlrez, 1g9a, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El Huracán Paulina se presentó del 6 al 10 de octubre de 1997, afectando las 
costas de tos estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se convirtió en huracán categorla 4 dentro de la escala Safflr-Slmpson (extre
madamente peligroso), con vientos mayores de 210 km/h y rachas de 240 km/h; esto produjo una precipitación mayor de 400 mm, 
durante cinco horas, en Acaputco, Guerrero, lo que originó Importantes escurrimientos, que provocaron derrumbes, Inundaciones y la 
muerte de mas de 120 personas. Los dai1os estimados fueron cercanos a los S 300 millones de pesos. 

115) "Elaboración de vldeomapas mediante la corrección fotogram6trlca de lmlllgenes de video en color: La reglón de La Montana 
de Guerrero", ( 1.2.1. 77 ), por Jorge López Blanco del Instituto de Geografla y Tare sita Arias Cha/ico Programa de Aprovechamiento 
Integral de los Recursos Naturales (PAIR), Facultad de Ciencias, UNAM. 1998. Se aplicó un método fotogramétrico para corregir la 
posición geográfica de los plxeles de un conjunto de Imágenes de video registradas con el eje de la cámara cercano a la vertical. Las 
distorsiones son las causadas por el relieve y por proyección central. Se generó un modelo digital del terreno con un pixel de 4 m, con 
el fin de determinar ta corrección fotogramétrica. Las Imágenes procesadas permllieron producir un vldeomosalco corregido, el cual 
Incluye un área cercana a los 20 km2

• Los errores medios cuadráticos totales durante el procedimiento de resección fotogramétrica por 
Imagen van de 6 a 25 m. Los resultados permitirán clasificar el mosaico para delimitar las unidades de uso del suelo y vegetación. 

116) "Zonificación ecológica del Cerro "El Potosi", Galeana, Nuevo León, México", ( 1.2.1.78 ),por Mario A. Garc/aA. Posgrado de la 
Fac. de Ciencias Forestales, UANL, Monterrey; Eduardo Javier Treviilo Garza, César M. Cantú Aya/e y Femando N. González Se/dl
var de la Fac, de Ciencias Forestales, UANL, 1999. Como parte de la propuesta para definir al Cerro "El Potosi" como Reserva Espe· 
clal de la Biosfera, se elaboró un mapa de zonificación que considera las zonas núcleo, de amortiguamiento y de recuperación de 
Mbitat. Los criterios para la zonificación consideraron la distribución de la vegetación y las poblaciones de fauna silvestre, derivada de 
la Interpretación cartográfica elaborada ad hoc, utlllzando una Imagen do satélite, además de la Información sobre la blodlversldad. Se 
definieron para la reglón diez tipos de vegetación y cuatro tipos de uso del suelo, en donde se distribuyen 45 especies bajo estatus de 
conservación: 19 de plantas y 26 de animales. 
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117) "Detección de Incendios en México utlllzando Imágenes AVHRR (temporada 19911)", ( 1.2.1.79 ), por José Luis Palacio Prieto, 
Laura Luna González y Lyssania Macias Morales. 1999, da/ Instituto de Geograf/a de la UNAM. La temporada de Incendios de 1996 
en México fue excepcional. En ello contribuyeron los fenómenos meteorológicos del ano anterior (huracanes y bajas temperaturas, 
principalmente) que ocasionaron la deposición de grandes cantidades de material combustible. Por medio de 120 Imágenes AVHRR 
se hace una evaluación de áreas Incendiadas entre enero y junio de 1998. Se registran 8 147 plxeles que refieren la presencia de 
puntos calientes, presumiblemente fuegos, durante el periodo referido. Se utilizó una base de datos de referencia para revisar la exac
titud del mapa de áreas Incendiadas que se presenta. De 3 312 sitios de referencia, cerca de 94% de los mismos fueron detectados 
por los niveles de saturación del canal 3 del sensor AVHRR. 

118) "El clima de la Selva Baja Caduclfolla en México", ( 1.2.1.80 ), por lrma Treja Vázquez, 1999, del Instituto de Geografla de la 
UNAM. Se analizan las principales caracterlstlcas climáticas de la Selva Baja Caduclfolla Mexicana. Con base en datos de 390 esta
ciones climatológicas, se describen elementos tales como precipitación, temperaturas, dlas con lluvia apreciable, meses secos y tipo 
de clima, con el fin de conocer el ámbllo climático de este tipo de vegetación. El clima más propicio para esta selva es el cálido sub
húmedo (Aw"), pero se distribuye también en condiciones más secas o de mayor humedad, gracias a la combinación de factores am
bientales. La variación ambiental en la que se desarrolla la Selva Baja Influye en sus caracterlsllcas fisonómicas y estructurales. 

119) "Evaluación de dos métodos para la estimación de blomasa arbórea a través de datos LANDSAT TM en Jusnajab La Laguna, 
Chiapas, México: estudio de caso", ( 1.2.1.81 ), por Jorge Escandón Calderón del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) San Cris
tóbal de les Casas, Chiapas; Ben H J. de Jong del Departamento de Agroecolog/a, División de Sistemas de Producción Altemativos, 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) San. Cristóbal de Las Casas Chiapas; Susana Ochoa Gaona Departamento de Eco/og/a y 
Sistemática, División Conservación y Biodiversidad. El Colegio de la Frontera Sur, (ECOSUR) e Ignacio March Mifsut y Miguel Angel 
Castillo, del Departamento de Ordenamiento Ecológico, División de Conservación y Biodiversldad del Colegio de la Frontera Sur, 
(ECOSUR) San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 1999. Se evaluaron dos métodos para estimar blomasa arbórea con apoyo en sen
sores remotos (LANDSAT TM). El primer método se realizó con base en una clasificación supervisada multlespectral con seis bandas. 
Se utilizaron tipos de vegetación Identificados a partir de la composición de blomasa de los géneros dominantes y de la altura prome
dio estimada del dosel, habiéndose distinguido ocho clases de vegetación. Se obtuvo una biomasa total de 1 073 x 102 t (902 x 102 ta 
1 220 x 102 t) En el segundo método se utilizaron Indices diferenciados de vegetación (NDVI) de las bandas TM4fTM3: TM4fTM5 y 
TM4/TM7 Se aplicó un modelo de regresión que relaciona la biomasa promedio con los valores digitales (VD) de los NDVI El modelo 
exponencial fue el de mejor ajuste ~ara los tres NDVI con una p < O 01. Los valores de los NVDI fueron TM4/TM3: R 3 = O 611: 
TM4/TM5: R3 =O 671 y TM4/TM7: R = 0676 La biomasa total estimada con cada NDVI fue de 1 164 x 102 t ~490 x 102 ta 2 409 x 10) 
para TM4fTM3: de 515 x 102 t (331x102t a 757x 10°) para TM4fTM5 y de 726 x 102t (39Bx 102 ta 1 210 x 10 t) para TM4fTM7. El re
sultado de la blomasa total calculada por el método de clasificación multlespectral, comparado con los valores estimados por el méto
do de ordenamiento exponencial, mostró mayor similitud con el valor máximo del NDVI que relaciona las bandas TM4/TM7 (de mayor 
ajuste estadlstico) y con el valor promedio del NDV) TM4fTM3 (de menor ajuste estadlstlco) Utilizando el NDVI TM4/TM5, todos los 
valores de blomasa resultaron más bajos. De este estudio se concluye que es posible asociar razonablemente la blomasa de vegeta
ción arbolada de pino - encino y reservarlos de carbono con los Indices de vegetación. A través del uso de sensores remotos se po
drlan predecir cambios de blomasa en escalas temporales y espaciales 

Linea de Investigación: Agroctlmatologia ( 1.2.2 ) 

120) "Catálogo de estaciones meteorológicas del estado de Aguascallentes", ( 1.2.2.1 }, recopilado, revirada y calculado por Enriqueta 
Garcla, Ramón Sierra, Laura Elena Maderey y Cretina Medina, 1969, del Instituto de Geografla de la UNAM. Este catálogo Incluye los 
datos de temperatura y precipitación mensual y anual de todas las estaciones meteorológicas del estado de Aguascalientes que han 
funcionada dentro del perlado 1921-1965. 

121) "El Indice de aridez y la distribución de los Distritos de Riego en la República Mexicana", ( 1.2.2.2 ), por Luis Fuentes Aguilar, 
1971, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se presenta la distribución de los Distritos de Riego en México en función 
del Indice de aridez mostrando la superficie que benefician. Por otra parte se determina la eficiencia del agua utilizada y se recomien
dan algunos métodos para obtener mejores rendimientos de la misma. 

122) "La varlabllldad de la lluvia y su relación con la productividad agrlcola en et estado de Veracruz", ( 1.2.2.3 ), por Ramón Sierra 
Mara/es, 1971, do/ Instituto de Geografla de la UNAM. La variabilidad de la lluvia es elevada en los climas semlárldos, y pequena en 
las regiones mas húmedas. En el presente trabajo se examina esta variación de la precipitación en el estado de Veracruz donde caen 
abundantes lluvias. Se seleccionaron 96 estaciones climatológicas con un periodo mlnlmo de 15 anos de observación. El coeficiente 
de variación (C. V.) resulta en general mayor de 35% para gran parte de la entidad exceptuando las porciones del sur y poniente del 
estado. Se examina también la relación entre la productividad agrlcola y variabilidad pluviométrica. En general las zonas con valores 
elevados de variabilidad acusan menor actividad agrlcola, mientras que aquellas con un C. V. reducido resaltan ser las áreas más 
densamente cultivadas. 

123) "Suelos derivados de cenizas volcánicas y de ando y sus relaciones con el clima en el municipio de Uruapan, Mlchoacán", 
(l.2.2.4). par Teresa Reyna T. investigadora del Instituto de Geografla de la UNAM; Antonio Gui//én R. estudiante de la Facultad de 
Ciencias. Actualmente investigador de fa Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Nicolás Aguilera H. investigador de la Facul
tad de Ciencias de la UNAM, 1974. Se Informa de las propiedades de algunos perfiles colectados en el municipio de Uruapan, reglón 
ubicada en la Sierra Tarasca. Las Investigaciones genéticas de los suelos se relacionan con esludlos semldetaliados del clima y la ve
getación: el área corresponde a una de transición entre los climas cálidos y templados A (C) y una pequena porción a los semifrlos 
Cb'. Los climas de la región están condicionados al complicado arreglo flsiográfico, como resultado de tina profunda modificación oro
gráfica ocasionada por los distintos aparatos volcánicos de la zona. 

124) "Caracterlstlcas climático frutlcolas en Cuautltlán, Estado de México", ( 1.2.2.5 ), por Teresa Reyna T, 1978, investigadora del 
Instituto de Geografla de la UNAM. Se hace un intento para determinar las caracterlstlcas climáticas y fruticolas en Cuautitlán, México, 
con el fin de sugerir algunas normas que sean aprovechadas en la planeaci6n agrlcola de la reglón. 

125) "Estudio edáflco - climático de la reglón de Huajlntlán, Morelos", ( 1.2.2.6 ), por Alberto Gómez Tagle Rojas de la Escuela Nacio-
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na/ da Estudios Profesionales de Cuautitlén de la UNAM; Teresa Reyna Truj/1/o y Mariano Vi/legas Soto del Instituto de Geografla de 
la UNAM, 1979. Se realizó un estudio edéfico-climatlco en Huajlntlán, Morelos, con objeto de conocer las caracterlsticas del suelo y 
clima del lugar, para sugerir los cultivos que pueden establecerse en esta reglón. El clima del lugar es calldo, con temperatura media 
anual entre 22º y 26º C con régimen de lluvias de verano y un promedio anual de 979 mm. Los suelos estén formados por 5 series 
con 6 tipos todos con un pH casi neutro y sin problemas de sales. De acuerdo con los resultados de este trabajo, se sugiere utilizar 
agua de riego y cultivar variedades especificas de mango y aguacate. 

126) "Estudio edifico - cllmAtlco del Ejido el Rosario y los Potreros El Chivato y Granadillas, en VIiia de Reyes, San Lula Potosr•, 
(1.2.2.7), por Teresa Reyna Truji/fo y Mariano Vi/legas Soto del Instituto de Geografla de la UNAM y Alberto Gómez Tag/e R .. de la Es
cueta Nacional de Estudios Profesionales de Cuautitlán, UNAM, 1981. Se realizó un estudio edaflco-climatlco en Villa de Reyes, San 
Luis Potosi y un experimento de tipo preliminar con el objeto de conocer tas caracterlsticas del suelo y clima del lugar, y poder sugerir 
qué cultivos podrlan establecerse y qué transformaciones sufre el suelo, al utilizar como agua de riego el efluente que se obtiene al 
procesar el papel periódico en la empresa denominada Productora Nacional de Papel Destlntado. El experimento realizado Indica que 
se puede establece; ademas de algunos frutales, el cultivo de la alfalfa siempre y cuando continúen los experimentos, considerando el 
probable efecto perjudicial que podrla originar el material sólido que lleva el efluente. 

127) "Aspectos cllmAtlcos de almacenamiento de granos en M•xtco", ( 1.2.2.8 ), por Ernesto Jáuregu/ Ostos, 1984, Investigador del 
Instituto de Geograf/a de la UNAM. En el presente trabajo se hace un Intento de delimitar las zonas del pals con relación al deterioro 
potencial de granos almacenados, utilizando un Indice propuesto por Brooks. En las planicies costeras y tierras bajas de México el de
terioro potencial (al sur del trópico) es moderado o alto. En la Altiplanicie Central y el noroeste semlárido el deterioro potencial es bajo 
la mayor parte del ano. En estas dos últimas reglones de bajo Indice se encuentran los 2/3 de los graneros (almacenes) del pals. 

128) "Influencia de la temperatura en las etapas fenológicas del caf6", ( 1.2.2.9 ), por Ma. Engracia Heméndez, 1989, investigadora del 
Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este estudio trata de establecer los requerimientos térmicos en las diferentes etapas de crecimien
to de Coffea arábica L. en la zona cafetalera del norte de Puebla. Se calcularon unidades calor según dos métodos, el exponencial y 
el residual, asl como otros perlmetros agrocllmátlcos como la oscliacl6n térmica y las temperaturas maxlma y mlnlma extremas. Todos 
los cálculos se hicieron diario, medio mensual y anual. También se obtuvieron las probabllldades diarias de dano por temperaturas al
tas y bajas. A diferencia de otros estudios slmliares, en este se dio especial atención a las temperaturas diarias extremas y se esta
blecieron los rangos correspondientes. 

129) "Contribución ecocllmátlca para el desarrollo frutlcola de Mlchoacán, un parAmetro: heladas", ( 1.2.2.10 ), por Teresa Reyna 
Trujillo, 1989, investigadora del Instituto de geograffa de la UNAM. En los últimos decenios, Mlchoacan ha destacado como productor 
y exportador de frutales, principalmente de aguacate, limón Mexicano, mango y melón. Sin embargo, esto puede verse afectado por la 
presencia de heladas que limitan la producción; en la presente Investigación se analizan, cuantifican y sugieren algunas medidas para 
evitar las pérdidas que dichos fenómenos climatlcos provocan a tan Importante actividad. 

130) "Caracterización pluviométricas y distribución del Amaranthus en M•xlco", ( 1.2.2.11 ), por Teresa Reyna Truj/l/o y Estela Car
mona J .. 1994, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El amaranto Amaranthus es un recurso vegetal de Importancia alimentarla ya 
desde la época prehispánica. En las últimas décadas ha sido muy estudiado como un cultivo alternativo y potencial para aquellas 
areas del pals donde se practica la agricultura de temporal o de secano y cuya precipitación pluvial es la única fuente hldrica para 
mantenerlo. En el análisis que ahora se hace, se concluye que el cultivo de las principales especies productoras de semilla: A .. hypo
chondriacus y A .. cruentus deberé extenderse preferentemente en aquellas reglones que reciban entre 700 y 1 200 mm de precipita
ción concentrados principalmente en el verano; en tanto que las especies consumidas como verdura A.. hybridus, A .. retroflexus, A.. 
dub/us, entre otras, prosperarán mejor en lugares que reciban más de 1 300 mm de lluvia. 

131) "Evaluación del uso agrícola y forestal del suelo en la Cuenca del Río Temascaltepec, Nevado de Toluca, M•xlco'', (l.2.2.12), 
por Lourdes Vi/fers Rulz y Jorge López Blanco, 1995, del Instituto de Geograf/e de la UNAM. Se obtuvieron caracterlsllcas del relieve, 
vegetación, áreas de uso agrlcola y forestal en la Cuenca del Ria Temascaltepec, en las laderas oeste y suroeste del Volean Nevado 
de Toluca, en el Centro de México. Se determinaron los cultivos dominantes en las areas agrlcolas, para cada una de las 15 comuni
dades de la cuenca. Se determinó el porcentaje de superficie con cobertura de bosque, para los 148 predios considerados como de 
explotación forestal. La mayorla de las areas forestales localizadas en el Intervalo alliludlnal de 2 000 a 3 000 m, presentan menos de 
60% de cobertura de bosque. Las principales masas forestales corresponden a bosques de los géneros Pinus y Abies-Pinus. La pen
diente media dominante de las superficies agrlcolas es de 11º y sus limites van de 4. 7 a 11.40º, Los principales cultivos de las comuni
dades son malz, avena y papa. El procesamiento y análisis de la Información se realizó en un SIG. 

132) "Selección de materiales de sorgo tolerantes a la sequía", ( 1.2.2.13 ), por Marco Antonio Vuelvas y Josd de Jesús Aneo/a, del 
Programa de Uso y Manejo del Agua INIFAP, CIR - Centro, CEBAJ, Ce/aya, Gto. y Teresa Reyna Trujillo, del Instituto de Geograf/a 
de la UNAM, 1996. En el Campo Experimental Bajlo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias (INl
FAP), Celaya, Gto., México, se evaluó la respuesta a la sequla edáfica de dos lineas de sorgo (Sorghum b/color(L.) Moench), B-18-B 
(L 1) y RTx430 (L2), bajo dos niveles del potencial hldrico en el suelo (-0.08 MPa y -1.4 MPa), en dos etapas fenológicas del cultivo, 
antes y después de la floración. Para su evaluación se consideraron parametros fisiológicos como el potencial hldrico en la hoja y la 
resistencia estomática a la difusión, reallzandose el análisis de crecimiento de la planta. La linea RTx430 (L2) mostró mayor sensibili
dad estomática, tasa de asimilación neta y capacidad de recuperación vegetativa, manteniendo menor proporción de hojas y area fo
llar, lo que se reflejó en un mayor rendimiento de grano y eficiencia en el uso del agua. Estos resultados muestran que la linea 
RTx430 (L2) es resistente a la sequla. 

133) "Monltoreo del desarrollo de trigo en el Valle del Yaqul, Sonora, usando lmAgenea NOAA AVHRR", ( 1.2.2.14 ), por Christopher 
Watts, del Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del estado de Sonora, y Juan A. Sainz Hemtmdez del Departamen
to de Ingeniarla Civil y Minas de la Universidad de Sonora, Hennosil/a, Sonora, 1996. Se produjo una serie de compuestos del Indice 
de Vegetación de la Diferencia Normalizada (NDVI) usando Imágenes AVHRR del periodo de cultivo de trigo durante el ciclo atona 
1993 - Invierno 1994 en el Valle del Yaqul, Sonora. Los resultados del análisis de series de tiempo y el valor de 0.8 (r2 = 0.63) del co
eficiente de correlación de los valores NDVI del mes de marzo de 1994 con datos de porcentaje de superficie cultivada, se consideran 
aceptables en este primer estudio, lo que sugiere que la metodologla constituye una buena opción para el monitoreo en tiempo real de 
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los cultivos en el NW de México. 

134) "Monltoreo del desarrollo de cultivos de temporales en la Mesa Central, Guanajuato, México usando lmégenes NO.AA -
AVHRR", (1.2.2.15). por Rebeca Granados Ramlrez, 1998, becaria de doctorado - CONACYT del Instituto de Geografla de la UNAM. 
El análisis de los Indices de vegetación derivados de las bandas visible e Infrarrojo por el Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolu
ción (AVHRR) de los satélites NOAA, es una herramienta útil para monltorear cambios en la densidad y vigor de los cultivos a lo largo 
de un ciclo agrlcola. Este trabajo es un ejemplo del uso de las técnicas de detección en áreas cultivadas. La zona estudiada corres
ponde a la provincia flslográfica del estado de Guanajuato denominada Mesa Central, la cual, en general, posee caracterlstlcas flsl
cas, tales como topografla y suelos homogéneos y presencia de una marcada época de precipitación. Dentro de los cultivos que sus
tentan estas áreas, sobresalen las superficies sembradas de malz y frijol, cuyo periodo de siembra - cosecha durante el ciclo producti
vo 1996 fue de agosto - noviembre. Paralelamente se recopilaron datos de campo como temperaturas, precipitaciones diarias y la si
tuación meteorológica prevaleciente en diversos niveles de la atmósfera. Se digltlzaron las áreas cultivadas y los suelos bajo el siste
ma ILWIS. Se obtuvieron además los datos de época de siembra, variedades utilizadas, fecha del periodo vegetativo, reproductivo y 
madurez. Se presentan los resultados de las relaciones entre los valores de Indice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 
obtenidos de los compuestos de Imágenes de satélite en diferentes fechas, con diversos aspectos flslcos como precipitación, sinies
tros climáticos e Igualmente con el periodo vegetativo. 

135) "Un método gráfico para la reglonalizaclón agroecológlca de recursos naturales", ( 1.2.2.16 ), por Walter Ritter Orliz del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera profesor visitante en la BUAP (Blo/ogla) y UMAR (Posgrado); Antonio Guzmán Rulz y Alfonso Estrada 
Betancourl, del Centro de la Atmósfera de la UNAM, 1999. En este trabajo se usaron modelos emplrlcos de la productividad natural 
neta (BNN) anual para los diferentes ecosistemas, a partir de parámetros climáticos como temperatura, precipitación, evapotransplra
cl6n y los Indices de aridez. Se calcula la estabilidad de la BNN anual de las diferentes zonas ecológicas, comparando los autovalores 
de la matriz comunitaria resultante de la Interacción biológica con ta varianza de la aleatoriedad ambiental climática (precipitación), lo 
cual permite establecer zonas agroecológlcas de Igual comportamiento. La sensibilidad de respuesta de los ecosistemas se deduce 
con un modelo teórico hamlitonlano, transformado a un problema estadlstlco. 

136) "Cambios en el uso del suelo y deforestación en et sur de tos estados de Campeche y Quintana Roo, México", (1.2.2.17). por 
Sergio Cortina Vi/lar y Pedro Macar/o Mendoza del Colegios de la Frontera Sur, SEP - CONACYT y Yelena Ogneva
Hlmme/berger, de la Clark Unlversity, Estados Unidos,. 1999. Mediante la Interpretación de Imágenes LANDSAT MSS se examina 
qué proporción de la superficie de selvas y sabanas fue transformada en áreas agrlcolas y ganaderas, entre 1975 y 1990, en viejos y 
nuevos ejidos ubicados a lo largo de la carretera Escárcega-Chetumal. En los anos setenta, estos ejidos fueron objeto de un programa 
de colonización dirigida financiado por el Gobierno Federal, proceso que Incluyó el desmonte de las selvas para establecer áreas agrl
colas y ganaderas modernas. Contra la idea de que la mayor parte de las selvas hablan sido destruidas, los resultados Indican que, al 
término del periodo estudiado, un 25% de las selvas del área en estudio hablan sido desmontadas y un 43% de la superficie desmon
tada habla dejado de utilizarse en la producción agropecuaria y estaba cubierta por vegetación secundaria arbustiva o arbórea. 

Linea de Investigación: Cambio Climático ( 1.2.3 ) 

137) "Situaciones de tiempo en el noroeste de México. Estudio de caso: el verano 1990" ,. ( 1.2.3.1 ), por Maria Engracia Hemández 
Cerda, Rosal/a Vida/ Zepeda y EnriquetaGarc/a, 1999, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este estudio se propone determinar las 
causas de la precipitación en la mitad lluviosa del ano en el noroeste de México, para ello, se Identifican los sistemas de tiempo pre
sentes en la zona, en dlas seleccionados, durante los meses de mayo a octubre de 1990. La Identificación de los sistemas de tiempo 
se hace con ayuda de las imágenes tomadas por los satélites meteorológicos, y con el análisis de las cartas diarias del tiempo, de 
acuerdo con la precipitación diaria. Se caracteriza el grado de pluvlosldad de cada uno de los meses del verano 1990 de acuerdo con 
las series históricas, mediante error probable y anomallas de la precipitación. 

Subárea: Hidrotogla ( t.3 ) 

Linea de Investigación: Hldroclimatologla ( 1.3.1) 

138) "La erosión hidráulica y eólica en México y sus efectos en las estructuras hidráulicas y en tos núcleos de población", 
(1.3.1.1). por Ernesto Jáuregu/ Ostos, 1970, del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente trabajo se describen en forma breve 
las etapas del ciclo hidrológico: la evaporación, precipitación e Infiltración, tal como se observan en nuestro pals. Se examina con de
tenimiento el escurrimiento superficial y su acción erosiva sobre los suelos, asl como los efectos de los sedimentos en las obras 
hidráulicas. Finalmente se describe la acción erosiva de los vientos en los suelos áridos y semláridos de nuestro pals, sus consecuen
cias en los núcleos de población de extensas reglones de México donde hay deficiencias de humedad, asl como las medidas de pro
tección contra estos fenómenos 

139) "El agua potable en la Ciudad de Cuernavaca", ( 1.3.1.2). por Laura Elena Maderey R ... 1971, del Instituto de Geografla de Ja 
UNAM. El desarrollo de la Ciudad de Cuernavaca se ha acelerado notablemente durante los últimos anos. El agua es uno de los ele
mentos esenciales para el crecimiento y desarrollo de cualquier población. Por esta razón, en el presente trabajo, se presenta la situa
ción de la Ciudad de Cuernavaca con respecto a este vital elemento, y también se muestra la importancia de una planeaclón en rela
ción a su uso y explotación con objeto de evitar problemas y en el bienestar de la población. 

140) "Caracterlstlcas hidrográficas de la Vertiente del Golfo de México en el estado de Veracruz", ( 1.3.1.3 ), por Arturo Jlménez Ro
mán, 1979, Investigador del Instituto de Geografla de la UNAM. En la primera parte de este trabajo se Intenta ver cuáles son las cau
sas más significativas que desde el punto de vista físico determinan las caracterlstlcas de los rlos que cruzan el estado de Veracruz. 
En la segunda se abordan los aprovechamientos de mayor Importancia de los recursos hidrológicos dentro de la reglón. Por último, la 
tercera contiene algunos aspectos de contaminación hldrica en estas corrientes. 

141) "Factores más Importantes que influyen en el régimen hidrológico del Rlo Hulclclla", ( 1.3.1.4 ), por Arturo Jiménez Román, 
1979, investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El régimen hidrológico del Rlo Hulclclla está determinado por una serle de 
caracterlstlcas flslcas, climáticas y flslográficas, que dan a la red fluvial peculiaridades que se manifiestan en su escurrimiento. En es-
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te estudio se determinan y analizan los mfls significativos aspectos que Influyen en el citado rlo, asl como el comportamiento de éste. 

142) "Estudio hidrocllm6tlco de la Cuenca del Rlo Maraba1co'', ( 1.3.1.5 ), por Arturo Jlménez Román, 1981, Investigador del Instituto 
de Geografla de la UNAM. El régimen hidrológico del Rlo Marabasco está vinculado prlnclpalmente a los elementos del clima predo
minantes en el flrea drenada. En este trabajo se analiza cada uno de esos elementos y se cotejan con las caracterlstlcas del escurri
miento, con la finalidad de explicar el comportamiento de sus aguas. 

143) "Cambio ambiental del cuaternario tardlo en depósito• lacustres en la Cuenca de Zacapu, Mlchoac6n. Reconstrucción prere
llmlnar'', ( 1.3.1.6 ), por S. E. Melca/fe y S. P. Harrison, 1984, de la Tropical Palaeoenvlroments Research Group, School of Geogra
phy, University of Oxford. Los depósitos superficiales alrededor de las mflrgenes de la Cuenca Lacustre cerrada de Zacapu, Mlchoa
cfln (19º 51' N, 101• 40' W) han sido examinados como parte de una Investigación del cambio ambiental del cuatemarlo tardlo en el 
centro de México. Las dlatomltas lacustres estfln Intercaladas con arenas de playas, suelos pantanosos orgflnlcos y depósitos colu
vlales. Esta secuencia refleja fluctuaciones en el nivel del lago y cambios en la Importancia relativa de los procesos lacustres y terres
tres en la cuenca. El examen de estas secciones sobre la base del ambiente de las fuentes de sedimento, usando diferentes técnicas, 
provee un medio de evaluar la Importancia relativa de factores especlficos, tales como el cambio climtltlco o el Impacto del hombre, 
que causan las fluctuaciones registrados por los depósitos. 

144) "Análisis geoacosistémlco de la Cuenca del Rlo Temascallepec, Estado de México" ( 1.3.1.7 ), porLilia de Lourdes Manzo Del
gado y José López Garcla, 1997, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este trabajo es un ensayo metodológico elaborado en el 
marco de la ecologla del paisaje, que permite Identificar la relación de los elementos ambientales, de manera Integral y sistémica, 
haciendo posible conocer la estructura y funcionamiento de un geoslstema bien delimitado como es la Cuenca Hldrogrtiflca del Rlo 
Temascaltepec. Como parte medular del desarrollo, se manejan como Indicadores ambientales la eficiencia energética de la precipita
ción, la capacidad de amortiguamiento de la cobertura vegetal y la densidad de drenaje, y mediante esta evaluación se definió y preci
só la organización y jerarqula de los elementos y componentes representados en unidades geoecológlcas. Como resultado se Identifi
caron cinco unidades geoecológlcas de las cuales, el ptiramo de alta montana, las tierras altas frias y los valles lntermontanos, man
tienen una estrecha relación estructural, funcional y morfoclimfltlca, que permite una baja velocidad de erosión hldrlca y con ello el 
manlenlmlento de una alta establlldad. Las dos unidades restantes se mantienen espacial y funcionalmente como organizaciones In
dependientes; de ellas, las tierras Intermedias templadas muestran una erosión hldrica moderada, que le confiere una estabilidad me
dia, y la unidad de tierras bajas y lomerlos cfllidos presenta una baja velocidad de erosión logrando asl una alta estabilidad. 

145) "Efecto del manejo Integral de la Cuenca del Río Texcoco, sobre la producción de agua y sedimentos", ( 1.3.1.8 ), por Salva
dor Adame Nlartlnez y Mario Roberto Mart/nez Menez 1999, del Programa de Edafologla, Colegio de Posgraduedos de Mon
teclllos, Estado de México. En la Cuenca del Río Texcoco se realizó un manejo Integral, con los propósitos de rehabllltar las zonas 
erosionadas y reducir la magnitud de los escurrimientos superficiales y sedimentos, a través de la construcción de terrazas de banco, 
presas de control de azolves y reforestación. Los objetivos fueron analizar la variación del uso de suelo y la vegetación, y evaluar el 
Impacto de las obras de rehabilitación de suelo, en las variables hidrológicas, antes y después del manejo. Para ello, se realizó un 
análisis estadlstico de datos anuales. Los resultados Indican una significativa disminución de las varlables cercana a 80% y la prueba t 
de Student Indicó diferencias significativas entre las medias de cada variable. 

Linea de fnvastlgaclón: Balances Hfdricos en Cuencas Hfdrogr6flcos ( 1.3.2 ) 

146) "Anéllsfs prellmfnar de los aspectos hfdrológfcos de la Cuenca del Rlo Conchos" ( 1.3.2.1 ), por Laura Elena Maderey, 1969, del 
Instituto de Geograf/a de la UNAM. El estudio de tas cuencas hldrogr;!lficas es Importante desde el punto de vista de una planeaclón 
de desarrollo Integral, ya que en sr constituyen unidades geográficas en las que el desarrollo de las mismas se realizó de acuerdo con 
los recursos naturales existentes y las condiciones flslcas de la reglón como el relieve, el clima, etc. El presente trabajo es en realidad 
un resumen de las condiciones de la cuenca, en cuanto a manifestaciones hidrológicas y aprovechamiento de las mismas. Su elabo
ración se llevó a cabo principalmente con los Informes proporcionados por los presidentes municipales de los municipios que están 
comprendidos dentro de la cuenca. 

147) "Algunas consideraciones geomorfóloglcas de la Cuenca del Rlo de la Magdalena", ( 1.3.2.2 ), por Jorge F. Cervantes Borja, 
1969, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se Intenta demostrar como el medio flslco se mantiene en una dlnflmlca 
continua, sujeta tanto a acciones flslcas coma biológicas; dichas acciones reflejan fenómenos y hechos nuevos sobre el pals, gene
rando una labor mixta raramente apreciada y menos aún cuantificada. La geomorfologla moderna afirma que las formas actuales son 
el resultado de acciones pasadas, y que los procesos actuales, darán formas futuras hasta cierto punto previsibles, dlffclles de cuanti
ficar, por la complejidad de los mecanismos que entran en juego. 

148) "Caracterlstlcas flslcas de la Cuenca del Rlo Tizar'', ( 1.3.2.3 ), por Laura Elena Maderey, 1970, del Instituto de Geografla de la 
UNAM. Las caracterlstlcas flslcas de una cuenca hldrogr;!lfica son Importantes desde el punto de vista hidrológico y geomorfológlco, 
ya que constituyen los factores que afectan el escurrimiento y la morfogenla. Estos factores se dividen en dos grupos, uno que depen
de especialmente del clima y otro que se refiere a las caracterlstlcas morfométricas de la cuenca hidrográfica. En este caso se tratara 
este segundo grupo principalmente. 

149) "Dlnémlca fluvial de la Cuenca Alta del Rlo Tepejl", ( 1.3.2.4 ), por Oral/a Oropeza Orozco, 1979, ayudante de investigador del Insti
tuto de Geograffa de la UNAM. El presente trabajo pretende conocer la dinflmlca fluvial de los principales rlos y afluentes que Integran 
la Cuenca Alta del Rlo Tepeji. Al efecto, se determinan los parflmetros considerados como los mfls Importantes y se analiza el balan
ce hldrico. A la vez, estos aspectos se relacionan geomorfológlcamente con otros elementos clave del medio natural. 

150) "Anallsls estadlstlco de datos hldrometeorológlcos en estudios de erosión acelerada. Un estudio de caso en la Cuenca del 
Rlo Tlalpujahua, México", ( 1.3.2.5 ), por Gerardo Boceo, 1989, becario del Instituto de Geograffa de la UNAM. En este trabajo se 
propone una serle de tratamientos estadlstlcos de datos hldrometeorológlcos para evaluar la Influencia de la relación precipita
ción/escurrimiento en el desarrollo de acarcavamlentos Inducidos por la actividad humana. Los resultados permiten formular dos mo
delos lógicos de ocurrencia de erosión. En los terrenos metamórficos: menos humedad antecedente requerida para Iniciar escurri
miento 7 respuesta hidrológica rtlplda 7 flujos erosivos superficiales 7 erosión concentrada. En los terrenos volctlnlcos: mayor 
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humedad antecedente requerida ? respuesta hidrológica demorada ? flujos subsuperflclales ? asentamientos de los suelos ? ero
sión concentrada en zonas perturbadas. 

151) "Cartografía geomorfológlca y análisis morfométrlco para estudios de erosión acelerada. Estudio de caso en la Cuenca del 
Rlo Tlalpujahua, México", ( 1.3.2.6 ), por Gerardo Boceo, 1989, becario del Instituto de Geograffa de la UNAM. Con el objetivo de for
lalecer los fundamentos teórico - metodológicos de los estudios de erosión acelerada en México, se presenta la cartografla morfoge
nétlca como una herramienta para la elaboración de Inventarlos de erosión. Mediante la aplicación de técnicas estadlsticas simples, 
se caracterizan y comparan las unidades morfogenéticas. Asimismo, estas técnicas permiten el diseno de unidades geomorfoióglcas 
pragmáticas, útiles como contexto ambiental para elaborar un Inventarlo de erosión acelerada. 

152) "El Inventarlo de erosión antróplca: acarcavamlentos en la Cuenca del Rlo Tlalpujahua, México", ( 1.3.2.7 ), por Geranio Boc
eo, 1989, becarlo del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se presenta un Inventarlo de la erosión antróplca en la 
Cuenca del Ria Tlalpujahua, con base en un enfoque qeomorfolóqlco. Un 16% de los terrenos metamórficos y un 4.5% de los volcáni
cos están severamente erosionados. En total, un 5% de la cuenca está seriamente degradada. La mayor parte de la erosión ocurre en 
zonas acumulativas, en terrenos ondulados, con pendientes de suaves a moderadas y suelos arcillosos moderadamente profundos a 
profundos. El principal factor de diferenciación de los patrones erosivos en las zonas volcánicas y las no volcánicas es la hldrologla de 
las vertientes (llujos superficiales en el metamófico vs flujos subsuperflclales en el volcánico) 

153) "La densidad de drenaje del Valle de la Paz El Carrlzal , Baja California Sur y su relación con ta recarga de los sistemas acul
feros", ( 1.3.2.8 ), por Emigdio Z. Flores y Héctor J. Garcla profesores investigadores del Area lnterdisciplinaria de Ciencias Agrope
cuarias, Departamento de A9ronomla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; Ramón Pimente/ H. y José A. Pérez V. pro
fesores investigadores del Aroa lnterdisciplinaria de Ciencias del Mar, Departamento de Geologla Marina de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, 1992. La densidad de drenaje, una variable geomorfométrlca, fue la herramienta empleada en la reglonaliza
clón del Valle de La Paz - El Carrizal, Baja California Sur. Esto permitió prospectar zonas con potencial de recarga y/o almacenamien
to de agua subterránea, asl como detectar posibles controles estructurales o litológicos sobre el flujo subterráneo. Tres franjas longi
tudinales, orientadas N-S, constituidas cada una por tres reglones, central y sur, y éstas a su vez por zonas, aproximadamente homo
géneas en cuanto a la densidad de drenaje, constituyen la reglonallzación mencionada. Siete zonas de depósito, con material suscep
tible de almacenar agua subterránea, y varios posibles controles estructurales fueron detectados: entre estos últimos destaca el que 
domina la comunicación. del flujo subterráneo, entre los Valles La Paz y El Carrlzal. La reglonallzación de un área en función de la va
riable densidad de drenaje es mostrada como una metodologla útil y sencilla, previa a estudios de mayor detalle y adecuada para co
nocer e lnlerir caracterlsticas de Interés del subsuelo, en relación con el agua subterránea. 

154) "Carta hidrogeológica de la Cuenca del Rlo de las Avenidas, de Pachuca, Hidalgo, México", ( 1.3.2.9 ), por Rafael Huizar Alva
rez, 1993, del Instituto de Geo/ogla do la UNAM. El presente mapa contiene las caracterlstlcas hldrogeológlcas de la Cuenca Rlo de 
las Avenidas de Pachuca, Hidalgo, y se observa que la naturaleza geológica del área determina la existencia de tres unidades aculle
ras que tienen conexiones hidráulicas entre si y forman un sistema aculfero. Todo este sistema aculfero constituye una zona de recar
ga, y sólo existe descarga en forma artlflclal y es superior a la recarga, esto lo muestra el balance hidrológico obtenido, y confirmado 
por el análisis plezométrlco para un periodo de 20 anos, el cual manifiesta que la explotación produce el descenso del nivel del agua 
en un promedio de un metro por ano. Asimismo, la piezométrlco pone en evidencia un flujo regional con dirección N-S, a partir del Ce
rro Cubitos. En términos generales el agua subterránea de esta cuenca es de buena calidad para cualquier uso, pero existen zonas 
como Téllez y Tlzayuca, donde se detectan Indices de contaminación de tipo orgánica e Inorgánica. 

155) "Modificaciones de la trayectoria meándrlca en el curso bajo del Rlo Grande de Santiago, Nayarll, México", (1.3.2.10), por Ma
rio A Ortiz Péroz y Maria de Lourdes Romo Agui/ar, 1994, del Instituto de Geograffa de la UNAM. Se evidencia la Inestable trayectoria 
fluvial a través de la modificación de la posición en las curvas meándricas. Se registran los diferentes cambios comparando las Imá
genes aréas y satelitarias de diversas techas. La magnitud de las modificaciones se midieron a partir de la rectificación de las Imáge
nes en las que se incluyeron algunos elementos de morfometrla de la geometrla meándrlca, con el fln de estimar los desplazamientos 
del curso bajo a través del análisis retrospectivo de los últimos 50 anos. 

156) "Apl/caclón de un S/G para la caracterización morlo/óg/ca y la dellmitación de unidades de ladera de una Cuenca Tropical 
Estaciona/ en Chame/a, Jallsco, México",.( 1.3.2.11 ), por Jorge López Blanco, del Instituto de Geografia, UNAM; Leopoldo Galicia 
Sannionto y Felipe Garcla Oliva, del Centro de Eco/ogla, UNAM, 1996. Se aplicó un enfoque Interactivo Usuario-SIG para delimitar las 
unidades de ladera en una microcuenca hidrográfica (16 ha.) en Chamela, Jalisco, México. Se consideró un análisis jerárquico tenien
do en cuenta escalas espaciales de lo general a lo particular: cuenca, vertiente, unidad de ladera y subcuencas de primer orden. Se 
consideraron las variables altitud, pendiente y orientación de laderas para caracterizar morfométrlcamente a la cuenca. Se delimitaron 
14 unidades de ladera. El uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) fue fundamental para trazar los limites de las unidades de 
ladera, especialmente en el proceso Interactivo de dlgltlzaclón en pantalla. La Información fue procesada en ILWIS, un SIG Instalado 
en computadora personal. 

3.1.2. Area: Geografla Social ( 11 ) 

Subárea: Geografla de la Población ( 11.1 ) 

157) "La ecuación diferencial dx = Kx para extrapolar datos de población", ( 11 •• 1.1 ), dt por Luis Fuentes Agullar, 1969, del Instituto 
de Geografla de la UNAM. Frecuentemente es necesario conocer el Incremento de población que va a sufrir una zona determinada 
para planificar las actividades económicas mediante proyectos que senalen cuantitativa y cualitativamente el desarrollo a que van a 
estar sujetas las reglones en estudio. Estos datos de población, dentro de un lapso determinado, preveen las necesidades a que va a 
estar sujeto un proyecto dado, evitando asl una absolescencla prematura que traerla como consecuencia una perdida de tiempo, es
fuerzo y dinero. Por estos motivos, la aplicación de la ecuación que se propone es de gran utilidad, de ftlcil aplicación ya que permite 
un procesamiento de la Información, para efecto de una planeaclón eficaz, con un margen de error aceptable. 

158) "Estudio geodemográflco del estado de Querétaro", ( 11.1.2 ), por Elizabeth Holl Büttner, 1969, del Instituto de Geografla de la 
UNAM. En esta Investigación se comprueba como la mayorla de los municipios del estado de Querétaro, son subdesarrollados en to-
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dos los aspectos: económico, social, educativo, etc. Solamente los de Querétaro, Corregidora y San Juan del Rlo, se encuentran en 
proceso de desarrollo. 

159) "Relación entre el número de hombrea y mujeres en I• Repúblic• MHlc•n• y su evoluclón dur•nte el periodo 1900 • 1970", 
(11.1.3), por Elizabeth Hall Büttner, 1971, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El presente trabajo es un estudio sobre la evolución 
de la relación hombre-mujer en la República Mexicana, en su totalidad y por entidades federativas, durante 70 anos; las causas prin
cipales que motivaron las diferentes variaciones en dicha relación y las conclusiones correspondientes. El trabajo está bien ilustrado 
con 6 mapas generales y 33 gráficas, las cuales perrnlten apreciar a primera vista la evolución objeto del estudio y hacer las compa
raciones pertinentes. 

160) "Análisis comparativo de la población de I• Ciudad de México según cenaoa de pobl•ción: 1930 - 1950 • 1970", (11.1.4), por 
Aurea Commons, 1971, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Este trabajo muestra la evolución demográfica de la Ciudad de México 
dentro de los limites que tiene marcados, El distrito politice - administrativo y según censos de población 1930 - 1950 - 1970. La 
densidad de su población y su crecimiento, pueden ser claramente apreciados en los mapas Incluidos en este estudio 

161) "Proyecciones de la población de México", ( 11.1.5 ), por J. P. Cole, 1974, profesor invitado del Instituto de Geograf/a de la UNAM. 
Explica cinco proyecciones de la población de México, empleando la computadora electrónica, y da los resultados. 

162) "Los Mames: sus problemas geoeconómlcos", ( 11.1.8 ), por Ana Garcla Sllberrnan e I Eurosia Carrasca/ Galindo, 1974, del Institu
to de Geograf/a de la UNAM. La finalidad de este trabajo es delinear la situación en que se encuentran los lndlgenas mames, a partir 
de sus relaciones con el medio natural, cultural y económico que los rodea. El estudio parte de una base teórica que plantea la situa
ción del grupo marginado dentro del sistema capitalista. 

163) "El Indice de bienestar y las actividades económicas en la República Mexicana", ( 11.1.7.), por Consuelo Soto Abra, 1974, del 
Instituto de Geograf/a de la UNAM. A efecto de analizar las condiciones de bienestar en la República Mexicana, se utilizó el Indice 
propuesto por Terjung ( 1966 ), que se basa en sensaciones subjetivas del hombre. Los mapas construidos, de enero, abril, julio y oc
tubre muestran variaciones del bienestar a través del ano. Asimismo, se relacionó tal variación con el desempeno de las actividades 
económicas de población, ya que el grado de bienestar del hombre se asocia directamente con la eficiencia en el trabajo. 

164) "Algunas consideraciones geográficas sobre la comunidad de Guasave, Slnaloa",.( 11.1.8 ), por Luis Fuentes Aguilar, 1978, In
vestigador del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se analizan los aspectos geográficos más relevantes del municipio 
de Guasave, Slnaloa, asl como algunos problemas de salud que afectan a su población. Como Indicadores principales se consideran 
la morbilidad y la mortalidad 

165) "Movimientos migratorios de los indlgenas en México: estudio de tres casos",.( 11.1.9 ), por Carmen Va/verde y Lourdes Godl
nez, 1g82, Investigadoras del Instituto de Geografla de la UNAM. El propósito de este trabajo es dejar planteado que la migración ln
dlgena está lntlmamente relacionada con los diferentes sistemas de producción y comercialización que tienen lugar en las áreas de 
asentamiento lndlgena; pudiéndose observar un proceso migratorio cuyos extremos serian, por un lado, la existencia de áreas lndlge
nas que lueron sometidas a una sobreexplotaclón de sus recursos y, por tanto, la población de estas áreas emigra. Por otro lado, exis
ten áreas donde la explotación y comercialización aún es posible y la población lndlgena puede ser retenida; sin embargo, actualmen
te ya presentan ligera tendencia hacia la emigración. A manera de ejemplo se analizan tres áreas lndlgenas: Mazateca, del norte de 
Oaxaca; Nahua, de la Sierra de Zongollca, Veracruz; y la Mazahua, del noroeste del estado de México. 

166) "La salud de los trabajadores de México", ( 11.1.10 ), por Luis Fuentes Agu/lar, 1983, investigador del Instituto de Geograf/a de la 
UNAM. En este trabajo se analizan los riesgos a que están sujetos los trabajadores de la Republlca Mexicana, y su distribución espa
cial, asl como los recursos para la salud con que se cuenta, y la necesidad de elevar el derecho a la salud a nivel constitucional. Para 
dicho análisis se utilizó la reglonallzaclón de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMAR). 

167) "Diagnóstico de salud en el estado de Puebla, por análisis de factores", ( li.1.11 ), por Luis Fuentes Agui/ar y Armando Garcla de 
León, 1986, investigador y técnico académico el segundo del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se presenta un dia
gnóstico de la salud en el estado de Puebla, por análisis de factores de distintas variables que Involucran algunos danos a la salud de 
la población, la esperanza de vida y los recursos para la salud, utilizando las reglones socloeconómlcas establecidas para programar 
la atención a la población. 

168) "Condicionantes de la esperanza de vida en México", ( 11.1.12 ), por Luis Fuentes Aguilary Armando Garcla de León, 1988, inves
tigador y técnico académico el segundo del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se presentan los principales factores 
que afectan al envejecimiento; la evolución de la esperanza de vida en México, asl como un análisis multlvariado de las principales va
riables que la condicionan, para lograr una reglonalizaclón de los distintos niveles de salud que se presentan en el pals 

169) "La educación superior en la República Mexicana: análisis de sus caracterlstlcas y su relación con les actividades económi
cas", ( 11.1.13 ), por Luz Ma. O. Tamayo P. de Ham, 1988, investigadora del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La educación superior 
es considerada como un Instrumento que contribuye al desarrollo del pals. El presente trabajo analiza las caracterlsticas de la educa
ción superior en México, cuestiona el papel que esta ha desempenado al estar desvinculada de los problemas y necesidades de la re
glón. Y descubre en las actividades económicas un punto de apoyo que perrnlte relacionarla con la colectlvldad. 

170) "Distribución del Indice de Indices de alfabetlsmo en el República Mexicana, 1980", ( 11.1.14 ), porLilia Susana Padilla y Sote/o y 
Elizabeth Hall Büttner, 1989, investigadoras del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El alfabetlsmo de la población es un aspecto de 
gran Importancia que permite conocer el desarrollo cultural de un pals. Este estudio presenta la distribución del alfabetlsmo estatal, 
por medio de un Indice de Indices de alfabetismo (llA) que Interrelaciona todas las variables utilizadas, para dar una panorámica más 
exacta de la situación tanto del alfabetlsmo general, como por edad y por sexo en el ano de 1980; también se explican algunas de las 
causas que Intervienen en dicha distribución. Otro aspecto del trabajo lo constituye la presentación de los municipios con valores 
máximos y mlnlmos de l IA de cada estado, a fin de conocer el comportamiento del alfabetlsmo en los mismos. 

68 



171) "Impacto terrltorlal de los recursos Instalados del sector salud en M6xlco" ,.( 11.1.15 ), por Luis Fuentes Agu/lar y Armando Garcla 
de León, 1991, del Instituto de Geagrafla de la UNAM. Para evaluar el Impacto terrllorlal de los recursos Instalados del sector salud 
entre 1975 y 1985, se usó un método multlvarlado empleando diversas variables para cada estado de la República Mexicana. La 
comparación de los Indices de salud muestran las entidades que, en ese lapso, han registrado un adelanto o un retroceso. 

172) "La transición de los patrones migratorios y las ciudades medias'', ( 11.1.16 ), por Jesús Anoya Alejandra y Luis A. Velázquez Gu
tlérrez, 1992, de fa Universidad de Guadala}ara. El presente trabajo estudia con base en algunos hallazgos acerca del fenómeno mi
gratorio en el estado de Jalisco, la migración hacia Guadalajara y hacia algunas ciudades menores subreglonales, se trata aqul de do
cumentar lo que llamamos "la transición de los patrones migratorios", fenómeno que está teniendo lugar en México y muchos paises 
del tercer mundo: los flujos principales que se concentran en las zonas metropolitanas y grandes ciudades nacionales, se están re
orientando hacia ciudades medias dinámicas económicamente en el contexto del pals y hacia otras en contextos subreglonales; au
menta la migración urbana-urbana y el factor distancia cada vez es menos Importante. 

173) "Apllcación del análisis de correspondencias en el estudio de la vivienda", ( 11.1.17), par Carmen Va/verde V. del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM; Luz Ma. Tamayo P. de Ham y Delfina Vargas Chanes, del Centro de Investigación en Matemáticas Guanajua
to, Gta., 1994 El presente trabajo propone el método de "Análisis de Correspondencia" como una alternativa de análisis estadlstico 
aplicado a variables sociales, en este caso la vivienda, con el fin de Identificar diferenciaciones entre áreas estadlstico - censales. Di
cho procedimiento se aplicó a algunos datos sobre vivienda de las tres áreas metropolitanas más importantes del pals: Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, utilizando la Información del censo de población correspondiente a 1980.Con la utilización de este 
método se pudo constatar su bondad en el análisis de problemas sociales, en virtud de que permite comparar de modo gráfico en un 
mismo nivel tanto variables como observaciones, cualidad que otros métodos multlvarlados no proporcionan. En el presente caso, a 
partir de un modelo hipotético de crecimiento urbano, propuesto por Valverde y Tamayo (1990), y de los resultados del análisis de co
rrespondencias, se obtuvieron resultados significativos que permitieron precisar dicho modelo. 

174) "Cuantificación del crecimiento de la mancha urbana usando Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. El 
caso de la Ciudad de Tljuana, B. C., México (1973 - 1993) ", ( 11.1.18 ), par Gerardo Boceo, del Centro de Eca/ogla de la UNAM, 
Morelia Mlch. y Roberto Sánchez, del Colegia de la Frontera Norte, Ti}uana, B. C.1996. En este articulo se analiza el uso de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) en el estudio del crecimiento urbano a través de cartografla del "uso del suelo urbano para la Ciudad 
de Tljuana. El objetivo fue cuantificar el crecimiento de la mancha urbana y de los cambios en el uso del suelo entre 1973 y 1993. Este 
tipo de estudio es particularmente Interesante en el caso de Tijuana por tratarse de una de las ciudades Mexicanas con crecimiento 
más dinámico. Debido a las resoluciones espacial y temporal requeridas, se utilizó la Interpretación visual de fotograflas en aéreas es
tereoscóplcas disponibles, a escalas 1:35 000 (1973) y 1:20 000 (1993).EI área con uso urbano creció, en 20 anos, aproximadamente 
10 200 ha.(de 6 620 a 16 830); ello conlleva un incremento de baldlos lntraurbanos de casi 2 300 ha. Los usos alternativos en zona 
urbana crecieron poco más de 800 ha. La sobreposición cartográfica a un nivel más fino (unidades y subunldades), arrojó un total de 
Imprecisiones de 495 ha por Incoherencia geométrica, y de 477 ha por fotolnterpretaclón Inconsistente. Estos resultados deben tener
se en cuenta para futuros análisis a ese nivel de resolución 

175) "Distribución espacial de la población en el estado de Guerrero 1990", ( 11.1.19 ), por Maria Inés Ortiz Alvarez, 1998, del Instituto 
de Geagrafla de la UNAM. En 1990, en Guerrero las estadlsticas oficiales reportaban 30% del total de la población en localidades de 
menos de mil habitantes: el número de éstas representaba 94% del total. De acuerdo con estas circunstancias, este estudio tiene co
mo propósito proporcionar una imagen cartográfica sobre la distribución espacial de la población de Guerrero. Asl, se logra mostrar 
que las localidades con menos habitantes de esta entidad se asocian con las reglones más marginadas, tanto desde el ángulo de la 
accesibilidad como de sus caracterlsticas socioeconómicas. 

176) "Las costas Mexicanas y su crecimiento urbano", ( 11.1.20 ), por Maria Teresa Gutiérrez de MacGregor y Jorge González Sánchez, 
1999, del Instituto de Geografla de la UNAM. El enorme crecimiento urbano registrado en las costas Mexicanas. en el periodo 1900 -
1995, ha seguido un. proceso sin precedente en el cual los movimientos migratorios Internos juegan un papel destacado en la distri
bución espacial de la población urbana actual. La rapidez de crecimiento de la población urbana en las costas ha sido mayor que la de 
la urbana total del pals, lo que Indica la atracción que han sentido los mlgrantes por las costas. 

Subárea: Geografia Histórica ( 11.2 ) 

177) "Extensión territorial del Reino de Mlchoacán", ( 11.2.1 ), porAurea Commans, 1970, del Instituto de Geografla de la UNAM. El ob
jeto de este trabajo es presentar los distintos cambios territoriales (geopollticos) que ha sufrido el estado de Mlchoacán desde la épo
ca prehispánica, hasta nuestros dlas. En esta primera parte, nos ocuparemos de la extensión del Reino de Mlchoacán, los pueblos 
que hablan logrado sujetar y los señorlos que sometieron hasta el momento de la conquista 

178) "Miguel del Barco, naturista y precursor de la geografia moderna", ( 11.2.2 ), por H. Ochoterena F., 1981, investigador del Instituto 
de Geografla de la UNAM. Se revisa muy brevemente el panorama cientlfico de la Nueva España en el siglo XVIII, para situar la obra 
de Miguel del Barco como naturalista. Se tratan con detalle las localidades fosillferas citadas por este autor, y las reflexiones que lo 
llevaron a deducir la emersión de la Penlnsula de Baja California. Por su obra, analizada desde el punto de vista geográfico, se le 
considera un precursor de esta ciencia. 

179) "Gestación y nacimiento de un estado: Guerrero", ( 11.2 3 ), por Aurea Commons, 1985, investigadora del Instituto de Geografla de 
la UNAM. Este trabajo presenta la creación del estado de Guerrero como entidad federativa de nuestro pals y los, cambios territoria
les que ha sufrido; desde la época prehispánica hasta la actualidad. Guerrero se integró de una manera muy especial, hasta mediados 
del siglo XIX. 

180) "Evolución histórico - geográfica de las divisiones territoriales del estado de Tlaxcala (1519-1980)", ( 11.1.4 ), por Cruz Maria 
Ochoa Paredes, 1985, becaria del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente trabajo se analiza la evolución de las divisiones 
territoriales del estado de Tiaxcala, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Se ofrece una reconstrucción cartográfica de los 
cambios territoriales que ha tenido. Asl como, también, se tratan los problemas que por cuestiones de limites se han suscitado entre 
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Tlaxcala y las !!neas circunvecinas, en estos cuatro siglos. En el estudio de las divisiones territoriales de Tlaxcala se observa la persis
tencia de las antiguas delimitaciones, la resistencia al cambio y la superposición y conflicto de jurisdicciones que ha existido. 

181) "Geohlstorla de tas divisiones territoriales del estado de Morelos, 1519 - 1980", ( 11.2.5 ), por Ma. Guadalupe Zulllga, 1985, be
caria del Instituto de Geografla de la UNAM. En este estudio se presenta la evolución territorial del actual estado de Morelos, desde la 
época prehispánica hasta nuestros dlas. Con el objeto de reconstruir, en lo posible, los limites de las antiguas divisiones territoriales, 
trátese de las polltlcas, eclesiásticas o fiscales; esto es, elaborar los mapas de las divisiones territoriales de Morelos desde los tiem
pos anteriores a la conquista hasta 1960. 

182) "AnAllsls geogrAflco - histórico de Nueva Gallcla a mediados del siglo XVIII", ( 11.2.8 ), por Alejandrina Femtmdez Aguila, 1987, 
técnico académico del Instituto de Geograf/a de la UNAM. A partir de una postura que considera como fundamental el estudio geográ
fico - histórico en la Interpretación de la organización espacial, el propósito esencial que gula este trabajo es definir la estructura eco
nómico - regional de la Nueva Gallcla, a mediados del siglo XVIII, teniendo como marco la Información contenida en Theatro America
lli!. obra de José Antonio de Villasellor. 

183) "La construcción de la Red Férrea Mexicana en el Poflrlato. Relaciones de poder y org•nlz•clón del espacio", ( 11.2.7 ), por 
Ana Garcla de Fuentes, 1987, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Los ferrocarriles, con siglo y medio de vida en el 
mundo y con un siglo en México, han sido un elemento determinante en la construcción del espacio económico capitalista. Antes que 
medios de transporte los ferrocarriles fueron uno de los grandes motores de la Industrialización y de la expansión Imperialista de los 
paises desarrollados: su localización territorial es fiel reflejo de las relaciones y contradicciones entre los distintos grupos de poder 
económico y polltlco que intervinieron en su construcción.La construcción de la Red Férrea Mexicana, realizada en gran medida por 
capital extranjero, pero en la que Incide de alguna manera la participación de las Incipientes burgueslas regionales y del poder polltlco 
central, es el elemento Integrador de mayor peso en la determinación de las caracterlstlcas espaciales que adquiere el desarrollo de la 
economla capitalista en la época porfirlana. 

184) "Base metodológica para la representación cartogr6flca de la problem6tlca ambiental del Patrimonio Cultural e Histórico 
(monumentos arqueológicos e históricos)", ( 11 2 8 ), por Oralia Oropeza Orozco del Instituto de Geograf/a de la UNAM; Concep
ción Mart/nez Mulla, y Juan Castillo Navarrete, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 1993. EL propósito de este trabajo es mostrar 
el desarrollo metodo1óglco utilizado para representar cartográficamente la problemática ambiental de algunos elementos del Patrimo
nio Arqueológico e Histórico de México. Se elabora una metodologla propia cuyo "criterio de autor" se refleja en dos mapas que for
man parte del tema sobre evaluaciones del Patrimonio Cultural de la sección medio ambiente del Atlas Nacional de México. Se des
arrollan tres niveles de leyenda para el primer mapa a) factores naturales y antróplcos que afectan al Patrimonio Cullural, b) manifes
taciones cullurales y e) medidas de conservación, salvamento arqueológico e Instituciones Involucradas. Para el segundo mapa se di
sella un solo nivel de leyenda que expresa el grado de saqueo de sitios arqueológicos por estado. 

185) "Un estudio de paisaje y patrón de asentamiento prehlsp6nlco en la reglón de Teotlhuacan, México", ( 11.2 9 ), por Emily 
McClung de Tapia del Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoamb/ente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
y Horacio Tapia Reci//as del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana - lz1apalapa, 1996. Con la ayu
da de un SIG se ha estructurado una base de datos la cual Incluye atributos del entorno natural del pasado y del presente en la reglón 
de Teotlhuacan en la Cuenca de México, para facilitar el estudio del paisaje e Impacto humano durante un periodo de aproximada
mente 3 000 anos, desde el asentamiento agrlcola más temprano hasta el Inicio de la colonia. En este trabajo se examinan las rela
ciones espaciales entre la ubicación de sitios arqueológicos pre-urbanos (aproximadamente 1050-1 a.C.) y atributos especlficos del 
paisaje como son elevación, pendiente y profundidad de suelo. El SIG proporciona el marco dentro del cual se llevan a cabo pruebas 
de autocorrelaclón espacial y otros procedimientos estadlstlcos para detectar patrones en la localización de asentamientos con res
pecto al entorno. Se observa la concentración de los sitios arriba de los 2 300 msnm. Del análisis estadistlco se observa que existe 
una relación significativa entre la pendiente y la ubicación de sitios correspondientes a la fase Cuanalan (500-150 a.C.). la cual sugiere 
una preferencia para las pendientes del pledemonte aunque el número de asentamientos experimenta un aumento en la planicie alu
vial. 

186) "Cambios en la Frontera Chichimeca en la reglón centro- norte de la Nueva Espana durante el siglo XVI", ( 11.2.10 ), por Ga
briela Cisneros Guerrero, 1998, becarla de Posgrado del Instituto de Geografla de la UNAM. El limite que separó a los grupos lndlge
nas cazadores y recolectores de la zona árida del norte, con los pueblos sedentarios del centro y sur de México, fue la linea formada 
por el cauce de los Rlos Lerma y Pánuco. Los conquistadores espanoles, en su afán de avanzar hacia el norte, se expandieron sobre 
estos territorios tan peligrosos y deshabitados, debido principalmente al descubrimiento de las grandes vetas mineras, primero en Za
catecas y luego en Guanajuato y San Luis Potosi: no obstante a lo atractivo de la reglón, tuvieron que modificar su estrategia expan
slonlsta por medio de una polltlca de ocupación territorial a través de la fundación de diferentes tipos de asentamientos, como fueron 
las villas, misiones, presidios, centros mineros y pueblos de Indios, además de Interesarse más en la seguridad y defensa. Ello trajo 
como consecuencia que la linea fronteriza con los chichimecas fuera desplazándose cada vez más al norte, modificándola en una 
frontera móvil y combativa. 

Sub6rea: Geografla Urbano - Regional ( 11.3 ) 

187) "Estudios de geografla aplicada para una mejor organización del espacio",( 11.3.1 ), por I• Dra. Maria Teresa Gut/6rrez de Mac
Gregor, 1970, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se sellalan algunos de los problemas originados en México por 
una mala distribución de los factores flsicos y humanos, que provocan una desigual distribución del progreso y del nivel de vida de los 
mexicanos. Estos problemas podrán ser resueltos de una manera Integral, solamente con la concurrencia de un equipo de especialis
tas, como lo son economistas y sociólogos en Intima colaboración con el geógrafo, al cual debe tomarse muy en cuenta por el sentido 
que llene del "espacio". 

188) "Algunos métodos para dellmltar 6reas de Influencia de ciudades centrales", ( 11.3.2 ), porSofla Puente Lutteroth, 1971, lnvesti
gadora del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente articulo se hace referencia a la teorla de los lugares centrales debida a 
Waller Christaller. Se presentan también algunas clasificaciones de los servicios y funciones que ofrecen tales ciudades y las catego
rlas y zonas de lnfluenclacorrespondlentes a dichos centros. Finalmente se consideran los métodos utilizados por Neef. Sldall, Smal-
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les, Carter y Caroll para tales estudios. 

189) "Ensayo de explicación del crecimiento de Guadalajara", ( 11.3.3). por Mi/Ion Santos, 1974. (articulo traducido del Idioma francés 
por Carlos Jaso Vega, no se Indica donde fue publicado origina/mente, ni la institución u organización donde se desempeila el autor). 
Estudia el desarrollo de Guadalajara, con base en la urbanización y la Industrialización del pals. Analiza el desenvolvimiento de aqué
lla, comparándola con las Ciudades de Monterrey y México. Revisa la Influencia de los factores demográficos, sociales, económicos, 
polltlcos y geográficos. Concluye exponiendo las posibilidades de la ciudad y sugiere la búsqueda de un modelo de crecimiento más 
Idóneo. 

190) "Una comparación entre colonias paracaidistas y ciudades perdidas de la Ciudad de M6xlco. Hacia una nueva polltlca", 
(11.3.4). por Petar M. Ward, 1978, profesor del Departamento de Geograf/a de la University College London. Se presentan datos refe
rentes a dos formas (subsistemas) de la habitación que utiliza la población de bajos recursos de la Ciudad de México. Esto es Impor
tante para diferenciar las ciudades perdidas, de las colonias paracaidistas. En la mayorla de las ciudades perdidas predomina el inqui
linato. Estas están distribuidas en el centro y anillo Intermedio de la ciudad y no muestran ninguna tendencia a mejorar su estructura 
flsica. En cambio, las colonias paracaidistas (Invasiones) se forman en la periferia de la ciudad, pero cuando la ocupación ha sido le
galizada mejoran su vivienda, poco a poco, mediante autoconstrucclón y por la Intervención del gobierno que instala servicios. Las po
litlcas de la planeaclón deben considerar las diferencias entre estos subsistemas, para buscar soluciones adecuadas a cada uno. 

191) "Distribución de la población y proceso de urbanización en el estado de Morelos", ( 11.3.5). por Boris Graizbord Ed .. 1979, in
vestigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La distribución de la población en el estado de Morelos ha sufrido cambios produci
dos por dos componentes demograficos principalmente: crecimiento natural de la población en áreas urbanas y movimientos migrato
rios originados en las zonas rurales. Ambos se dirigen y concentran en unas pocas localidades. lo que hace que se agudicen las des
igualdades regionales. Aun cuando se considera que ésta dinámica demográfica en su manifestación espacial está lnllmamente ligada 
a los procesos que ocurren en la esfera socio - económica y poiitica, el objeto del presente trabajo es solamente describir las compo
nentes mencionadas. 

192) "Las reservas territoriales en el ordenamiento urbano: Cárdenas, Tabasco", ( 11.3.6). por Adrián Guillenno Aguilar, 1982, Investi
gador del Instituto de Geograf/a de la UNAM (Este trabajo constituye una parte de la tesis de maestrla titulada "Reservas territoriales 
para una ciudad pequeila, Cárdenas, Tabasco") A finales de los años setenta se establece por primera vez en México, con la Ley Ge
neral de Asentamientos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, una politlca urbana, a nivel nacional, la cual seilala la ne
cesidad de determinar reservas territoriales para la futura expansión flsica de cada uno de los asentamientos urbanos del pals. Este 
trabajo que analiza la tendencia de crecimiento de una ciudad pequena en una reglón petrolera del estado de Tabasco, Indica una 
gula metodológica para determinar sus reservas territoriales en periodos quinquenales hasta el ano 2000. 

193) "Jerarqula urbana: estudio de un caso, Tultitlán, México", ( 11.3.7 ), por Cannen Va/verde, 1983, investigadora del Instituto de 
Geografla de la UNAM. El presente trabajo analiza la jerarqula urbana de un municipio metropolitano (Tultltlán, México), llegándose a 
comprobar la existencia de algunas alteraciones en el modelo general de jerarqula urbana, lo que concuerda con lo demostrado en 
áreas metropolitanas de paises Industrializados. 

194) "Nezahualcoyotl: planeaclón urbana y ordenación espacial en la periferia de la Ciudad de México", ( 11.3.8 ), por Ekkehard 
Buchhofer, investigador del Instituto de Geograf/a de la Universidad do Marburgo, de la entonces República Federal Alemana y 
Adrián Guillermo Agui/ar, investigador del Instituto do Geograf/a de la UNAM, 1983. El enorme crecimiento de las áreas metropolita
nas en América Latina ha provocado que en la periferia de ellas surjan nuevos asentamientos urbanos cuya organización resulta una 
tarea dificil para la planeaclón urbana. El propósito de este trabajo es estudiar aquellos conceptos de ordenación espacial con los cua
les la planeaclón urbana ha enfrentado la expansión periférica en la aglomeración de la Ciudad de México: se evalúa la aplicación de 
los conceptos, el Plano de Damero y el Barrio, en la realidad socloeconómlca y politlca del asentamiento denominado Ciudad Neza
hualcóyotl, Inmensa colonia proletaria de casi 2 millones de habitantes. Se sostiene que la planeaclón urbana no ha sido capaz de 
crear conceptos adecuados a la dinámica urbana latinoamericana, y, en cambio, ha actuado como un agente de estabilidad y control 
soclopoiltico. 

195) "Consideraciones para el reordenamlento espacial urbano en México", ( 11.3.9). por Ma. Luisa Garcfa Amara/, 1984, investigado
ra del Instituto de Geografía do la UNAM. A través del tiempo, el espacio urbano en el territorio nacional ha sido organizado en función 
del momento histórico de la explolaclón de los recursos naturales estratégicos. Analizado por medio del marco teórico que se estable
ce, se obtiene la certeza de que la organización del espacio es el reflejo claro y contundentemente coherente del modo de producción 
prevaleciente. Valiéndose de los apoyos legales y de la viabilidad polltica, se proponen ciertos cambios en la organización urbana del 
territorio para mejorar las condiciones y niveles de vida en las localidades, propugnando alcanzar, a través de éstos y a largo plazo, 
una modificación sustancial de la estructura económica que propicie la armonla y el desenvolvimiento equilibrado de las localidades 
de la nación. 

196) "El sistema de localidades centrales en el estado de Zacatecas y su papel en el desarrollo regional", ( 11.3.10 ), por Sof/a Puen
te Lutteroth, 1984, investigadora del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente estudio se analiza el sistema de localidades 
centrales en el estado de Zacatecas, con base en el equipamiento central y su excedente funcional en los centros seleccionados. Se 
consideraron los aspectos administrativo, de abastecimiento y de comunicaciones y transportes, de acuerdo con los lineamientos se
ilalados por W. Christalier (1933), y se utilizaron en forma combinada procedimientos cualitativos y cuantitativos, para determinar su 
operatividad central, con fines diagnóstico - operativos para la planeaclón regional. 

197) "Metodologlas para analizar la vivienda en relación con la desigualdad social", ( 11.3 11 ), por Carmen Va/verde v .. Ma. Luisa 
Garcla Amara/ y Luz Ma. Tamayo de Ham, 1990, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El análisis de las ciudades Implica considerar 
diferentes aspectos. Si entre ellos se toma en cuenta únicamente a la vivienda, se advierte una notoria diferenciación del espacio 
construido, que manifiesta una desigualdad social producto de una distribución diferencial del Ingreso. Este trabajo tiene por objetivo, 
proporcionar herramientas metodológicas que nos permitan caracterizar a la vivienda en relación con la desigualdad social. 

198) "La especialización funcional de los asentamientos en México", ( 11.3.12 ), por Ignacio Kunz B., 1990, del fnstituto de Geografla de 
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la UNAM. Este trabajo forma parte de un proyecto sobre sistemas de asentamientos. Presenta una clasificación funcional de las prin· 
clpales ciudades Mexicanas con el fin de Interpretar de manera más completa el papel de la especialización de los elementos de un 
sistema {los asentamientos) en el comportamiento de éste. Este trabajo en particular Incluye solo algunos rasgos de esa Interpreta
ción. 

199) "El sistema de asentamientos en el centro de México", ( 11.3.13 ), por Ignacio Kunz B., del Instituto de Geografla de la UNAM, y 
Eric Hemández L, becario del CONACYT adscrito al Instituto de Gaografla de la UNAM, 1991. En este trabajo se presenta la descrip
ción y el análisis de algunos aspectos del sistema de asentamientos del centro de México. Se analizan cuatro atributos del sistema: I) 
las ciudades que lo Integran 11) la organización jerárquica; 111) las áreas de Influencia, y lv) la Interacción entre ciudades; para poste
riormente definir los subsistemas. También se hace una revisión de la historia del sistema de asentamientos, para Identificar los com
ponentes permanentes {estruclura) que determinan el comportamiento del sistema de los componentes temporales (programa). 

200) "Distribución territorial de las estrategias sectoriales 1990·1994", { 11.3.14 ), por Ligia Glz. Garcla da Alba, Laticia Pang Medina, 
Edith A. Navarro Alvarez, Beatriz Villanueva Miranda, Mónica Hemández Ordóílez, Josefina Garrido Rodrlguez y Josefina Gómez LI· 
zárraga, del Consejo Nacional de Población, 1992 El propósito del presente trabajo es ubicar las estrategias planteadas en los pro
gramas de los diversos sectores del pals para el periodo 1990-1994 y analizar la orientación regional a través del desarrollo regional, 
previsto en los plazos corto y mediano. Esta Investigación llene como punto de partida la revisión y el análisis del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 y de 21 Programas del Sector Público Federal, de los cuales 15 comprenden estrategias a Instrumentar a los 
largo del presente sexenio, mientras que el resto son programas anuales del sector comunicaciones y transportes {SCT). 

201)"1nverslón pública en las ciudades Intermedias de México" (Una evaluación de los patronas da asignación), (11.3.15), por 
Adrián Guillermo Aguilar y Alvaro Sánchez Crispln, del Instituto de Geografla de la UNAM y Boris Gralzbord, del Colegio de México, 
1992, {Este trabajo presenta resultados del proyecto: "Las ciudades Intermedias y el desarrollo regional de México", con apoyo finan
ciero del lnternatlonal Development Research Centre {IDRC) de Canadá, que se llevó a cabo en el Instituto de Geografla de la 
UNAM). El patrón de asignación de la Inversión pública lederal en México, hasta los anos recientes muestra un reforzamiento de la 
concentración geográfica. Esta última se ha dado hacia un grupo de reglones que por una parte, históricamente, han recibido los ma
yores montos de Inversión pública federal como el Distrito Federal y Nuevo León, que a su vez presentan los niveles socleoeconóml
cos más altos. A los estados más ricos se le ha asignado una mayor cantidad de recursos, en contrapartida las entidades más pobres 
han contado con menos Inversión, lo que ha agudizado las disparidades entre los estados y reglones. 

202) "Estructura urbana y condiciones de vida en TIJuana, Baja California", ( 11.3.16 ), por Arturo Ranfla González, 1992, da la Univer
sidad Autónoma de Baja California. Este trabajo es una primera aproximación para establecer las relaciones que existen entre la di· 
menslón regional y la urbana tratando de Identificar consideraciones de carácter global y sus Implicaciones a nivel de una localidad de 
talla Intermedia. En el caso especifico de Tljuana se trata de Identificar su relevancia en el contexto del proceso de urbanización del 
pals, tratando de encuadernarla dentro del grupo de localidades de la frontera en donde tiene un papel relevante y en donde se le 
Identifica con desarticulación urbana y marginación social, justificando con base en el bom demográfico y económico de la localidad. 
Esto último constituye el segundo objetivo del documento que es desmitificar las generalizaciones sobre la marginalidad social y es
pacial de Tijuana. Esto por medio de un análisis detallado cuya mayor virtud es el nivel de desagregación que es posible alcanzar por 
las Información de que se dispone para tal fin, siendo los resultados de este acercamiento preliminar bastante satisfactorios y mati
zando generalizaciones abusivas con lrecuencla. 

203) "Las ciudades medias y la pollllca urbana - regional". Experiencias recientes en México, ( 11.3.17 ), por Adrián Guillermo Agui
lar, del Instituto de Geografla de la UNAM y Boris Gra/zbord, del Colegio de México, 1992. {este trabajo presenta resultados del pro
yecto: "Las ciudades Intermedias y el desarrollo regional de México", con apoyo financiero del lnternatlonal Development Research 
Center {IDRC) de Canadá, que se llevó a cabo en el Instituto de geografla de la UNAM). En este trabajo se Identifican en la primera 
parte algunas de las Inconsistencias que observa la aplicación de las pollticas urbano - regionales , las que en casi todas las partes 
del mundo, proponen acciones o patrones de inversión que de una u otra forma afectan a la población de ciudades medias y peque
nas. En la segunda sección se hace relerencla a los planteamientos centrales de los programas nacionales de desarrollo urbano de 
1984 a 1993. Se destaca lo que aparecer de los autores son más notorias las Inconsistencias. A la luz de esos senalamlentos, en la 
tercera y última parte, se presenta una descripción de la dinámica de crecimiento urbano (1970. 1990) en el conjunto de ciudades del 
sistema urbano nacional {SUN). 

204) "Integración de Imágenes spot y fotografla aérea en estudios urbanos", ( 11.3.18 ), por Alfredo Cortés, del Instituto de Geografla 
de la UNAM y Clemencia Santos del Instituto de Ingeniarla de la UNAM, 1996. El estudio del suelo urbano mediante lmagenes produ
cidas por sensores remotos es ya reconocido y analizado por diferentes Investigadores quienes coinciden en su gran utilidad, sin em
bargo, siempre hacen alusión a su resolución espacial exigiendo dla a dla un mejoramiento en los sensores y los productos que gene
ran. Frente a esta situación este trabajo permite ofrecer un producto hlbrido de gran utilidad para estudios urbanos derivado de la In· 
legración de una fotografla aérea y una Imagen SPOT, utilizando la técnica de transformación de espacios de color RGB ~ IHS y vi
ceversa. El producto resultante es una Imagen multlespectral que posee las cualidades de la resolución espacial de la fotografla aérea 
y la resolución espectral de la imagen SPOT, superando las deficiencias que cada producto por separado presenta para la aplicación 
en estudios urbanos. La metodologla aqul planteada se aplica a una zona de estudio, en donde se aprecia su utilidad y sus ventajas 
sobre el uso de los productos por separado. 

205) "Estructura funcional de las localidades urbanas de municipios costeros de Guerrero", ( 11.3.19 ), por Lilia Susana Padilla y So· 
lelo, 1998, del Instituto de Geografla de la UNAM. El objetivo de este trabajo es analizar la estructura lunclonal de cuatro ciudades lo
calizadas en municipios costeros de Guerrero {Acapulco, Zihuatanejo, Tecpan y Petallán), que reúnen a más de una quinta parte de la 
población estalal. Se tomaron en cuenta las distintas !unciones económicas que ahl tienen electo, examinadas medlanle métodos de 
tipificación y lécnlcas de análisis demográfico; para ello, se consideró el grado de urbanización de esos municipios y la estructura de 
su PEA. Como resultado de la Investigación, se presenta una clasificación de la base económica de esas ciudades. 

3.1.3. Area: Geografla Económica ( 111) 

Subárea: Geoeconomla ( 111.1 ) 
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Linea de Investigación: Estudios Históricos de la Actividad Económica ( 111.1.1) 

206) "Desarrollo general agropecuario y forestal del estado de Quer•taro en el periodo 1930 - 1960", ( 111.1.1.1 ), por Elizabeth Hall 
B., 1970, del Instituto de Geografla de la UNAM. En el presente trabajo se analiza la relación entre los aspectos agropecuarios. fores
tales y medio flslco de la entidad para comprender su situación económica. 

207) "La Influencia de Vasco de Qulroga en las artesanlas del estado de Mlchoacán", ( 111.1.1.2 ), por Susana Padilla, 1970, del Insti
tuto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se describe en forma breve la zona de influencia artesanal de Vasco de Ouiroga; se 
mencionarán someramente los antecedentes históricos de las artesanlas en el estado de Michoacán, se ampliará el presente estudio 
a base de comparaciones en diferentes épocas; se estudiarán la evolución artesanal en el estado, la implantación de nuevas técnicas 
y la solución al problema en general, con el fin de llegar a un mejoramiento posterior y para evitar errores pasados. 

208) "Aztec soil science", ( 111.1.1.3 ), por Bárbara J. Williams, 1975, investigadora de la Universidad de Wisconsln. La evidencia etnográ
fica arqueológica y documental Indica que los pueblos prehispánicos del Valle de México desarrollaron una bien elaborada tecnologla 
para explotar su medio flslco. 

209) "La Exhaclenda de Santa Cruz". Análisis geográfico de una localidad tipo, del norte de Campeche, ( 111.1.1.4 ), por Berta Pinto 
de Estrada, 1975, investigadora del Instituto de Geogref/a de la UNAM. La Ex hacienda de Santa Cruz se estudió como localidad tipo 
con el fin de senalar las diferencias en la estructura geográfico - económica, asl como las causas históricas que la originaron, para, 
entender la situación que guardan las localidades de la reglón norte de Campeche. 

210) "Las actividades primarias en el estado de Morelos, 1950 -1970", ( 111.1.1.5 ), por Me. Teresa Berseló Oliete, 1982, del Instituto 
de Geograffa de le UNAM. En este trabajo se analiza la evolución que se ha producido en el sector primario de la economla del esta
do de Morelos, en el periodo comprendido entre 1 g5o y 1970. Para ello se han tomado en consideración las caracterlstlcas flslcas del 
estado, y las socloeconómlcas de la población, asl como los elementos más Importantes de las distintas actividades que conforman el 
sector primario. 

211) "La actividad canero - azucarera como factor fundamental en la organización espacial del estado de Morelos", (111.1.1.6), por 
Maria Teresa Sdnchez-Sa1azer, 1987, investigadora del Instituto do Geografle de la UNAM. La actividad canero - azucarera ha juga
do un Importante papel no sólo en la economla, sino también en la organización territorial de Morelos desde su Introducción en el siglo 
XVI. Sin embargo, como resultado de la crisis que afecta a la Industria azucarera nacional, en los últimos anos han surgido en Morelos 
una serie de factores de disturbio que han comenzado a modificar el patrón original de organización territorial de la entidad. A pesar 
de lo anterior, es Innegable la Influencia que aún ejerce dicha actividad en algunos aspectos demográficos y económicos de Morelos. 

212) "Temas susceptibles de Investigación en la geografla minera Mexicana contemporánea", ( 111.1.1. 7 ). por Alvaro Sánchez Cris
pín, 1988. técnico académico del Instituto de Geografla de la UNAM. El presente trabajo aborda el tema de la minerla desde el ángulo 
de una revisión bibliográfica acerca de las publicaciones recientes y de las que forman ya parte de la historia que, sobre minera, se 
han generado en este siglo. Antecede a la exposición de los temas que conforman la revisión una breve caracterización de México 
como pals minero. La bibliografla contemporánea sobre la minarla incluye temas tan Importantes como el de las transnacionales Invo
lucradas en el sector, la historia económica de las regiones mineras de diversas partes del mundo, la economla polltlca de la actividad 
minera y la fuerza de trabajo en la minarla. Todos ellos han sido analizados por cientlficos sociales con diversas formaciones, excep
ción hecha de los geógrafos. Se finaliza con una proposición de temas que pueden considerarse desde el punto de vista de la geogra
fla, y para el contexto de la actividad minera en México. 

213) "La minería en la Nueva Espana en el siglo XVIII", ( 111.1.1.8 ), por Aurea Commons, 1989, investigadora del Instituto de Geografía 
de la UNAM. En esta investigación se senala el descenso que sufre la minarla en Nueva Espana, desde el siglo XVII hasta mediados 
del XVIII, y el Impulso que Imprimó la corona espanola, en la segunda mitad de este siglo, a la Industria más Importante de esa época. 

214) "El trabajo en las minas de Nueva Espana, siglo XVIII", ( 111.1.1.9), por Auree Commons, 1989, Investigadora del Instituto de 
Geografía de la UNAM. En este articulo se hace resaltar la problemática que afecto el desarrollo de las minas al finalizar la época 
colonial y las medidas que tomaron las autoridades virreinales para subsanarla. 

215) "Principales zonas mineras en la segunda mitad del siglo XVIII", ( 111.1.1.10 ), porAurea Commons, 1989, investigadora del Insti
tuto de Geografle de la UNAM. En este trabajo se ubican las principales zonas mineras de Nueva Espana, al finalizar la época colo
nial, y en ellas se aprecia la influencia que tuvieron en la ocupación del espacio novohlspano. 

216) "Los espacios sobresalientes de la geografla minera contemporánea de _México", ( 111.1.1.11 ), por Alvaro Stmchez Crisp/n, 
1989, técnico académico del Instituto de Geogrefia. El presente trabajo es un intento por presentar un ángulo poco abordado en el 
análisis de la actividad minera de México. Se refiere a la visión geográfica de la mlnerla contemporánea. Con ello se hace alusión a 
los siguientes aspectos básicos: delimitar las áreas de asentamiento de la fuerza de trabajo, aquellas donde se realiza el procesa
miento de minerales y los puntos de ubicación de las empresas mineras. El trabajo hace referencia a una parte de la actividad minera, 
la relacionada sólo con la explotación de minerales metálicos (hierro, no-ferrosos y preciosos) asl como la produccl6n de carbón. El 
sector de explotación polimetálica (fundamentalmente encauzado a metales preciosos) se ha caracterizado, desde la época colonial, 
como el representativo de la minarla en el pals. En torno a dicha explotación se articulan diferentes reglones de México desde hace 
más de cuatro siglos. 

217) "Oaxaca: geografla histórica de la Grana Cochinilla", ( 111.1.1.12 ), por Atlántida Coll-Hurlado, 1998, del Instituto de Geografla de le 
UNAM. El cultivo de la grana cochinilla fue la riqueza fundamental durante la colonia en el hoy estado de Oaxaca, en donde se convir
tió en el recurso más explotado a falta de minas Importantes. En el siglo XIX una Innovación tecnológica, el descubrimiento de las ani
linas artificiales, acabó con esta actividad, dejando al estado en la marginación económica que hoy lo caracteriza. 

218) "La minería en el Obispado de Mlchoacán a mediados del siglo XVIII", ( 111.1.1.13 ), por Atlántida Coll·Hurlado y María Teresa 
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Sánchez-Salazar, 1999, de/ Instituto de Geografla de la UNAM. El Obispado de Mlchoae<'.ln conforma un Interesante espacio geográfi
co, ya que su porción sur se hallaba habitada por grupos de lndlgenas y de espanoles, mientras que la porción norte formaba parte 
del vasto territorio ocupado por las tribus chichimecas, y en donde sólo la presencia de los recursos minerales Iba a permitir el esta
blecimiento de asentamientos sedentarios. Este trabajo analiza las minas de oro, plata y cobre, asl como las actividades complemen
tarias, agricultura y ganaderla, que ahl se desarrollaron. La base Informativa fundamental es el Theatro Americano de José Antonio de 
Vlilasenor y Sénchez, publicado en 1748. 

Lln .. de lnveatlg•clón: Geogr•fl• Reglon•I ( 111.1.2) 

219) "Análisis geográficos del Valle de S•n Ju•n del Rlo, Quer618ro", ( 111.1.2.1 ), por Alicia Soto Mora, 1969, del Instituto de Geograffa 
de la UNAM. El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis geográfico del Valle de San Juan del Ria, Qro., mismo que servi
ré de base para lievar a cabo estudios económicos, agrlcolas, de uso del suelo, de desarrollo comercial e Industrial, etc. Asimismo pa
ra electuar estudios de funciones de la ciudad, principal de la da San Juan del Ria, punto clave del tráfico por carretera y ferrocarril por 
donde se mueve el pasaje y fas mercanclas que van o vienen del norte del pals hacia la capital del mismo. 

220) "La aplicación de las computadoras en geogr•fla", ( 111.1.2.2 ). por Josefina Morales, 1971, del Instituto de Geograffa de la UNAM. 
Este trabajo presenta las poslbilldades que las computadoras ofrecen al geógrafo en todos sus campos geografla flslca, económica y 
humana. Observa la Importancia de las mismas en el desarrollo de los métodos cuantitativos de la geografla, principalmente en estu
dios de reglonallzación y distribución. Senala, por último, la necesidad del geógrafo de comprobar, por medio del trabajo de campo, el 
resultado de sus análisis cuantitativos. 

221) "Metodologla para el análisis geográfico de la zona en San Juan Raya" (municipio de Zapotll6n, Puebl•), ( 111.1.2.3 ), por Luis 
Fuentes Aguilar, Rubén López Recéndez y Consuelo Solo Mora, 1971, del Instituto de Geograffa de la UNAM. En este trabajo se pre
senta una metodologla geográfica que tiene como finalidad fundamental la evaluación de los recursos naturales de la zona para que 
pueda proyectarse, en forma planificada, su desarrollo futuro. 

222) "México 1970: estudio geogrAflco usando anAllsls de factores", ( 111.1.2.4 ), par J. P. Colé y P.M. Mather, 1974, de la Universidad 
de Nottingham, Inglaterra. Expone el análisis de factores aplicado a alugunos aspectos geográficos de México, por medio de la com
putación electrónica. El análisis de factores se ha aplicado en las ciencias sociales desde los anos treinta. Su potencial fue muy limita
do hasta el desarrollo de las computadoras electrónicas en la década de los cincuenta. Desde el ano 1960, el análisis de factores se 
ha aplicado mucho en la geografla. En este articulo se usan datos sobre las entidades de México, para Ilustrar los conceptos de análi
sis de factores, sus pasos y los resultados de un estudio especifico. El método es tan complejo que en este trabajo no es posible ex
plicar todos los cálculos necesarios; se basa en el álgebra de matrices. El análisis de factores consiste, en efecto, en una secuencia 
de procesos, y da una serle de resultados. Es capas: de procesar datos multivarlados. Una de sus funciones es calcular Indices de co
rrelación entre varios pares de variables y reducir muchas variables a un número menor de factores, Identificando grupos o famillas de 
variables lncorrelaclonadas. Un caso especial de análisis de factores se llama análisis de componentes principales. 

223) "Polarización, subdesarrollo y desequilibrios regionales", ( 111.1.2.5 ), por Ana Garcfa de Fuentes 1981, Investigadora del Instituto 
de Geagraffa de la UNAM. En este articulo se considera la centralización como un elemento clave en la Interpretación de las relacio
nes ciudad - reglón en los paises subdesarrollados; el análisis de este elemento permite cuestionar el concepto de polarización que se 
pretende aplicar a Latinoamérica, a partir de las teorlas de planeaclón. 

224) "La metodologla del valor de Indice medio", ( 111.1.2.6 ), por Armando Garcfa de León Laza, 1989, técnico académico del Instituto 
de Geagraffa de la UNAM. Este articulo explica la metodologla del valor Indice medio, que es útil en la tarea de clasificar un conjunto 
de unidades territoriales con base en un Indice obtenido a partir de la Información aportada por diversas variables. Con esta nueva 
técnica es posible precisar con facilldad las diferencias particulares existentes entre unidades calificadas como •muy semejantes" o, 
bien, las semejanzas presentes en unidades calificadas como "muy diferentes" en lo general, con lo que se tiene ventaja sobre otras 
técnicas multivarladas empleadas en análisis regional. 

225) "Estructura y anAllsls espacial de lmAgenes, SPOT-XS en Texcoco, M6xlco", ( 111.1.2.7 ), por Lenom Cajuste Bontemps del Cole
gio de Posgraduados, Mantecil/os y Valentino Sarani del Instituto de Geagraffa UNAM, 1996. El objetivo del estudio fue determinar la 
variabilidad espacial contenida en las Imágenes SPOT XS, a partir de semlvarlogramas, con el fin de cuantificar la redundancia de In
formación que permitiera estimar Indices de manejo, para determinar con suficiente senslbllidad, la eficiencia de uso de los recursos 
naturales en la planificación agrlcola. Los semivariogramas fueron construidos a partir de un recorte de 100 x 100 plxeles de una Ima
gen que cubrió el municipio de Texcoco. Se determinaron tres direcciones (O, 45 y 90 grados) con O grados de amplitud y pasos con h 
= 1a10 pixeles, para cada banda y el Indice de brillo BNI. Luego, se ajustaron los semlvarlogramas a modelos polinómicos. Los resul
tados indicaron que las estrucluras espaciales con dirección norte se ajustaron a modelos esféricos (cuadráticos) con un alto nivel de 
slgnlficancla (a < 0.01) y grado de correlación (r > 0.95). Por otro lado, datos mostrados en otro trabajo, Indicaron la existencia de es
tructuras anidadas de orden superior. 

226) "Análisis espacial de los aspectos demográficos, agrarios y amblenteles de tres municipios de La Montetl• de Guerrero", 
(111.1.2.8), por Karina Pérez Reyna, Yolanda Hemández Franco y Carlos Toledo Manzur, 1998, del Programa de Aprovechamiento In
tegral de los Recursos Naturales (PAIR), Facultada de Ciencias de la UNAM. Con base en el uso de un Sistema de Información Geo
gráfica (ILWIS), se examinan los aspectos ecológicos, caracterlstlcas demográficas, limites agrarios, sistemas de producción y grados 
de deterioro ambiental en las comunidades lndlgenas de los municipios de Tlapa, Xalpatlflhuac y Copanatoyac de la Montana de Gue
rrero. Se llego, al final del estudio, a aseverar que los patrones de vida y el tipo de tecnologla empleada en el manejo de recursos na
turales, más que la densidad de, población municipal, son factores que tienen que ver con la degradación del ambiente. 

Linea de Investigación: Aslmllaclón Económica del Territorio ( 111.1.3) 

227) "Asimilación económica del territorio" (un nuevo enfoque en la Interpretación reglon•I del pala), ( 111.1.3.1 ), por Ana Garcfa de 
Fuentes, 1993, del Instituto de Geagraffa de la UNAM. El concepto de "Asimilación Económica del Territorio", desarrollado en la URSS 
y utilizado en el estudio de la estructura regional de ese pals y de Cuba, Integra la concepción tipológica al análisis regional, lo que 
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permite establecer una jerarqula en la Interpretación económica - territorial de un pals. El objetivo de este trabajo es presentar losan
tecedentes teóricos y las adecuaciones metodológicas que permitieron su aplicación al caso de México. 

228) "Niveles de asimilación económica del estado de Guerrero", ( 111.1.3.2 ). por Enrique Propln Frejomll y Alvaro Sánchez Crispln, 
1998, del Instituto de Geografla de la UNAM. La teorla de la asimilación económica del territorio es una manera nueva de Interpretar la 
realidad regional del pals. Este estudio tiene por finalidad obtener una Imagen cartográfica sintética de Guerrero, basada en la consi
deración de los preceptos centrales de dicha teorla. Tal producto clentlfico es de utilidad en distintos ámbitos de la planeación urbana 
y regional. Los resultados de esta investigación evidencian enormes contrastes dentro de Guerrero, debido al hallazgo de doce niveles 
de asimilación económica. 

229) "Los niveles de asimilación económica del estado de Coahuila al término del siglo XX", ( 111.1.3.3 ), por Alvaro Sánchez Crispln, 
Enrique Propln Frejomil y osear Reyes Pérez, 1999, del Instituto de Geografla de la UNAM. Este trabajo presenta los niveles de asi
milación económica del estado de Coahulla, mediante un mapa sintético que revela la concentración demográfica y económica en esa 
entidad. Este estudio tiene dos partes, en la primera se presentan los rasgos geográficos que caracterizan el territorio examinado y en 
la segunda, con base en una Imagen cartográfica, se evidencian los niveles de asimilación económica encontrados. A partir de ello, se 
concluye que en el territorio hay un polo sobre el que gira la actividad estatal: Torreón. 

Subárea: Geograffa Rural ( 111.2 ) 

Linea de Investigación: Geografla Agraria ( 111.2.1 ) 

230) "Estudio hidroedafológlco de la Cuenca del Ria Mlxcoac", ( 111.2.1.1 ), por Arturo Jiménez Román, 1981, Investigador del Instituto 
da Geografla de la UNAM. En este trabajo se Intenta explicar algunas caracterlstlcas hidrológicas del suelo de la Cuenca del Ria Mlx
coac, con base en sus condiciones fislográficas y climatológicas, asl como algunas propiedades flslcas del suelo, con el propósito de 
conocer su régimen de humedad. 

231) "Productividad agrlcola en los distritos de riego de la reglón del Bajlo", ( 111.2.1.2). por Alicia Soto Mora, 1981, investigadora del 
Instituto de Gaografla de la UNAM. En este trabajo se analiza la productividad de los distritos de riego construidos en la reglón del Ba
jlo. Se toman en cuenta los Indices de productividad: Ton/Ha, $/Ha, asl como el valor total de las cosechas en cada uno, y los princi
pales cultivos. Se hace una comparación de los ciclos agrlcolas 1966 -1969, 1971 - 1972 y 1974 - 1975 a fin de observar las variacio
nes que en cada dlslrlto se han operado y las causas de las mismas. 

232) "Evolución y problemas actuales de la zona de chlnampas del Distrito Federal", ( 111.2.1.3 ), por J. Ornar Moneada Maya, 1982, 
investigador del Instituto de Geografla de la UNAM. Desde la época prehispánica el cultivo en chinampas ha sido básico en el abaste
cimiento de verduras y hortalizas para Tenochtitlán - México. En la actualidad esta zona a9rlcola presenta quizá los mayores proble
mas desde su origen. La contaminación del agua y el crecimiento de la Ciudad de México son las causas principales de esta proble
mática; de no darse soluciones rápidas, las chlnampas desaparecerán en pocos ai'los. 

233) "Consideraciones sobre el cultivo del aguacate Persea americana Mil/, en Atllxco, Puebla", ( 111.2.1.4 ). por Teresa Reyna Tru}l-
1/o, 1983, Investigadora del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La producción de aguacate Persea americana Mili, en nuestro pals, 
ha tenido gran auge en los últimos aílos, particularmente en algunos estados como Mlchoacán, Puebla, Veracruz y otros. Especifica
mente, en Puebla existen varios municipios, entre ellos Atllxco, en donde su explotación representa un importante renglón económico, 
y de ahl que, en la actualidad, se pretenda aumentar la superficie ocupada con dicho frutal; sin embargo, su cultivo se ha visto ex
puesto a un sinnúmero de problemas, entre ellos los propiamente ecológicos (suelos inadecua dos, por ejemplo) y fitopatológlcos, 
principalmente, razones de suficiente peso para considerar poco pertinente el incremento de su cultivo. 

234) "Efectos flslco - qulmlcos Inmediatos en los suelos afectados por la erupción del volcán Chichón (Chiapas, 1982)", (111.2.1.5), 
por Gloria A/faro Sánchez técnico académico del Instituto da Gaografla do la UNAM y Jorge F. Cervantes Borja, investigador del Insti
tuto de Geografla de la UNAM, 1987. Muestras de suelos provenientes de sitios cubiertos con vegetación de selvas altas y medianas, 
asl como acahuales, potreros y huertos tropicales, fueron utilizadas para evaluar los cambios que en las propiedades flslcas y qulmi
cas de los suelos causó el material piroclástico arrojado por el volcán Chichón durante la erupción de 1962. El cambio mas notable fue 
una condición de fertilización natural por enriquecimiento del nivel de bases Intercambiables: además, el pH se elevó y disminuyeron 
los niveles de aluminio y slllce solubles, y carbón total, lo cual mejoró la disponibilidad de nitrógeno y fósforo mineral. Los cambios fl
slcos principales fueron el mejoramiento de la textura y la porosidad. 

235) "Estado actual de la viticultura en Querétaro", ( 111.2.1.6), por Teresa Reyna Trujillo, 1987, investigadora del Instituto de Geografla 
da la UNAM. La vida ha tenido gran auge en los últimos anos, tanto en el norte como en el centro de México. Querétaro es uno de los 
estados con buena producción de dicho frutal, y dentro de él destaca, por sus condiciones climáticas y edáficas apropiadas, el valle de 
San Juan del Ria. Se proporcionan datos de producción durante los últimos aílos, y los diversos usos a que se destina. El objetivo de 
este trabajo es analizar el potencial de explotación de la vid en dicho estado, sugerir la conveniencia de Incrementar su distribución y 
producción y, de esta manera, lograr mayor aprovechamiento de este valioso recurso. 

236) "El espacio agrícola de la Sierra Norte de Puebla", ( 111.2.1.7 ), por Consuelo Soto Mora, 1988, investigadora del Instituto de Geo
grafía da la UNAM. En este trabajo, el análisis de la agricultura de temporal de la Sierra Norte de Puebla ha permitido obtener una cla
sificación de los diversos tipos de espacios agrlcolas, asl como conocer la producción obtenida en cada uno de ellos, con el propósito 
de sei'lalar la Importancia de la reglón en el contexto económico del estado de Puebla. 

237) "Estudio geográfico económico de la agricultura comercial en la zona cltrfcola de Nuevo León", ( 111.2.1.8 ), por Ma. Estela 
Orozco y Regina S. Olivera, 1989, becarias del Instituto de Geografía da la UNAM. En la presente investigación se analiza la agricultu
ra comercl•.I en la zona cltrlcola de Nuevo León. La producción de cltrlcos ha conformado un sistema económico de alto nivel de or
ganización: sin embargo, también ha ocasionado serlos desequilibrios sociales y territoriales reflejados en la desigual distribución de 
los recurso·; naturales y económicos. Por ello, el objetivo del trabajo es poner de manifiesto las ventajas y desventajasde la produc
ción agrlcola sustentada en un cultivo único. 
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238) "Problemitlca en la producción y comerclalluclón de hortallua en M6xlco". El caso de la freH y el melón., (111.2.1.9), por 
Consuelo Soto Mora y Luis Fuentes Agu/1ar. 1992. del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se analizan las condiciones 
en que se realiza la producción y la comercialización de las hortalizas en México, en especial los problemas que se presentan en el 
caso de la fresa y el melón. 

239) "Reducción de la producción henequenera en Yucaün y programas de diversificación agrlcol• para I• reglón: un anillala 
multlvarlado", ( 111.2.1.10 ), por Lourdes Villers Rulz, 1992, del Instituto de Geografla de la UNAM. El decremento en la producción 
mundial de fibra de sisal se refleja en la reglón henequenera como una reducción en el número de municipios productores de esa 
planta. Este decremento lue analizado por técnicas multlvarladas. Se consideraron tres variables que caracterizan a la producción 
henequenera (producción, superficie y rendimiento) a través de datos registrados durante 10 anos. Se encontró que la zona centro -
este de la reglón presentó mayor actividad henequenera, mientras que en la zona periférica la actividad fue menor. En un segundo 
anfllisls se combinaron variables que se Identifican con la producción del agave y variables que se relacionan con actividad no hene
quenera. Se corroboró a la zona centro - este como eminentemente henequenera y a la periférica dedicada a otras actividades. 

240) "Potencia! agrlcola del distrito de desarrollo rural 004, Celaya, Guanajuato, M6xlco. Un• •pllcaclón del enfoque de llmltes de 
transición gradual (fuzzy) utilizando SIG", ( 111.2.1.11 ). por Hilarlo Garcla Nieto y Rolando R. Garete Daguer. de SAGAR -INIFAP
Campo Experimental Bajlo, Ce/aya, Guanajuato; Jorge López Blanco y Maria de Lourdes Villers Rulz, del Instituto de Geograf/a de la 
UNAM y Rafael Moreno Sánchez, del Metropo/itan State College of Denver, Denver Co. USA. 1999. Se estudió el Distrito de Desarro
llo Rural 004 Celaya, aplicando el enfoque de limites de transición gradual ("fuzzy") como una alternativa para superar las limitaciones 
derivadas de la aplicación de la metodologla convencional ('Booleana"). Se Incrementó la resolución con respecto a los trabajos pre
vios de la base de datos flslcos y los resultados de la verificación fueron utilizados para ajustar los criterios en la fase de modelación. 
Las principales ventajas del enloque fuzzy fueron la ponderación del Impacto de los factores de estratificación sobre el rendimiento de 
los cultivos, presentar mayor desagregación de la aptitud, y no depender de la percepción subjetiva de los especialistas por cultivo pa
ra definir los requerimientos de los mismos. 

Linea de Investigación: Estudios del DeHrrollo Rural ( 111.2.2 ) 

241) "Efectos de los bicarbonatos contenidos en el agua de riego sobre el suelo",( 111.2.2.1 ). por Luis Fuentes Aguilar. 1969, del Insti
tuto de Geagrafla de la UNAM. La acción de los bicarbonatos en el agua de riego sobre las propiedades qulmlcas y flslcas de los sue
los, es conocida desde hace varios anos pero no se le ha dado toda la importancia que requiere. Esto es debido a que las propiedades 
de los suelos se deben. principalmente, a los cationes solubles e intercambiables que se acumulan en ellos. Por otra parte, en la ma
yorla de las zonas afectadas por excesivas acumulaciones de sales por el agua de riego, las determinaciones que se efectúan, nor
malmente, son de cloruros y sulfatos. 

242) "Uso del suelo en la reglón de Huejotzlngo - Nealtlcan Puebla", ( 111.2.2.2 ). por Gilberto Hemández Silva, 1969, del Instituto de 
Geografla UNAM. La determinación del uso del suelo es uno de los factores que pueden fijar el potencial agrlcola de una reglón dada. 
Lo anterior es bflslco en una planeaclón agrlcola, la Interpretación de mapas edafológlcos, agrológicos, geológicos, del uso del suelo, 
etc. Hecha por agrónomos, geógrafos, biólogos, edafólogos, etc. Ya que permite comprender claramenle las necesidades y potencia
lidades de los suelos agrlcolas. Con base en este tipo de estudios, como el que se presenta, se podrfln adoptar sistemas progresistas 
y trabajos de acción, basados en una planeación sólida. 

243) "La tenencia de la tierra en el estado de Querétaro", ( 111.2.2.3 ), par Consuelo y Allcia Soto Mora, 1971, del Instituto de Geograf/a 
de la UNAM. En este trabajo se comenta, de manera general, el proceso evolutivo de la tenencia de la tierra en México a partir de la 
época precortesiana; haciendo destacar los hechos más sobresalientes que motivaron el acaparamiento de la tierra.Particularmente, 
el estado de Querétaro se examina este proceso Integrándose el cuadro general que presentaba la propiedad de la tierra en la época 
anterior a la Reforma Agraria para, posteriormente, efectuar un anflllsis de los cambios sufridos en la tenencia de la misma hasta lle
gar a la formación de ejidos.El análisis municipal da una Idea clara de lo acontecido en cada uno de los mismos y los problemas espe
cificas que deberfln ser revisados si se pretende encontrar una solución adecuada.Por último, se examinan las actividades económi
cas estableciendo una relación entre el número de campesinos beneficiados con parcela ejidal y la población económicamente activa 
dedicada a actividades agropecuarias. 

244) "Interpretación y anflllsis de suelos", ( 111.2.2.4 ), par Luis Fuentes Agui/ar, 1971, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. La finalidad 
de este trabajo es dar a conocer de qué manera intervienen los principales elementos de los suelos, cufll es su función en el creci
miento vegetal y de que manera se puede Incrementar su productividad. 

245) "Uso de la tierra en el Valle de San Juan del R!o, Querétaro", ( 111.2.2.5 ). por Alicia Soto Mora, 1971, del Instituto de Geografla de 
la UNAM. En este trabajo se da a conocer la forma en que la tierra estaba repartida antes de 1920, asl como la tenencia y uso actual 
de la misma, en el Valle de San Juan del Ria Querétaro. Asimismo se esbozan algunas consideraciones generales sobre el uso futuro 
que debe darse a la tierra, con el fin de lograr un desarrollo armónico de la zona. 

246) "Modificación del método de Storle por el método geomorfológico", ( 111.2.2.6 ), por J. F. Cervantes Borja, (1974) del Instituto de 
Geografla de la UNAM. Este trabajo se elaboró con el propósito de exponer una base geomorfol6gica que permita al agrólogo enten
der mejor el significado de las cartas geomortol6gicas de la cuenca del ria Alfajayucan, en el estado de Hidalgo, trazadas para la Se
cretarla de Recursos Hidráulicos. Se escogió la clasificación de Storie, porque se considera que tiene un objetivo práctico y funcional 
acorde con los requerimientos del planteamiento geomorfol6gico. El estudio compagina los valores cuantitativos de la clasificación de 
Storie con los elementos geomorfológlcos derivados de cada modificación, a fin de poder seguir utilizando el principio aritmético que 
permite deducir el valor del indice de la clasificación original facilitando, asi, la interpretación de los fenómenos cuantificados. 

247) "Diagrama de flujo para una clasificación tipológica de catastro rural en la República Mexicana", ( 111.2.2.7 ), por Luis Fuentes 
Aguilar, 1974, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se presenta un diagrama de flujo para un catastro rural basado 
en una tlpologla con las siguientes variables; tenencia de la tierra, capacidad de uso y calidad de la tierra, y la extensión de la propie
dad. 
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248) "La Ciudad de Atllxco, Puebla, su desarrollo, actividades y la reglón rural de Atllxco", ( 111.2.2.8 ), por SI/vana Levi de López, 
1975, (extralda de su tesis doctoral con el tltulo "Acomodación del territorio en Atllxco, Puebla"), investigadora del Instituto de Geagra
f/a de la UNAM. Los trabajos siguientes presentan una visión sobre el desarrollo de la ciudad de Atllxco, las principales actividades a 
que se dedica su población y el uso de la tierra urbano, el primero, y el estudio de la reglón rural que la rodea, el segundo. Ambos 
analizan, también, las respectivas tendencias de desarrollo. 

249) "El Estado como organizador del espacio, El Plan Chontalpa, un ejemplo", ( 111.2.2.9 ), por Luis Fuentes Agul/ar, 1978, investiga
dor del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se ejemplifica, en una zona del trópico húmedo Mexicano conocida como 
La Chontalpa, la organización del espacio con la Intervención del Estado como promotor de acciones en el contexto geográfico. 

250) "Paisaje de atraso: aprovechamiento tradicional de la tierra y economía moderna en Hulxqulluc6n, Estado de M6xlco", 
(111.2.2.1 O), por Bárbara J. Williams, 1 g78, profesora adjunta del Departamento de Geografla de la Universidad de Wiscansin, Janesvi
//e, USA. Las economlas modernas que funcionan dentro de paisajes tradicionales van siendo un fenómeno creciente en muchas par
tes del mundo. El lugar, motivo del presente estudio es Hulxqullucan, México, un municipio complejo en el borde montanoso del Valle 
de México que la Ciudad de México ha comenzado a Invadir. La apariencia general y la distribución del uso del suelo dentro del muni
cipio dan todavla la impresión de que la población está dedicada al cultivo de malz, actividad tlplca del México pre-Industrial. Sin em
bargo, el análisis de la estructura de ocupación del municipio revela lo contrario: la población se dedica a actividades que no son agrl
colas, particularmente tienen empleos en la Ciudad de México. Esta situación se describe en este trabajo corno un "paisaje de atraso" 
en el que fa estructura de ocupación del campo no refleja ya el uso primario del suelo. En el análisis se plantean problemas fundamen
tales de persistencia, cambio y predicción. 

251) "Tipología agrícola del Valle Central de Oaxaca", ( 111.2.2.11 ), por Luis Fuentes Aguilar, investigador del Instituto de Geograf/a de 
/a UNAM. y Rubén Lópoz Huebe ayudante de investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM, 1979. En este trabajo se analizan 
variables tipológlcas en una zona de estudio donde tienen especial relevancia la economla de prestigio y el sistema de mercado que 
articula fa economla dominante del pals un sistema de producción precapltallsta. 

252) "El paisaje rural de la reglón occidental del estado de Querétaro", ( 111.2.2.12 ), par Consuelo Soto Mora, 1979, lnvesligadora del 
Instituto de Geagrafla de la UNAM. El estudio del paisaje comprende, básicamente, dos de las relaciones que ligan al hombre con la 
tierra: el ordenamiento de los campos o dibujo parcelario y el hábitat rural. La Interdependencia de éstos lleva a determinar el uso que 
se da al paisaje y a través de su productividad se llega a establecer la zonificación agro-pecuaria en la reglón occidental del estado de 
Querétaro 

253) "Los distritos de riego en México", ( 111.2.2.13 ), par Luis Fuentes Agui/ar y Atlántida Col/ de Hurtado, 1981, investigador e investi
gadora del Instituto de Geograf/a de la UNAM Este trabajo presenta un panorama de la situación que guardan los distritos de riego en 
la República Mexicana. En primer lugar se analiza brevemente la evolución histórica de los sistemas y de las polltlcas de riego. Más 
adelante se estudian las condiciones ecológicas del pals, sobre todo las grandes diferencias regionales, ya que son elementos bási
cos que determinan la vocación de los suelos en las reglones Irrigadas. En tercer lugar se presentan las prlnclpales caracterlsticas de 
tenencia de la tierra y de productividad de los distritos de riego. 

254) "Los centros potenciales en el Valle del Mezquital", ( 111.2.2.14 ), por Ma. Teresa Ca/villa O., 1981, investigadora del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. La región del Valle del Mezquital, ubicada en el suroeste del estado de Hidalgo, a pesar de estar considerada 
dentro del ámbito nacional como una reglón deprimida, Internamente presenta notables contrastes socioeconómlcos. Estos contrastes 
se han propiciado en parte, por la Introducción de sistemas de riego en las áreas secas que, en general, han venido a constituir dentro 
de esta zona áreas desarrolladas o "dinámicas" que contrastan con las menos desarrolladas o "estancadas• las cuales, a pesar de 
contar con recursos naturales, no se han explotado debidamente; con base en ello, en este trabajo se plantean algunas posibilidades 
para el desarrollo de la reglón. 

255) "La agricultura comercial de los distritos de riego en México y su Impacto en el desarrollo agrícola", ( 111.2.2.15 ), por Consuelo 
Soto Mora, 1981, investigadora do/ Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se efectúa un análisis de las condiciones en 
que se realiza la agricullura comercial de los principales distritos de riego, y del desarrollo que la agricultura ha experimentado en los 
últimos decenios a consecuencia de la penetración del capitalismo extranjero. Un resultado de este hecho es el cambio en la estructu
ra social del agro mexicano, asl como el crecimiento explosivo de numerosas ciudades que se asientan dentro de las áreas beneficia
das con riego o con industrias agropecuarias. Este fenómeno es más patente en el norte de México, sobre todo en la reglón noroeste 
donde destaca el desequilibrio regional e lnlrarreglonal presente en el pals. 

256) "La estructura agraria en México'', ( 111.2.2.16 ), por Luis Fuentes Aguilar, 1981, investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM. 
En este trabajo se presenta un análisis de las clases sociales, los factores que las caracterizan y su distribución espacial en el agro 
mexicano, con base en los diferentes estratos que las conforman y que tienen funciones especificas denlro de las relaciones de pro
ducción. Las clases sociales consideradas determinan los mecanismos de apropiación de plusvalla generada por los estratos subordi
nados. Estos sistemas de explotación y apropiación tienen una evolución a través del tiempo, que los va caracterizando según el mo
mento histórico y de acuerdo con los modos de producción dominantes. En este estudio se considera que, en fa actualidad, el proble
ma de las clases sociales debe ubicarse en el marco teórico que distingue el grado de desarrollo del capitalismo en la agricultura 
mexicana, ya que éste determina, a su vez, el grado de descomposición del campesinado tradicional en la sociedad capitalista. 

257) "Tipología de los espacios rurales en el Istmo de Tehuantepec", ( 111.2.2.17 ), por Consuelo Soto Mora, 1982, investigadora del 
Instituto de Geografla de la UNAM. Una de las tendencias de la evolución reciente del espacio rural es la diversificación de sus fun
ciones. El aumento de las mismas por la demanda de satisfactores como: funciones residenciales de esparcimiento, industriales de 
circulación, etc., hacen que el espacio rural sea cada vez más complejo. Utilizando métodos tipológlcos se llega a una cfaslficaclón de 
los espacios rurales del Istmo de Tehuantepec, en función de la estructura que los mismos presentan. 

258) "Algunas consideraciones geoeconómlcas sobre la Zona lxttera'', ( 111.2.2.18 ), por Rosa E/vira Romero de Caire, 1984, técnico 
académico del Instituto de Geografla de la UNAM. Este trabajo versa sobre el desarrollo geoeconómlco de la Zona fxtlera. En él se 
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pretende conocer el grado de desarrollo de la zona, en la actualidad, y analizar hasta qué punto los factores geográficos y socloeco
nómlcos lo han determinado. Dentro de la marginación y atraso que caracteriza a la poblaclón de la zona, se presentan contrastes que 
son senalados en una zonificación municipal. 

259) "Determinación de áreas de erosión potencial en cárcavas: un ejemplo en el centro de Mtxico", ( 111. 2.2.19 ), por Jos6 Luis Pa
lacio Prieto, 1990, del Instituto de Geograf/a da la UNAM. Por medio de un Sistema de Información Geográfica se caracterizó la ero
sión en cárcavas en un municipio del estado de Hidalgo, conslderandose para ello a la lltologla, tipo de suelo, pendiente y cubierta del 
terreno. A partir de dicha caracterización, fueron definidas áreas de condiciones similares a las existentes en áreas ya erosionadas 
(luvlsoles desarrollados, principalmente, sobre basaltos, sujetos a un uso agrlcola o de pastizal), determinando, asl, áreas de erosión 
potencial. Las variables utilizadas explican hasta un 85% de la erosión actual en cárcavas: dada la accesibilidad de las variables y el 
tiempo empleado en su procesamiento, los resultados derivados del procedimiento se consideran satisfactorias. 

260) "Impacto de las empresas trasnaclonales en la agricultura Mexicana", ( 111.2.2.20 ), por Consuelo Soto Mora, 1990, del Instituto 
da Gaografla de la UNAM. En este trabajo se analiza el Impacto de las empresas transnaclonales sobre la agricultura, que modifica la 
estructura de la producción Y las condiciones soclocconómlcas de los campesinos. En numerosos paises de la periferia, la expansión 
de las empresas transnaclonales en las distintas etapas del proceso social de producción agrolndustrlal provoca graves danos en el 
equilibrio ecológico, la fertilidad de los suelos, la tenencia de la tierra, la estructura ocupacional, etc.; cambios que repercuten en el 
bienestar de la población. 

261) "Erosión en cárcavas en el Sistema Volc6nico Transmexicano". Un modelo utlllzando percepción remota, slstemaa de infor
mación geográfica y análisis geomorfológlco. ( 111.2.2.21 ), por Gerardo Boceo y Jos6 Luis Palacio, del Instituto de Geografla dela 
UNAM y Carlos Ran6 Valenzuela, del Instituto lntemacional de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra (ITCJ, Ensche
de, Paises Bajos, 1991. En este articulo se analiza el uso de sistemas de Información geográfica (SIG) y técnicas de percepción remo
ta (PR), validadas por observaciones de campo, como un medio para desarrollar modelos de dinámica de cárcavas en zonas de vul
canismo cuaternario. El 75% de las zonas erosionadas en las dos áreas de estudio se localiza en pendientes menores del 15%, y en 
unidades geomórficas de origen acumulativo, bajo agricultura o pastizal. Las áreas bajo riesgo a la erosión fueron establecidas me
diante un modelo, validado en una segunda área de Investigación. Se recomienda el uso de un enfoque similar para determinar priori
dades en el planeamiento de la conservación de suelos y agua. 

262) "Levantamiento de suelos en la Cuenca baja del Rlo Pilón, Nuevo León, México", ( 111.2.2.22 ). por Jos6 López Garcla, 1993, del 
Instituto de Geograf/a de la UNAM. Se realizó un levantamiento de suelos a nivel de semldetaile por medio de fotograflas aéreas, te
niendo en cuenta las relaciones de la Imagen fotográfica - suelo y paisaje - suelo, que permitieron separar las unidades de suelos.Se 
establecieron áreas de muestreo, transoctos y muestreo libre, que permitieron extrapolar las unidades de suelos al resto del área. Se 
separaron dos unidades mesocllmátlcas, una cálida subhúmeda, representada por los órdenes Mollsol y Vertlsol, con un 71%, de esta 
unidad y el restante 29 Incluye a los órdenes Entisol, Alfisol, y Aridlsol. La otra unidad mesocllmátlca, semlcállda subhúmeda, Incluye a 
los órdenes Vertlsol y Mollsol, con un 59.16 % y el restante lo constituyen un 21.92% por los Entlsoles y un 18.92 % por los Arldlsoles 
y Alfisoles. 

263) "Cuantificación del crecimiento de las áreas erosionadas en cabeceras de cárcavas procesando imágenes de video'', 
(111.2.2.23), por Jorge López Blanco y Jos6 Luis Palacio Prieto, 1995, del Instituto de Gaograf/a de la UNAM. Se procesaron Imágenes 
digitales de video para cuantificar el avance de las superficies y longitudes máximas de suelo perdidas por erosión. La metodologla 
empleada se apoya fundamentalmente en el uso de la vldeografla y sistemas de información geogrt.flca (SIG). Las lmt.genes fueron 
obtenidas con una cámara de video convencional, utilizando un globo aerostático Inflado con helio y volando entre 13 y 200 metros de 
altura, en el municipio de Huasca, Hidalgo. Se obtuvieron Imágenes con cinco fechas diferentes, previas, durante y posteriores a la 
temporada de lluvias, con el fin de comparar información multltemporal y asl establecer el crecimiento de los rasgos de erosión. Los 
resultados muestran que la Intensidad de los procesos no se presenta homogéneamente a lo largo de las cabeceras. Los tamanos de 
celda para las Imágenes procesadas fueron de 1 hasta 5 cm. Las precisiones alcanzadas con el método propuesto superaron las ob
tenidas a partir de las mediciones directas en campo. Los procesos de erosión presentaron cambios en las tasas de avance, en fun
ción del lapso considerado y de la etapa del ano en que fueron tomadas las Imágenes. 

264) "Levantamiento de suelos de la Reserva Ecológica Sierra de San Juan, Nayarlt, México'', ( 111.2.2.24 ), por Jos6 Irán Bojórquaz 
Serrano, de la Coordinación de Investigación Cientlfica, Universidad Autónoma de Nayarit y Jos6 López Garcla del Instituto de Geo
graf/a de la UNAM, 1995. Se realizó un levantamiento de los suelos de la Reserva Ecológica Sierra de San Juan y se separaron las 
unidades de mapeo con el fin de determinar su vocación de uso de la zona y la aptitud de las tierras para el cultivo de la cana de azú
car. Por medio de fotolnterpretaclón se relacionó la Imagen fotográfica, la forma del relieve y el suelo resultante, lo que permitió sepa
rar 12 unidades de mapeo de suelos de los cuales 5 son consoclaclones y 7 asociaciones. Se clasificaron a nivel de gran grupo cuan
do fue posible, obteniéndose que la mayorla se distribuye en el Orden Andlsol y Entlsoi, en menor escala lnceptlsol y escasamente Al
fisol. 

265) "Corrección fotogramétrica de segmentos dlgltlzados de fotograflas aéreas aplicando un SIG, para la determinación del uso 
del suelo en la Sierra de Quetzaltepec, México", ( 111.2.2.25 ), por Jorge López Blanco, lvonne Valdez Muciilo y Jesús Ugalde Rive
ra, 1996, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. Se presenta la aplicación de un método fotogramétrlco, dentro de un ambiente SIG, 
para la corrección de la posición de las coordenadas de segmentos dlgltallzados de fotograflas aéreas. La deformación que se corrige 
con este método es la causada por proyección central y por el efecto del relieve. Se determinó el centro de toma de cada fotografla 
con relación a sus coordenadas (Xo, Yo, Zo) y a sus ángulos de rotación (W, Q, K). Los resultados de procesar las fotograflas del área 
permitieron generar un mapa de unidades de uso del suelo para 1989. Los errores medios cuadráticos totales por fotografla van de 
14.6 a 40.2 m. La Información se procesó en un SIG Instalado en computadora personal. 

266) "Sistema de Información de Cartografla Ejldal'', ( 111.1.2.2.26 ), por Carlos A. Guerrero Elemen, 1996, del Instituto Nacional de Es
tadistica, Geografla e Informática, Dirección General de Cartografla Catastral, Aguascalientes, Ags., México. A partir de las últimas 
modificaciones al articulo 27 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno mexicano Instrumentó el Pro
grama de Certificación de Derechos Ejldales y Titulación de Solare• Urbanos (PROCEDE), con el fin de dar certeza y seguridad 
jurldlca en la tenencia de la tierra a una parte Importante de los campesinos de México constituidos como ejldatarlos. En este proyecto 
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en el cual participan diferentes Instituciones gubernamentales, se tiene el propósito de medir aproximadamente 103 290 099 151 ha, 
es decir, 52% de la superficie del pals, asl como también producir una cartografla cuyo cálculo Inicial se estima en más de 10 m111ones 
de planos a escalas que van de 1:200 000 a 1:100. El Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática (INEGI), ha dlsenado 
el Sistema de Información de Cartografla Ejldal (SICE) -Integrado por seis módulos-, con el cual asegura y controla un procesamiento 
automatizado de la Información obtenida en campo y la elaboración de los mapas requeridos por el PROCEDE. El proceso se Inicia 
con la recepción de datos provenientes de diversas fuentes, tales como: archivos DXF, CGP y fotogramétrlcos digitales, documenta
ción de campo como croquis a mano alzada y libretas, fotomapas, cédulas de Información sobre el ejido y relaciones de sujetos de de
recho. Después, mediante diversos procesos, ordena, valida, procesa y genera nuevos datos, con los cuales crea las condiciones ne
cesarias para responder a múltiples requerimientos de Información; finalmente, como resultado de la explotación de las bases de da
tos, obtiene los productos cartográficos que Integran los expedientes finales con el propósito de entregarlos a las otras Instituciones 
que participan en este programa. 

267) "Mejoramiento de las clasificaciones espectrales de cubiertas de suelo por medio de un sistema de Información geográfica", 
( 111.2.2.27 ), por Jean Francois Mas e Isabel Ramlrez Ramlroz, 1996, del Instituto de Geografla de la UNAM. Cuando se clasifican ti
pos de cubiertas del terreno en imágenes de satélite con métodos que utilizan únicamente la información espectral, es muy común ob
tener resultados de exactitud baja. Debido a la confusión radiométrlca que existe entre las diferentes cubiertas del suelo, el algoritmo 
de clasificación no puede discriminar con precisión, objetos que presentan una respuesta espectral muy similar.A fin de mejorar las 
clasificaciones espectrales de un corte de la Imagen Landsat TM correspondiente a la Meseta Tarasca, Mlchoacán, se Integraron da
tos ambientales suplementarios (mapa de suelos, geologla, altitud, pendiente y clima) a la base de datos de un sistema de Informa
ción geográfica (SIG). Se llevó a cabo un mejoramiento en SIG que permitió Incrementar entre 4 y 9% la exactitud global de las Imá
genes claslflcadas y reducir significativamente el porcentaje de plxeles no clasificados. 

268) "Levantamiento de suelo en el municipio de Tuxpan, Nayarlt, México", ( 111.2.2.28 ), por José Irán Bojórquez Se"ano de la Coor
dinación do la Investigación Cienllfica, Universidad Autónoma de Nayarit y José López Garcla del Instituto de Geografla de la UNAM, 
1997. Se realizó un levantamiento de suelos semldetallado utilizando la metodologla propuesta en 1974 por Elbersen el al, actualizada 
en 1986 por Villota y Forero y en 1993 por el Soll Survey Staff, mediante el análisis fisiográfico y fotolnterpretación se delinearon las 
unidades de mapeo, mismas que fueron apoyadas con el conocimiento tradicional de los campesinos; la descripción de suelos se ba
só en Cuanalo (1990). Se describieron 35 perfiles, con un total de 140 muestras a las que se les practicó análisis flslcos y qulmlcos 
para clasificarlos taxonómicamente. Se determinó la disponibilidad de nutrimentos y se sugieren prácticas generales de manejo para 
cada unidad de mapeo. 

269) "Caracterización y clasificación de suelos con fines productivos en Córdoba, Veracruz, México", ( 111.2.2.29 ), por Francisco 
Bautista Zúñiga autor para co"6spondencia. Facultad de Ciencias de la UNAM, Hilda Rivas Solórzano Facultad de Ciencias e Instituto 
de Geografla de la UNAM; Ca=en Durán de Bazúa de la Facultad de Qulmica de la UNAM, y Gerardo Palacio de EPOMEX, Univer
sidad Autónoma de Campeche, 1998. Se realizó un estudio de los suelos de la zona cenera de Córdoba, Veracruz, con el fin do reali
zar una clasificación numérica y otra según la FAO. Por la clasificación numérica se encontraron dos grupos de suelos y sus propie
dades de agrupamiento. Mediante regresiones lineales se seleccionaron las propiedades distintivas del suelo: pH, porcentaje de arci
llas, densidad real y precipitación pluvial. Un mapa de suelos con mayor detalle realizado con estas propiedades, serla poco costoso y 
muy útil en la práctica, por la relación con la retención de fosfatos, toxicidad por aluminio retención de humedad y condiciones de óxi
do-reducción. De acuerdo con la nomenclatura FAO se encuentran suelos de las unidades acrisol, llxisol, fluvisot y camblsol; los dos 
primeros no hablan sido reportados. 

270) "La nueva rurallldad en México", ( 111.2.2.30 ), por Javier Delgado Campos, 1999, con la colaboración de Rodrigo Calderón del Insti
tuto de Geografla de la UNAM. En los paises desarrollados, la ocupación de áreas rurales tradicionales por actividades modernas, In
dustriales o urbanas, hacen que la actividad agropecuaria sea sólo una, y no la más Importante, de la vida rural, esto ha sido denomi
nado como "nueva ruralldad" o "rurbanlzaclón" (Bertrand et al., 1987; Garcla. 1996). México parece Ir en la misma dirección que los 
paises desarrollados, lo mismo en el surgimiento reciente de la llamada "agricultura periurbana" cuyo éxito estriba en nuevas técnicas 
productivas (Lara, 1996; Arlas. 1992), como en el reagrupamiento diferenciado de reglones de producción y consumo que aislan al re
sto de la regiones (Delgadillo, 1993), de forma simultánea a la reestructuración socloespacial del sistema urbano nacional (Aguilar y 
Rodrlguez. 1996). En conjunto, se verifica la persistencia de la ruralidad, lo que configura una tendencia hacia el mantenimiento y la 
profundización de las desigualdades entre el centro y una periferia rural-regional cada vez más amplia. Por ello el principal objetivo del 
documento es presentar una lectura critica de algunos de los trabajos publicados recientemente, en México o en el extranjero, acerca 
de esta nueva configuración del espacio agrlcola en nuestro pals. 

Subárea: Geografla Industrial ( 111.3 ) 

Linea de Investigación: Geograffa Industrial ( 111.3.1) 

271) "La zonificación del uso del suelo y la localización de la Industria", ( 111.3.1.1 ), por el Arq. Enrique Cervantes S., 1970, (nomen
ciona institución de procedencia). La Industria juega un papel determinante en la vida actual y futura del mundo, el producto de la cul
tura contemporánea, de la ciencia y la tecnologla, y las metas por alcanzar, no se reducen a elaborar productos más úllles, mejor 
acabados o más económicos para los consumidores. La ciencia, la tecnologla y su aplicación, como resultado del cerebro humano, 
deben derramar sus beneficios al hombre y a la comunidad. La gran Interrogante es si el hombre será capaz de aprovechar sus Inven
tos y desarrollo tecnológico en su provecho, o la ubicación de las Industrias, sus desechos y las máquinas mismas seguirán dictando 
derroteros que crean grandes concentraciones urbanas, polución en el aire, o arterias Inhóspitas en donde predomina el vehlculo, re
legando al ser humano a un segundo plano. 

272) "El puerto Industrial de Salina Cruz, Oaxaca. Una estrategia de desarrollo sectorial", ( 111.3.1.2 ), por Luis Fuentes Aguilar, 1983, 
Investigador del instituto de Geografla de la UNAM. El desarrollo actual de México, en los distintos sectores de su economla, está 
basado principalmente en la exportación del petróleo. En este trabajo se analiza la estructura funcional del puerto Industrial de Salina 
Cruz, Oaxaca, cuyo objetivo principal es ampliar la capacidad del sector energético y estimular la producción de bienes de capital por 
los sectores generadores del desarrollo Industrial en esa área portuaria. 
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273) "Utlllzaclón de la nomenclatura Industrial en M6xlco", ( 111.3.1.3 ), por Ma. Luisa Garcia Amara/, 1983, lnvestlgadora de/ Instituto 
de Geograf/a de la UNAM. A través del tiempo, en el desarrollo Industrial del pals, se ha venido utilizando una serle de nombres para 
la designación de ciertas etapas en el proceso de Industrialización, que no presentan realmente coherencia conceptual; se puede de
cir que sólo se han empleado como una moda, consecuencia de nuestro desarrollo dependiente. 

274) "La concentración de la Industria manufacturera en M6xlco, y el GATT'',( 111.3.1.4 ), por Luis Fuentes Aguilar y Manuel A. Guerre
ro González, 1988,/nvesligadores del Instituto de Geografla de la UNAM. En este trabajo se analiza la concentración de la Industria 
manufacturera en función del producto Interno bruto y la ventaja de Impulsar un desarrollo sectorial a través del Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

275) "La Industria de la pallaría en México", ( 111.3.1.5 ), por Luis Fuentes Aguilar, 1989, Investigador del Instituto de Geograf/a de la 
UNAM. En este trabajo se presentan las principales caracterlstlcas de la pailerla en México, como Industria de bienes de capital, enfa
tizando en su tlpologla por el tamano y producción de los establecimientos, asl como la estructura del valor agregado en doce lineas 
de produclos seleccionados. 

276) "El riesgo ocupacional en la Industria petrolera", ( 111.3.1.6 ), por Luis Fuentes Agu/1ar, 1989, Investigador del Instituto de Geogra
f/a de /a UNAM. En este trabajo se presentan los Indices de frecuencia y de gravedad en accidentes ocasionales entre los trabajado
res de Petróleos Mexicanos, para hacer un análisis conjunto de estos Indices y establecer los niveles de prioridad en los centros de 
trabajo de la Industria petrolera. 

277) "La Industria electrónica en México", ( 111.3.1.7 ), por Luis Fuentes Agui/ar, 1991, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este 
trabajo se presentan las principales caracterlstlcas de la Industria electrónica en México, haciendo énfasis en el sector profesional, sus 
componenles, productos y en la Industria maqulladora electrónica. 

278) "Descentrallzaclón Industrial y desarrollo regional en México, 1970 - 1980", ( 111.3.1.8), por Ismael Aguilar Barajas, 1992, del 
Departamento de Econom/a y Centro de Estudios Estratégicos, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey. Este trabajo se centra sobre la respuesta oficial al problema regional de México, caracterizado por una elevada 
concentración territorial de actividades económicas y de población, asl como por una aguda dispersión de asentamientos rurales, en 
un marco de crecientes desigualdades. Se subraya el conflicto existente entre esta respuesta y las polltlcas macroeconómlcas que se 
han llevado a cabo. También se enfatizan las diferencias de enfoque entre los dllerentes organismos encargados de la planeaclón 
sectorial y territorial. 

279) "La industria de oleaginosas en el Tratado de Libre Comercio", ( 111.3.1.9 ), por Luis Fuentes Aguilar y Consuelo Solo Mora, 1993, 
del Instituto de Geograf/a de la UNAM. En este trabajo se presentan algunas caracterlstlcas de la rama Industrial de aceites y grasas 
vegetales en México y se describe la relación existente con los mercados de Estados Unidos y Canadá, asl como algunos problemas 
en el rendimiento de la capacidad Instalada. 

280) "Encadenamientos productivos de la micro y pequel\a Industria en las ciudades de Aguascallentes y Mexlcall", (111.3.1.10). por 
Guillermo Olivera Lozano, 1997, del Centro Regional de Investigaciones Mullidisc/plinarias de la UNAM. Mediante una encuesta hecha 
a pequenos productores de Aguascallentes y Mexlcall, se abordan las caracterlstlcas de los encadenamientos productivos entre in
dustrias de distinto !amano, a partir de las formas de subcontrataclón presentes y de los atributos de sus mercados de ventas, de In
sumos, de capital y laboral. Se concluye que en ambas ciudades los encadenamientos son mlnlmos, por lo que el sector manufacture
ro en términos generales está desarticulado y no se complementa; esto Impide mejorar su competitividad v eficiencia. Se propone re
plantear las estrategias de los programas Industriales y adoptar un enfoque de redes en el proceso de producción y distribución de las 
pequenas Industrias, donde el mercado Interno tenga tanta Importancia como el comercio exterior Asimismo, se destaca la Importan
cia de los encadenamientos productivos en el Impulso al desarrollo local y regional. 

281) "La reestructuración Industrial y sus efectos sobre la actividad manufacturera en M6xico, 1982-1994 ", ( 111.3.1.11 ). por 
Concepción A/varado Rosas, 1998, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El proceso de reestructuración económica afecta a todos 
los sectores económicos del pals y particularmente a la actividad Industrial, pues ésta se ve seriamente danada por los cambios 
estructurales que se han presentado en la economla nacional. Las micro, pequenas y medianas empresas han sufrido los estragos de 
la crisis económica, pues ellas han exhibido considerables disminuciones en el personal ocupado y en el número de establecimientos 
que proporcionan a la industria manufacturera nacional. 

282) "Organización Industrial y riesgos potenciales en el municipio de Nanchltal, Veracruz, México", ( 111.3.1.12 ), por Norma Mertl
nez Laguna, 1998, del Instituto de geogref/e de le UNAM. Este trabajo tiene como finalidad analizar la organización espacial de la In
dustria petrolera que genera riesgos en espacios concretos del pals. Se hace especial referencia al caso del municipio de Nanchltal, 
en el estado de Veracruz, que presenta una alta vulnerabllidad como resultado de la conjunción de sus caracterlstlcas flslco
geográficas, socloeconómlcas, y el carácter y concentración de la Infraestructura Industrial circundante. 

283) "Reestructuración productiva y espacial de la Industria automotriz en M6xlco", ( 111.3.1.13 ), por José Antonio Vieyra Medrana, 
1999, del Departamento de Geogref/a Humane, Universidad Complutense de Madrid, Espafla. Este trabajo analiza los cambios en el 
patrón de localización que la Industria automotriz ha experimentado en México y parte, como contexto general, del análisis del com
portamiento territorial de la industria manufacturera. Lo anterior, como consecuencia de los procesos de apertura comercial y de rees
tructuración productiva que se están llevando a cabo dentro de un ámbito de competitividad mundial. El periodo considerado va de 
1ga5 a 1994. 

284) "Industria petroqulmlca y cambios socloeconómlcos regionales en la costa del Golfo de M6xlco. El caso del sureste de Vera
cruz", ( 111.3.1.14 ). por Maria Teresa Sánchez-Sa/azer, Norma Martlnez-Laguna y Man'bel Martlnez-Galicia, 1999, del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. La Industria petroqulmlca ha desempenado un papel fundamental en la estructuración y organización de algu
nos espacios costeros del pals, entre ellos el de la reglón sureste de Veracruz. El Impulso que recibió esta reglón, en el contexto del 
auge petrolero, desencadenó una serie de procesos de cambio soclodemográficos, económicos y urbano-regionales que, por su di-
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námlca acelerada, rebasaron la capacidad de los gobiernos locales, estatal y federal para dirigirlos en el marco de una polltlca de or
denamiento territorial, lo que trajo como resultado profundos desequilibrios socloeconómlcos en el Interior de la región. 

Linea de Investigación: Geografla Minera ( 111.3.2 ) 

285) "Cachanla, Baja California Sur: un espacio minero en declive''. Perspectiva geogralflco - económica, ( 111.3.2.1 ), por Alvaro 
Sánchez Crisp/n, 1991, del Instituto de Geografla de la UNAM. El presente trabajo tiene por finalidad presentar, desde la óptica de la 
geogralla económica, un panorama de la situación que actualmente prevalece en Cachanla, Baja California Sur respecto a la activi
dad minera. Esta fue oficialmente terminada en 1986, con el cierre de la Companla Minera de Santa Resalla. Se persigue saber cómo 
el proceso de declive y el término de la minarla en el área han afectado a la economla local y a su estructura territorial, en los últimos 
anos del decenio de los ochenta. 

286) "Reflexiones sobro los Impactos flslcos y socloeconómlcos de las Instalaciones mineras en México", ( 111.3.2.2 ), por Alvaro 
Sánchez Crispfn y Marra Teresa Sánchez Salazar, 1993, def Instituto de Geografla de la UNAM. El presente trabajo Intenta formalizar 
algunas apreciaciones a partir de experiencias emplrlcas que sirvan de contexto para evaluar el Impacto de la minarla mexicana en el 
espacio geográfico. Se trata de examinar algunos de los efectos de la actividad extractlva sobre la población y la economla locales. 

287) "Territorio y minarla en Oaxaca: la explotación de minerales metálicos al Inicio de los noventa", ( 111.3.2.3 ), por Alvaro Sánchez 
Crispfn, 1993, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El presente trabajo tiene como finalidad establecer la situación de la minarla me
tálica en el estado de Oaxaca, a partir de la consideración de los rasgos básicos de su organización territorial, sobre la premisa de que 
ésta tiene un patrón predominante de pequena y mediana minarlas. Primero se exponen, en lineas generales, los elementos geográfi
cos - llslcos y socio - económicos que Inciden en la conformación espacial de la minarla en el estado. En la segunda parte del trabajo 
se presenlan las caracterlstlcas fundamentales de operación de las dos companlas mineras más Importantes de Oaxaca. 

288) "La Compailla Flnlandesa OUTOKUMPU OY': Desarrollo y presencia territorial en el sector minero - metalúrgico Mexicano", 
(111.3.2.4). por Alvaro Sánchez Crispfn, 1995, de/ Instituto de Geografla de la UNAM. Este trabajo tiene como objetivo examinar el Im
pacto de la presencia de la empresa Outokumpu Oy, en cuanto a la venta de maquinaria y tecnologla, en diversos sitios mineros del 
pals. Se presenta una breve historia de la referida empresa, se describen las caracterlsticas de la creación de tecnologla para la ex
tracción mineral y su transformación en metales, y se expone, en la última parte, la vertiente espacial de la presencia de Outokumpu 
Oyen México, a mediados de la década de los noventa. 

289) "La minarla del carbón y su Impacto geográfico-económico en el centro-oriente y noreste do Coahuila, México", ( 111.3.2.5 ), 
por Mo. Teresa Sánchez Salazar, 1995, del Instituto de Geografla de la UNAM. La minerla del carbón y sus ritmos de actividad han 
desempenado, desde sus orlgenes hace casi un siglo, un papel fundamental en la estructuración y evolución regional del centro-este 
y noreste del estado de Coahulla. Su dependencia de la minarla, en ausencia de otras actividades económicas que constituyan alter
nativas reales de desarrollo, han convertido a esta reglón en un espacio geográfico sumamente vulnerable y de economla frágil, como 
se ha hecho evidente en los momentos criticas de su historia económica reciente. El objetivo de este trabajo es brindar una visión glo
bal preliminar de los antecedentes históricos de la mlnerla carbonlfera de Coahulla, y de los principales cambios experimentados por 
ella y sus repercusiones geográficas en el marco de las polltlcas económicas neollberales de los últimos anos. 

290) "Una vfslón espacfal de los aspectos socfoeconómfcos de la poblacfón en /a zona carbonlfera de Coahufla, México", 
(111.3.2.6), por Marra del Carmen Juárez Gutiérrez y Lilia Susana Padilla y Sote/o, 1996, del Instituto de Geografla de la UNAM. En es
te trabajo se examina la situación socloeconómlca en la Zona Carbonlfera de Coahuila, a través del análisis de cuatro lineas: econo
mla regional, recursos humanos, estructura social y servicios, mediante diversos Indicadores, con el fin de llegar a una caracterización 
que permita definir áreas pivotales y áreas asociativas y su relación con el decaimiento de la actividad minera, anteriormente pilar de 
la economla en la zona, lo que ha Influido en los procesos de transformación socloeconómlca de la población. 

Linea de investigación: Geografla de los Energéticos ( 111.3.3 ) 

291) "La electrificación en la República Mexicana", ( 111.3.3.1 ). por Luis Fuentes Aguilar, 1990, del Instituto de Geograf/a de la UNAM 
En este trabajo se presenta la evolución que ha seguido la electrificación en la República Mexicana, y la función que ha tenido como 
factor de desarrollo en las actividades económicas, asl como en el beneficio que implica dotar de este servicio a la población rural. 

292) "La Industria petrolera como factor de cambios territoriales en la economla nacional, a partir de los anos setenta", (111.3.3.2), 
por Ma. Teresa Sánchez Salazar, 1990, del Instituto de Geograffa de fa UNAM. (Este trabajo forma parte del Programa Atlas Nacional 
de México, ef que se llevó a cabo con el apoyo def CONACYT). Desde fines de los anos setenta, la Industria petrolera se ha converti
do en el motor de la economla y ha sido fundamental su papel en la organización del espacio regional y nacional. El auge petrolero de 
esta época ha desencadenado una serie de cambios territoriales lntlmamente correlacionados y complejos, que presentan diferencias 
cualitativas de acuerdo con la dimensión espacial analizada. En este trabajo se estudian los principales procesos de cambio territorial 
que se presentan en los antiguos y nuevos espacios petroleros a partir del "boom" de los setenta, y se senala el papel de la Industria 
petrolera como factor de desarrollo regional. 

Subárea: Geografía de los Servicios ( 111.4 ) 

Linea de investigación: Geografla del Comercio ( 111.4.1) 

293) "Uso Innovador do las facilidades de un SIG para determinar zonas y tiempos de recorrido en la distribución metropolitana 
de mercanclas", ( 111.4.1.1 ), por Angélica Lozano, Clemencia Santos, Sonia Bricei'lo y Juan Pablo Antún, 1996, integrantes del Labo
ratorio de Transporte y Sistemas Territoriales, Coordinación de lngenierfa de Sistemas, Instituto de fngenierfa, UNAM. Este trabajo 
consiste en combinar lnnovadoramente dos herramientas muy poderosas: los sistemas de Información geográfica (SIG) y la Investiga
ción de operaciones. Se utiliza la Programación Heurlstlca, en lo que respecta a la investigación de operaciones, y los SIG de tipo ras
ter. 
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294) "Distribución espacial de las principales Instituciones bancarias en M6xlco", ( 111.4.1.2 ), por Lit/a Susana Padilla y Sote/o, 1997, 
del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El estudio tiene como objetivo mostrar la distribución espacial de las principales Instituciones 
bancarias de México. Se exponen algunas posiciones teórico-metodológicas de este tema que en el campo de la geogralla se en
cuentra en etapa Inicial en México. Se analiza su presencia, asl como la cantidad de bancos con que cuenta el pals y se relacionan 
espacialmente con el nivel de asentamientos humanos en donde se localizan, como caracterlsllca de espacios preferenclales. Se 
hace un examen en diferentes escalas geográficas, se establecen similitudes entre agrupaciones de número y tipo de bancos, y se re
velan algunos aspectos representativos de cada una de las principales Instituciones bancarias consideradas. 

295) "Los centros de comercio en el estado de Guerrero", ( 111.4.1.3 ), por Maria del Ca""en Juárez Gutiérrez, 1998, del Instituto de 
Geograf/a de la UNAM. Este trabajo tiene por finalidad examinar la distribución regional de los centros de actividad comercial en et es
tado de Guerrero. Se parte de una visión retrospectiva, desde la época anterior a la conquista espanola, y se consideran algunos de 
los factores que Influyen en el establecimiento y organización de tales centros. Al final del trabajo se puede afirmar que son cuatro los 
núcleos urbanos que concentran la actividad comercial del estado: Acapulco, Chllpanclngo, Iguala y Taxco. 

296) "La competencia por el control de los mercados hortlcolas Mexicanos entre la empresa transnsclonal y la nacional: Impacto 
económico y perspectivas", ( 111.4.1.4 }, por Maria Guadalupe Galindo Mendoza, 1999, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El 
subsector hortlcola juega un papel fundamental para el comercio exterior mexicano, el nivel de exportaciones de estos productos se 
ha elevado en los últimos 20 anos en un 56%, asl mismo, la agrolndustrla hortlcola del pals aporta, dentro del total nacional, un 45% 
de estas ventas, lo que para 1995 ha dejado una derrama económica de 1 395 millones de dólares. De aqul la Importancia de deter
minar quien controla la producción hortlcola en México, si la empresa trasnaclonal o la de capital nacional. 

Linea de Investigación: Geografla del Turismo ( 111.4.2 ) 

297) "Clasificación de los recursos turlstlcos", ( 111.4.2.1 ), por Ana Garc/a S/lbe""an, 1970, del Instituto de Geograf/a de la UNAM. El 
presente trabajo es un estudio sistematizado sobre los recursos turlstlcos en México 

298) "El campo de la geografla en el turismo", ( 111.4.2.2 ), por Ana Garcla Silberman, 1970, del Instituto de Geografla de la UNAM. Este 
estudio dice que la existencia de una ensenanza especializada del turismo nos demuestra la creciente necesidad de preparar cientlfi
camente al personal que se emplee en los diversos niveles y aspectos de esta actividad, dentro de esta preparación la geografla In
terviene con un papel fundamental, tanto como asignatura en los diversos cursos o como una especialización superior, la Geografla 
Turlstlca: surge asl para el geógrafo un nuevo campo donde éste puede desarrollarse ampliamente. 

299) "Distribución geográfica de los balnearios en México", ( 111.4.2.3 ), por l. Euros/a Carrascal G., 1971, del Instituto de Geografla de 
la UNAM. Este trabajo tiene por objeto presentar de una manera global los balnearios de México. Pe""lte analizar en forma Inmediata 
varios aspectos como su distribución, su grado de explotación, su accesibilidad y su relación con el medio flslco. Senala también la 
Importancia que tienen los balnearios como recursos turlstlcos, cuya adecuada explotación constituye una actividad económica que 
proporciona un elevado Indice de Ingresos al pals. 

300) "Zlhuatanejo y su hinterland turlstlco", ( 111.4.2.4 }, por l. Euros/a Carrascal G., 1975, Investigadora de/ Instituto de Geograf/a de la 
UNAM. La gran Importancia que hoy dla se da al turismo y la forma en que éste se lleva a cabo, hace necesario analizar hasta qué 
punto favorece, en realidad, el desarrollo económico de una reglón y del pals en general. Este estudio de geografla turlstlca analiza 
las alteraciones que el desarrollo del turismo va a provocar en el medio flslco y en el humano tanto en el aspecto social como en el 
económico. Establece, además, la falta de Integración entre la polltlca de desarrollo turlstlco y una real y adecuada planeaclón Integral 
de la que tanto se habla en nuestro pals. 

301) "El turismo y el subdesarrollo en México", ( 111.4.2.5 }, por/. Euros/a Carrasca/ G .. 1975, Investigadora del Instituto de Geografla de 
la UNAM. En la actualidad se considera al turismo como una de las actividades económicas más Importantes en México, si no, en mu
chos casos, la única. De ahl que sea necesario evaluar hasta qué punto es real su participación en el desarrollo nacional. Este estudio 
analiza el turismo dentro del marco del subdesarrollo del pals. Establece, además, las Implicaciones que puede generar sobre el me
dio flslco, social y económico si se le aisla de una planeaclón Integral de las actividades. 

302) "El Impacto del turismo en el desarrollo socloeconómlco de Acapulco", ( 111.4.2.6 }, por Ma. Guadalupe Ramlrez Mendoza, 1979, 
ayudante de Investigador del Instituto de Geograf/a de la UNAM (versión modificada de la tesis para optar a la licenciatura en sociolo
gla). En los paises subdesarrollados el turismo es considerado como una actividad capaz de ayudar a financiar el desarrollo económi
co. Las dos caracterlstlcas principales que se le atribuyen son su capacidad como generador de divisas y como productor de empleos. 
El presente estudio pretende demostrar, a partir del caso Acapulco la Incapacidad del turismo para generar el crecimiento económico. 

303) "Geomorlo/ogla aplicada al reordenamlento de /as actividades turlstlcas en el ejido San Cristóbal Tolantongo, Hidalgo'', 
(111.4.2.7), por José Luis Palacio Prieto, 1966, del Instituto de Geografla de la UNAM. (En esta tarea participaron del Colegio de Geo
grafla de la UNAM: Mirta Martlnez Aréchlga, Eulalia Ribera Carbó, Alfredo Hemández Brtones, Angel Huerta Rincón, Mario Pérez 
Quintanar y Héctor Román Antúnez). El presente trabajo es un estudio geomorfo/ógico detallado de la zona turfstica aleda/la a las 
grutas de To/antongo, Hidalgo, en donde los procesos gravitacionales y fluviales constituyen un riesgo para la actividad de 1os pa
seantes. A partir de la confección de cartograf/a geomorfo1ógica detallada y del levantamiento de perfiles fluviales transversales, fue
ron detectadas áreas en donde estos procesos se llevan a cabo y áreas que, por sus condiciones generales, se encuentran exentas 
de peligro. Se propone utilizar estas ú1timas y restringir la pennanencia del turista en las primeras durante la época de lluvias, cuando 
la calda de bloques y la presencia de avenidas son más frecuentes. 

304) "Actividad turfstlca y asimilación territorial en la costa Nayarlta", ( 111.4.2.8 ), por l. Euros/a Carrascal, 1987, Investigadora del Ins
tituto de Geografla de la UNAM. La habilitación de un emporio turlstlco controlado por el Fideicomiso Bahla de Banderas, mediante la 
construcción de fraccionamientos turlstico-habltaclonales en tierras ejldales expropiadas, localizado en el extremo suroeste de la costa 
nayarita, sobre una superficie de 4 236 Ha, a lo largo de 140 km de litoral del Océano Pacifico, ha desencadenado un acelerado pro
ceso de urbanización que ha agudizado en forma alarmante el desequilibrio regional en esta porción del pals.EI presente articulo 
cuestiona la alteración en la organización espacial de la reglón objeto de este estudio. 
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305) "An¡j//sfs del impacto ambiental generado por los grandes desarrollos turfstfcos en "''•feo", ( 111.4.2.9 ), por María Teresa Mer
cado Cerón, frma A. Rojas Bustamante y Carlos Calderón y Sánchez. 1993, becarios del Instituto de Geografla de fa UNAM. La Indus
tria turlstlca es muy Importante para la economla de México como promotora de divisas, Intercambio cultural, entrada de moneda In
ternacional, etc.; por ello se han creado desarrollos turlstlcos para satisfacer al visitante Internacional ofreciendo Imágenes convencio
nales y sacrificando el paisaje original al adoptar patrones estándares preestablecidos, provocando con ello una serle de Impactos 
puntuales que culminan en el deterioro regional. Los principales agentes de Impacto se encuentran e inciden en la áreas destinadas a 
conservación, en la vulnerabilidad ambiental, en el saneamiento ambiental, en la Infraestructura y en la disposición de los desechos 
sólidos y liquidas, afectando en diferente proporción según las condiciones ecológicas y sociales de cada lugar. 

306) "Ocupación territorial y deterioro ambiental ocasionado por la expansión urbano • turlstlca en Acapulco, Guerrero", 
(111.4.2.1 O), por l. Eurosia Carrasca/ y Gracia/a Pérez Vi/legas, 1998. del Instituto de Geografla de la UNAM. Acapulco es un centro tu
rlstlco Internacional que enfrenta agudos problemas sociales, ecológicos y de apropiación del espacio, cuya posible solución no de
viene un menester fácil. En este estudio se considera el proceso de ocupación del espacio natural por parte del turismo y sus conse
cuencias sobre la degradación de la vegetación natural y el deterioro ambiental. Un hallazgo Importante de este estudio es la marcada 
correlación entre la expansión flslca del turismo y la de la zona urbana, lo que ha alterado áreas naturales protegidas, en especial en 
las partes altas de las bahlas de Acapulco y Puerto Marqués. 

307) "Modelo para la evaluación de la "sustentabllldad" del turismo en México con base en el ejemplo de lxtapa.Zlhuatanejo", 
(111.4.2.11 ),. por Ludger Brenner, 1999, del Instituto de Geografla de la UNAM. Desde finales de los anos ochenta el término "desarro
llo sustentable" se ha vuelto un eslogan conocido. Sin embargo, la oportunidad de su aplicación práctica dentro del marco polltlco de
pende de las posibilidades de volver operable el concepto lo cual, frecuentemente, constituye un obstáculo crucial. Esto es válido es
pecialmente para el ámbito dinámico del turismo, donde todavla se observan Insuficiencias Importantes. Este articulo pretende, par
tiendo de Indicadores clave y de los problemas especificas de los paises del Tercer Mundo, facilitar un modelo para la evaluación del 
estado del desarrollo turlstlco en el marco del desarrollo sustentable. Finalmente, se prueba su aplicabilidad al ejemplo del centro tu
rlstlco mexicano lxtapa - Zihuatanejo. 

Linea de Investigación: Geografla del Transporte ( 111.4.3) 

308) "Los caminos de la mano de obra en México", ( 111.4.3.1 ), por Ma. Guadalupe Ramlroz Mendoza, 1981. ayudante de investigadora 
del Instituto de Geografla de la UNAM. El fenómeno creciente del desempleo y el subempleo, tanto en el medio rural como en el urba
no, y la agudización de las tensiones sociales en el campo, producto de las graves desigualdades socioeconómlcas y la existencia de 
miles de comunidades rurales que careclan de comunicación, motivaron al programa de construcción de caminos de mano de obra. 
Con base en el análisis de los resultados obtenidos después de cinco anos de construcción de caminos rurales, es posible senalar 
que dicho programa no dio una respuesta satisfactoria a los problemas en torno a Jos cuales fue dlsenado, ya que no fue concebido. 
como una respuesta de fondo a los problemas mencionados. sino como un paliativo ante las tensiones sociales Imperantes en el agro 
mexicano. 

309) "Desarrollo histórico de la aviación comercial mexicana", ( 111.4.3.2 ), por José Luis Chias, 1981, Investigador de/ Instituto de Geo
grafla de la UNAM. En el presenle trabajo se analiza. de manera general, el proceso evolutivo de la aviación comercial mexicana. Los 
antecedentes históricos y los elementos teóricos que se abordan explican la situación actual del transporte aéreo en nuestro pals, y 
constituyen un material básico para evaluar posteriormente el papel que desempena el tráfico aéreo de mercanclas en el desarrollo 
geoeconómlco de México. 

310) "El uso del SIG enel análisis de la distribución de accidentes en carreteras: el caso de Tamaullpas, México", (111.4.3.3), por 
Laura Luna González y Luís Chias Becerril, 1999, del Instituto de Geograna de fa UNAM. En este trabajo se analiza la distribución 
de los accidentes de tránsito en las carreteras federales del estado de Tamaullpas durante 1992, mediante el uso de un sistema de In
formación geográfica (SIG) Se utilizó SIG Arc/lnfo, aplicando el conjunto de programas conocido como Segmentación Dinámica (Dy
namic Segmentalion), que permite manejar diferentes bases de datos tabulares sobre el fenómeno estudiado y establecer ligas de ac
ceso virtuales entre dichas bases de Información y los vectores del mapa digital Para probar el funcionamiento de la Segmentación 
Dinámica en el análisis de accidentes de tránsito, se utilizaron estadlsticas de accidentes de tránsito, Información sobre la calidad del 
pavimento y senalizaclón del camino, asl como de algunos elementos de la Infraestructura del camino 

3.2. Sistematización de las colaboraciones. 

Este apartado muestra una serie de tablas que describen sistemáticamente información geográfica fun
damental, particularmente la que aparece en las categorias: Universo de Trabajo (espacio geográfico) y 
Unidad de Análisis (objeto de estudio), y que corresponde a cada una de las 310 colaboraciones estu
diadas. 

El contenido de las tablas sigue el mismo orden de los niveles jerárquicos disciplinarios (área, subárea y 
lineas de investigación), y proporcionan, a través de la clave, la autoria y procedencia de la colaboración. 
También indican el tipo de colaboración (investigación, articulo y catálogo) 

Es muy importante destacar que la elaboración de estas tablas fue paciente y en extremo minucioso por
que esta fundamentado en una revisión integral de todos los municipios que tiene la república mexicana, 
con el propósito de ubicar con precisión el espacio geográfico y el objeto de estudio. 
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Se reportó que en la mayorla de las colaboraciones, su ubicación o situación geográfica fue imprecisa, por 
lo que se delimito concisamente, auxiliándose de la carta de División Municipal de la república mexicana, 
elaborada por el Instituto de Geografla UNAM a escala 1: 4 000 000, en donde se trazó uno a uno los lu
gares de estudio y con base en las coordenadas geográficas se Identificó sobre que municipios se locali
zaron· los lugares estudiados. 

Con bance en la matriz de doble entrada se elaboraron las tablas para la cuantificación de los tipos de co
laboraciones (investigaciones, articulas y catálogos); las entidades estudiadas; los municipios implicados 
en el universo de trabajo y las unidades de análisis, cuyos resultados se ofrecen espacial y gráficamente 
más adelante. También gracias a las siguientes tablas, el lector tiene la posibilidad de estudiarlas en for
ma independiente y derivar una cuantificación y un análisis particular. 

Finalmente, con la intención de comprender con facilidad el contenido de estas tablas, cabe advertir que 
no obstante que la mayorla de las colaboraciones son investigaciones, también se registran en las tablas 
los artlculos. Se categorizarón y representaron asi: artlculos que consideraron un espacio geográfico, que 
además aplicaron o propusieron una metodologla de investigación También aqul se incluye la única inves
tigación con propuesta metodológica, ubicada en la linea de geomorfologla volcánica··. 

Área: Geografla Fisica ( 1 ) 

Subárea: Geomorfologia ( 1.1) 

Linea de Investigación: Geomorfologia Tectónica ( 1.1.1 ) 

t;~··!~~·fi: J!:::!:.::•: Eataclo . 

(1.1.1.1) Articulo Estado de 
México. 

(l.1.1.2) . Oaxaca. 

11.1.1.51 . Morelos. 
(l.1.1.6) . More los. 

(1.1.1.7) Investigación Estado de 
México 

Distrito 
Federal. 

Morelos. 

Tabla 2 
Gaomorfologra Tectónica 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

UnlverSOdetrll,.."' 
·, ~ '¡ 

:Municipio .. :.::.- . ..-.. . ,·. 
Valle de Bravo (11 ). 

(09) Ex Distrito de Teposcolula: Tamazulapam (5). 

Tennztlén 15). 
Mlacatlén (3). 

Almoyola del Rlo (56),Amocameca (112), Atizapén (59), Atlautla (118), 
Ayapango (113), Capulhuac (60), Cocotitlén (110), Chalco (108), Cha-
pultepec (45),Chlcoloapén(106),Chlmalhuacén (104), Ecatzlngo (119), 
lxtapaluca (107), Jalatlaco 
(58),Joqulclngo(54),Juchllepec( 115), Leima(62), 
Mallnalco(52),Metepec(42), Mexlcaltzlngo (44), Nezahualcóyotl (120), 
Ocoyoacac (61), Ocullan (53), Otzolotepec (65), Ozumba (117), Paz. La 
(105), Rayón (47), San Antonio la Isla (46), San Mateo Ateneo (43). Te-
mamatla (109), Tenanclngo (49), Tenango del Aire (114), Tenango del 
Valle (48), Tepetllxpa (116), Texcalyacac (55), Texcoco (103), Tianguis-
tenca (57), Tlalmanalco (111), Tatuca (34), Xonacatlén (64)yZumpa-
huacén (50) 
Alvaro Obregón (6), Benito Juérez (6), Coyoacén (9), Cuailmalpa de Mo-
retos (11), Cuauhtémoc (4), lztapalapa (10). Magdalena Contreras, La 
(12), Miguel Hidalgo (3), Milpa Alta (16), Tléhuac (15), Tlalpan (13), Ve-
nustiano Carranza 15'\ v Xochimilco 114\. 
Atlatlahuacan (29), Cuautla (27). Cuemavaca (2), Huitzlla (1), Jiutepec 
(12), Miacatlén (3), Ocuituco (30), Temlxco (10), Tepoztlén (13), Tetela 
del Volcén (32), Tlalnepantla (14), Tlayacapan (16), Totolapan (15), Yau-
teoec C171, Yecaolxtla C28\ v Zacualoan 1311. 

Unidad de ......... 

Proceao K6ratlco 

Hlstori• modogeMt/c• de 1• ro-
n• M-s¡dalena Jlcot/6n - T•pel-

m•m• de Mote/os. 
or1nen v ed•d del T•~o . 
c;.omorlologl• del gl•cl• de 

Buen•vlst• 
Morlometrl• del sur de I• C11ttn-
ca de M••lco y aus porciones 

lldyacentes. 

• Nota: Cada uno de tos municipios está indicado por su nombre oficial y un número entreparéntesis que corresponde al asignado por el mapa de División 
Municipal, Instituto de Geograíla. UNAM. Atlas Nacional de México, 1990. 
•• Et, uso de negritas en las tablas, es un elemento tipográfico indicador del objeto de estudio. 
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' ·" -· ,¡!,. -;",•.·;r,• ~ -~~ .... . ,,. Unlverao de lraballn .. · 
~ CI~~~ ... ~ 'Tipo de cola-' ··;_¡.--.¡~¡;.¡~2 ,···>:·•·· MunlclplÓ 

. 

Unidad de an.llala -.·boraclón ~". 
. 

Puebla Alllxco (107), Calpan (98), Chiautzingo (90), Domingo Arenas (98), Hue-
jotzlngo (95). Juan C. Bonilla (99), Nealtican (104), San Felipe Teotlal-
clngo (91), San Gregario Atzompa (102), San Jerónimo Tecuanlpan 
(103), San Martln Texmelucan (89), San Mallas Tlalancaleca (92), San 
Nicolés de los Ranchos (97), San Pedro Cholula (100), San Salvador el 
Verde (94), Santa Isabel Cholula (108), Tlanguismanalco (105), Tlahua-
oan (931, Tlallenanaa (881 v Tachimllco (1061. 

Investigación 
Tlaxcala Expanita (4), lxtacuixtla (5) y Lardizábal (6). 

(1.1.1.9) . Morelos Cuemavaca C2\ Geomorfo/ogla de la reglón de 
Estado de Tenanclngo (49) e lxtapan de la Sal (39). Cuern•vac• • Tenanclngo • lxta-

México. pan de le Sel 

(1.1.1.10) . Guanajuato Celaya (26), Salamanca (22), lrapuato (21 ). San Miguel de Allende (12), Evoluclón (190m-ológlc• y 
Sllao (151. Péniamo (321 v Moroleón(36l. dln•mlca de el Bajlo y porciones 

Querétaro Querétaro C13l v Amealco í16l. adyacentes. 
·(1.1.1.11) . Estado de Jiqulpllco (32), Lerma (62), Otzolotepec (85), Temoaya (33) Nicolás M-l•do de los vallH del Ple-

México. Romero 1711. Isidro Fabela 1701. Jllatzlnao 1661vXonacatlán1641. dflmonte 
(1.1.1.12) . Estado de Zumpango (62), Cuautitlán (77) y Villa del Carbón (72). Mapa geomorlo/óglco de la si .. 

México. "ªde Monte Alto. 
(1.1.1.13) . Baja Ensenada (4) . Evaluación geomorfo/óglca es .. 

California. tructural del domo "El Plnal". 
(1.1.1.15) Jalisco. Venustlano Carranza (113). Caracterlst/cas "s/cas del suelo 

y sus rel•cldn con /as estructu,.. 
jerárquica del re/leve en una 
cuenca tronlc•I estaciona/. 

(1.1.1.16) . Jalisco Atenguillo (117), Aullán (111), Ayutla (106), Cabo Corrientes (122), Ca- Dlferencl•clón morloestructural 
slmlro Castillo (114), Cihuatlán (113), Cuaulitlén (112), Cuautla (116), del megabloque de la Sierra M•· 
Huerta, La (124), Mascota (119), Puerto Vallarta (121), Purlficacl6n dre del Sur y la trinchera me-
(115), San Sebasllán Ex 10• Cantón, (120), Talpa de Allende (118), soamérlcana. 
Tomatlén 11231 v Unión de Tula C108l. 

Colima Armarla (10), Coqulmallán (3), lxtlahuacén (8), Manzanillo (1). Minalitlán 
121 v Tecomán (91. 

Mlchoacén Aguililla (43). Apatzingán (44), Aguila (39), Arteaga (41 ), Coahuayana 
(38), Coalcomán (36), Chinlcuila (37), Churumuco (74), Huacana, La 
(47), Lázaro Cérdenas (40), Mujica (45), Parácuaro (46), Tepalcatepec 
C35l v Tumbiscalio de Ruiz l42l~ 

Guerrero Acapulco de Juárez (48). Ajuchillán del Progreso (22), Atoyac de Alvarez 
(31), Ayutla de los Libres (64), Azoy(J (69). Benito Juárez (30), Coahua-
yulla de Guerrero (25), Copela (68), Coyuca do Benltez (32), Coyuca de 
Catalán (23). Cuajinicuilapa (75). Cuautepec (67), Chllpanclngo de los 
Bravo (47), Florencia Villareal (66), General Heliodoro Castillo (33), lgua· 
lapa (70), José Azuela (27), Juan R. Escudero (50), Leonardo Bravo 
(34), Malinallepec (61), Metlatonoc (71). Mochitlán (51), Ometepec (74), 
Petallán (28), Quechultenango (53), San Luis Acatlán (63), San Marcos 
(49), San Miguel Totolapan (21 ), Tecoanapa (65), Tecpan de Galeana 
(29), Tlacoachlsllahuaca (72), Tlacoapa (62), Unión. La (26), Xochlslla-
huaca (73), Zapotitlán Tablas (54). Zirándaro (24) y Zumpango del Rlo 
(351. 

Oaxaca 08 Ex Distrito de Juxtlahuaca, 09 Ex Distrito de Teposcolula, 10 Ex Dls .. 
trito de Nochixtlan, 15 Ex Distrito de Pulla, 16 Ex Distrito de Tlaxiaco, 17 
Ex Distrito de Zaachila, 18 Ex Distrito de Zlmatlan, 20 Ex Distrito de Tfa .. 
colula, 21 Ex Distrito de Jamlltepec, 22 Ex Distrito de Juquila, 
23 Ex Distrito de Sola de Vega. 24 Ex Distrito de Ejutla, 25 Ex Distrito de 
Ocollén, 26 Ex Distrito de Mihuatlé:n, 27 Ex Distrito de Yautepec, 28 Ex 
Distrito de Tehuantepec. 29 Ex Distrito de Juchitan y 30 Ex Distrito de 
Pochutla. 

Chiapas Acacoyagua (90), Acapetagua (89), Amatenango de la Frontera (107), 
Jaltengo (Angel Albino Corzo) (75). Arriaga (72). Bejucal de Ocampo 
(108). Bella Vista (110), Cacahaatán (103). Cintalapa (34). Concordia, La 
(76), Chicomuselo (86), Escuintla (91 ), Frontera Comalapa (111), Fronte-
ra Hidalgo (99), Grandeza, La (109), Huehuetán (95), Huixtla (93), Jlqul-
pilas (35), Mapastepec (68), Mazapa de Madero (106). Mazatán (96), 
Metapa (100). Motozinlla (104). Pijijiapan (74). Porvenir, El (105), Pueblo 
Nuevo Comallitlán (92), Siltepec (87), Suchlate (96), Tapachula (97), 
Tonalé (73), Tuxlla Chico (101 ). Tuzantén (94), Unión Juárez (102), Villa 
Corzo C71l v Villa Flores 1361. 

(1.1.1.17) Ciudad de Delegación Gustavo A. Madero (1). Slsmlc/ded en e/ graben de 
México. Cuautepec en /a reglón sur de la 

Sle"• de Guada/uoe. 
(1.1.1.18) . Mlchoacán Todos . Modelo de regtonallzacl6n geo-

motfo/óa/ca. 
(1.1.1.19). . Veracruz Todos . Mapa de reglon•llzacl6n gea. 

motfolóalca • 

Elaborado 'pcir: Cla·ra M. Bobadllla Mendoza 2002 
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:>Ol'Clavei'~ ,y¡ 
(l.1.1.8) Articulo 

1.1.1.14 lnvestl ación 

Tabla 3 
Geomorfologfa Tectónica 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Unldmd ele en611ala 
República Mexicana La geomorlologla moderna y su lmpoltancla •n la• estu

dia• del ,.lleve mexicano 
Re úbllca Mexicana 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Cl•ve Tlpoclec:ola• Ea-boreckln 
(1.1.2.1) Articulo Puebla. 

(1.1.2.2) . Oaxaca: 

(1.1.2.3) Investigación Sur de Hidalgo 

Oeste de 
Tlaxcale 

Oeste de 
Puebla 

Norte de 
Guerrero 

Este de 
Mlchoacan 

Noreste y 
Oeste de 
Morelos 

Surde 
Querétaro. 

Estado de 
México 

Distrito 
Federal 

(1.1.2.4) . Estado de 
México 

(1.1.2.5) . Estado de 
México 

Linea de inveatlgaclón: Geomorfologfa Volcánica ( 1.1.2) 

Tabla 4 
Gaomorfologfa Volcánica. 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

uni- ele traNJo 

Municipio Unldadcleanillala .· 

Tlahuapán (93), San. Salvador el Verde (94), Hueiotzlngo (95) y San El palH/e en el pl-mon,. pobl• 
Nicolás de los Ranchos (97). no de los volcanes Popocatepetl e 

lzt•cclhu•tl. 
(02) Ex Distrito de Huajuapam: TezoaUá.n de Segura y Luna (25). Carecterlst/cas ,,.omorlológlcas de 

un cuello voJc•nlco, situado en la 
'9(116n de dlqulyú. 

Ajacuba (74), Almoyola (61 ), Apan (60), Atitalaqula (76), Atotonilco de DIHcclón <MI rallflva, en tangltud 
Tula (75), Emlllano Zapata (62), Epazoyucan (67), Mineral de la Re- de 1•1_,,s y en profundidad de 
forma (66), Pachuca (46), San Agustln Tlaxlaca (73), Santiago Tulan· cOl'te por erosión •n 1• pon:/ón 
tepec (58), Slgullucan (64), Tepeapulco (63), Tepeji de Ocampo (62), centro oriental del Sistema Volc4-
Tepetltlán (60), Tlzayuca (70), Tlahuelilpan (84), Tlanalapa (65), Tlax- nlco Transversal. 
coapan (77), Tolcayuca (71), Tula de Allende (81), Tulancingo (57), 
Villa de Tezontepec (69), Zapotlán de Juárez (72) y Zempoala (66). 

Calpulalpan (1), Espanita (4), Hueyotllpan (9), Lázaro Cárdenas (3) y 
Mariano Arista (2) 

Acteopan (139), Allixco (107), Atzitzihuacan (137), Calpan (98), Ca· 
huecan (140), Chlautzlngo (90), Domingo Arenas (96), Huaquechula 
(136), Huejotzlngo (95), Nealtican (104), San Felipe Teotlacingo (91), 
San Jerónimo Tecuanipan (103), San Martin Texmelucan (69), San 
Mallas Tlalancaleca (92), San Nlcolas los Ranchos (97), San Salva-
dar el Verde (94), Santa Isabel Cholula (108), Tepemaxalco (138), 
Tepeojuma (134), Tepexco (141), Tianguismanalco (105), Tlahuapan 
(93), Tlapanala (142) y Tochimilco (106). 

Buena Vista de Cuellar (13), Cutzamata de Pinzón (1), Geneal Canuto 
A. Neri (7), lxcateopan de Cuauhtémoc (9), Pedro Ascenclo Alqulslras 
(8), Pilcaya (11), Taxco de Alarcón (10), Teloloapan (6), Tetlpac (12) y 
Tlalchapa (4). 

Agangueo (107), Aparo (101), Contepec (104), Epitacio Huerta (111), 
lrlmbo (102), Juarez (95), Jungapeo (97), Maravallo (103), Ocampo 
(100), Sengulo (105), Susupuato (96), Tiquicheo (77), Tlalpujahua 
(106), Tuxpan (99), Tuzantla (94) y Zitacuaro (98). 

Atlatlahuacan (29), Ayala (25), Coatlan del Ria (4), Cuautla (27), 
Cuemavaca (2), Emlllano Zapata (11 ), Hultzllac (1 ), Jiutepec (12), 
Mlacatlán (3), Ocuituco (30), Temlxco (10), Temoac (33), Tepoztlan 
(13), Tetela del Volean (32), Tlanepanlla (14), Tlaltlzapán (18), Tlaya-
capan (16), Totolapan (15), Xochitepec (9), Yautepec (17), Yecaplxtla 
(28) y Zacualpan (31). 

Amealco (18). 

Todos. 

Todos. 

Zlnacantepec (35) • Degrad•clón ac•l•rada de tlflrras 
en el tranca arlent•I del Nevado de 
Toluc•: •I c••o de I• cuenc• del 
arroyo El agu¡jn, 

Amecameca. (112) . Gl•cl•clones del cu•tern•rlo t1nllo 
del voldn T¡jyaU (latacclhu•U) 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Meridoza.2®2 
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Clave · ·. ":• " TI de colaboracl6n 

Tabla 5 
Geomorfologla Volcánica 

(colaboración con propuesta metodológica) 

Unldaddean611•1• 
(1.1.2.6) Investigación con propuesta metodológica. Se •pllcó un modelo por computadora para •lmutar I• degradación por era.Ión de los conos 

de escoria 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave ' _Tipo de cola• Eetado 
-- ~. ' •' . boraclón 

(l.1.3.1) Articulo. Veracruz. 

(l.1.3.3) Investigación. Veracruz. 

(1.1.3.4) . Nayarit. 

(1.1.3.6) . Guerrero. 

(l.1.3.7) . Campeche 

Tabasco. 

(1.1,3.8) . Veracruz. 

"•' 

< •••• 
·, 

(l.1.3.9) ... Nayarit. 

(1.1.3.11) . Campeche. 

"' . .. ';\ 
(1.1.3.12) . Nayarit. 

Linea de Investigación: Geomorfologla Costera ( 11.3) 

Tabla 6 
Geomorfologla Costera. 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Unlverao de. trabajo 

Municipio 

Alvarado (157). Angel R. Cabada (172), Lerdo de Teja-
da (170) y San. Andrés Tuxlla (178). 

San. Andrés Tuxlla (178), Mecayapén (180), Coatza-
coalcos (190), Catemaco (179), Chinameca (188) y Pa-
iapan (189). 

San Bias (1 O) y Santiago lxquinlla (7). 

José Azueta (27), Texpan de Galeana (29). Acapulco 
de J. (48), Cruz Grande (66), Petallén (26), B. Juérez 
(30), Coyucén de Benitez (32), Sn. Marcos (49) y 
Copala (66). 

Carmen (7) y Palizada(8). 

Centla (8) y Jonuta (14). 

Tampico Alto (3), Ozuluama (4), Tametln (14), Tamia-
hua (17), Tuxpan (32), Cazones (33), Papantla (44). 
Gutlérrez Zamora (45), Tecolutlé (46), Martlnez de la 
Torre (47). Nautla (48). Vega do Alatorre (68), Allo Lu· 
cero (70), Actopén(90), Ursulo Galvén (91) y La Anti-
gOa (92). 

San Bias (1 O). 

Carmen (7) . 

San Bias (10) y Compostela (12). 

Unidad de •n•H•I• 

Evolución de los cordones de dunas entre 
A/varado y Punta Puntilla. 

Carta geomorlo/óg/ca de /a reglón costera 
de los Tuxtlas. 

Dinámica del curso fluvial en la llanura de/ .. 
ta/ca del Rlo Grande de Santiago. 

C/as/flcaclón del sistema lagunar costero. 

Retroceso de /a linea de costa por erosión 
del frente delta/ca del Rlo S•n. Pedro. 

Evolución de /os suelos de dunas costeras 
y su rel•clón con /a dinámica geomorfoló-

glca 

Cambios del marco ambiental y geológico 
del s/stem• lagunar Teacapán·ASJu• Brava-

Afar/smas Nac/on•les-Mezcalt/tán. 

Alteraciones en /a morfología costera y /os 
dallas a la lnfraestructur• por la actlvld•d 
clclónlc• en la costa mar/na en l• Isla del 

Carmen. 

Cambios y mod/llcaclones en e/ lltor•I 
desde pas•d•s centurias por sed/menta-

c/ón en la Bahl• de Matanch•n. 

Elaboradó'por:c1ara:M;-Bobadllla Mendoza 2002 

·clave Tloo de colabor•clón 
(1.1.3.2) Articulo 

(1.1.3.5) Investigación 

(l.1.3.10) 

Tabla 7 
Geomorfologla Costera 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Unlverwo de traH o 
Repübllca Mexicana 

Repüblica Mexicana 

Golfo de México y Mar Caribe. 

Unidad de an611ela 
Evolución de los litorales 
Carta de morfoestructuras de/ fondo oceánico. 
Areas vulnerables a las variaciones de/ nivel del 
mar 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Cl•ve 
(1.1.4.1) 

Linea de lnveatlgaclón: Geomorfologla de Rleagoa ( 1.1.4 ) 

Tabla 8 
Geomorfologla de Rleagoa 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Unlveno de Ir ....... 
Tipo de coi.bor•cl6n E•taclo Municipio 

Investigación Jalisco. Guadalajara (53). Problemas de lnundaclone• y hundimientos. 

Nota: En esta linea no se encontraron colaboraciones a nivel nacional 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Subárea: Climatología ( 1.2 ) 

Tipo de 
Clave col•bo· E•bldo 

r•cl6n 
(l.2.1.1) lnvestl- Sonora 

gacl6n 

(1.2.1.3) - Vera-
cruz. 

(1.2.1.5) . Oaxaca 

Vera-
cruz. 

Linea de lnvaatlgaclón: Blocllmatologla ( 1.2.1 ) 
Tabla 9 

Blocllmatologla 
(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Unl-de lr•baJO 

Municipio 

San Luis Rlo Colorado (1). 

Acayucan (182), Acula (162). Acultzlngo (130), Adalberto TeJeda (114), Alpatlahuac {100), Alvarado 
(157), Amallthln (166), Amatlén de los Reyes (117), Angel R. Cabada (172), Antigua La (92), Apaza-
pan {88), Aqulla (129), Astaclnga (143), Atlahuilco (133), Atoyac (116), Atzacan (103}, Ayahualulco 
(82), Boca del Rlo (156), Calcahualco (99), Camerino Z. Mendoza (124), Carrillo Puerto (152). Cate-
maco (179), Coatepec (80). Coatzacoalcos (190), Coetzala (139), Comapa (109), COrdoba (118), Co· 
samaloapan (160), Cosautlán de Carvajal (85), Coscomatepec (101), Cosoleacaque (194), Cotaxtla 
(153), Culchapa (149). Cuitlahuac (151), Chacaltianguis (167). Chlnameca (188). Choapas. Las 
(200), Chocaman (104), Emillano Zapata (89). Fortln (119), Hidalgotlllán (198), Huatusco (98), Hue-
yapan de Ocampo (177), Hu\loapan (123), Ignacio de la Llave (161), Isla (201), lxhuctm (83),lxhuatlán 
del Café (106), lxhuatlén del Sureste (192), lxhuatlancillo (126), lxmatlahuacán (163), lxtaczoqultlén 
(120), Jalcomulco (87), Jaltlpan (197), Jamapa (154), JesUs Carranza (184), José Azuela (174), Juan 
Rodrlguez Clara (202), Lerdo de Tejada (170), Magdalena (136), Maltrata (128), Manlllo Fablo Altaml· 
rano (112), Mariano Escobado (127), Mecayapan (180), Mede\lln (155), Mlnatltlén (193), Mlxtla de Al· 
tamlrano (145), Moloacén (191), Naranjal (138), Nogales (125), Oluta (186), Omealca (148), Orlzaba 
(121), Otatltlén (164), Oteapan (195). Pajapan (189), Paso de Ovejas (110), Paso del Macho (115), 
Per1a, La (102), Perote (57), Playa Vicente (175), Puente Nacional (93), Rafael Delgado (137), Reyes 
(151), Rfo Blanco (122), Saltabarranca (171), San Andrés Tenejapa (134), San Andrés Tuxtla (178), 
San Juan Evangelista (176), Santiago Tuxtla (173), Sayula de AJeman (183), Soconusco (187). Sale· 
dad Atz.ompa (131), Soledad de Doblado (113), Soteapan (181), Tehuipango (144), Tenampa (96), 
Teocelo (84), Tepallaxco (107), Tequila (140), Toxhuacén (146), Texlstopec (185), Tezonapa (203), 
Tierra Blanca (159), Tlacojalpan (165), Tlacotalpan (169), Tlacotepoc de Mejla (94), Tlallxcoyan 
(158), Tlatetela (86), Tlaqullpa (142), Tlilapan (135), Tomatlan (105), Totutla (95), Tuxtllla (166), Ursu-
lo Galvtm (91), Veracruz (111), Xlco (81), Xoxocotla (132), Yanga (150), Zaragoza (196), Zentla (108) 
y Zongollca (147). 

(06) EK Distrito de TuJdepec: Ayotzlntepec (14), Loma Bonita (6), San José Chiltepec (10), San Juan 
Bautista Tuxtepec (5), San Juan Bautista Vallo Nacional ( 12), San Lucas Ojltlén (9) y Santa Maria Ja-
catepec (13). (07) Ex Distrito de Choapam, (12) Ex Distrito de lxtlan: Capulalpam do Méndez, (19), IK-
tllin de JuBrez (4), Natividad (20). San Juan Chicomezuchil (22), San Miguel Amatl'n (18), San MI· 
guel Yotao (14), San Pedro Yanerl (B), Santa Catarina IJ<tepejl (21), Santa Maria Yavesla (25), San-
llago La>topa (24) y Santiago Xiacul (23), (13) Ex Distrito de Villa Alta, (14) Ex Distrito de Mixe. (19) 
EK Distrito del Centro: Oaxaca de Juérez (1), San Agustln de las Juntas (12), San Agustln Yatarenl 
(2), San Andres Huayapam (7), San Antonio de la Cal (15), San Bartola Coyotepec (21), San Sebas-
tlén Tulla (14), Santa Cruz Amilpas (13), Santa Lucia del Camino (9), Santa M. Coyotepec (20), Sta 
M. del Tule (16), Sto. Dmg Tomaltepec(10) y Tlallxtac de Cabrera (3), (20) Ex Distrito de Tlacolula, 
(24) EK Distrito de Ejecutla: Coatecas Altas (3), Ejutla de Crespo (1), San Juan Lachigalla (4), San 
Martln de los Canseco (2), San Vicente Coatlan (13) e Yogana (12). (25) Ex Distrito de Ocotlan:, (26} 
Ex Distrito de Mihuat/Sn, (27) Ex Distrito de Yautepec, (28} Ex Distrito de Tehuantepec: Guevara de 
Humboldt (3), Magdalena Tequisisllén (5), Magadalena Tlacotepec (9), Salina Cruz (16), San Miguel 
Tenango (12), San Pedro Comitanclllo (11), San Pedro Huamelula (18), Santa Maria Gulenagatl (4), 
Santa Maria Jalapa del Marqués (6), Santa Maria Mlxtequllla (10), Santa Maria Totolapllla (1), San-
llago Astata (19), Santiago Lachigulrl (2), Santiago Laollaga (7), Santo Domingo Chlhultan (8) y Santo 
Domingo Tehuantepec (13), (29)Ex Distrito de Juchltan: Asunción de lxtaltepec (8), Barrio, El (6), 
Ciudad lxtepec (7), Espinal, El (10), Juchitán de Zaragoza (11), Matlas Romero (1), San Juan Gulchl-
covl (3), Santa Maria Petapa (5) y Santo Domingo (4), (30} Ex Distrito de Pochutla. 

Acayucan (182), Acula (162), Alvarado (157), Amatltlán (168), Angel R. Cabada (172), Catemaco 
(179), Coatzacoalcos (190), Cosamoalapan (160), Cosoleacaque (194), Chacaltlanguls (167), Chi· 
nameca (188), Hldatgotltlán (198), Hueyapan de Ocampo (177), Ignacio de la Llave (161), Isla (201), 
lxmatlahuacan (163), Jaltlpan (197). JesUs Carranza (184), José Az.ueta (174), Juan Rodrlguez Clara 
(202), Lerdo de Tejada (170), Mlnatitlan (193), Oluta (166), 01atltlan (164), Oteapan (195), Pajapan 
(189), Playa Vicente (175), Saltabarranca (171), San Andrés Tuxtla (178), San Juan Evangelista 
( 176), Santiago Tuxtla (173), Sayula de Alemán ( 183), Soconusco ( 187), Soteapan ( 181 ), Texlstepec 
(165), Tlacojalpan (165), Tlacotalpan (169). Tux1111a (166) y Zaragoza (196). 

UnldHde•n•Hele 

El clima del V•lle del rio 
Colon1do 

Comport•mlenro y efec-
tos de la variabilidad de /a 
lluvia al sur del Pa,..felo 
20 •norte. 

C•n1crerfsrlc•s principales 
de los subrlpos cl/mArlcos 
de I• reglón slru•d• •I 
oesre del lsrmo de Te-
hu•nre,,ec. 
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Ccontlnuaciónl 
·.;_- '·. ';' ~:.::»',:·,,~r .. ·: •'.\i,";¡,¡..-;•:··"r ··,·-' un1ve .. o•tra1NJ0 .. .•. .. 

:-~(~,·~~~'~ :- ';-Tipo de .. :· ·!-•-t:--

'COl•bo· · Eoíadc;'. 
0. ,_ ' '•' e I~. ¡ .:-1- r•c&6n· ¡ ·;-· 

(1.2.1.6) lnvestl- Mlchoa· 
gaclón cén 

(l.2.1.7) . Queréta· 
ro. 

(1.2.1.8) . Queréta· 
ro. 

(1.2.1.9) . Puebla. 

(1.2.1.10) - Mlchoa· 
clln 

·. 

(1.2.1.11) Catálogo · Queréta· 
ro. 

.. 
(1.2.1.13)_ lnvesu-· ·-Distrito 

gaclón Federal. 

(1.2.1.15) . Chlhua· 

''. · 1·. hua 

... .. . . 

.':· Ourango. 

(1.2.1.1.6): .. :., . ·.Estado 
' .·de Méxl· 

·.,_:c. _., ': 'co. 

(1.2.1.17) Distrito 
Federal . 

., -: 

(1.2.1.20) 
1 >.:;.~:el_ . Queréta· 

I> 
., ro. 

. 
1, -· 
l·'''','C' - : 

:-« 

(l.2.1.21) . Distrito 
Federal. 

. 

(1.2.1.23) ,. •. Distrito 
Federal. 

(1.2.1.24)" . Mlchoa· 
clln 

(1.2.1.25) Baja Call· 
fornla 

BajaCall-
fomia 
Sur. 

(1.2.1.28) . Estado 
deMéxl-

co. 

¡7;-:,:~'·.··:'\·, ... 
1 ::.-C', : "::•,::_ : Municipio u-•·"*-

Aguililla (43), Apatzlngan (44), Aguila (39), Arlo (69), Arteaga (41), euenavista Tomatlan (34), Coa- Correl1clón del cllm• con 
huayana (38), Coalcomtm (36), Chinlcuila (37), Churumuco (74 ), Gabriel Zamora (49), Huacana, La I• vegetación en el su-
(47), Lézaro Cárdenas (40), Mújlca (45), Nuevo Parangaricutlro (32), Nuevo Urecho (48}, Paracuaro roesre de Mlchoac~n. 
(46), Perlbén (30), Santa Clara (Salvador Escalente) (68), Tacémbaro (70), Tancilaro (33), Tarettm 
(50), Tepalcatepec (35), Tingambato {52), Tumblscalfo de Rulz (42), Turicato (71), Uruapan (31) y 
Zlracuarétlro (51 ). 

Todos. Frecuencia y distribución 
de algunos elementos del 
clima. 

Todos. Tipos y subtipos cllmAtl-
cos y sus principales c•· 
,.cterfst/cas. 

Todos. Los el/mas estaciona/es. 

Apatzlnglln (44), Arlo de Rosales (69), Charapan (29), Chenln (54), Chilchota (27), Erongarlcuaro Los tipos cllmlltlcos en la 
(65), Gabriel Zamora (49), Jlménez (56), Nahuatzen (53), Nuevo Parangarlcutlro (32), Nuevo Ure. Sle,,.,. Tarasca. según el 
cho (48), Panlndfcuaro (57), Parttcuaro (46), Paracho (28), Pétzcuaro (67), Perlbán de Ramos (30), sistema de l<tJppen, madi-
Purépero (25), Reyes, Los (13), Santa Clara (Salvador Escalante) (68), Tancltaro (33), Tangancl- ncado por Garcla. 
cuaro (26), Taretén (50), Tlngambato (52), Tlazazalca (24), Uruapan (31), Zacapu (55), Zamora (17) 
y Zlracuarétlro (51 ). 

Todos. Datos de temperatura y 
preclplraclón mensual y 
anua/, de l•s estaciones 
meteorol6glcas. 

Oelegaclón Azcapotzalco (2) y Tlalpan (13). Evaluación del ambiente 
en cuanos de encamados, 
orientados uno al norte y 
e/ otro al sur. 

Aldama (18), Allende (61), Aquiles Serdlln (23), Baileza (48), Camargo (58), Carichlc (38), Coronado An~llsls de los datos de 
(64), Coyame (19), Cruz, La (59), Chihuahua (17), Dellclas (56), Doctor Bellsarlo Domlnguez (41), evaporación, real y po-
General Trias (26), Gran Morelos (40), Hidalgo del Parral (53), Huejotltán (51 ), Jlménez (62), Jull- tenclal, de la cuenca del 
mes (22), López (63), Manuel Benavldes (21), Matamoros (65). Meoqul (57), Nonoava (43), Rosales rlo Conchos y su relación 
(24), Rosario (50), San Francisco de Borja (42), San Francisco de conchos (60), San Francisco del con los factores que lnflu· 
Oro (52), Santa Bárbara (66), Satev6 (25), Saucillo (55), Tule, El (40) y Valle de Zaragoza (54) yen en la canrldad de agua 

Hidalgo (4), acampo (3) y San Bernardo (2). perdida. 

Teotlhuacén (93). Situaciones cllmárlcas du-
rante el augo y la calda de 
/a cultura Teotlhuacana. 

Todos. Comparación de las aire-
raciones cllmátlcas y los 
niveles de contaminación 
observados en varias clu-
dados alemanas y en la 
ciudad de Mdxlco. 

Tollman (6), Cadereyta (8) y Pena Millar (5). Condiciones de aridez de 
I• zona central de Quefé.. 
taro; la Jnnuencla del me-
dio "slco en la potenclall-
dad de los recursos y la 
evolución de /as caracte-
ristlcas socloeconómlcas 
de sus hablrantes. 

Todos. Los diversos climas de-
ntro del Are• urbana de la 
capital. 

DelegaclOn Miguel Hidalgo (3). Mlcrocl/ma del Bosque de 
Chapulrepec. 

Apatzlnglln (44), Arlo de Rosales (69), Charapan (29), Cherlln (54), Chllchota (27), Erongaricuaro Caracterlstlcas cllmAtlcas 
(65), Gabriel Zamora (49), Jlménez (56). Nahuatzen (53), Nuevo Parangaricutlro (32), Nuevo Ure- y vegetaclona/es existen-
cho (48), Panlndicuaro (57), Paracuaro (46), Paracho (28), Plltzcuaro (67), Periblln de Ramos (30), tes en el sureste de la Sle-
Purépero (25), Reyes, Los (13), Santa Clara (Salvador Escalante) (68), Tancllaro (33), Tangancl-
cuaro (26), Tarelén (50), Tlngambato (52), 

rra Tarasca. 

Tiazazalca (24), Uruapan (31), Zacapu (55). Zamora (17) y Zlracuarétlro (51). 

Todos. Condiciones de humedad 
en la Penlnsula de Baja 

Todos. California y su lnnuencla 
en la vegetación. 

Toluca (34). Variaciones estacionales 
de la Isla de calor y la va· 
rlaclón espacia/ de la 
humedad. 

'89 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



(1.2.1.29) 

(1.2.1.30) 

(1.2.1.31) 

·l· 
(1.2.1.32) .:¡.( . '. .. ,.,. 

.... :; 
(1.2.1 .. 33).;, -~;., 

(1.2.1.34) 

(1.2.1.35) 

(l.2.1.36) 

(l.2.1.38) 

(l.2.1.40) 

Investi
gación 

. :: 
\;',:,,.;-:: 

¡:·;::: ,/ 

1 ~· '; .•; 

lcontinuación) 

. -.. -
UnldMI•-

. 

Sonora Todos. R••flOS fundamenr.les de 
1-B-aJ_a_C_a_ll_· -l-T-od-0-.-. ------------------------------1 ta clrculacldn del aire, los 

fornla. ~~:tem•s de tiempo que 

ptoducen lluvia (equipa
ras) >' surgenc/as de 
hu..-ad. 

Estado 
de Méxl-
co. 

Distrito 
Federal. 

.'e•· .. .. ,. 
Estado·' 
de Méxl-· . 
co. " 

Bala Call· 
fomla. 

Sureste 
del esta
do de 
México 

Tejupllco de Hidalgo (15). 

Todos. 

·'· 
Todos. 

TI Juana ( 1 ). 

An4//s/s ponde,..do y fun. 
clon•I de onlen geocos/s
,.,,.,co de I• cuenc• del 
rio T/anepanf/a, 

Compol't•mlenro es,,.c/al 
y tempo,.I de I• lntensl· 
dad ml1tlma de I• 
preclpltac/dn. 

Prlnc1,,.1es parámetros 
meteorológicos y su utlll
d•d en /a planlflcacldn 
•11rlcota. 
Variables cl/mato/óg/cas 
que tienen mayor lnnuen
cl• en I• dlspersldn y •e•'"'° de los contaminantes. 

Acolman (92), Amecameca (112), Ateneo (90), Atlzapan de Zaragoza (69), Ayapango (113), lntensld•ddel•energfa 
Coacalco (88), Cocotltlén (110), CuautltJtm (77), Cuautltttm lzcalll (121), Chalco (108), Chlautla pluvl•l•lsurclel•cuenc• 
(101), Chlcoloapan (106), Chlconcuac (102), Chlmalhuacfln (104), Ecatepec (89), Hulxqu\lucan cleM4xlco. 
(63), lxtapaluca (107), Jllotzlngo (66). Juchltepec (115), Naucalpan de Juárez (67), NezahualcO· 
yoll (120). Paz La. (105),Papalotla (100), Temamatla (109), Tenango del Aire (114), Tepetlaoxtoc 
(99), Texcoco (103), Tezoyuca (91), Tlalmanalco (111 ). Tlalnepantla (68) y Tultltlán (78). 

Noroeste Atlangatepec (11), Calpulalpan (1), Domingo Arenas (44), Espanita (4), HueyotJlpan (9), Lézaro 
de Tlax- Cérdenas (3), Mariano Arista (2), Tlaxco (10) y Xaltocan (12). 
cala 

Distrito Todos. 
Federal 

Noreste AKapusco (96), Ecatepec (89), Hueypoxtla (85), Jaltenco (81), Melchor Ocampo (80), Ne><· lnlensldad de la energ/a 
del esta- tlalpan (87), Nopa/tepec (97), Otumba (98), San Martln de las Pirámides (95), Tecámac pluvial al norte de la 
do de (86), Temascatapa (94), Teoloyucan (76), Teotlhuacán (93), Tepet/aoxtoc (99), Tultepec cuenca de •*'xlco. 
México (79) y Zumpango (82). 

Sureste Almoyola (61 ). Apan (60), Emillano Zapata (62), Epazoyucan (67). Mineral de la Relorma 
de Hldal· (66), Pachuca (46), Slgullucan (64), Tepeapulco (63). Tlzayuca (70), Tlanalapa (65), Tol· 
go. cayuca (71 }, Villa de Tezontepec (69), Zapotlán de Juárez (72) y Zempoala (66). 

Estado 
de Méxl· 
co. 

Distrito 
Federal. 

Noreste 
y sureste 
deChl· 
huahua 

Noroeste 
y suroes
te de 
Coa hulla 

Noreste 
y sueste 
deDU· 
rango 

lxtapaluca (107), Chalco (108) y Tlalmanalco (111). Olagnósllco ecológlco 
de los recursos natura
les del Parque N•clonal 
Zoqulapan. 

Todos. V•rl•clones •spacl•l•s y 
temporales del monóxl· 
do de carbono. 

Ahumada (6). Aldama (18). Allende (61). Aquiles Serdán (23), Ascenclón (2). Bachlnlva Basescl/mlll/caspara 
(29). Balleza (48), Buenaventura (7), Camargo (58), Carichlc (38). Coronado (64), Coya- un uso mlls adecuado 
me (19), Cruz, La (59), Cuauhlémoc (28), Cuslhulriáchlc (39). Chihuahua (17}. Delicias del suelo de la mesa del 
(56), Doctor Bellsario Domlnguez (41). Galeana (10). General Trias (26), Gómez Farlas norfe(desle,,ochlhu• 
(15),Gran Morelos (40). Guadalupe (4). Hidalgo del Parral (53). HueJotitán (51), Ignacio huense). 
Zaragoza (11). Jlménez (62). Juárez (3). Julimes (22). López (63). Manuel Benavldes (21), 
Malachlc (14), Matamoros (65). Meoqul (57), Namlqulpa (16), Nonoava (43). Nuevo Ca-
sas Grandes (8), Ojlnaga (20), Praxedis G. Guerrero (5), Riva Palacio (27), Rosales (24), 
Rosario (50), San Francisco de Borja (42). San Francisco de Conchos (60), San Francisco 
del Oro (52), Santa Bárbara (66), Satevó (25). Saucillo (55), Tule. El (49) y Valle de Zara-
goza (54). 

Abasolo (24). Acuna (1 ). Arteaga (30). 
Candela (27), Castanos (28). Cuatrociénegas (11 ). Escobado (16). Francisco l. Madero 
(35), Frontera (25), General Cepeda (32). Lamadrid (13), Matamoros (36), Monclova (26), 
Múzqulz (8), Nadadores (14). Ocampo (9). Parras (33), Ramos Arizpe (29). Sacramento 
(12). Saltillo (31). San Buenaventura (15), San Pedro (34). Sierra Mojada (10). Torreón 
(38) y Vlesca (37). 

Conato de Comonfort (22), Cuencamé (25). General Simón Bolivar (26), Gómez Palacio 
(7). Guadalupe Victoria (30). Hidalgo (4). lndé (12). Lerdo (8), Miplml (5). Nazas (24), 
Nombre de Dios (36). Ocampo (3), Oro. El (13). Pánuco de Coronado (31), Penón Blanco 
(29), Peanas (38). Rodeo (11), San Bernardo (2), San Juan de Guadalupe (27), San Juan 
del Rlo (23). San Luis del Cordero (10), San Pedro del Gallo (9). Santa Clara (28). Súchll 
(35). Tlahualilo (6) y Vicente Guerrero (37). 
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Tipo d• 
Clave col•bor•· 

e Ión 

(l.2.1.40) lnvesUgaclOn 

·.', 

·. 

,-. .-
(1.2.1.41) . 
(l.2.1.42) -_-'';:;.~!·f·· 

(l.2.1.43) ·/f:·{i"•·· 
(l.2.1.44) 

"'~ . 

(l.2.1.45) . 

(1.2.1.48) . 

(l.2.1.49) 

. 

(continuación) 
Unlv•rao d• trabaJo '''-· • .. ,. ~ ';¡,.'. 1,t._--:··. -,~--- . ,,.., ... ,_..-.r. -:: ~·-"···: :~·.·-: ,· 

E atado 

Noreste 
y 
noroeste 
deZaca-
tecas. 

Norte de 
A-guas-
callen-
tes. 
Norte de 
Gua na-
ju ato 

Norte de 
Oueréta-
ro. 
Oeste de 
Nuevo 
León:· 
Noroeste 
y surcas-
teda." 
San Luis 
Potosi. 

Suroeste 
de 
Tamau· ..... 
Chiapas. 

Estado 
de Méxl-
CO,'-

1- ____ _-

Nuevo 
León. 

Baja Ca-
lilomla 
Baja Ca-
llfornla 
Sur 

Sonora 

Stnatoa. 

Mlchoa-
cán 

Coa hui-
Ja. 

Puebla. 

---- .: ,-. ,,_,.,.,·-" .. _,,_, __ ,. 
Munlclp_lo _ 

·-" 
__ :-,. 

:· . .:'::' :<:·;<>:;;-;· .. Unldadd9anillal9 

Calera (20), Canltas de Felipe Pescador (9), Concepción del Oro (2), Cuauhté- Bases cllm,,/cas par• un uso 
moc (34), Chalchlhultes (13), Fresnillo (10), Genaro Codina (35), General Enrique mis adecuado del su.lo de la 
Estrada (55), General Francisco Murgula (4), General Pánfilo Natera (25), Gua- m•sa del norte (deslet1o chlhua-
dalupe (24), Jeréz (19), Juan Aldama (5), Loreto (30), Luis Moya (32), Mazapll huense). 
(3), Melchor Ocampo (1), Miguel Auza (6), Morelos (21), Noria de Angeles (31), 
Ojocaliente (33), Pánuco (22), Pinos (28), Ria Grande (7), Saln Alto (11 ), Salva-
dor, El (56), Sombrerete (12), Sustlcacán (18), Tepetongo (17), Vetagrande (23), 
VIiia de Cos (8), VIiia Garcla (29). VIiia de Gonzáles Ortega (26), VIiia Hidalgo 
(27), Vlllanueva (37) y Zacatecas (36). 

Cesio (1 ), Rincón de Romos (8), San José de Gracia (3) y Tepezalá (2). 

Atarjea (7), Ocampo (1 ), San Diego de Ja Unión (13), San Felipe (2), San Luis de 
la Paz (4), Santa Cetarina (8), Victoria (5) y Xlchú (6). 

Amoles, Plnal de (4) y Arroyo Seco (1). 

Doctor Arroyo (50), Galeana (47), Garcla (20), lturblde (48), Mier y Noriega (52), 
_Mina (19), Rayones (46), Sanla Cetarina (35) y Santiago (41). 

Ahualulco (15), Alaqulnas (38), Arrnandillo de los Infantes (22), Catorce (5), Ce-
dral (2), Cerriles (30), Cerro de San Pedro (21), Ciudad del Malz (31), Ciudad 
Femández (27), Charcas (7). Guadalcázar (9), Matehuala (3), Mexquitlc (16), 
Moctezuma (14), Rlo Verde (28), Salinas (12), San Clro de Acosta (41), San Luis 
Potosi (19), San Nicolás Tolentlno (23), Santa Maria del Rlo (25), Santo Domingo 
(6), Soledad Diez Gutlérrez (20), Vanegas (1 ), Venado (11 ), VIiia de Arista (56), 
VIiia de Arrtaga (17), VIiia de Guadalupe (8), VIiia de la Paz (4), VIiia de Ramos 
(13), Villa de Reyes (18), VIiia Hidalgo (10), Villa Juárez (29) y Zaragoza (24). 

BustamanJe (27), Miqulhuana (26), Nuevo Morelos (31 ), Ocampo (30) y Tula. 

Proposición nueva para el uso 
La Independencia (82) y La Trinitaria (83). del suelo del Parque Nacional 

uLagunas de Montebello ... 

Tultltlán (78). Contaminación por cromo. 

Cambios en superficie de la ca ... 

Gateana (47). munldad de Plnua culminlcola 
Anderaen & Beaman en el Cerro 
Potosi. 

Todos. 
.· Condiciones espacio - tempera· 

les del viento superficial en el 
-- . ' . </. noroeste de México y se Intenta 

Todos. _:· ___ •.-,?.·:;:;{,\: hacer una evaluación de la di•· 
.. trlbuclón geográfica de la ener· 

Todos. . .: . . gfa eólica • 
. 

Todos. '-'"--'''··---;_. __ . . -: ··- !. 

Angangueo (107), Ocampo (100) y Zltécuaro. (98)._ :-. .., Contribución geográfica al pro. 
,·-< < '",~·'"' ~~~,_·>.< -- grama Integral de desarrollo de 

1• reserv• ecológlc• de I• Mari· 
posa Monarca. 

Arteaga (30). O/strlbuc/6n espac/•/ del Plnus 
culmlnlcol• Andresen & Be•man 
en la ladera sur del Ce"o 1• VI· 

ge. 
Zapotitlén de tas Salinas (207)._ Influencia de 1• dlnámlc• del re-

lleve en la estructura del paisaje 
y su Influencia en /a distribución 
de las comunidades veget•les 
en la cuenca del ria Zapotltlán . 
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(continuación) 
~-:_...;;·'.~~'~'\'""1'-·:,:~'.\.,•.'.t'·~~i;,~!}'·¡~.!<iUnlWfaocle ........ ;'-._-i,•'; .•• ·/~";;..'_~rci'.;."""¡''.;·.r:- ·o•-'!1:· 

!;)_'~~~!'9 .,,, Tipo de ·~" ·::&- . ;•: :·' ::;,' ' '.;':· . ~ ., --~, -~';':. ,,._,,, '''':'.::···· 
col•borKl6nl . . ''.:, •._ ,;·: 

(1.2.1.50) Investigación Distrito Fe- Todos. 
deral. 

(1.2.1.52) Distrito Fe- Todos. 
deral. 

(1.2.1.54) . Veracruz. Veracruz (111), Jalapa (79) y Vigas, Las (58). 

(1.2.1.58) . Estado de Tlalmanalco (111) y Amecameca (112). 
México. 

(l.2.1.59) Articulo con Nuevo Monterrey (37). 
propuesta me- León. 

todológlca. 

(1.2.1.80) Investigación Baja Call- Todos. ·····'>•<· fomla ;· 

Baja Call- Todos. . \,,·. 
fomlaSur 

Sonora Todos. ' . 
Slnaloa Todos. 

Nayarit. Todos. .. 
(l,2.1.61) . Hidalgo. Mineral del Chico (45). ''\:> ' .... · 
(1.2.1.82) . Distrito Fe- Delegación Tlalpan (13). . ···.::· '·.-;'. 

doral. ' .. :.\~}:.'{;> ·.; ... 
(1.2.1.83) . Baja Call- Todos. :;!'.i\j fomla 

Baja Call- Todos. .. ,:f.~.·Y 
·: 

lamia Sur 

Sonora Todos. ";.,- .. 
Chihuahua Todos. .. 

" 
Coahulla Todos. . ' ':·.· 

Nuevo León Todos. ··. ·;.;• ·. 
Tamaullpas Todos. ·. o; .. ··,; , . , ... ·--.. - - ,, ~ . Baja Call- La Paz(3). .·: ·-.·. 

(1.2.1.84) fomlaSur. 

. ' 

(1.2.1.65) . Dlstrilo Fe- Todos. 
deral. 

(1.2.1.87) . Veracruz. Todos. 

(1.2.1.88) . . Momios • Todos • 

... . 

(l.2.1.89) ·• Sonora. Cajeme (63). 

(1.2.1.70) . ·:·:::· Oaxaca (06) Ex Distrito de Tuxtepec: San Juan Bautista tuxtepec 
(5), San Lucas Offllán (9), San Felipe Jalapa de Dlaz (7), 
San Pedro lxcallán (4), San José Independencia {BJ, San 
Miguel Soyallepec (3), Acallán de Pérez Figueroa (2) y 
Cosolapa (1 ). 
(04) Ex Distrito de Teolitlán. 
(03) Ex Distrito de Cofxtlahuaca: Concepción Buenavlsta 
(1) y Tepelmeme Villa de Morelos (2), 
(02) Ex Distrito de Huajuapam: Cosoltepec (2), San Pedro 
y San Pablo Tequlxtepec (3), Santa Catarina Zapoquila 
(6), Santiago Chazumba (1) lf Santiago Mi/tepec (4). 
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··'···:., uni.-c1e.-loÍ· 

V.,laclone• dlum•• )' eatK/OtNlea de lo• pa-
tnJne• de flujo de •I,. •u,..,,,,,l•I 1f •u fWIKlón 
con lo• nivele• de concentración de alguno• 

contaminante• atmoaftfrlcu. 
L• tala de ca/Ot" urlMno. 

T•ndencl•• cllm~tlc•• y aua pos/bles causas. 
lllelodolO(ll• ,,.,. ••tudla. de ecologl• del ,,.1 ... 

Je en .ronH lemp/H• (Sierra Net18d•). 
Estudio de caso cuyo modelo -tima la calld•d 
ambiental y •ua efectos en la calidad de la po· 

blaclón urbana. 

L• ,,,.sene#• del monzón en •I noroeste de 
M4xlco. 

Propuest• de zon/nc•clón p•r• el m•ne/o opera-
1/110 del P•niu• Naclon•l •I Chico . 

Compar•clón de •l11unos m4fodos autom4t/cos 
de clHlnc•clón espect"'l lf l• lnterpr11t•cldn vi-
•u•l ,,.r• 1• definición de tipos de cublert• del 

terreno. 

Condiciones pluvlom~trlc••· 

En un contexto de I• evolución geomórllc•, se 
rwl•c/on•n /os procesos mododln4mlcos, los ,,.. 
trones demOflr•flcos de /as especies y 1• dlver· 

sld•d de 1• ""l/fll•cldn. 
Alteraciones del cllm• debidas • I• urbanización . 

Algunos usos del sistema de lnfonn•clón 119Qoo 
g~flc• (SIG) ll•m•do Blocllm•s. 

Por medio del uso de lmlgenes de s.19/lte se 
Identifico 1• distribución es,,.clal selv• ba/• e• 

duclfoll• • 

Caracterlz•clón de la vegetación natural en 1• 
cu.ne• del rlo M"•pe 

Modelo de slmul•cldn del proceso de deforesl• 
cldn. 
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(continuación) 
Unlwraodelra...,.. 

c1av• Tlpode CO• - -- --
Municipio 

·. 
Unld ... demn611ele 

' laboracl6n E atado 
' 

(l.2.1.70) Investigación Puebla A)alpan (204), Allepexl (205), Alexcal (198), Atoyatempan (154), Al· 
zltzlnlla (116), Callepec (208), Coxcatlén (211), Coyomeapan (213), 
Coyotepec (197), Cuapiaxtla de Madero (123), Chalchicomula de 
Sesma (115), Chapulco (163), Chlla (190), Eloxochitlén (215), Espe-
ranza (117) Huitziltepec (155), lxcaquixtla (166), Juan N. Méndez 
(165), Mlxtla (124), Molcaxac (153), Morelos Canada (162), Nicolés 
Bravo (201), Palmar de Bravo (116), Petlalcingo (192), Ouecholac 
(119), Reyes de Juárez, Los (122), San Antonio Canada (203), San 
Gabriel Chilac (206), San Jerónimo Xayacatlán (195), San José Mla-
huatlán (209), San Miguel lxitlán (191), San Salvador Huixcototla 
(121), San Sebastián Tlacolepec (214), Santiago Miahuatlán (200), 
Santo Tomás Hueyotlipan (125), Tecali de Herrera (126), Tecama-
chalco (120), Tehuacán (199), Tapanco de López (164), Tepexi de 
Rodrlguez (167), Tepeyahualco Cuauhtémoc (156), Tlacotepec de 
Benito Juárez (161 ), Tlanepantla (157), Tochtepec (158), Totoltepec 
de Guerrero (196), Vicente Guerrero (202), Xochitlén Todos Santos 
(159), Yehuallepec (160), Zapotitlán (207), Zinacatepec (210) y Zoqul-
tlán (212). 

Veracruz. Cuitláhuac (151), Chocamán (104), Fortln (119), Huiloapan (123), lx-
huatlancillo (126), lxtaczoqultlén (120), Jamapa (154), Magdalena 
(136), Maltrata (126), Medellln (155), Mixtla de Altamlrano (145), Na-
ran)al (136), Nogales (125), Omealca (146), Orizaba (121 ), Paso del 
Macho (115), Perla, La (102), Rafael Delgado (137), Reyes (141), Ria 
Blanco (122), San Andrés Tenejapa (134), Soledad Atzompa (131), 
Soledad de Doblado (113), Tehulpango (144), Tequila (140), Texhua-
can (146), Tezonapa (203), Tierra Blanca (159), Tlallxcoyan (158), 
Tlaqullpa (142), Tlilapan (135), Tomatlén (105), Xoxocotla (132), 
Yanga (150) y Zongollca (147). 

(1.2.1.71) Artlculocon Jalisco Guadala)ara (53). Proceso metodológico emple•· 
propuesta me· do en I• corrección geométr/c• 

todol6glca. de /as fmjgenes d/g/lales utlll· 
z•d•s en 1• re•llz•clón del In· 

ventarlo N•clonal Forest•I. 
(1.2.1.72) Investigación Veracruz. Todos. Con un enfoque Ecológico. 

P•lsajlstlco se hace un dlagnós· 
tlco de las condiciones de con-

serv•clón y deterioro ambiental. 
(1.2.1.73)- . Veracruz. Veracruz (111 ). Análisis est•dlstlco entre el 

viento de esca/a sinóptica y la ., ... , .. ~': . -. clrcul•clón local alrededor de 
,_. .;•;">" Laguna Verde. 

(1.2.1.74) . - , Tameullpas Reynosa (6) y Méndez (10). Patrones de cambio en la cober· . 

< . Nuevo León. General Bravo (13) y China (29) . tur• vegetal y uso del suelo en /a 

i .<>'. ·,,,-_,_. zona de la Presa Marte R. Gó-
-·· -·~-'.~:..- >," .·. .· mez. 

(1.2.1.75) .· 

;;~f-Y, ·-~ '. 
Estado de Zlnacantepec (35). Propuest• metodológica para 
,México •• ev•luar los bosques templados .. ·. en el Parque Nacional Nevado -. 

-· ·- - de Toluca. 
(l.2.1.78) - ... · -:}< ; 

.- Guerrero. Aca¡:¡ulco (48), Efectos de la precipitación del 
·.·- - .. ;. . , ·. hurac~n Paulina . 

. (1.2.1.77) ·'.·,' Guerrero Alf)(>yeCa (57) .. Construcción de un vldeomapa 
h . ~· de escala semldetallada de uso 

·' 
~ . ' 

del suelo y veget•clón de la ,.... . . . ••n•- glón de I• Montana . 
(l.2.1.76) . Nuevo León • Galeana (47). Mapa de zonificación ecológica 

del Ce"º Potosi. 
(1.2.1.61) . Chiapas. Comltén de Domlnguez (80). - El uso de tres Indices de vege-

,. ración de diferencia normallz•d• 
'. con un método de clastncaclón 

· .. p•r• evaluar la blomasa arbórea 
en Jusna)•b, La Laguna. 

Elaborado-pór Clara M.'.Bobadllla Mendoza 2002 
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(1.2.1.2) lnvestlgaciOn 

(1.2.1.4) 

(1.2.1.12) 

(1.2.1.14) 

(1.2.1.18) 

(1.2.1.19) 

(1.2.1.22) Articulo con pro-
puesta metodológica 

(l. 2.1.27) lnvestlgacl6n 

(1.2.1.37) 

(1.2.1.39) 

(1.1.2.47) 

(1.2.1.51) 

(1.2.1.53) 

Repúbllca Mexicana 

Hemisferio Norte 

Repúbllca Mexicana 

Golfo de MéxJco 

Vertiente del Golfo 

República Mexicana. 

República Mexicana 

Golfo de Callfomla e Islas. 

República Mexicana 

Tabla 10 

(colabor~~fo~~~a:.1~l~1~aclonal) 

Dl•trlbucldn de I• fH9Clpttacl6n 

0..crlpcl6n .. quem.tll'lc• de I• cln:ul•cldn ,,.,..,.., de I• •lmd•,.,. y loa do• tlpiH rM perturtNclonea de I•• 
g,.ndem conlenru planetaria• 

CIH/flcac/dn d• loa f/poa de Uempo. 

Condlclonu de la dlarrlbuclón de la precipitación 

Slatemaa de u.ntpo que regulan el clima. 

Solución al pmblema de I• •nWJJI• y I• contamlnacldn del a/,., 

Earlmacl6n de I•• condlclon•a de dllualdn armoaMrfca. 

Origen de I•• condicione• cl/m4rlcaa. 

Zon/flcac/dn de /H magnitudes de tonnent•• m•11lmH ptobablea. 
Apone que coadyuve al fortalecimiento y con•olldaclón del Sl•lema Nacional cN A,..• NaturalH Profefll· 

da•. 

(1.2.1.55} Artlculo con pro- Dlaetto merodol6glco para /a a11aluac/dn y determinación del Patrimonio Natural. 
puesta metodofóglca 

(1.2.1.57) 

(1.2.1.66) lnvesUgaciOn 

(1.2.1.79) 

(1.2.1.80) 

Secuencia mefodológ/ca para ,.,,,..entar cartog,.Rcamente la ••trecha twlaclón enflW el tnn•pot'f•, la con
taminación y ciwfo• componente• del medio fleofl,.Rco. 

Condicione• del medio fl•lco •obre el que •• ••fablece la •e/va "-/a caduclfolla. 

CondlclonH cllm•rlcaa en I•• que •• dHarrolla la ••lva baja caduclfolla. 

Elaborado por. Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave Tipo de coll• E•t8dO 
boracl6n 

(1.2.2.1) Catélogo Aguascallentes. 

(1.2.2.3) Investigación Veracruz. 

(1.2.2.4) Michoacán 

(1.2.2.5) . Estado de México . 

(1.2.2.6) Mor el os. 

(1.2.2.7) . San Luis Potosi. 

(1.2.2.9) . Puebla . 

(1.2.2.10) . Michoacén 

• (1.2.2.12) . Estado de México 

(1.2.2.13) . Guanajuato. 

(1.2.2.14) . Sonora • 
. · 

(l.2.2.15) . ~ . ·' Guanajuato. 

(1.2.2.16) Artlculocon Tlaxcala, 
propuesta me-

todolOgica 

(1.2.2.17) lnvestlgaclOn Campeche 

Quintana Roo. 

Linea de Investigación: Agrocllmatologla ( 1.2.2 ) 
Tabla 11 

Agrocllmatologia. 
(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

,u_ ... .,......, 
,• ·-·lo .. ~dcle•nlllolo 

Todos. Dato• de temperatura y preclplfaclón menaual y anual, de la• Hfaclonea 
mefeotológlca• 

Todos. Variabilidad de la precipitación en re/ación con la• actlvldadH agrlco/as. 
Uruaptm (31 ), Suelos d.rtvado• d• ceniza• volc•nlca• y de ando y •u• re/ac/on•• con el 

clima y la vegetación en laa /ad.,..• auatralH del EJ• Volc•nlco en la cuen-
cade/Bal•H· 

Cuaulltlén (77). C.racrerlatlcaa c/lm.,/caa y trurlcol•• para hacer /a planNclón agrlco/a de 
la ffflfón. 

Amacuzac (6). E•tudlo ed•Rco - cllm•t1co de la l9fllón de Hu.i1nU•n para •ugetir cultivo• 

Villa de Reyes (18) • &ludio ed•nco - c/INr/co del e/Ido El Ro••rlo. L09 Potrwo•, El Chlvaro y 
Granadlll•• para augerlr cultivo•. 

Jopala (24), Ahuacatltm (19), Cuetzalén (52) Requerimiento• lilnnlcoa en I•• dlfwentH efl'pas de crecimiento de~ 
y Zapotlllán de Méndez (32). ~•n I• zona c•teralen del notte de Puebla. 

Todos AlgunH medid•• para evitar I•• P*'flldH d• I• aupetflcle truUcola cuttlV•· 
ble que I•• heladH provoc•n. 

Zlnacantepec (35) • Caractet1•rlcaa del rwlleve, .,.,,.ración, ,,... de u•o agrfcola y toreara/ en 
la cuenca d•I rlo T•ma•catt•pec que ••localiza aoblw I•• ladera• oeare y 

auroear. del votc•n N•v•do d• Toluca. 

Apaseo el Alto (43). RHpuHra • la sequl• ed•flc• d• do• llnH• d• SOf'llO, bajo do• nivel•• del 
potencial hldrlco en el •u•lo, en do• erapa• teno/óglcH del cuttlvo, anrea y 

deapu•• de la noraclón. 

Cajeme (63), Etchojoa (66). Guaymas (57) y Mon/roreo del d•••nollo del trigo en el Valle del Yaqul, uaando lft'Ygen•• 
Bacum(64) • NOAAAVHRR. 

Allende (12), Dr. Mora (10), Dolores Hidalgo llonltoreo del d•••rrollo de cutuvo• de retnpoql en I• porción Au•tnl d• I• 
(13), San José llurblde (11 ), Santa Cetarina 11••• Centnl, uundo lm4genes NOAA A\IHRR. 
(8), Guanajuato (14), Ocampo (1), San Die--
go de la UnlOn (3), San Felipe (2), San Luls 
de la Paz (4), Tierra Blanca (9) y Victoria (5). 

Todos llftodo ,,,..neo,,.,. la reglon•llzaclón •riroeco/óglca d• recuno• n•rura,.•. 

Cha1rf>Ol6n (6) y Hopelchén (5). Proporción de /a •upedlcle de •elvaa y Hban•a que fue tnnsfonrMda en 
~,... agrfco/as y ganaden•, ••I como IH c•uHa que lmpuluron y hn•· 

Othón P, Blanco (7). tDn el cambio tM u10 del auelo. 
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Clave, Tino de col•bor•clón 
11.2.2.21 lnvestlaaclón 
(l.2.2.8) 

11.2.2.111 . 

Tabla 12 
Agrocllmatologla. 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Universo de tr•baJo Unidad de aMllal• 
Reoública Mexicana Distribución del Indice de •rldez v su re/ación con /os distritos de rleao. 

Relaciones entre /os factores c/lm~tlcos (temperatura·humedad) y 1• del/mita-
clón de reglones de alto, mediano y bajo deterioro potencial en e/ almacena-

miento de aranas. 
Caracterización oluvlométrlca v distribución del Amaranthus soo. 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave Tipo de CO• Ea ta do 
laboraclón 

(1.2.3.1) Investigación Oeste de 
Chihuahua 

Durango. 

Baja Cali-
fomla 

Baja Cali-
fornia Sur 

Sonora 
Si na loa 

Linea de Investigación: Cambio Cllmátlco ( 1.2.3 ) 

Tabla 13 
Cambio Climático 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Unlvereo de trau.'° 
Municipio 

Batopllas (67), Bacoyna (37), Casas Grandes (9), Chinipas (34), Guachoch (44), Guadaiupu y Cal· 
va (47), Guazapares (35), Guerrero (30), Janes (1 ), Madera (12), Maguarichc (36), Morelos (46), 
Moris 1321. Ocamoo 1311·. Tem6sachic 113\, Urioue 145) v Uruachic 133\. 
Canatlén (21 ), Canelas (17), Durango (32), Guanacevi (1 ), Mezquital (34), Olaez (19), Pueblo 
Nuevo (33), San Dimas (20), Santiago Papasquiéro (18), Tamazuia (16), Tepehuanes (14) y Tapia 
(15). 
Todos. 

Todos. 

Todas. 
Todas. 

Unl-de 
aMllala 

Causas de 
/ap<ec/p/-
taclónen 
la mitad 
lluviosa 

de/atloen 
e/noroeste 
de México. 

Nota: En esta linea no se Identificaron Investigaciones ni articulas que consideren una cobertura nacional. 
Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Subárea: Hidrología ( 1.3 ) 

Clave Tipo de CO• Estado 
laboraclón 

(1.3.1.2) Investigación Morelos. 

(1.3.1.4) Nayarit. 

(1.3.1.5) Jalisco 
Colima. 

(1.3.1.6) Michoacan. 

(1.3.1.7) . Estado de 
México. 

(1.3.1.8) Estado de 
México. 

Linea de Investigación: Hldrocllmatologla ( 1.3.1 ) 

Tabla 14 
Hldrocllmatologla. 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Universo de trabalo 
Municipio Unidad de an61iala 

Cuernavaca (2). Importancia de una planeaclón en re/ación •I uso y explota .. 
c/ón de/ •aua notable. 

Tuxpan (6). Aspectos que Influyen en el régimen hidrológico del rfo Hui-
e/ella v su comoortamlento. 

Cihuatlén (1131. Régimen hidrológico del rlo ltf•rabasco, en función de /os e/e-
Manzanillo (1 ). mentas acuosos del cllma, como Influyen en el •gua de escu· 

"/miento v cuantlflc•r el recurso. 
Zacapu (55). Enfoque multtdlsclpllnarlo de los depósitos lacustres de la 

cuenca de Zacaou. 
Otzoioapa (13), San Simón Guerrero (20), Análisis geoecoslstémlco de la cuenca hldrogrilnca del rfo 
Temascallepec (21), Tejupiico (15), Tescaiti- Temascaltepec para conocer su estructura, funclon•mlento y 
tlan (19), Valle de Bravo (11), Zacazonapan estabilld•d ambiental. 
(14 l v Zinacanteoec í35l. 
Texcoco ( 103). Manejo Integral de la cuenca del ria T&xcoco, con los propó-

sitos de rehablllt•r las zonas eros/onad•s y reducir la m•gnl· 
tud de los escurrimientos suoerflc/a/es v sedimentos. 

Elaborado por Clara M. Bobadiiia Mendoza 2002 

Clave Tino de colaboración 
(l.3.1.1) Investigación 

(1.3.1.3) . 

Tabla 15 
Hldrocllmatologla. 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Universo de trabaJo Unidad de an6Hala 
República Mexicana Erosión hidráulica y eólica y sus efectos en las estructuras hldr~ullcas y en los nú .. 

c/eos de ooblaclón. 
Golfo de México Aspectos nslcos que caracterlz•n a la red de drenaje y algun•s pecullarld•des geo-

morfológicas lnnuyentes en e/ comport•mlento, en e/ aprovech•mlento del recurso y 
l•s consecuencl•s del uso del aaua. 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Clave Tlpodec:o- ... -labor11el6n 
(1.3.2.1) Investigación Chihuahua 

Duranr10. 
(l.3.2.2) Articulo Distrito Fe~ 

deral. 
(1.3.2,3) Investigación Estado de 

México. 
(1.3.2.4) . Hidalgo 

Estado de 
México. 

(1,3.2.5) . Estado de 
México. 

(1,3.2.6) . Estado de 
México 

(1.3.2.7) . Estado de 
México. 

(1.3.2.8) . Baja Call-
fomla Sur 

(l,3.2.9) . Hidalgo. 

(1.3.2.10) . Nayarlt. 

(1.3.2.11) . Jalisco. 

Linea de lnveatlgaclón: Balancea Hldrlco• en Cuenca• Hldrogriflcaa ( 1.3.2 ) 

Tabla 16 
Balancea Hldrlco• en Cuencas Hldrogriflcaa 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Un-de 
Municipio 

Aldama (18), Allende (61 ), Aquiles Serdan (23), Balleza (48), 
Camargo (58), Carichlc (38), Coronado (64), Coyame (19), 
Cruz, La (59), Chihuahua (17), Delicias (56), Doctor Bellsario 
Oomlnguez (41), General Trias (26), Gran Morelos (40), Hidalgo 
del Parral (53), Huejotitan (51 ), Jlménez (62), Julimes (22), Ló-
pez (63), Manuel Benavides (21 ), Matamoros (65), Meoqul (57), 
Nonoava (43), Rosales (24), Rosario (50), San Francisco de 
Borja (42), San Francisco de Conchos (60), San Francisco del 
Oro (52), Santa Bérbara (66), Satevó (25), Saucillo (55), Tule, El 
1491 v Valle de Zaraooza 1541. 
Hidalno (4), Ocamoo (3) v San Bernardo (2). 
Delegación Cuajimalpa (11) y Magdalena Contreras, La (12). 

Zumpango de acampo (82). 

Hulchapan (37) y Nopala do Villagran (38). 

Aculco (2), Polotlllan (1) y Acambay (3). 

E10ro(5). 

E10ro(5). 

EIOro(5). 

La Paz (3) 

Pachuca (46), Tolcayuca (71 ), Tlzayuca (70), Zapollan de Jué-
rez 1721 v Villa de Tezonteoec 1691. 
Santiago lxculncla (7). 

La Huerta (124). 

Unld8dde-'-

Apn1vechamlento y manifestaciones hidro-
/óg/cH de I• cu.ne• del rlo Conchos. 

Procesos morfogenfltlcos de la cuenca del 
ria llaadatena. 
C.racterlst/cas morfométrlcas de I• cuenc• 
del rlo Tizar. 
Dln•mlca nuvlal de /os pr/nc/pa/as rlos y 
anwnlH de /a cuenca aira de/ rlo Tape}/. 

D•tos hldrometeon>lóglcos en estudios de 
erosión •c•ler•d• en 1• cuenc• del rlo Tl•I· 
aulahua. 
C.rtogr11fl• ,,.amorfológlc• y an.,/s/s mor-
fom4trlco par• estudios de erosión •cele-
rad• en 1• cuenc• del rlo Tl•loul•hu•. 
Inventarlo de 1• erosión •ntróplc• en 1• 
cuenca del rlo Tlalnulahua. 
L• densidad de drena}• de I• cuenca V•ll• 
de La Paz· El C•nlzal y su relaclón con 1111 
recaraa dfl los sistemas aculferos. 
Carta hldrogeo/óglc• de /a cuenca del ria 
de l•s Avenidas. 
Modlncaclones de la trayectoria meAndrlca 
en el curso bajo del rlo Grande de Santla-

"º· Caracterizar motfológlcamente la superficie 
de una cuenca hldrogrlnca pequefla y dfl. 
limitar sus unidades de ladera. en un eco-
sistema tro1J/cal estac/onal de la costa. 

Nota. En esta linea no se identificaron colaboraciones a nivel nacional 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Area: Geografía Social ( 11 ) 

Subárea: Geografía de la Población ( 11.1 ) 

Cine Tipo de colaba-: b-0 
ración 

111.1.2 lnvestiQación Ouerétaro. 
(11.1.4) . Distrito 

Federal. 
(11.1.6) . Chiapas. 

(11.1.8) . Slnaloa . 

Tabla 17 
Geografla de la Población 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Un-decr.- ... 
Municipio 

Todos. 
Todos. 

Amatenango de la Frontera {107), Bella Vista (110), Chlcomu-
selo (86), Bejucal de Ocampo (108), Acacoyagua (90), Caca-
hoatan (103), Frontera Comalapa (111), Unión de Juérez (102), 
Frontera Hidalgo (99), La Grandeza (109), Mazapa de Madero 
(106), Motozlnlla (104), El Porvenir (105), Slllepec (87), Tapa-
chula 1971, Tuxtla Chico 11011vTuzantén1941. 
Guasave (5). 

.. " .. _u~i:ie.~ ... .. 
E•ludlo Geodemoo,.,nco. 
Evolución O.mog,.,flc• • 

Situación de los "MAMES"• partir de sus re-
laclonea con el medio natural. cultural y eco-

nómico que /os rodea. 

Indicadores principal .. : morbll/dad y mort• 
//dad. 
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lcontinuación\ 
Unlvel'80 ele trabllla-- -- . 

Clave Tipo de colabo- Eat.do ._ Municipio 
. 

Unidad de anillala 
ración 

(11.1.9) Investigación Oaxaca (04) Ex Distrito de Teotlllán: Movimientos migratorios de /os 
San Antonio de E/oxochltlán (7), Huautepec (19), Huautla de Jlméncz (14), Mazatec•s, Nahuas y 
Mazatlan ele Flores (22), San Bartolomé Ayut/a (20), San Francisco Alazahuas. 
Huehuetlán (5), San Jerónimo Tecoat/ (11), San José Tenango {15), San 
Juan Coatzóspam (23), San Juan de los Cues (21), San Lorenzo 
Cuaunecuiltitla (3), San Lucas Zoqulápam {17), San Martln Toxpalan (16), 
San Mateo E/oxochlt/an (13), San Pedro Ocopetatillo (6), Santa Ana 
Atelxtfahuaca (2), Santa Cruz Acatepec (12), Santa Maria Chilchotla (1), 
Santa Maria lxcatlán (25), Santa Maria la Asunción (18) y Santa Maria Te· 
~ljleeliflll!~.de Cuicallán: 
Cuyamecalco Villa de Zaragoza (1), Chiquihuitlán de Benito de Juárez (2), 
San Pedro Jaltepetongo {19), San Pedro Jacotlpac (16), San Pedro Teutila 
(3), Santa Ana Cuauhtémoc (4) y Santa Maria Texcatitlá (18). 
(06) Ex Distrito de Tuxtepec: 
San Felipe Jalapa de Olaz (7), San José Independencia (8), San Miguel 
Soyaltepec (3) y San Pedro lxcallán(4). 
(10) Ex Distrito Nochixtlan: 
San Minuel Huaulla t1 l 

Veracruz Soledad Atzompa (131). Xoxocotta (132), Allahuirco (133), Magdalena 
(136), Coetzala (139), Tequila (140), Reyes (141), Tlaquilpa (142), Asta-
clnga (143), Tehuipango (144), Mixlia (145), Texhuacan (146), Zongollca 
11471vTezonaoa1203l. 

Estado Temascalcingo (4), El Oro (5), San Felipe del Progreso (6), lxtlahuaca 
de México 124\,Jocotillan 125·1vAliacomulco1261. 
Mlchoacan Susupuato (96), Zitacuaro (98), Ocampo (100), Contepec (104), Sengulo 

11051vTlalouiahua1106\. 
111.1.111 Puebla Todos. O/eanóst/co de s•/ud. 
(11.1.16) . Jalisco. Guadalajara (53) . L• trens/c/ón de /os patrones 

mlgr•torlos y /es c#ud•des me. 
d/es. 

(11.1.17) . Jalisco Guadalaiara l53l . Estudio de I• Vivienda. 
Nuevo León Monterrey(37). 

Estado de Netzahualc6yotl (120), Paz, La (105), Ecatepec (89), Tultltian (78) y 
México Cuahulitlan (77\ · 
Distrito Todos. 
Federal. 

(11.1.18) . Baja Call· Tljuana (1 ). Crecimiento urb•no. 
fornla. 

(11.1.19) . Guerrero. Todos . Distribución espacial de /a po-
blaclón. 

Elaborado por Ciara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave Tipo de colabora-
e Ión .· 

11.1.3 lnvestiaación 
Cll.1.5 . 
11.1.7 . 

11.1.10 . 
11.1.12 . 
11.1.13 . 
11.1.14 . 
11.1.151 . 
11.1.20) . 

Tabla 18 
Geografía de la Población 

(colaboraciones a nivel nacional) 

ui:i1verao de trabllJo Unidad d• anill1l1 

Renública Mexicana Rel•clón entre e/ número de hombres U múferes . Provecc/ones de la nobl•clón . Indice de bienestar" •ctlvld•des económlc•s . La s•lud de los tr•b•l•dores 
Condlclon•ntes de 1• esn..r•nz• de vida 

Educ•clón suaertor v su relación con l•s ectlvldades económicas 
Indice de alfabetlsmo 

El sector s•lud 
Distribución de l•s loc•lld•des urbenas coster•• 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Subárea: Geografía Histórica ( 11.2 ) 

Clave Tlpod• co-
laborac:l6n 

111.2.1) lnvestiqaclón 
(11.2.2) Articulo 

(11.2.3) Investigación 

(11.2.4) 

(11.2.5) . 
(11.2.6) 

(11.2.9) 

(11.2.10) 

Eatado 

Michoacán. 
Bala California 
Baja Califomla 

Sur. 
Guerrero. 

Tlaxcala. 

Morelos. 

Oeste de San 
Luis Potosi. 

Jalisco. 

Nayarlt 

Aauascalientes 
Zacatecas 
Estado de 

México 
Norte de Jalis· 

ca. 

San Luis Potosi 

Zacatecas 

Aauascalientes 
Guanaluato 
Querétaro 

Tabla 19 
Geografla Histórica 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Todos. C.mbla. ffH'rltorlales. 
Todos. Em•nlón de I• penlnaula 
Todos. de Saja Callfwnla 

Todos. CNaclón del "••tado" y 
sus cambios letrltorlal••· 

Todos. Evolución de I•• divisiones 
lwrllorl1les. 

Todos. Evolución de /as divisiones 

Ahualulco (15), Catorce (5), Cedral (2), Charcas (7), Matehuala (3), Moctezuma 
(14),Sallnas(12), Santo Domingo (6), Vanegas (1), Venado (11), VIiia de Guada
luoe 16l, VIiia de la Paz 14l vVilla de Ramos 113l. 
Acalle (33), Ameca (96), Antonio Escobado (100), Arandas (34), Atenguillo 
(117)Atotonllco el Alto (36), Ayo el Chico (37), Barca, La (39), Solanos (6), Cabo 
Corrientes (122),Colotlán (5), Cuautla (116), Cuqulo(16), Chapala (48), Chlmaltl
tán (9), Degollado (36), Encamación de Dlaz (24), Etzatlán (101), Guachinango 
(103), Hostotlpaqulllo (11 ), Huejúcar (3), Huejuquilla el Alto (1 ), Huerta La (124), 
lxtlahuacán de los Membrillos (49), lxtlahuacán del Ria (15), Jalostotitlán (22), 
Jamay (40), Jesús Maria (35), Juanacatlén (50), Lagos de Moreno (25), Magda
lena (12), Mascota (119), Mexticacán (18), Mezquitic (2), Mixtllm (104), Ocotlán 
(41), Ojuelos de Jalisco (26), Poncitlán (45), Puerto Vallarta (121 ), Purificación 
(115), Sallo El (51), San Cristóbal de la Barranca (14), San Diego de Alejandrla 
(26), San Juan de los Lagos (23), San Julián (29) San Marcos (102), San Martln 
de Solanos (10), San Miguel el Alto (30), San Sebastián Ex 10º. Cantón (120), 
Santa Maria de los Angeles (4), Talpa de Allende (116), Teocaltiche (20), Tepa
titlán de Morelos (32), Tequila (13), Tlajomulco (56), Tlaquepaque (54), Toma
tlán (123), Tonalá (53),Totatlche (6), Tototlán (42), Unión de San Antonio (27), 
Valle de Guadalupe (31 ), Villa Guerrero (7), Villa Hidalgo (21 ), Villa Obregón 
(19), Yahualica de Gonzélez Gallo (17), Zapotlén del Rey (44) yZapotlane
Íol43). 
Acaponeta (2), Ahuacatlén (16), Amatlén de Canas (19), Compostela (12), Hua
jlcorl (1 ), lxtlán (17), Jala (16), Jalisco (11), Santiago lxculntla (7), Rosamorada 
(4), Rulz (6), San Bias (10), San Pedro Lagunillas (13), Santa Maria del Oro 
114), Tecuala 15J, Teoic 19), Tuxoan 16J vYesca, La 115). 
Todos. 
Todos. 
Teotihuacén (93). 

Encarnación de Dlaz (24), Jalostotitlán (22), Lagos de Moreno (25), Mextlcacán 
(16), Ojuelos de Jalisco (26), San Diego de Alejandrla (26), San Juan de los La
gos (23), Teocaltiche (20), Unión de San Antonio (27), Villa Hidalgo (21) y VIiia 
Obreaón ( 19 J. 
Ahualulco (15) Alaqulnes (36), Armadillo de los lnlantes (22), Cérdenas 
(39),Cerrltos (30), Cerro de San Pedro (21 ), Ciudad Femández (27), Lagunillas 
(42), Mexquitic (16), Moctezuma (14), Rayón (40), Rlo Verde (26), Salinas (12), 
San Clro de Acosta (41), San Luis Potosi (19), San Nicolás Tolentlno (23), San
ta Catarlna (43), Santa Maria del Rlo (25), Soledad Dléz Gutiérrez (20), Tierra
nueva (26), Venado (11), Villa de Arista (56), Villa de Arriaga (17), Villa de Ra
~~~. (13), Villa de Reyes (16), Villa Hidalgo (10), Villa Juérez (29) y Zaragoza 

Apozol (51), Apulco (53), Atolinga (45), Benito Juarez (54), Calera (20), Canitas 
de Felipe Pescador (9), Cuauhtémoc (34), Fresnillo (10), Garcla de la Cadena 
(47), Ganara Codina (35), General Enrique Estrada (55), General Joaquln Ama
ro (39), General Pánfilo Natera (25), Guadalupe (24), Huanusco (42), Jalpa (43), 
Jeréz (19), Jiménez de Teul (14), Juchipila (50), Loreto (30), Luis Moya (32), 
Mezquital del Oro (46), Momax (40), Monte Escobado (16), Morelos (21), Moya
hua de Estrada (49), Nochlstlán de Mejla (52), Noria de Angeles (31) Ojocallen
te (33), Pénuco (22), Pinos (26), Sain Alto (11 ), Sombrerete (11 ), Susticacán 
(16), Tabasco (36), Tepachtitlén (44), Tepatongo (17), Teúl de Gonzélez Ortega 
(46), Tlaltenango de Sénchez Román (41), Vetagrande (23), VIiia Garcla (29), 
~~~.de Gonzélez Ortega (26), Villa Hidalgo (27), Villanueva (37) y Zacatecas 

Todos. 
Todos. 
Todos. 

len#torlales. 
Estructura económico -

.-.g/onal de 1• Nueva Gall
e/a. 

Asenlam/enro /H9hlsplnl
co. 

Cambio• en 1• Frontera 
Chichimeca, 

ElabOiildó Poi. Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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,Clave· TI de col•bor•clón 
11.2.7 lnvesti ación 
11.2.6 

elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Tabla 20 
Geograffa Histórica 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Unlve'9o de traba o 
Re ública Mexicana 

· Unldmcl de •Mllala 
Construcción de la red Mrrea 

Patrimonio cultural 

Subárea: Geografía Urbano - Regional ( 11.3 ) 

Clave Tlnn de colaboración E•tado 
(11.3.1) Articulo con propuesta Distrito Fe-

metodolóalca. deral. 
(11.3.3) Investigación Jalisco. 

(11.3.4) . Distrito Fe-
deral. 

(11.3.5) Morelos. 

(11.3.6) Tabasco. 

(11.3.7) . estado de 
México. 

(11.3.8) Estado de 
México. 

(11.3.10) Zacateca s. 
(11.3.13) Agua sea-

lientas 
Distrito Fe-

doral 
Estado de 

México 
Colima 

Guanajuato 

Guerrero 
Hldalno 
Jalisco 

Michoacan 

Maretas 
Navarit 
Puebla 

Querétaro 
San Luis 

Potosi 
Tlaxcala 
Vera cruz 

Zacateca s. 
(11.3.16) . Baja Cali-

fornia. 
(11.3.18) . Estado de 

México. 
(11.3.19) . Guerrero . 

elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Tabla 21 
Geografla Urbano - Regional 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

UnlveNO de tr• ... Jo 

Munlclnlo 
Todos. 

Guadala)ara (53). 

Todos. 

Todos. 

Cárdenas (2). 

Tultitlán (78). 

Nezahualcoyoll (120). 

Todos. 
Aguascallenles (7). 

Ciudad de México. 

Toluca (34). 

Colima t7\ v Tecomán l9\. 
Celaya (26), Guanajuato (14), lrapuato (21), León (16), Sa-
lamanca (22), Moroleón (36) v Urianoato (37). 
Acaoulco(48l,Chiloancinao t47l e lauala C14l. 
Pachuca (46) v Tulancinqo {57 
Ciudad Guzmán (72), Guadalajara (53), Ocotlán (41), Lagos 
do Moreno 125\ v Teoatillán 132). 
Apatzingán (44), Piedad, La (20), Morelia (60), 
Uruaoan l31\, Zamora f17). Zilécuaro mal V Sahuavo (3\. 
Cuernavaca (21 v Cuautla C27l. 
Teoic t9l. 
Atlixco (107), Puebla. 84) vTehuacan 199) 
Ouerélaro l13l. 
San Luis Potosi (19). 

Tlaxcala l18l. 
Córdoba 1118). Jalaoa (79). Orizaba 121 ·vVeracruz 111>. 
Fresnillo l10l v Zacatecas l3l. 
Tijuana (1) 

Chalco (108). 

Acapulco (46), Zihuatanejo (27), Tecpan (29) y Petatlán (26). 

Unldmcl de •Mll•I• 
Organización del espacio geogr•nco. 

Crecimiento con base en I• urbllnlza-
c/ón v la lndustrlallzaclón. 

Comparación entre colonias paracal-
distas v ciudades aen:Jldas. 

Distribución de la población y el pra.. 
ceso de urbanización. 

Las reservas territoriales en el arde-
nam/ento urbano. 
Jerarqula urbana. 

Planeacfón urbana y orden11clón es-
oaclal. 

Sistema de localidades centrales. 
Los sistemas de asentamientos. 

Estructura urbana y condiciones de 
vida. 

Estudio del suelo urb•no. 

Estructur• funcional de l•s localld•-
des urban•s. 
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Clave . TIDD de colaboración .. 
11. 3.9 lnvestlaación 
11.3.12 . 
11.3.14 . 
11.3.15 . 
11.3.17 . 

Tabla 22 
Geografla Urbano - Regional 

(colaboraciones a nivel nacional) 

·Un_cle.,__ · . ~ . ·' '• ~ '-- Unidad de...-.. 
Reaúbllca Mexicana Reotdenaclón ea...clal urtMno . Sl•fem•• de asentamiento• . ei• aaanlamlenro. 

lnvers a: ciudades lnffWmedl•• . Clud•de · u nnlJtlc• urbano--lonal 

.~ "''"\ •..: . .,;_ . .,. 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Area: Geografla Económica ( 111 ) 
Subárea: Geoeconomla ( 111. 1 ) 

Clava Tlpodllco-
laboración 

111.1.1.1 lnvestloación 
111.1.1.2 . 
111.1.1.3 . 
111.1.1.4 . 
111.1.1.5 
111.1.1.6 

111.1.1.12 . 
111.1.1.13) . 

Linea de Investigación: Estudios Históricos de la Actividad Económica ( 111.1.1 ) 

Tabla 23 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 
UnlveNOcle traft•-

Es- Municipio Unidad de anillsls 

Querétaro. Todos. Desarrollo an~uarto V forestal. En., ,,.rlodo de 1930- 1HO. 
Michoacán . Todos. lnnuencla de Vasco de Qul---a en las artesan/as. 

Distrito Federal. Todos. Pueblos .:v.hls1Mnlcos. 
Camneche. Calklnl 1 . Diferencias en /a estructura ,.__..,Aneo • económico v causas históricas 

Morelos. Todos. El sector anmarlo en el Dflr/odo de 11150- 1870. 
Morelos. Todos. La actividad ca,,ero - azucarer•. 
Oaxaca . Todos. Cultivo de la ar•na cach/nlll•. 

Michoacán . Todos. La mlnerla en el Oblsnado. 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave Tino de colaboracl6n 
111.1.1.7 lnvestiaaclón 
111.1.1.6 . 
111.1.1.9 . 

111.1.1.10 . 
1111.1.1.11 

Tabla 24 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 

(colaboraciones a nivel nacional) 
· Universo de 1ra11a10 Unidad de anillsl• 

Reoúbllca Mexicana Mlnerl• contemoor.tnea 
M/ner/a en el slala XVIII . Traba/o en minas slala XVIII . Prlncloa/es zonas mineras en la seaunda mitad del slalo XVIII . Esnac/os sobresal/entes· m/nerla contemnor.tnea 

Elaborado por Clara M. Bobadllla MendoZ.-2002 

Linea de Investigación: Geografla Regional ( 111.1.2) 

Tabla 25 
Geografla Regional 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 
Untvarao de tra-lft 

Clave : .- Tipo de. colabora• E•-... ··•··· '-' cl6n 
1111.1.2.1) lnvestioaclón Querétaro. 
(111.1.2.3) Articulo con propues. Puebla. 

ta metodolóalca 
(111.1.2.7) Investigación Estado de 

México. 
(111.1.2.B) . Guerrero. 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

TI da colaboración 
111.1.2.4 lnvesti ación 

(111.1.2.5) Articulo con propuesta metodológica 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Municipio Unidad de aúllsl• 

San Juan del Ria l17l. An.tl/s/s nannr.tnco. 
Zapotltlan (207). Metodologla para la •valuación de los tweursos naturales. 

Texcoco (103). L• effc/enc/a del uso de los recunu narurates en 1• planlncaclón 
aarlcola. 

Tlapa (42). xalpatléhuac 
156Í v Cooanato""c 1551. 

An.tl/s/s espac/al d9 los aspectos demogr.tflcos, agrarios y amblent• 

Tabla 26 
Geografla Regional 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Re ública Mexicana 

, ... 

Unidad de anillals 
An•ttsls de faclo<as 

Potarlzacl6n, su-.. rrot/o y desaqulllbrlos reglan• 
las 

100 
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Linea de Investigación: Asimilación Económica del Territorio ( 111.1.3) 

Clave TI o de colabor11cl6n 

Tabla 27 
Asimilación Económica del Territorio 

colaboraciones a nivel estatal) 
Untverao de trebll 

bl8do Unldlidde•n611ele 
111.1.3.2 lnvesU ac16n Guerrero. 

Coahu11a. 
lm. en C•tt ,..fice alnr•rlc•. 

111.1.3.3 Conc•ntraclón r~flc• Konómlc•. 
Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Tabla 28 
Asimilación Económica del Territorio 

colaboraciones a nivel nacional 
Clave TI de col•bor•clón U nlverao de tr8ba o Unkllld de •nill•I• 

111.1.3.1 lnvesti ación Re ública Mexicana Antecedentes teóricos metodol leos. 
Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Subárea: Geografla Rural ( 111.2 ) 
Linea de Investigación: Geografla Agraria ( 111.2.1 ) 

Clave Tipo de Eatmdo 
colabora· 

e Ión 
(111.2.1.1) Investiga- Distrito Fe-

ción deral. 
(111.2.1.2) - Guanaiuato 

Michoacán. 

(111.2.1.3) - Distrito Fe-
deral. 

111.2.1.4\ - Puebla. 
(111.2.1.5) - Chiapas. 

(111.2.1.6) - Querétaro. 

(111.2.1.7) - Puebla. 

(111.2.1.6) - Nuevo 
León. 

(111.2.1.9) .. Mlchoacán . 

(111.2.1.10) - Noroeste 
deYucatán. 

(111.2.1.11) - Guanajua-
lo. 

Tabla29 
Geografía Agraria 

(colaboraciones a nivel estatal v municloall 
Universo d• trabalo 

Municipio 

Delegación Magdalena Contreras, La (12) y Cuajimalpa (11). 

Abasolo {30), Celava C26) v Salamanca t22l. 
Maravatlo (103), Morelia (80) y Zacapu (55). 

Tláhuac (15) y Xochlmilco (14). 

Atlixco 1on. 
Bochil (42). 

Cadereyta de Montes (8), Colón (11 ), Ezequiel Montes (9), Pedro Es-
cobedo 1161. San Juan del Rlo 1171vTeaulsaulaaan1101. 
Acateno (48), Ahuacauan (19), Ahuazotepec (11 }, Amixtlán (27), Aquis-
tia (14). Alampan (57), Ayotoxco de Guerrero (46) Camocuautla (33), 
Caxhuacán (217), Coatepec (36), Cuaulempan (17), Cuetzalan del Pro-
groso (52), Cuyoaco (62), Chlconcuaulla (20). Chignahuapan(13), 
Chlgnautla (59),Chlla Honoy (7), Francisco Z. Mena (1 ). Hermenegildo 
Galeana (37), Huauchinango (10). Huehuetla (39), Hueyapan (49), 
Hueytamalco (47), Hueytlalpan (34), Huitzilán de Ignacio Allende (40), 
lxtacamaxtitlán (15). lxtepec (35), Jalpan (216), Jonotla (43). Japala 
(24), Juan Galindo (22), Libres (64), Naupan (9). Nauzontla (42), Ceo-
topee (63). Olintla (36). Oriental (66), Pahuatlán (6), Pantepec (2). San 
Felipe Tepatlán (26). Tenampulco (45), Tepango de Rodrlguez (26), 
Tepetzlntla (16). Tepeyahualco (65). Telola de Ocampo (16), Teleles 
de Avila Castillo (58), Teziutrén (60), Tlacuilotepec (5), Tlaola (21), Tia-
pacoya (25), Tlatlauquitepec (51). Tlaxco (4), Tuzamapan de Galeana 
(44), Venustiano Carranza (3), Xicontepec (6), Xiutetelco (61 ), Xochia-
pulco (54). Xochillán (31 ), Yaonáhuac (50). Zacapoaxtla (53), Zacatlán 
(12), Zapolitlán de Méndez (32). Zaragoza (56), Zautla (55). Zihualeutla 
l23l, Zonaozotla <29) v Zoauianan (41). 
Cadereyta (31 ). General Teran (30), Monlemorelos (43), Allende (42). 
Hualahuisos (45) v Linares (44 l. 
Apatzingan (44) y Zamora (17). 

Abalá (36), Acanceh (69), Baca (22). Bokobá (46), Calcalchén (45). 
Cansahcab (17). Conkal (24). Cuzamá (70), Chapab (94). Chicxulub 
(2), Chocholá (36). Dzemul (19), Dzidzanlún (7), Dzilam de Bravo (6), 
Dzoncaulch (52), Hocabá (72). Hoclún (66), Homún (71). Huhl (76), 
Hunucmá (27). lxil (3). lzamal (65). Kanasin (41). Kantunll (75), Kinchil 
(30), Kopomá (35), Mama (93).Maxcanú (32), Mérida (25), Mocochá 
(23), Motul (20), Muna (96), Muxupip (21 ), Opichén (34), Progreso (1 ), 
Sacalum (97), Samahil (31), Sanahcat (74), Seyé (68), Slnanché (5), 
Soluta (77). Sudzal (64), Suma (48), Tahmek (67), Tecoh (39), Tekal 
de Venegas (51 ), Tekanló (47), Tekil (91), Telchac Pueblo (18), Tel-
chac Puerto (4), Temax (16). Tepakán (50), Tetiz (28), Teya (49), TI-
mucuy (40), Tixkokob (44). Tixpéual (42). Ucú (26), Umán (37), 
Xocchel (73), Yaxkukul (43) v Yobain 161. 
Santa Cruz de Juventino Rosas (23). Comonfort (24), Celaya (26), 
Apaseo el Grande (25), Apaseo el Alto (43), Tarimoro (41), Jerecuaro 
1441vCoroneo146\. 

Nota. En esta linea no se encontraron estudios realizados a nivel nacional 
Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Unld•d da •n•ll1l1 

C•racter/stlcas hidrológicas del suelo de la 
cuenca de/ rlo Ml11coac. 

Productividad agrlcola en /os distritos de 
riego. 

Cultivo de chln•mp•s. 

L• IJroducclón de •auac•te. 
C•mblos en l•s propled•d•s flslc•s y qui-
mlcíls de los suelos que c•usó e/ materia/ 
plroct~stlco ª"o/ado por el volcán Ch/-

chón. 
Producción y distribución de /a vid. 

Agricultura de temporal en /a Sierra del 
Norte. 

Producción de cltrlcos. 

Producción y comerclallzaclón de 1• fresa y 
e/me/dn. 

Producción Henequenera. 

Potencial 11grlcol11. 



Clave Tlpocle cola· ... --cl6n 
1111.2.2.2.) lnveslloaclOn Puebla. 

• 
. Querétaro . . •• . 

. 

(111.2.2.10) . Estado de 
México. 

(111.2.2.11) Oaxaca. 

(111.2.2.12) . Querétaro. 

(111.2.2.14) . Suroeste de 
Hidalgo. 

. · 
(111.2.2.17) Este y sureste 

de Oaxaca 

Sureste de 
Vera cruz. 

(111.2.2.18) . Coahulla. 

Surde Nuevo 
León 

Suroeste de 
Tamauliaas 

Norte de San 
Luis Potosi 

Noreste de 
Zacatecas 

(111.2.2.19) . Hidalgo. 

(111.2.2.21) . Estado de 
México 

Mlchoactm 
Hldalao. 

111.2.2.22 . Nuevo León. 
(111.2.2.23) . Hidalgo. 

111.2.2.24 . Navarlt. 
(111.2.2.25) . Estado de 

México. 
(111.2.2.27) . Mlchoacan 

111.2.2.28 . Navarlt 
111.2.2.29 . Veracruz. 

Linea de lnvHtlgacl6n: Estudios del Desarrollo Rural ( 111 2.2 ) 

Tabla 30 
Estudios del DHarrollo Rural 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

u-•~ --HuelotzinQO C96 v Nealtican ( 104 ). 
Todos. 
San Juan del Ria (17 . 
Alfa avucan 35) . 
Atllxco 107. 
Cérdenas (2), Comalcalco (4), Jalpa de Méndez (6) y Conducan (5) . 

Huixquilucan (63). 

(11) Ex. Distrito de EtJa, (12) Ex. Olslrlto de lxtlan, (20) Ex. Distrito de 
Tlacolula, (25) Ex Distrito de Ocollan, (18) Ex Distrito de ZlmaUan, (17) 
Ex Distrito de Zaachlla, (10) Ex Distrito de Nochhdlan y (19) Ex Distrito 
del Centro: Oaxaca de Ju.tlrez 11\. 
Querétaro (13), El M.tlrquez (12). Colón (11), Ezequiel Montes (9), Co-
rregidora (14), Huimllpan (15), Pedro Escobedo (16), Tequisquiapan 
1101. San Juan del rlo l17l v Amealco t18l. 
Actopan (31), Ajacuba (74), Alfajayucan (35), Arenal, El (44), Atitalaqula 
(76), Atotonllco de Tula (75), Cardona! (25), Chapantongo (39), Chll-
cuautla (40), Francisco y Madero (42), Huichapan (37), lxmlqullpan 
(33), Jacala (21), Metztitltm (27), Mlxqulahuala (41 ), Nlcol.tts Flores (24), 
Nopala de Vlllagrtm (38), Pacula (22), Progreso (83), San Agustln 
Tlaxlaca (73), San Salvador (43), Santiago de Anaya (32), Tasqulllo 
(34), Tecozautla (36), Tepejl de Ocampo (82), Tepetitl.tln (80), Tetepan-
go (78), Tezontepec de Aldama (79), Tlahuelllpan (84), Tlaxcoapan 
(771. Tula de Allende (81 l v Zlmaoan 123) . 
(28) Ex. Distrito de Tehuantepec: 
Magdalena Tlacotepec (9), Salina Cruz (16), San Bias Atempa (14), San 
Mateo del Mar ( 17), San Pedro Comitanclllo (11 ), San Pedro Hullotepec 
(15), Santa Maria Mixtequllla (10), Santiago Laollaga (7), Santo Oomln-
go Chlhulttm (8) y Santo Domingo Tehuantepec (13) y el (29) Ex. Distrl-
to de Juchitdn. 
Acayucan (182), Coatzacoalcos (190), Cosoteacaque (194), Chlnameca 
(188), Choapas, Las (200), Hldalgotill.tln (198), lxhuatlén del Sureste 
(192), Jaltipan (197), Jesús Carranza (184), M!natitltm (193), Moloacán 
(191), Oluta (186), Oteapan (195), Sayula de Aloman (183), Soconusco 
(187), Texlstepec (185) y Zaragoza (196). 
Arteaga (30), Castanos (28), Cuatroclénegas (11), General Cepeda 
(32), Ocampo (9), Parras (33), Ramos Arlzpe (29), Saltillo (31) y San 
Pedro de las Colonias 134). 
Aramberrt (49), Doctor Arroyo (50), Galeana (47), Garcla (20), General 
Zaragoza (51), lturblde (48), Mier y Nortega (52), Mina (19), Rayones 
146) v Santa Catarina {35). 
Bustamante (27), Jaumave (25), Miquihuana (26), Palmlllas (28) y Tula 
1291. 
Catorce (5), Cedral (2), Carritos (30), Ciudad del Malz (31), Charcas (7), 
Guadalcflizar (9), Matehuala (3), Vanegas (1 ), Venado (11 ), Villa de 
Guadaluae tS\, Villa de la Paz t4\ v VIiia Hidalno 110\, 
Concepción del Oro (2), Mazapll (3), Melchor Ocampo (1 ), Salvador El, 
156) v Villa de Cos 18). 
Huasca de Ocampo (49). 

Todos . 

Todos. 
Huasca de Ocamao 49 . 
Teran 30l v Montemorelos 43 . 
Huasca de Ocampo (49). 

Teaic 9 1 v Xallsco 11 . 
Chlcoloapan (106) y Texcoco (103). 

AJvaro Obregon (87). Coeneo (63), Coptmdaro de Galeana (83), Cuitzeo 
(85), Charapan (29), Cheran (54), Chllchota (27),Chucándlro (82), 
Erongarlcuaro (65), Huandacareo (84), Huanlqueo (62). Hulramba 
(110). Jacona (18), Jlménez (58), Lagunlllas (109), Morena (80), More· 
los (61 ), Nahuatzen (53), Panlndlcuaro (57), Paracho (28), PAtzcuaro 
(67), Periban de Ramos (30), Purépero (25), Culroga (64), Reyes, Los 
(13), Tangancfcuaro (26), Tarlmbaro (81 ), Tlngambato (52), Tlazazalca 
124 \, Tzlntzuntzan 166\, Zacanu 155\ v Zamora {17). 
Tuxnan 18. 
Atovac 116. 

u---
Uso del suelo. 

Tenencl•del• tlern . 
Uso de I• tierra. 

Jenrnulzacldn •ntolóalc•. 
O.uno/lo •cUvldades v I• IWD#dn rural. 
lnrwvencldn del Estado en I• organiza-
cldn del ••1Mclo en I• zone de L• Chon. ,.,,.., 
Paisaje de etnso: aprovechamiento tra-

dlclonel de le tierra v economfe. 
Tlpologle de lo• sistemas egrfco/es. 

El p•l••J• rural 

Los cenrros porenclalea en El Valle del 
Mezqulral. 

C/•slflc•c/dn de /os dlferenres rlpos de 
espacios rurales. 

Desarrollo geoecondmfco de I• zon• IX· 
t/era. 

AnNIS de uso •grlcol• y pastizal con po-
rencl•I • des•rroll•r c.trc•v•s. 

Erosión en c .. n:•v•s en zon•s de vulc•· 
nlsmo. 

Lev•nramlento edafolóalco. 
Cuant/fic•clón de/ creclmlenro de /•s 

.treas erosionadas en c•beceas de c.tr· 
cav•s. 

Lev•nramlento ed•folóalco. 
Coneccldn fotog,..mfftrlc• ,,.,.. derennl· 

n•r /os c•mblos en e/ uso del sue/o. 
C/asmcaclones especrrates en cubiertas 

desuelo 

Lev•nt•mlento edafolóalco • 
Dl•andstlco de /os suelos ceneros • 

Elabcirado i>or Clara M.' Bobadllla Mendoza 2002 
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Cl•ve TIDO de col•bor•clón 
1111.2.2.7) Artlculo con propuesta metodolóafca 
111.2.2.13) lnvestlaación 
111.2.2.151 
111.2.2.16) 
111.2.2.20) 
111.2.2.261 Articulo con nronuesta metodolóaica 
111.2.2.30) . 

Tabla 31 
Estudios del Desarrollo Rural 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Un........,cl81r•-- ~. • '· 1 •.. ~ " 

Reol'..lblica Mexicana 

. 

. 
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Unlcl8dcle•Ñll818 
C•t••tro Rural 

D/5trlto• rH! Rleao 
Aarlcultur• comen:l•I 

Estructura aar•rl• 
EmJJres•s transnaclona/es 

C11rtoar11n11 E/Ida/ 
La nueva rural/dad 

Elaborado por Clara M. Bobadlfla Mendoza 2002 

Subárea: Geografía Industrial_( 111.3 ) 

Clave Tipo de colaba- Eat•do 
ración 

(111.3.1.2) Investigación Oaxaca 

(111.3.1.10) . Anuascallentes 
Bala California. 

(111.3.1.12) . Veracruz. 

(111.3.1.14) . Veracruz . 

Lfnea de Investigación: Geografla Industrial ( 111.3.1 ) 

Tabla 32 
Geografla Industrial 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Universo d• tr•b8Jo 

Municipio 

(28) Ex.Distrilo de Tehuantepec: Salina Cruz (16). 

Ciudad. de Anuascalientes t7l. 
Ciudad de Mexicali C3l. 
hchuatlán del Sureste (192). 

Acayucan (162), Catemaco (179), Coatzacoalcos 
(190), Cosoleacaque (194), Chlnameca (188), Choa-
pas Las (200), Hidalgolillén (198), Hueyapan de 
Ocampo (177). lxhuallén del Sures le (192). Jalllpan 
(197), Jesús Carranza (184), Mecayapan (180), Mina-
lillén (193). Moloacén (191), Olula (186), Oleapan 
(195), Pajapan (189), San Andrés Tuxlla (178), San 
Juan Evangelista (176). Sayula de Alemán (183), So-
conusco (187), Soloapan (181), Texlstepec (185) y 
Zeraooza (196l. 

Unld8d de •Mllala 

Estructura funcional del puerto Industria/ de 
Sal/na Cruz. 

La micro y pequeffa Industria. 

Organlz•clón espac/a/ de la Industria 
aetrolera. 

La Industria petroqulmlca y los cambios so-
c/oeconóm/cos regionales. 

Elaborado' por: erara· M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave · TIDo de col•boraclón 
Clll.3.1.3 Articulo con oroouesta melodolóaica 
1111.3.1.4 lnvesl/aación 
(111.3.1.5 . 
CllJ.3.1.6 
1111.3.1.7 
1111.3.1.8 . 
1111.3.1.9 . 
(111.3.1.11) 

1111.3.1.13) . 
Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Tabla 33 
Geografla Industrial 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Universo de tr•b• o Unld•d de •nAllala 
Reoúbllca Mexicana Nomenclatura Industrial 

lndustr/11 manufacturera 
Industria de /a oallerla 

Industria aetrolera 
Industria electrónica . Descentralización Industria/ 

Industria de oleaa/nosas 
Reestructuración Industrial; efectos en la actividad manufac-

turera 
Industria automotriz· reestructuración oroductlv• 

Linea de Investigación: Geografía Minera ( 111.3.2 ) 

Tabla 34 
Geografla Minera 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Universo d• trab8Jo 
Clave Tino de colaboraclón Ea ta do Munlclolo Unld8d de •nAllala 

(111.3.2.1) Investigación Baja California Sur. Sanla Resalla (1 }. Organización del espacio minero 
de Cachan/a. 

(111.3.2.3) . Oaxaca . Todos. Situación de la mlnerla metálica. 
(111.3.2.5) . Coa huila. Allende (5), Juarez (18) Morelos (6), Muzqulz (8), Nava La mlnerla del carbón y su lm· 

(4), Piedras Negras (3), Progreso (17), Sabinas (20), y 
San Juan Sabinas t19l 

P11cto geográfico - económico. 

(111.3.2.6) . Coahuila. Allende (5), Juarez (18) Morelos (6), Muzqulz (8), Nava Situación soc/oeconómlca en la 
(4). Piedras Negras (3), Progreso (17), Sabinas (20), y Zona Carbonl'9r11. 
San Juan Sabinas (19). 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Tabla 35 
Geograffa Minera 

(colaboraciones a nivel nacional) 

U-de Unlll8dlle 
lea Re übllca Mexicana ln•t•laclo119• minera•· lm toa tl•lca. aocloeconómlcoa 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

Com tila Rnl•nde•• Outollum en el aecfol' m/nwo - met•lú leo 

Linea da Investigación: Geograffa de los Energ6tlcoa ( 111.3.3) 

Nota: En esta llnea no se registraron colaboraciones a nivel estatal y municipal 

Tabla 36 
Gaografla da loa Energéticos 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Re ública Mexicana 
Le trolera 

Subáraa: Geografía da los Servicios ( 111.4 ) 

Cl•ve TI de col•borKlón 
111.4.1.1 lnvestl ación 
111.4.1.3 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mandoza 2002 

Clave 
111.4.1.2 lnvesti ación 
111.4.1.4 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

Clave TIDO de colabormclón 
lll.4.2.4l lnvestioaclón 
111.4.2.6) 
111.4.2.71 . 
111.4.2.8) . 

111.4.2.10\ 
lll.4.2.11l 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

Linea da Investigación: Gaografla del Comercio ( 111.4.1 ) 

Tabla 37 
Geografía del Comercio 

(colaboraciones a nivel estatal) 

Unlwraodetn 

Distrito Federal. 
Guerrero. 

Tabla 38 
Geografía del Comercio 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Untveraodetnba Unld8d de •Mll818 
Re úbllca Mexicana Instituciones B•ncarl•• 

Mercados hortfcolas 

Linea da lnvaatlgaclón: Geografía del Turismo ( 111.4.2 ) 

Tabla 39 
Gaografla del Turismo 

(colaboraciones a nivel estatal y municipal) 

Unlveraodelr•"""' 
Eaúdo Muntclnu11 Unld.i de •Ml1818 

Guerrero. Zihuatanelo C27 . Altereclon•s del desanullo turlstlco. 
Guerrero. Acaoulco (48). lmoacto del turismo en el desarrollo socloeconóm/co. 
Hldalao . lxmiaulloan (33l. Rasaos nanmorlolóalcos v su rel•cl6n con I• •ctlvld•d turlstlc•. 
Navarit . Comoostela <12). Alfenc/ón en I• nraanlz•cl6n esnacl•I. 

Guerrero. Acaoulco C48). Cambios esnarl•I•• en 1• fronte,.. urlMno - turlstk•. 
Guerrero. Zihuataneio <27\. Modelo.,.,..,. ev•luaclón de la "sustent•bllldad'*. 
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. Clave TI de col•bor•clón 
111.4.2.3 lnvestl ación 
111.4.2.5 
111.4.2.9 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave TI de colaboración 
111.4.3.3 lnvesti ación 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Clave TI de colaboración 
111.4.3.1 lnvesli ación 
111.4.3.2 Articulo 

Elaborado.por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Tabla 40 
Geografla del Turismo 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Universo de trebll o 
Re ública Mexicana 

UnldllCI de anillala 
Distribución de b•ln••rlos 
Turismo subdes•rro/lo 

lm •cto 11mblent•I de /os rancies des•rrollos tur/sflcos 

Linea de Investigación: Geografla del Transporte ( 111.4.3 ) 

Tabla 41 
Geografla del Transporte 

(colaboraciones a nivel estatal) 

Universo de traba o 
Unidad de anillal• 

Tamauli as. Distribución de los •ce/dentes de tránsito en l•s carreter•s federa/es. 

Tabla 42 
Geografla del Transporte 

(colaboraciones a nivel nacional) 

Universo de traba o 
Re Ublica Mexicana. 

105 

Unidad de anillala 
La mano de obra en el trans arte 

La historia de /a aviación comercia/ 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Introducción General. 

Aqui se describen y discuten los resultados obtenidos del procesamiento y el estudio de las colaboracio
nes publicadas en la revista Investigaciones Geográficas, Boletin del Instituto de Geografia UNAM. 

Los resultados presentados observan el siguiente contenido. En primer lugar se expone en el apartado 
(4.1 ), una distribución frecuencial de las colaboraciones por niveles disciplinarlos. En el se explica 
el comportamiento cuantitativo que tuvieron las colaboraciones en cada uno de los niveles jerárquicos de 
la estructura, como son las áreas, subáreas y líneas de investigación. Este apartado termina con la discu
sión de los resultados por cada uno de estos niveles. 

En el apartado (4.2) se ofrece la distribución cronológica de las colaboraciones, donde se proporcio
nan, entre otros datos importantes, la relación que existe entre el número de publicaciones, por cada uno 
de los 31 años estudiados, con las áreas, subáreas y lineas de investigación más trabajadas. Aqui se nota 
con claridad, cuáles fueron los años más productivos y los más improductivos 

Para los fines de este estado del conocimiento, es importante identificar la procedencia Institucional de 
las distintas colaboraciones que se han publicado en el boletin, en función de esta necesidad, el apar
tado {4.3) está dedicado a tratar este aspecto. 

El siguiente apartado (4.4) ofrece la distribución geográfica de los lugares estudiados por los Inves
tigadores colaboradores del boletin a nivel estatal y municipal. Proporciona los elementos empiricos, 
ilustrados con gráficas y mapas que contribuyen a la comprensión de los resultados. • 

Con la finalidad de integrar un análisis objetivo y justo de la calidad de cada una de las colaboraciones, en 
el apartado (4.5) se presentan los resultados que obtuvieron las que se presentaron con un formato de In
vestigación y aquellas que lo hicieron bajo un formato de artículo o de catálogo. 

La presentación de los resultados termina con el apartado (4.6); trata sobre los hallazgos en la aplicación 
de las distintas metodologías de la Investigación geográficas. Gracias a este apartado es posible co
nocer las "tradiciones" -usos y costumbres- en la concepción y en la aplicación del método cientifico en la 
investigación geográfica. 

Finalmente es importante agregar que en cada uno de los rubros dedicados a presentar los resultados de 
este gran apartado, se ofrece una sencilla estructura que indica los tres momentos fundamentales de la 
exposición: introducción, desarrollo y discusión. La introducción tiene como propósito ofrecer un en
cuadre, contexto y secuencia que tendrá la presentación de los resultados. El desarrollo ofrece de manera 
sistemática la descripción de los resultados, con base en tablas o gráficas. La discusión se aboca al análi
sis de los resultados. Se conviene en que también esta estructura tiene fines didácticos, ya que indican 
los momentos fundamentales del proceso de exposición de los resultados. 

Sobre la discusión cabe añadir que refleja el análisis y el valor que tienen los resultados obtenidos. Éste 
ha sido construido lo más sustantiva y objetivamente posible, tratando de reflejar en ese momento la pos
tura frente a los resultados. Se reconoce que las reflexiones y las posturas teóricas, metodológicas que se 
asumen, son puntos de discusión de fondo y forma, y que con ellos puede elaborarse una agenda de aná
lisis y discusión epistemológica, curricular, profesional, etc. de los elementos teóricos y disciplinarios que 
fundan el conocimiento y el saber geográfico. 

• Nota: Con la mejor intención de ser respetuosos con la tcrminolog(a utilizada por los investigadores, varios de sus conceptos, catcgorfas, etc. se transcri
bieron en su forma original. Por ejemplo. los invcstig01dorcs en sus coh1boracioncs llegan a denominar al mismo lugar de diferente manera, en el caso del 
Distrito í-'cdcral. unos Jo i~cntitican asi. otros le llaman Ciudad de México. 
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4.1. Distribución frecuencial de las colaboraciones por niveles disciplinarlos. 

Introducción 

Aquf comienza la exposición de los resultados obtenidos, después de una laboriosa y detallada sistemati
zación de las colaboraciones de la revista Investigaciones Geográficas, Boletfn del IGg-UNAM. Corres
ponde a este apartado presentar la distribución frecuencial que tuvieron las colaboraciones por cada uno 
de los niveles disciplinarios de la Geograffa. 

El cuadro 2 proporciona un panorama general de esta distribución; nos introduce al conocimiento de la si
tuación cuantitativa de las colaboraciones por cada nivel disciplinario, y sirve como un referente importan
te para la mejor comprensión del contenido de este apartado. 

Cuadro2 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

AREAS frecuencle SUBAREAS trecuencle UNEAS DE INVESTIGACION frecuencle 
1.1.1 Geomorfologfa Tectónica 
1.1.2 Geomorfologla Volcánica 

t.1 Geomorfologta 38 1.1.3 Geomorfologla Costera 
1.1.• Geomorfologla de Riesgos 

T-1: 
l. GEOGRAFIA 158 1.2.1 Bloctimatologla 

FISICA 1.2.2 Agroclimatologla 1.2 Ciimatologla 99 
1.2.3 Cambio Climático o T-1: 

1 1.3 Hldrologla 19 1.3.1 Hldrocllmatologla 
1.3.2 Balances Hldrlcos en Cuencas Hidrogréflcas 

s ,. '~\"'. \)'~·' · ·TOlal: 11111 T-1: 

e 11.1 Geografla de la Población 20 

1 11. GEOGRAFIA •D 11.2 Geografla Histórica 10 
SOCIAL 

p 11.3 Geografla Urbano-Regional 19 

L Total: •• 
1 111.1.1 Estudios históricos de la Actividad Económica 

111.1 Geoeconomla 24 111.1.2 Geografla Regional 

N 111.1.3 Asimilación Económica del Territorio. 
T-1: 

A lll.2.1Geografla Agraria 
111.2 Geografla Rural 41 lll.2.2Estudios del Desarrollo Rural 

s 111. GEOGRAFIA T-1: 

ECONÓMICA 105 111.3.1 Geografla Industrial 

111.3 Geografla Industrial 22 
111.3.2 Geografla Minera 
111.3.3 Geogralla de los Energéticos 

T-1: 
111.4.1 Geografla del Comercio 

111.• Geografla de los Servicios 18 111.4.2 Geografla del Turismo 
111.•.3 Geogralla del Transporte 

··< 7•, T-1: ·105 Total: 
T-1: . 310 

Fuente: Instituto de Geografla. /nfonne Anual de Actividades 1997-1998, UNAM, México, 1998, pp. 10-15. 
(Modificado por Clara M. Bobadllla Mendoza, 2000) 

19 
06 
12 
01 
:se 
81 
17 
01 

" 08 
11 
19 

13 
08 
03 
~ 
11 
30 
•1 
14 
06 
02 
22 
04 
11 
03 ,. 

Como se aprecia, el cuadro ofrece un panorama general de las frecuencias obtenidas en cada nivel, sobre 
la base de las 31 O colaboraciones estudiadas. Es importante reiterar que la organización disciplinaria, con 
sus respectivos niveles, fue elaborada con base en la del instituto y en las necesidades da la presente in
vestigación. El comentario tiene sentido si en este cuadro se nota la ausencia de lineas de investigación 
en el área de Geograffa Social, hecho que tiene que ver más con el Departamento de Geograffa Social 
del instituto, ya que solamente se redimensionó la organización propuesta por este Departamento para los 
fines del presente estado del conocimiento. 
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Gracias a este cuadro, podrá apreciarse con detalle el comportamiento que tienen las colaboraciones por 
áreas, subáreas y lineas de investigación. Las respectivas gráficas que ilustran la distribución en cada ni
vel lo permiten. Termina este primer apartado con una discusión pormenorizada, como un medio para 
analizar estos resultados 

Desarrollo 

Distribución frecuencial de las colaboraciones por áreas geográficas. 

Como se observa en la gráfica 1, Geografla Flsi
ca, (GF) representó el 50.3% del total de 310 co
laboraciones que forman parte del estado del co
nocimiento. Geografia Económica, (GE) obtuvo el 
33.9%, mientras que Geografia Social (GS) el 
15.8%. Los resultados obtenidos nos indican que 
GF tiene la mitad de los producidos a lo largo de 
treinta y un años. 

200 

Gráfica 1 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por áreas geográficas 

f: 
100 · t156 

~· 

1s.a ros ·3}.9 

o -
.¡ 

Geografla 
Flslca 

Geografla 
Social 

Geografla free. 
Económica 

% 

Si se partiera del criterio de integrar a la GS y a la GE en una sola gran área o campo, como son las Cien
cias Sociales, éstas obtendrlan el 49.7 %, un poco menos de la mitad del total de las colaboraciones es
tudiadas, y podrla afirmarse que existe cierto equilibrio entre el estudio de lo flsico y el estudio de lo social 
del campo geográfico, pero en realidad ese balance equilibrado, no existe ya que un análisis pormenori
zado de las distintas subáreas de GF, por ejemplo, permite observar la predominancia de ciertos objetos 
de estudio, como es el caso de la linea de investigación en bioclimatologla, perteneciente a la subárea de 
Climatologla; la cual rebasó al área de GS. Mientras ésta alcanzó un 15.8%, Bioclimatologla obtuvo un 
26.12% del total de las colaboraciones estudiadas; solamente GE, pudo superar a bioclimatologla con un 
7.7%. 

Tomando en consideración que la Geografla, tiene como objeto de estudio el espacio donde interactúan 
tanto los hechos y fenómenos físicos, económicos y sociales, como ya se advirtió, en este estado del co
nocimiento se detecta una distribución in equitativa de las áreas, siendo la GS la menos estudiada no obs
tante su importancia. 

Distribución frecuencial de las colaboraciones por subáreas geográficas. 

La subárea de climatologla es la más estudiada del área de GF con un 63.4%, en relación con el total de 
las colaboraciones estudiadas, tan sólo esta subárea obtuvo el 31.9 %, porcentaje que ocupa un poco 
más de un tercio del total. 

Le sigue, la subárea de Geomorfologla, la cual obtuvo un 24.4 %, e Hidrologla, un 12.2 % (porcentajes 
calculados con base en el total de las colaboraciones del área de GF) 

Puede afirmarse que para los investigadores del IGg, el objeto dominante en treinta y un años es la Clima
tologfa, lo cual lleva al supuesto de que la formación del geógrafo tiene una inclinación hacia este campo. 
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También es posible suponer que la in
fluencia profesional y el trabajo constan-
te de determinados investigadores, tie- 100 e, 

ne una repercusión en algunas lineas i 
de investigación. Por ejemplo Garcla. E. \ 

·- ..... 

Gr6flc•Z 
Distribución frecuencl•I de I•• col•bormclones 

por subllr••• d• la Geograff• Flslcm 

.-··········"'" 

rr·--.2 .... 
~'.'8 ¿, 

. -----------1 
i 

% 

(1969), en el campo de la Climatologia, so/ 
Lugo l. (1987), en el caso de la Geo
morfologla, etc.; se citan estos investi
gadores como referentes inmediatos y o~ 
posibles, más no como los únicos. (Ver 
gráfica 2) 

Geomorfologla Cllmatologla Hldrologla lrec. 

El área de Geografia Social estuvo representada por 3 subáreas: Geografla de la Población, Geografla 
Histórica y Geografla Urbano-Regional. A diferencia de las demás subáreas, ésta no cuenta con lineas de 
investigación, correspondiendo este criterio de agrupación a la estructura del IGg. Como ya se advirtió es
ta área obtuvo un 15.8 % del total de las 310 colaboraciones estudiadas, y fue la más modesta de las 
áreas. 

Los resultados obtenidos por cada una de las subáreas fue la siguiente: Geografla de la Población le co
rrespondió el 40.8 %, mientras que Geografia Urbano-Regional con un 38.8%, le correspondió el segundo 
sitio, mientras que Geografía Histórica, el 20.4 %. 

Esta última subárea representa la memoria y la trayectoria del pensamiento geográfico del México, y sin 
embargo se ubica en un tercer plano, con apenas 10 trabajos (lo cual representa el 3.2% respecto al total 
de las colaboraciones) en treinta y un años, cifra muy distante de las dos primeras áreas. 

Gráfica 3 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por subáreas de la Geograffa Social 
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También debe reconocerse que es necesa
rio profundizar más sobre los temas y pro
blemas de esta subárea. Por ejemplo, se 
advierte una diferencia en la amplitud y la 
aplicación tecnológica que observan las in
vestigaciones del área de Geografia Fisica, 
mientras que las subáreas de la Geografla 
Social, son más generales y acusan muchas 
de ellas una superficialidad, predominando 
también los estudios de primer nivel o gabi
nete, con poco trabajo de campo. (Ver gráfi
ca 3) 



Gr6flca4 
Dlatrlbuclón frecuencial de laa colaboraclonea 

por aub6reaa de la Geogratla Económica 

El área de Geografía Económica 
se compone de cuatro subáreas. 
La que alcanzó el primer lugar 
fue la subárea de Geografia Ru
ral, con un 39.0 %. La subárea 
Geoeconomla obtuvo un 22.9% y 
muy cerca de este promedio, la 
subárea de Geografia Industrial 
tuvo 20.9%, finalmente la sub
área de Geografla de los Servi
cios, apenas logró un 17.2 %. 
(Ver gráfica 4) 
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Distribución frecuencia/ de las colaboraciones por lineas de Investigación geográficas. 

La subárea de Geomorfologla se comportó as!: la linea de investigación Tectónica, obtuvo el 50% del total 
de la subárea. La linea de investigación Costera ocupó el segundo sitio con un 31.6%. La linea de investi
gación Volcánica el 15.8 % y la de menor porcentaje fue del 2.6% y correspondió a la linea de investiga
ción, Geomorfologla de Riesgos. 

Los datos obtenidos en la subárea de Geomorfologla, nos indican que la mitad de las colaboraciones co
rrespondieron a la linea de investigación Tectónica, esto puede ser debido a la preocupación permanente 
que han mostrado los geógrafos frente a la dinámica morfoestructural que tienen las placas tectónicas so
bre las que descansa la república mexicana. 
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Gráfica 5 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea de Geomorfologla. 
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También se detectaron caren
cias en la producción de estu
dios en la linea de investigación 
Geomorfologla de Riesgos, la 
que obtuvo el menor número de 
colaboraciones, (no obstante 
que esta linea deberla estar más 
desarrollada): y a cinco años 
aproximadamente de su consti
tución, apenas fue identificada 
una colaboración. Este hecho 
contrasta con la linea de Geo
morfologla Costera, la cuál tam-
bién fue constituida en el año de 

1995, pero se advierte que el interés por ella ha aumentado, ya que observó un porcentaje de 31.6 % del 
total de la subárea de Geomorfologla. (Ver gráfica 5) 
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Dlatrlbuclón frecuencl•I 
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En la subárea de Climatologla se ob
servó que la linea de investigación de 
Bioclimatologla consideró el 81.8% 

100 
del total de la subárea, en tanto re
presentó el 26.1 % del total de todos 
las colaboraciones estudiadas. Por 
parte de la linea de Agroclimatologla 
se obtuvo un porcentaje de 17.2%. 
Respecto a la linea Cambio Climáti-
co, apenas alcanzó el modesto 1 %. 
(Ver gráfica 6) 
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La subárea de Hidrologia la integran dos lineas, siendo la predominante la de Balances Hldricos en 
Cuencas Hidrográficas con un 57.9 % del total de la subárea. Esto significa que a pesar de ser la más re
presentativa de la subárea, no es suficiente el porcentaje alcanzado si se considera que el estudio de los 
Balances Hidricos, es cada vez más necesarios para el aprovechamiento del agua, recurso que se está 
convirtiendo en un gran problema social. En ese aspecto, los estudios diagnósticos y evaluaciones de 
cuencas, requieren más atención de los geógrafos. 
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Gráfica 7 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la 
subárea de Hldrologla 
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Otra linea de esta subárea es 
Hidroclimatologia, la que ob
tuvo un 42.1 %. Esta subárea 
guarda una relación estrecha 
con la de Balances Hldricos, 
ambas prácticamente se abo
can al mismo fenómeno, pero 
en el caso de la Hidroclimato
logia, ésta tiene una tarea 
mucho más especializada 
como es la de estudiar la 
evaporación, evapotranspira
ción, punto de roela e Indice 
de aridez, para estimar el vo
lumen de agua aprovechable 
en las cuencas. La subárea 

de Hidrologla es una de las más equilibradas, ya que sus lineas no muestran una gran diferencia en la 
cantidad de estudios que en ella se realizaron. (Ver gráfica 7) 

Nota: Debido a que el área de Geografla Social no registra lineas de Investigación y solamente subéreas, a continuación se presentaran 
las lineas.de Investigación del área de Geografla Económica. 
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Gráfica 8 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subirea de Geoeconomla 
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La primera subárea de la Geografla 
Económica es la Geoconomia, ésta se 
compone de tres lineas de investiga
ción, mismas que tuvieron el comporta
miento siguiente: la linea Estudios His
tóricos de la Actividad Económica obtu- so: 
vo un 54.2%, enseguida se observó a la 
Geografla Regional con un 33.3 % y por 
último la linea Asimilación Económica 
del Territorio, apenas logró un 12.5 % 
(Ver gráfica 8) 
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Gráfica 9 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea 
de Geografía Rural 
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Las lineas de investigación de la sub
área Geografla Industrial son tres y 
les correspondieron los siguientes lu
gares. En el primero destaca Geogra
fla Industrial con un 63.6%, enseguida 
se encontró Geografla Minera con un 
27 .3% y finalmente en el último lugar 
se encontró a la linea Geografla de 
los Energéticos con un 9.1 % (Ver grá
fica 1 O) 
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La subárea Geografla Rural, se compone de 
dos linea de investigación, su comportamiento 
fue éste: la Geografla Agraria que obtuvo 26.9% 
de estudios, mientras que los Estudios del De
sarrollo Rural, fa superaron con 73.1 %. En este 
aspecto puede observarse que el interés de los 
colaboradores estuvo más dirigido hacia el di
seño de propuestas, programas que propicien 
un desarrollo más integral del medio rural, de
jando en un segundo término la atención de 
problemas agrarios, como son la tenencia de la 
tierra y la producción del campo. (Ver gráfica 9) 

Gráfica 10 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 

por lineas de Investigación 
de la subárea de Geografía Industrial 
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Gráfica 11 
Dl•lrlbuclón frecuencial de la• colaboraclone• 

por linea• de lnve•tl11aclón 
de la •ubárea de Geografla de lo• Servicio• 
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Gráfica 12 
Distribución frecuencial de las colaboraciones 
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Discusión. 

En las colaboraciones de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln IGg-UNAM, es posible advertir la 
variedad de intereses temáticos de los investigadores de la Geografla Física. La mayoría se dedican a es
tudiar, con interés naturalista y cientifico fenómenos geomorfológicos, climáticos o hidrológicos, con el 
propósito de desarrollar el conocimiento del campo; otros, en proporción minoritaria, les atrae la Investiga
ción que favorezca el aprovechamiento de los recursos naturales. Y en un número muy limitado se identi
fican a los investigadores que los impulsa el Interés por el estudio de objeto o fenómeno que contribuya a 
salvar o preservar al medio. 

Como ejemplos se tienen los siguientes: en el campo de la Geomorfología, es muy modesta la cantidad 
de investigaciones acerca de los fenómenos tectónicos y volcánicos, para efectos de la implementación 
de medidas de seguridad más oportunas e integrales. Una situación limltrofe sucede con los estudios de 
Geomorfologla Costera, en donde las colaboraciones registradas son pocas, a pesar de la importancia 
que tiene para el desarrollo de México, en la preservación y el aprovechamiento de los litorales del país. A 
pesar de la gran cantidad de colaboraciones que existen en Climatología, son pocos los Investigadores 
que estudian los cambios climáticos que en los últimos diez anos han alterado la atmósfera, debido entre 
otras causas, a la desaparición de selvas, bosques, reservas ecológicas, a la contaminación del aire, etc. 

A la discusión de esta área la preceden dos percepciones: una que constata que la Geografía está más 
comprendida como una ciencia natural que social, la cantidad de colaboraciones le sitúan al lado de las 
ciencias de la Físicas, Biologla, Geología, etc. 

La otra percepción es que la ubicación de la Geografía Social en las ciencias sociales, también dificultan 
la identificación de su objeto. Las dos percepciones son epistemológicas y quizá influyan en la concepción 
clentifica de los geógrafos, cuando eligen investigar a los fenómenos naturales o a los hechos sociales. 
Es posible que opten por los primeros porque tienen cierta patente de cientificidad reconocida, en cambio 
los hechos sociales no gozan aún de ese estatus, no obstante que en la mayorla de las colaboraciones se 
observó la aplicación del método cuantitativo; método positivista, cuyo enfoque filosófico y epistemológico 
es bien reconocido por los naturalistas y experimentalistas. 

En las ciencias sociales (y en consecuencia en la Geografía Social), la problematización o la teorización 
de un objeto de estudio, llegan a ser consideradas como una investigación, porque -se supone- puede 
resolverse en una buena medida el problema de investigación o alguna alternativa de solución, si la des
cripción o interpretación del objeto es válida. En el Área de Geografla Social, se encontraron investigacio
nes de este tipo, ya sea que plantearan sistemática o empíricamente el problema y que lo resolvieran me
diante la aplicación de un modelo matemático o probabillstica. Así fueron en la mayoría de los casos, en 
las colaboraciones ubicadas en las subáreas: Población y Desarrollo Urbano-Regional. 

Por lo menos en la estructura del IGg, particularmente en Geografía Social, apenas se consideran las dos 
subáreas anteriores más la de Geografía Histórica, que a pesar de su importancia para el desarrollo de la 
disciplina es sumamente pobre, dicho esto por la cantidad de colaboraciones. Se considera que la Geo
grafla Social, no sólo en lo Poblacional o lo Urbano-Regional, también hay objeto, hechos y fenómenos 
sociales que son necesarios trabajar, como los problemas de salud pública (morbilidad y morbimortalidad 
por condiciones del espacio), epidemiología, etc.; los de seguridad social, el paisaje urbano, la vialidad, 
etc. 

La Geografía Económica se caracteriza por la diversidad de concepciones de teoría social y de teorfa 
económica que le imprimen perspectivas divergentes y contradictorias en su forma de interpretar la reali
dad social. Este antecedente fue un problema para elaborar el marco conceptual y en el momento de ubi
car las colaboraciones en la linea de investigación correcta. Por lo que el contenido de algunas colabora
ciones, puede ser ubicado en una u otra linea. Un ejemplo de esta situación se nota entre las lineas de 
investigación: Estudios Históricos de la Actividad Económica y Asimilación Económica del Territorio; asi
mismo entre Geografla Agraria y Estudios del Desarrollo Rural. Este hecho puede originar un acercamien
to equivocado de la realidad y provocar sesgos en las frecuencias y porcentajes aquí presentados, los 
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cuáles pueden favorecer o perjudicar la percepción productiva en alguna de las lineas (tanto en el diseno 
del marco conceptual y en la ubicación de las colaboraciones nunca se perdió de vista esta situación) 

Respecto a esas dos últimas lineas citadas, hay que comentar el valor que tiene su aporte para la reacti
vación del sector primario, sin embargo lo investigado resulta insuficiente para contribuir a ese propósito. 
De estas lineas de investigación, la que registró más colaboraciones fue Estudios del Desarrollo Rural, se 
infiere como la más atractiva para los geógrafos, aunque hipotéticamente los estudios que en esa linea se 
realizan, no trascienden y se quedan como propuestas de planificación, organización y evaluación que 
pocas veces salen del gabinete y se llevan a cabo. En tanto Geografla Agraria, todavia se encuentra muy 
alejada del interés de los geógrafos, a pesar de su relación con el campo alimentario y ser de fundamental 
beneficio social. 

En las otras subáreas, Geografia Industrial y Geografia de los Servicios, no hubo tanto problema en la 
ubicación de las colaboraciones. En la linea de Geografia Industrial, hay que destacar, la cantidad de in
vestigaciones realizadas, las que representaron mas de la mitad de esa área. Una explicación posible al 
respecto, es el nivel de consolidación que tiene en el ámbito de la investigación geográfica de México. Es
ta posición es lógica ante el papel estratégico e importante, que están teniendo los sistemas económicos 
al nivel mundial en los últimos treinta anos. Además del desarrollo que ha tenido la tecnologia y la organi
zación del trabajo; primero en la economia mixta y ahora en la globalizada. 

Frente a estas lineas de investigación que captan el interés de los geógrafos, se encuentran otras, como 
las ubicadas en la subárea de Geografia de los Servicios, y en la de Geoeconomia, que a pesar de su 
respectiva importancia, todavla se encuentran lejos de consolidarse y de ser atractivas para la investiga
ción geográfica. 

En el caso de la subárea Geografia de los Servicios, concretamente en sus lineas de investigación: Geo
grafla del Turismo, Geografia del Comercio y Geografla del Transporte, se encuentra esta situación. En la 
primera linea, solamente se registraron once colaboraciones (dentro de los que destacaron los estudios al 
puerto de Acapulco y Zihuatanejo), mientras que en la segunda linea, solo se registraron cuatro colabora
ciones; finalmente en la tercera linea se identificaron solo tres colaboraciones. Particularmente en el caso 
de esta linea, los antecedentes que hay sobre estudios realizados en esta subárea no son optimistas. 
Chias B. (1994) al respecto dice: "El interés mostrado por/os geógrafos mexicanos hacia ciertas ramas de 
nuestra realidad social y económica, tales como la agricultura, la minerla o la industria contrasta notable
mente con la mfnima atención que han recibido en general las actividades terciarias y en particular el 
transporte( .. )" 104 Como muestra significativa de esta situación demuestra que entre 1936 y 1989 apenas 
existian 1 O tesis de licenciatura del Colegio de Geografia. 
Finalmente, el interés que los geógrafos muestran por estudiar y ensayar sobre el aspecto histórico de la 
Geografla Económica o respecto a problemas geográfico regionales que contribuyan al desarrollo econó
mico de una comunidad, es contrario al interés esperado y a pesar de la importancia que tiene la geoeco
nomia en el contexto globalizado. Aqui las colaboraciones se comportaron asi: la linea de Estudios Histó
ricos, la que apenas tiene aproximadamente 8 años de haberse constituido, fue la que obtuvo el porcenta
je mayor, en un segundo plano y muy alejada se ubicó la linea Geografla Regional (por cierto, ésta linea 
se creo en 1994 y aún no logra desarrollarse) y tan solo con tres colaboraciones se ubicó a la linea Asimi
lación Económica del Territorio. 

1°' Chias, B. L " Geogratla del transporte. Ámbito Nacional e Internacional" , en La Geografla humana en México: institucionalización y desarrollo re
cientes, Guillermo Aguilar y Omar Moneada, (compiladores), Ediciones Cientlticas Universitarias, UNAM - FCE , Méx. 1994, pp. 165 - 179. 
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4.2. Distribución cronológica de las colaboraciones publicadas en la revista 
Investigaciones Geográficas, Boletfn del Instituto de Geograffa de la UNAM, 
1969-1999. 

Introducción 

Otra distribución importante es la que a continua
ción se presenta. Tiene que ver con la cantidad de 
colaboraciones, ya clasificadas y ubicadas en cada 
uno de los niveles disciplinarios de la Geografia. 

Estos resultados son interesantes porque propor
cionan elementos para valorar la presencia y posi
blemente la productividad, de año con año ha teni
do el boletin en la vida del instituto. 

Inicialmente se ofrece la distribución de las colabo
raciones. Aqui se notan los años más prolificos, los 
de mediana productividad y aquellos 5 años donde 
inexplicablemente no se publicó nada. 

Más adelante y con detalle, el lector puede revisar 
el comportamiento que tiene la cronologia de las 
publicaciones con las áreas, subáreas y lineas de 
investigación (en esta última no se consideraron los 
porcentajes por no ser representativos), quiénes 
son puestas en el marco de la discusión en la parte 
que cierra este apartado. 

Distribución cronológica global de las colabora
ciones geográficas. 

En el período estudiado de 31 años de publicacio
nes del boletin del IGg, destaca el año de 1999 co
mo el más productivo, con 24 colaboraciones, cifra 
equivalente al 7.7 %. (Este año es notorio para la 
vida universitaria, ya que sucedió el paro de activi
dades en la UNAM por 9 meses. impulsado por el 
Consejo General de Huelga, CGH) 

En contraste, se encontró que el año menos pro
ductivo fue el año de 1986 apenas con cinco cola
boraciones publicadas, (secundado por el año de 
1985 y 1997, con 6 colaboraciones); también se 
identificó que en los años 1972, 1973, 1976, 1977 y 
1980 no se publicó el boletin. Estos últimos no se 
tomaron en cuenta para la suma total de años don
de no se publicaron colaboraciones por niveles dis
ciplinarios. 

o 

Gr6flca 13 
Distribución cronológica global 

de las colaboraciones geogr6flcas 
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Una distribución de la producción por décadas permite observar lo siguiente, la década 1990-1999, fue la 
más productiva, con 129 colaboraciones (41.6 %), enseguida se encontró que de 1969 a 1979. se produ
jeron 96 colaboraciones (30.9 %); la menos productiva fue de 1980 a 1989 con 85 (27.4 %) (Ver gráfica 
13) 
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Distribución cronológica de las colaboraciones por áreas geográficas. 

En el área de Geografia Fisi
ca, destaca el año de 1999 
con la publicación de 14 cola
boraciones (9 % del total del 
área), en contraste durante los 
años de 1982, 1983, 1987, 
1988 y 1990 se encontró res
pectivamente dos colabora
ciones. 

En el área de Geografia Social 
el año más productivo fue el 
de 1992, con 5 colaboraciones 
(10.3 % del total del área); el 
menos productivo, con tan so
lo una al año, fueron: 1979, 
1981, 1986, 1989, 1993, 1994 
y 1999. Los años donde no se 
publicó nada, 1975, 1995, 
1997; sumaron un total de 3 
años. 

En el área de Geografia Eco
nómica, los años de mayor 
producción fueron 1981 y 
1999, con 8.6 % (9 colabora
ciones); en contraste, en 2 
años (1985 y 1994), no se pu
blicó nada. Otros años produc
tivos fueron 1989 y 1998, am
bos con un 7.5 % (8 colabora
ciones) Los años menos pro
ductivos fueron los de 1984 y 
1986, ambos con una (1.0 %) 
(Ver gráfica 14) 
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Distribución cronológica de las colaboraciones por subáreas geográncas. 
TESIS CON 

FALLA DE OH!GEN 

En la subárea de Geomoñologla se 
observó que en el año de 1999 fue 
su mayor producción con 6 colabo
raciones (15.7% del total de la sub
área) En contraste, se encontró que 
respectivamente en 1969, 1971, 
1974, 1979, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1990, y 
1996, apenas se publicó una (2.6 
%); años donde se publicaron 2 (5.3 
%) son: 1970, 1975 y 1991; en 
1978, 1981 y 1992 se publicaron 3 
(8 %); año donde se publicaron 4 
colaboraciones 1995 (10.5 %) Hay 
que destacar que en 1989, 1993, 
1994, 1997 y 1998 no se publicó 
nada, estos años sumaron 5. 

En la subárea de Climatologia el 
año de mayor productividad fue en 
1996, con 9 colaboraciones (9. %) 
del total de la subárea). le secunda
ron en orden decreciente los años 
de 1975, 1981y1993 con 8 (8.1 %); 
1969 y 1999 con 7 (7.1 %); 1971 
con 6 (6.1 %); 1974 y 1994 con 5 
(5.1 %); 1979 y 1998 con 4 (4.1 %); 
1970 y 1995 con 3 (3.1 %); 1984, 
1985, 1986, 1992 y 1997 con 2 (2 
%); 1978, 1982, 1983, 1987, 
1988,1990 y 1991 con apenas una 
(1.1 %) Destaca esta subárea por
que durante todos los años publica
ron colaboraciones excepto los años 
en los que no se edito el boletin. 

En la subárea de Hidrologia los 
años de 1979 y 1989 son los más 
productivos, cada uno con tres co
laboraciones (15.7 % del total de la 
subárea) En contraparte, en cada 
uno de los siguientes años, apenas 
se produjo una (5.3 %): 1971, 1981, 
1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 
y 1999; se publican dos (10.5 %) co
laboraciones en los años de 1969 y 
1970. En los años, 1974, 1975, 
1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 
1987, 1988, 1990, 1991, 1995 y 
1998, los que sumaron 13, no se 
publicó nada (Ver gráfica 15) 
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Gráfica 16 
Distribución cronológica da las colaboraciones 

por eubáraa• da la Gaografla Social 
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En la subárea de Geografla de la Pobla
ción 105 el comportamiento fue este: la 
mayor productividad con 3 colaboracio
nes (15.0 % del total de la subárea) se 
registró en el ai'lo de 1974. En los anos 
de 1969, 1971 y 1988 respectivamente 
se publicaron 2 (10 %); mientras que los 
anos de menor producción, con apenas 
una (5.0 % del total del área), fueron: 
1978, 1982, 1983, 1986, 1989, 1991, 
1992, 1994, 1996, 1998, y 1999. Los 
anos donde no se publica nada fueron 
11 (1970, 1975, 1979, 1981, 1984, 
1985, 1987, 1990, 1993, 1995 y 1997) 

En la subárea de Geografla Histórica se 
observó su mayor productividad con 3 
(30.0 % del total de la subárea) colabo
raciones el ano de 1985, lo secunda el 
ano de 1987, con 2 (20 %) colaboracio
nes. Mientras que en los ai'los: 1970, 
1981, 1993, 1996, 1998, se publicó una 
(10 %) por ano. En contraste los anos 
nulos en colaboraciones fueron: 1969, 
1971, 1974, 1975, 1978, 1979, 1982, 
1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1994, 1995, 1997, y 1999; 
suman un total de 19 ai'los. 

La subárea de Geografia Urbana
Regional se mostró asl: el ano de mayor 
publicaciones fue el de 1992, con 4 co
laboraciones (21.0% respecto al total de 
la subárea). Le secundan los anos don
de respectivamente se publicaron 2 
(10.5 %) colaboraciones, éstos fueron: 
1983, 1984 y 1990. Los ai'los donde se 
produjo una (5.2 %) fueron: 1970, 1971, 
1974, 1978, 1979, 1982, 1991, 1996 y 
1998. En contraparte los anos nulos en 
colaboraciones fueron: 1969, 1975, 
1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1993, 1994, 1995, 1997 y 1999. Frente 
a los 13 ai'los en donde se registran co
laboraciones en esta subárea, se igua
lan los anos vaclos. (Ver gráfica 16) 

1º' Nota documental: El Informe Anual del IGg 1997 - 1998, indica que esta subárea, se constituyó fo,i;w¡llw.1:1>1<u:a..el.ili!Q.dc-.~Q...,i1M ..... _o se encon
tró que existen colaboraciones anteriores a su constitución. 
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En la subárea de Geoeconomia el ano de 
1989, se presenta como el más producti
vo, con 5 colaboraciones (20.8 % del total 
de la subárea). Le secunda el ano de 
1998 con 3 (12.5 %); con 2 (8.3 %) cola
boraciones por ano, están: 1970, 1971, 
1975 y 1999. En los que registró una (4.1 
%), fueron: 1969, 1974, 1982, 1987, 1988, 
1993 y 1996. Los anos donde no se pro
dujo nada fueron: 1978, 1979, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 
y 1997. En total suman 12 anos que no se 
publica absolutamente nada sobre esta 
temática. 

En la subárea de Geografia Rural en 1981 
se publican 6 colaboraciones (14.6 % res
pecto al total de la subárea), siendo este 
porcentaje él más alto del área. Le siguie
ron con 3 (7.4 %) colaboraciones por ano 
(1971 y 1996). Con 2 (4.9 %) colaboracio
nes respectivas los años: 1969, 1974, 
1978, 1979,1982, 1987, 1990, 1992, 1995 
y 1999. Con apenas una (2.4 %): 1975, 
1983, 1984,1988, 1989, 1991, 1993, 1997 
y 1998. Los anos nulos fueron 1970, 1985, 
1986 y 1994, éstos suman 4 anos. 

En la subárea de Geografia Industrial, E.1 
año con una mayor cantidad de colaborT;i-: 
ciones fue 1993, con 3 colaboraciones! 
(13.6% del total de la subárea), le secun
dan con 2 (9 %) por año: 1983, 1989, 
1990, 1991, 1995, 1998 y 1999. En cam
bio los anos nulos, fueron estos: 1969, 
1971, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 
1982, 1984, 1985, 1986, 1987 y 1994; los 
cuáles suman 13 años de ausencia. 

En la subárea de Geografia de los Servi
cios, el mayor número de colaboraciones 
fue de 3 (16. 6 % del total del área) y co
rrespondió al ano de 1999. Con 2 (11.1 %) 
colaboraciones por ano: 1970, 1975, 1981 
y 1998. Con una (5.5 %) colaboración: 
1971, 1979, 1986, 1987, 1993, 1996 y 
1997. No se encontró ninguna colabora
ción en 1969, 1974, 1978, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1994 y 1995; en 14 anos no se pu
blica absolutamente nada (Ver gráfica 17) 
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Distribución cronológica de las colaboraciones por lineas de lnvestlg11c/6n geogrilflca. 

Geomorfologia Tectónica: 3 colaboraciones por ano: 1978 y 1999; con 2: 1995 y con una: 1971, 1974, 
1975, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991 y 1992. En total 12 anos sin colaboración en esta linea. 

Geomorfologia Volcánica: Dos colaboraciones en el ano de 1981; una colaboración por ano: 1975, 1988, 
1991 y 1992. Anos sin colaboraciones 21. 

Geomorfologia Costera: 3 colaboraciones en el ano de 1999; con 2: 1970 y con una: 1969, 1979, 1985, 
1986, 1992, 1995 y 1996. En total 17 anos sin colaboración en esta linea. 

Geomorfologia de Riesgos: de esta linea tan importante no hay mucho que agregar, solamente se registró 
una colaboración en el ano de 1995. Durante 25 anos no se publico (Ver gráfica 18) 
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Bioclimatologla: con 8 colaboraciones por año: 1975 y 1993; con 7 colaboraciones por ai'lo: 1981 y 1996; 
con 6 colaboraciones por año: 1969; con 4 colaboraciones por año: 1971, 1974, 1994 y 1999; con 3 cola
boraciones por año: 1970, 1979, 1989 y 1998; con 2 colaboraciones por año: 1985, 1986, 1992, 1995 y 
1997 y con una por ai'lo: 1982, 1983, 1984, 1987 1988, 1990 y 1991. Año sin colaboraciones 1978. 

Agrocllmatologla: 2 colaboraciones por ai'lo: 1971, 1989, 1996 1999. Una por año: 1969, 1974, 1978, 
1979, 1981, 1984, 1994, 1995, 1998 y en total 13 años sin colaboraciones. 

Cambio Climático: Solamente se registro una colaboración en el año de 1999. En 25 ai'los los investigado
res no han estudiado este tema (Ver gráfica 19) 
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Gráfica 19 
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Hidroclimatologla: 2 colaboraciones en el ano de 1979; con una: 1970, 1971, 1981, 1984, 1997 y 1999. En 
total 19 anos sin publicar en esta linea. 

Balances Hldricos en Cuencas Hidrológicas: 3 colaboraciones en el ano de 1989; con 2 colaboraciones en 
el año de 1969. Una colaboración por año: 1970, 1979, 1992, 1993, 1994 y 1996; 18 años sin colaborar 
los investigadores en esta linea (Ver gráfica 20) 

Gráfica 20 
Distribución cronológica de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea de Hldrologla 
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Nota: Debido· a que.el área de Geografla Social solamente tlerie subáreas, no existe lriformaclOn de lineas de lnvesUgacl6n. 

Estudios Históricos de la Actividad Económica: 4 colaboraciones en el ai'io de 1989; con 2 por ai'io: 1970 y 
1975. Con una colaboración: 1982, 1987, 1988, 1998 y 1999. Ai'ios sin colaboraciones 18. 

Geografia Regional: 2 colaboraciones en el año de 1971: con una colaboración: 1969, 1974, 1981, 1989, 
1996 y 1998. Los investigadores no publicaron durante 19 ai'ios en esta linea. 

Asimilación Económica del Territorio: Una colaboración por año: 1993, 1998 y 1999. En total 23 ai'ios sin 
colaborar en esta linea (Ver gráfica 21) 

Gráfica 21 
Distribución cronológlca de las colaboraclonas 

por lineas da Investigación da la subáraa da Gaoaconomla 
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Geografla Agraria: 2 colaboraciones se publicaron en los anos 1981, 1987 y 1992. Con una colaboración 
por ano: 1982, 1983, 1988, 1989 y 1999. Anos sin colaboraciones 18. 

Estudios del Desarrollo Rural: 4 colaboraciones se publicaron en el ano de 1981; con 3 colaboraciones en 
1971 y 1996; con 2 por ano: 1969, 1974, 1978, 1979, 1990 y 1995. Una colaboración por ano: 1975, 1982, 
1984, 1991, 1993, 1997, 1998 y 1999. En total 22 anos sin colaborar los investigadores en esta linea (Ver 
gráfica 22) 

Gráfica 22 
Distribución cronológica de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea de Geografla Rural 
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Geografla Industrial: 2 colaboraciones por año: 1983, 1989, 1998 y 1999. Con una por año: 1970, 1988, 
1991, 1992, 1993y1997. Años sin colaboraciones 16. 

Geografla Minera: 2 colaboraciones por año: 1993 y 1995. Con una colaboración por año: 1991 y 1996. 
En total 22 años sin colaboraciones. 

Geografla de los Energéticos: 2 colaboraciones en el año 1990; 24 años sin colaborar en ella los investi
gadores (Ver gráfica 23) 

Gráflca23 
Distribución cronológica de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea de Geografla Industrial 
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Geografia del Comercio: Una colaboración de 1996 a 1999. Durante 22 anos sin tratar este campo. 

Geografia del Turismo: 2 colaboraciones por ano: 1970 y 1975. Una colaboración en los anos: 1971, 
1979, 1986, 1987, 1993, 1998 y 1999. No se colaboró en la linea, durante 17 anos. 

Geografia del Transporte: 2 colaboraciones en el ano de 1981. Una en 1999. En 24 anos no se publico en 
esta linea (Ver gráfica 24) 
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Gráfica 24 
Distribución cronológica de las colaboraciones 

por lineas de Investigación de la subárea de Geografla de los Servicios 

--- ----·---------¡ 
- - - ··---- - ---- -· 

' 

- . - ------ -------~~-----------------~--------------1 

i--~-----~----~~~---;---------------------------------------------- ·-----------
1981frec. 2 f-,..,--------------=-"------ ----- -----··------- ---- ------- -------------····--------- --- ---· 
1962frec. 

1983frec. 

1984frec. 

1965frec.

1 
, 

::::::tl:·2~fü]l:.··:;~!:'.;_~·-·:~::i::·;il:~~-~-==~~~~~--=-~~:=..:---- ~==-=--~~~:~-~~--~-==~:~~~-=---~~<•~~~-~~---- _-_: 
1986frec. : 

!---------------------- ------------------- ------------- ---------------------------·---------- -- --·--··-------
1989hc.¡ 

t---

1990frec.; 

1991 free. 

1992frec. 

1993frec. 

t994frec. 

t995frec. 

111 Geografia del Comercio •:; Geografia del Turismo o Geografia del Transporte 



Discusión 

Esta discusión abre y cierra con una pregunta: ¿el medio más importante de divulgación científica del ins
tituto es boletín o revista? 

La función de un boletín es muy institucional y consiste en informar a una comunidad bien identificada, las 
actividades formales (y hasta informales) que lleva a cabo una institución u organización social, con el 
propósito de mantener a sus miembros -y gente interesada-, enterados sobre el avance de la gestión. 
Además se busca mediante un boletín, que los integrantes cuenten con una percepción compartida con 
las autoridades sobre el desarrollo institucional; que refuerce su identificación o pertenencia hacia ella y 
que se sientan copartícipes de sus problemas y logros e involucren más con los propósitos institucionales. 

Es posible que el boletín, comparta los objetivos de cohesión institucional, sin embargo su contenido dista 
mucho del común de un boletín institucional, ya que éste se parece más al de una revista especializada. 

Vale la pena recordar, a grosso modo, la evolución del boletín del IGg. Desde su creación en 1969, es el 
medio oficial de divulgación de los artículos e investigaciones de sus académicos e investigadores, desde 
su aparición ha tenido un formato de revista, aunque sumamente elemental al principio; ha evolucionado y 
mejorado año con año hasta contar a principios de la década pasada, con un formato y una composición 
editorial de una revista especializada en forma. Es en ese tiempo cuando los editores del boletín, en el 
número 21, del año 1990, modifican la denominación del medio y aparece en portada: "Investigaciones 
Geográficas, Boletin del Instituto de Geografia de la UNAM". Tiempo después en el año 1997, este 
medio recibe el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, como revista 
especializada de divulgación científica. 

Como una consecuencia lógica del nivel y reconocimiento alcanzado por este medio de divulgación, los 
editores deberían de suprimir la palabra "boletín" y dejar la denominación formal así: "Revista del Institu
to de Geografía", pero esto no sucede. Parece ser que el término "boletín": a) significa una "marca regis
trada", b) una tradición o c) un valor que mantiene y refuerza la institucionalidad del medio. Este último 
supuesto en parte es confiable, si se reconoce (como se constata más adelante en el apartado 4.3), que 
la mayoría de los colaboradores son del IGg, y que éste lo reconoce como su órgano de divulgación más 
importante. 

Es posible que la institucionalidad de este medio, no obligue a los editores a "abrirlo" o promoverlo como 
un espacio de divulgación a investigadores de otros centros o institutos de investigación, hecho que identi
fica a Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM. Como un medio más 
"cerrado" que "abierto". 

Si se parte del supuesto que este medio sea un órgano de divulgación científica eminentemente institu
cional y particular de una comunidad académica, lo que no significa sea elitista o excluyente, puede con
siderarse entonces que su contenido refleja en buena medida el quehacer científico de su comunidad; sí 
bien no todo, si una parte importante. 

También es probable que ese quehacer se refleje en las actividades docentes o mediante la elaboración 
de libros; diseñando tecnología o publicando artículos en revistas especializadas. Particularmente en este 
espacio hemerográfico es donde la revista Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía 
de la UNAM tiene la prioridad de publicarlos. 

Esta serie de comentarios y reflexiones que se formulan (los cuáles no fueron expuestos para enjuiciar la 
trayectoria editorial del IGg), han sido expuestos con la idea de reforzar el supuesto de que el estudio de 
la trayectoria cronológica de las colaboraciones en el boletín, indica como probable su compatibilidad con 
el desarrollo de las áreas, subáreas, y líneas de investigación del Instituto de Geografía, por ser el medio 
institucional más importante para divulgar la actividad científica de su comunidad. 

Frente a este supuesto, puede ser que los investigadores hayan colaborado en otros medios de divulga
ción, pero también es probable, que los resultados obtenidos en este estudio sean un reflejo del compor-
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tamiento de la actividad de investigación en el instituto. Con la intención de comprender esta situación, se 
han caracterizado una serie de posibles causas, las que a continuación se exponen: 

a) Desarrollo desigual de los proyectos de investigación: Es probable que predomine más el interés 
particular que tiene el investigador, sobre las necesidades de un plan o proyecto de investigación 
rector o institucional, mismo que no puede perder de vista las grandes necesidades y problemas 
sociales, ambientales, etc. Ese interés se observa en la hegemonla y regularidad de la linea de in
vestigación Bioclimatologia, que solamente dejó de tener colaboraciones en el ai'lo de 1978 (aqui 
no se consideran los cinco ai'los donde no se publicó el boletin). Frente a esta linea las demás que 
componen el área de Geografia Fisica, mostraron una notable irregularidad. Es muy probable que 
la inclinación dominante hacia la Geografia Fisica y particularmente hacia la Bioclimatologia, pro
picie mejores condiciones de desarrollo (financiamiento, intercambios académicos, etc.) y de im
pacto social, que las demás lineas. 

b) Organización disciplinaria más formal que real del IGg: Con base en el informe Anual de Activida
des 1997-1998 del instituto se retomó la organización disciplinaria para la estructuración de este 
estado del conocimiento, los resultados de este apartado, permiten acercarse al comportamiento 
que está teniendo esa propuesta organizacional de las áreas, subáreas y lineas de investigación y 
deducir que el proyecto de organización y desarrollo disciplinario se lleva a cabo con dificultades y 
de manera heterogénea: que existen lineas de investigación que a 10 años de su constitución no 
se han desarrollado como se esperaba. Por ejemplo, las colaboraciones registradas en la mayoria 
de las lineas de Geografia Fisica, a pesar de ser la más dominante en 31 años, han sido muy es
porádicas y aisladas. Una situación más dificil se advierte en las colaboraciones en las respectivas 
áreas de Geografia Social y Geografia Económica en donde, a través de la sistematización de las 
colaboraciones, se refleja un desarrollo pobre de las lineas de investigación; hechos preocupantes 
como los de la subárea de Geografia de los Servicios, particularmente en la linea Geografia del 
Comercio, donde se publicó una colaboración por año entre 1995 y 1999, por lo menos a 5 años 
de haber sido creada. Un caso similar, entre otros, se presentó en la linea Geografia del Transpor
te, creada en 1987,en la que hasta 1999 solo habla tenido 3 colaboraciones 

c) Ambigüedad en la denominación del medio: El órgano de divulgación cientifica del instituto, ¿es 
boletin o revista?. Si es boletin por el significado y el peso institucional que tiene este tipo de me
dio, entonces los editores deben tener una mayor participación en balancear las colaboraciones 
por linea de investigación, promover a los investigadores de las áreas social y económica a que 
publiquen más en el medio, mostrar un desarrollo más homogéneo de todas las lineas. Si por el 
contrario, este medio es una revista, no habria tanto problema en el contenido desbalanceado que 
presenta, ya que existen muchos criterios editoriales para estructurarlas, solo seria deseable abrir
la más a investigadores de otros institutos. 

4.3. Procedencia institucional de las colaboraciones publicadas en la revista 
Investigaciones Geográficas, Boletin del IGg-UNAM. 

Introducción 

En este espacio se ofrecen los resultados de la relación entre la procedencia institucional de las colabora
ciones que han sido publicadas en el boletin, con los niveles disciplinarios de la Geografia. La presenta
ción se realiza en dos partes. En la primera, se describe y se demuestra en forma emplrica la distribución 
de la procedencia institucional de las colaboraciones. En la segunda, se describe y se muestra la relación 
cuantitativa entre la procedencia institucional de las colaboraciones con las áreas, subáreas y lineas de 
investigación. 

Para facilitar e ilustrar la exposición de los resultados se utilizó una tabla y un conjunto de gráficas. En ne
cesario explicar la manera en que está construida la tabla. Ésta cuenta con dos abscisas o ejes; la absci
sa vertical indica los niveles disciplinarios de la Geografia (áreas, subáreas y lineas de investigación). La 
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abscisa horizontal indica la procedencia institucional de los Investigadores-colaboradores. En consecuen
cia, el punto de intersección lo representan las frecuencias obtenidas de la relación entre las abscisas. 

Para cerrar este espacio se ofrece una discusión de los resultados, con la pretensión de ofrecer un plano 
reflexivo y valorativo los hallazgos. 

Desarrollo 

Procedencia institucional de las colaboraciones publicadas en el boletín. 

De entrada, es notoria la presencia del Instituto de Geografia de la UNAM, (ver tabla 43) como la institu
ción que tiene el mayor número de colaboraciones 240 en los 31 años estudiados, cantidad que represen
ta el 77.4 °/o (ver celda 1). En el otro extremo se encontraron, con el menor número de colaboraciones 1 
(0.3%) las que fueron respaldadas por dos tipos de instituciones, una nacional y otra internacional (ver 
celda 10). En ese misma situación están las colaboraciones en las que participa conjuntamente el Instituto 
de Geografía con instituciones, nacionales e internacionales (ver, celda 5). Un caso ilustrativo al respecto 
lo constituye la participación del IGg, con la SAGAR-INIFAP- Campo Experimental Bajio, Celaya, Guana
juato, México y la Metropolitan State College of Denver, Denver Co., EUA, en una investigación agricola, 
donde se aplicó un SIG (García Nieto, H., et al/, 1999). 

Aunque está muy alejada de la hegemonia de las colaboraciones del IGg., el segundo lugar en orden de 
importancia son las que proceden de instituciones nacionales, con 16 colaboraciones, las que representa
ron el 5.1 %. (ver celda 9). 

En un tercer sitio, le siguieron con 11 (3.5%), las colaboraciones elaboradas entre investigadores del IGg. 
con alguno (s) de los institutos o centros de investigación de la UNAM (ver celda 2). Debe destacarse que 
con la misma cantidad se identificaron colaboraciones elaboradas solamente por investigadores de algún 
instituto, centro, facultad, colegio o escuela de la UNAM (ver celda 7). Como ejemplo del primer caso, se 
encuentra el apoyo conjunto del IGg y el Centro de Ecologia de la Facultad de Ciencias, y en el segundo 
caso se encuentran colaboraciones del Instituto de lngenieria. 

En un cuarto lugar se encontraron 10 (3.2 %) colaboraciones hechas por investigadores del IGg y de insti
tutos o centros de investigación del interior de la república mexicana. (ver celda 4 ). 

Después de este cuarto sitio, se observa una gran fragmentación de las frecuencias obtenidas por las ins
tituciones de procedencia de los colaboradores. En esta situación se encuentran las 5 (1.6%) colabora
ciones internacionales que tomaron como universo de estudio y unidad de análisis, a un determinado es
pacio geográfico de México (ver celda 11 ); 4 (1.2%) colaboraciones en las que participaron investigadores 
del IGg, de algún instituto o centro de la UNAM y de una determinada institución del interior de la repúbli
ca mexicana (ver celda 3). 

En forma decreciente se encuentran 3 (0.9%) colaboraciones que proceden conjuntamente de algún insti
tuto o centro de la UNAM y de alguna institución del interior (ver celda 8). También se registran 2 (0.6 %) 
colaboraciones de procedencia internacional donde un investigador del IGg participó con investigadores 
de alguna institución internacional; como lo sucedido con investigadores del Instituto de Geografia Tropi
cal del Ministerio de Ciencia, Tecnologla y Medio Ambiente de Cuba. ( ver celda 6). 

Otra forma de representar lo explicado en los parrafos anteriores, se observa en la gráfica 25. 
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Tabla43 
Procedencia Institucional de las colaboraciones publicadas en el boletfn. 

Are•• / Instituciones 01 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
,~'1 ;,1~,'!Sf;! 6 .J:'J ~; ;l'.~~.~ 1•¡ ,Tt~~~ i\'.:\•:i,-~ 1~~.'°' tTf"''·~·~· ¡'fV:. ~:1:". ~, S,' f \ 'i'!.:~'. ~ ;·:·; ... _:. ·.:·· Ol!~-PlllCA. ·:,·•·\•.," '';!'3.·':h;~.:1.>;.t•:.·;.·, -~;:i,~;· .. :-f.; 

Geomorfoloa•• 

Geomorf. TectOnlca 15 01 01 01 01 

Geomorf. Volctmlca 08 

Geomorf. Costera 07 01 01 01 01 01 

Geomorf. de Riesgos 01 

Frecuencias: 28 02 01 01 01 02 03 
,, 

Promedio•: 17.9% 1.2% o.e% O.e% o.•% 1.2% 1,9%' ', 

Cllmaitologf• / ,.,, <·~;::.; 

Blocllmatologla 63 04 02 05 01 .··06' ' '." : ': "·,.,-

Agrocllmatologla 11 02 01 01 ; 01· 01 

Cambio Cllmátlco 01 ''•,' ,,,.,,' .,:, ..... ".' 
Frecuencias: 75 04 02 03 06 . 01 "' /'01· "' 01 
Promedios: 48% 2.5% 1.2% 1.9% 3.•% o.e% 4.4% 0.9% 

Hldrologl• 

Hldrocllmatologfa 06 01 01 
Balances Hldrlcos en 
Cuencas Hldroaréflcas 09 01 01 

Frecuencias: 15 01 01 01 01 
Promedios: 9.8Y. o.e-;. o.e% 0.9% o.e% 

Total del áre•: 111 07 03 05 00 01 oa 01 11 01 01 00 159 1 
CROGRAPIA IOCW.. · •,.:" .. ,, 

Geo. de la Población 16 01 01 01 01· 

Geo. Histórica 08 01 01 

Goo. Urbana.Regional 10 02 02 01 02 01 01·· 
Frecuencias: 34 03 03 01 02 03 01 02 

Promedio: 99,3•¡. e.1-;. e.1-;. 2.0% 4.0% e.1% 2.0% 4.0% 
Tollll del •re•: 34 03 00 03 00 01 00 02 03 00 01 02 •e 1 . GEOGlllAPIA EcoHOllllCA. 

Geoeconomla 

Est. Históricos de la Actl· 12 01 vldad EconOmlca 

Geografla Roglonal 05 01 01 01 
Aslmllac. Eco. del Terrlt. 03 

Frecuencia: 20 01 01 02 
Promedio: 83.3% 4.1% 4.1% a.3% 

Geour•fi• Rural 

Geograna Agraria 10 01 ,· 
' '· 

Est. del Desarrollo Rural 26 01 01· ', 
' 01 01 

Frecuencia: 36 01 ~·:.·2?.-V.·:s '·01 c;: ¿,;v.é._5:/ ¡:,\,;;< tL;;r; ~;2'.'.1%·: 01 
Promedio: 17.191. 2.4%·~ ~)2.4%°''''· Z.4% 

Geografia Industrial > ;'. '· .. '·., . .;.,fr.~ ,, ~ ~~?~, '.' 1:::1::r r'!-~"' ,<:>.~::..·~~:· ~,.¡_ ·:ii.'.'<i~ <!.!l.::. ,}:-,.:·: i'~.3,l~_{\~:. '~ -"'.'.-'· ,·~··~Si.>:;'1 :,..: ~ ·~ ,, '!:· ' .. ,.-..:; ·'' .,, 
' <¿ /{'r'; 1<:i;:,~ .. ''.(; ftcf:;~j 1·.n~1;;,; §'.;:~;~ llo·;.: .. -: .01·· 

Geografla Industrial 10 
'• I· 01 ... ,: 

Geografla Minera 08 , .. ''":;•' .,,,,,,,,.,,, .. ., .. ,,,..,;, ~-;~;;· :· 'r.'!(~., <:";..,':" '·"''°""'" :¡.~(·.-·;.~ '".f . ,.,.'.:_ '::; ~-

Geo. de los Energéticos 02 "e'";.,, .. ,. 1 ,.::..<:;,;,,, '~;.;;_,..~;~¡;::",~'; ·¡;;}'.<.1 !'.'·.\€,:;_~ \"'M:t~'.;;¡c'.;;-} I"'"' ·:., ·, ·x::~i::~ ,. 

Frecuencia: 18 "·· .. :: ,:; ;": :,:f;,; 801.:: 
", ·., . .,,. 01 02 

Promedio: 11.1% '4,5%"' 4.5%' 9.0% 

Geografla de los Servicios 

Geo. del Comercio 03 01 

Geo. del Turismo 08 01 02·· 

Geo. del Transporte 03 

Frecuencia: 14 01 01 02 
Promedio 77.7% 5.5% 5.5% 11.1% 

Tollll del ire•: .. 01 01 02 01 00 03 00 02 00 03 04 105 1 
Total de las Frecuencia: 240 ,, '04 10. 01 ·02 11 '03 111 01 05 Oll 1~ 1 AreH Promedio:. 77.4% 3.5% 1.2% 3.2%' ,', 0.3% 0.9% 3.9% 1.11% S.t% 0.3% 1.8% 2.8% 

Elaborado Por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 
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Claves: 

Ce/das-Nombre de las Instituciones de las que proceden los Investigadores que han colaborado en el bo/el/n. 
01-lnstltuto de Geografla de la UNAM - (IGg.) 
02--lnstltuto de Geografla e Institutos y Centros de la UNAM - (IGg.-UNAM) 
03--lnstltuto de Geografla e Institutos y Centros de la UNAM 

y del interior de la república mexicana - (IGg.-UNAM-Nacional) 
04-lnstltuto de Geografla e Institutos y Centros del 

interior de la república mexicana - (IGg.-Naclonal) 
OS-Instituto de Geografla de la UNAM, interior de la república mexicana 

y de otros paises - (IGg.-Naclonal-lnternacional) 
06--lnstltuto de Geografla y otros paises - (IGg.-lnternaclonal) 
07--lnstltutos y Centros de la UNAM - (UNAM) 
08--UNAM e interior de la república mexicana - (UNAM-Naclonal) 
09--instltutos, Centros, etc. del Interior de la república mexicana - (Nacional) 
10--lnterlor de la república mexicana y de otros paises - (Nacional-Internacional) 
11--De otros paises que realizaron Investigaciones del Territorio Mexicano - (Internacional) 
12---0tros • Profesor Invitado del IGg. 

•• No Indica procedencia de institución del autor. 
••• Tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid, Espal'la 

(se Ignora la nacionalidad e Institución para la que labora) 

50 

Gráfica 25 
Distribución de la procedencia Institucional 

de las colaboraciones publicadas en el boletín. 

100 150 

135 

200 

--1 
1 

1 

250 



Procedencia Institucional de las colaboraciones por lreas geográficas. 

Como ya se ha advertido, la participación de los investigadores del IGg es muy evidente en el área Geo
grafla Flsica con 118 colaboraciones, que contrastan con las 34 de Geografla Social. Solamente las 88 
colaboraciones en Geografla Económica salvan de alguna manera el interés de los Investigadores, por la 
perspectiva cientlfica social de la Geografla. 

En consecuencia, la presencia de las colaboraciones de los investigadores del instituto es notable, ya que 
representa el 77.4 % del total de las colaboraciones estudiadas (240). El resto de las colaboraciones, pre
senta una gran fragmentación en la relación área-procedencia institucional de los colaboradores, que no 
es muy significativa, pero que por razones de ofrecer un panorama completo de la situación cuantitativa 
de dicha intersección se desglosa minuciosamente en el punto relacionado a las lineas de investigación. 
(Ver gráfica 26) 

Gráfica 26 
Procedencia lnstltuclonal de las colaboraclones 

por áreas geográficas 

40 80 120 

Cabe destacar desde un enfoque global la participación de los investigadores-colaboradores en el boletln, 
que proceden de la UNAM (incluyendo los del IGg), suman 272, cantidad que equivale 87.7% del total de 
colaboraciones. En conclusión, las colaboraciones dominantemente proceden de la UNAM. 
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Procedencia institucional de las colaboraciones por subáreas geográficas. 

La fragmentación evidente de las áreas, también se observa consecuentemente en las subáreas. Tene
mos que la subárea Climatologfa, es la más rica en colaboraciones cuya procedencia está en el IGg con 
75; muy abajo, le secunda en cantidad Geografia Rural con 36, le sigue Geomorfologfa con 28 y en un 
cuarto sitio Geoeconomia con 20. Las demás subáreas se ubican entre los 18 (Geografia Industrial), 
Hidrologia 15 colaboraciones y Geograffa de los servicios con 14. 

Merece una mención especial las subáreas que integran el área Geografia Social, ya que como ésta ca
rece de lineas de investigación se ha invertido un desglose más pormenorizado de su situación cuantitati
va. Aquf se nota algo relevante, que a pesar de la modesta cantidad de publicaciones de esta área (49), y 
a diferencia de las demás, se nota una menor presencia de colaboradores que proceden de otras institu
ciones. 

Subárea Geografia de la Población.- Aqui, los investigadores del IGg contribuyen con 16 colaboraciones, 
(80% del total de la subárea), mientras que los investigadores de otras instituciones apenas colaboran con 
1 (5 %); entre éstas se encuentran las colaboraciones hechas por gente del IGg e investigadores de insti
tuciones del interior de la república; otra colaboración procede de un investigador de la UNAM en coauto
ria con otro que pertenece a una institución del interior de la república, una a nivel nacional y otra por un 
profesor invitado por el IGg. 

Subárea Geografia Histórica.- En esta subárea, la mayoria de las colaboraciones, 8 (80% del total de la 
subárea) las aportan investigadores del IGg. Muy alejados de esta cifra se encuentran 2 publicaciones, 
una que proviene de investigadores pertenecientes al IGg en coautorfa con Investigadores de otros cen
tros o institutos de la UNAM; la segunda, la elaboran investigadores de un instituto de la UNAM con otro 
investigador que pertenece a alguna institución del interior de la república. 

Subárea Geografia Urbana y Regional.- En este espacio se identifican 1 O (52.6 % del total de la subárea) 
colaboraciones de investigadores del IGg. Secundan a esta cantidad 2 colaboraciones que en forma res
pectiva elaboran investigadores procedentes de IGg en coautoria con investigadores adscritos a otros ins
titutos o centros de la UNAM, con la misma cantidad se encontraron colaboraciones del IGg. en coautoria 
con investigadores del interior de la república mexicana y dos a nivel Nacional. 

Las dos únicas colaboraciones de investigadores de procedencia extranjera se localizan en Geograffa Ur
bana y Regional; una elaborada en coautoria por investigadores del IGg e investigadores de una determi
nada institución de otro pais, y la otra fue de investigadores extranjeros que estudiaron un espacio geo
gráfico de México. Finalmente en esta subárea, se distingue una colaboración que no registra la proce
dencia institucional del investigador o autor. (ver Gráfica 27) 

Ya anteriormente se comentaron algunos datos del comportamiento de la Geograffa Económica, solo res
ta advertir la notoriedad que tienen particularmente sus subáreas donde la participación de colaboradores 
de otras instituciones externas a la UNAM es casi inexistente. Por ejemplo en las subáreas de Geograffa 
de los Servicios, en Geografía Industrial, y en Geoeconomia es casi nula. Solamente figura Geograffa Ru
ral con un poco más de apertura a colaboradores externos. 
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Procedencia institucional de las colaboraciones por lineas de Investigación. 

En la linea de Geografla Volcánica, se observa que solamente la tratan Investigadores del IGg; mientras 
que Geografla de Riesgos, apenas lo hacen investigadores de una institución del interior de la república, 
como es el caso del Departamento de Geografla y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco; en Geomoñologla Costera dominan los investigadores procedentes del IGg. con 7 
colaboraciones publicadas en el boletln y más participación de los institutos o Centros de la UNAM asl 
como del interior de la república mexicana. En Geomoñologla Tectónica la presencia de los investigado
res del IGg. fue la más prolifera con respecto a las demás lineas, con 15 colaboraciones, una en coautorla 
con la UNAM, otra a nivel Internacional y con la misma cantidad participo la UNAM y otra a nivel Nacional. 

Se nota el peso que tienen los investigadores del IGg, especlficamente en la linea de Bioclimatologla con 
63 colaboraciones. Se observa una variedad de colaboraciones de investigadores procedentes de institu
ciones del interior de la república que trabajaron respectivamente con los del IGg y en otros casos, con in
vestigadores de otros institutos o centros de la UNAM. En el extremo se localiza sola la linea, Cambio 
Climático, con apenas una publicación de un investigador del IGg. En esta misma línea no hubo colabora
ciones de investigadores procedentes del extranjero que hubieran trabajado con investigadores mexica
nos, o que estudiaran algún espacio geográfico del pals. Esta misma situación se observa en la linea de 
Agroclimatologla, aunque en ella solo se registran 11 colaboraciones de investigadores del IGg, y de otros 
6, que respectivamente proceden de la UNAM y de otras instituciones del interior del pals; existe 1 nacio
nal e internacional, también se observa una distribución similar a la del área Bioclimatologla. 

Dominan los investigadores del IGg con un total de 9 colaboraciones en la linea de Balances Hldricos en 
Cuencas Hidrográficas, una en coautoria IGg. y la UNAM y con la misma cantidad para el interior de la re
pública mexicana Se encontró solamente una investigación sobre un determinado espacio geográfico del 
pals, llevada a cabo por un investigador extranjero en la linea de hidroclimatologla, 6 pertenecen al IGg. y 
una a nivel nacional con el IGg. (ver Gráfica 28) 
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Gr6flc• 28 
Procedencia lnstltuclonal de las colaboraciones por lineas de Investigación del 6re• de Geogr•ff• Flslca 
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Nota; ErArea Geografla Social, no tiene lineas de Investigación 

En el área de Geografia Económica se encuentra una marcada diferencia entre las demás, ya que en ella 
se aprecia una tendencia más dominante del IGg,, con 88 colaboraciones (83.8 % del total del área), y 
presenta en forma fragmentada y con una modesta presencia la participación de investigadores proceden
tes de otras instituciones, con apenas 17 colaboraciones (16.1 % del total del área). 

Por ser esta un área que ocupa el segundo lugar en la cantidad de colaboraciones de este estado del co
nocimiento, la expectativa fue que tuviera una participación Importante de investigadores procedentes de 
otras instituciones, pero se muestra pobre en ese aspecto. 

Una descripción pormenorizada permite Identificar el comportamiento particular que tienen las colabora
ciones pertenecientes a otras instituciones del IGg. Por ejemplo se nota que los investigadores del IGg y 
de otro centro o instituto de investigación de la UNAM, produjeron un documento de Geografía del Turis
mo (0.9% del total del área); con esta misma cantidad se registra la coautoria de investigadores proceden
tes de algún instituto (distinto al IGg) o centro de investigación de la UNAM y de una institución del pais. 
En este mismo rango se localiza una coautoria entre investigadores procedentes del IGg con investigado
res de alguna institución nacional, y con otros procedentes de instituciones extranjeras. 

Con una cantidad de 2 (1.9 % del total del área) colaboraciones se identifican a investigadores proceden
tes del IGg que aparecen como coautores con investigadores de determinadas instituciones del interior de 
la república. Con esta misma cantidad se reporta la autoria de investigadores de instituciones del pals. 

También se anotan 3 (2.8 % del total del área) colaboraciones cuyos autores son investigadores proce
dentes de instituciones extranjeras, que tomaron como objeto de estudio un determinado espacio o hecho 
geográfico del pais. 

Esta área de Geografia Económica fue la que presentó en la categoria "otros'', más colaboraciones 4 (3.8 
% del total del área). Es importante mencionar que en esta categoría, los colaboradores que no indican 
su respectiva procedencia institucional, son dos en la linea de Geografia Industrial. Destaca una colabo
ración que adaptada, formó parte del contenido de una tesis doctoral, de un programa de posgrado de la 
Universidad Complutense de Madrid, España, desafortunadamente de autor no registró la nacionalidad ni 
la institución de donde procede. Otras colaboraciones que no registran mayores datos son 2 de la linea 
Geografia del Turismo. 

Finalmente con el propósito de hacer hincapié en la importancia que tiene el IGg en el área de Geografia 
Económica, como la institución de procedencia de la mayor cantidad de colaboradores con (88 entregas, 
equivalentes el 83.8 %, del total del área), se presenta en la siguiente gráfica 29, el comportamiento cuan
titativo que tuvieron las lineas de investigación. 
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Gráfica 29 Procedencia Institucional de las colaboraciones por lineas de Investigación del 6rea de Geoarafla Económica 
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Discusión 

El medio por el cual se divulgan las investigaciones es fundamental para su desarrollo y para el centro o 
instituto que la ha financiado e impulsado. El medio puede ser una revista, libro, memoria, etc. que extien
da el beneficio del conocimiento, compartiéndolo y aplicándolo a la solución de determinados problemas 
sociales. En ese aspecto, la divulgación del conocimiento hace del editor un actor social importante del 
proceso de la investigación, gracias a su participación, es posible que ésta cumpla su cometido social. 

En este apartado se advierte que el boletln ha tenido un desarrollo ascendente en la calidad de sus pre
sentación y de las colaboraciones que publica. Sin embargo, la discusión comienza al tratar de deducir si 
existe una situación similar entre los resultados aqul obtenidos con la realidad que al nivel de relaciones o 
intercambio académico tiene el IGg dentro y fuera de la UNAM (a nivel nacional e internacional). 

¿Hasta que punto lo publicado en el boletln es una muestra representativa del estado que guardan las re
laciones académicas y de investigación en el IGg?. Se ha tratado de responder esta pregunta, consultan
do uno a uno los distintos informes de actividades del instituto, pero no es posible saber con claridad, 
(más allá de la puntualidad y formalidad con la que se citan los proyectos de investigación en marcha), el 
papel que juega en esa red de relaciones lo publicado en el boletln. 

En unos aspectos se le percibe en una relación estrecha y orgánica, por ser el medio de divulgación más 
importante del instituto, (de alll que se mantenga el término de "boletln", aunque en verdad ya tenga, des
de hace tiempo la jerarqula de revista). Pero en otros aspectos, se le observa un tanto ajeno a la dinámica 
del instituto, como si el boletln fuera un medio más. 

Bajo estas dudas y deducciones que no pretenden otra cosa más que la reflexión de los resultados aqui 
obtenidos, se anota lo siguiente. 

Inicialmente se observa que el boletln ha sido aprovechado esencialmente por algunos de los investigado
res del IGg. La cantidad de colaboraciones o entregas de investigadores procedentes de otros institutos o 
centros de la UNAM es pobre si se considera que durante 31 años podrla haberse ampliado el número de 
ellas, y no solamente con la Facultad de Ciencias o el Instituto de Ecologia. 

Una panorama similar se encuentra respecto a las colaboraciones de investigadores de centros o institu
tos del interior de la república, apenas son identificadas universidades como la Veracruzana, la Autónoma 
de Nayarit, la Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Baja California y Baja California Sur, respectiva
mente; la Autónoma Metropolitana de lztapalapa; las Universidades de Sonora, Guadalajara, Guanajuato, 
las cuáles son pocas, si se valora que las restantes también están desarrollando investigaciones del cam
po geográfico. 

Esta afirmación no parte del hecho obligatorio de que boletln, deba involucrar a todas las universidades 
del pals, pero si promover convenios o intercambios que incidan en un incremento de entregas de institu
tos universitarios de investigación ubicados en zonas geográficamente importantes. 

En el periodo estudiado también es modesta la presencia de investigadores de universidades norteameri
canas, como la Universidad de Wisconsin, de la Clark University, de la University of Oxford, Metropolitan 
State College of Denver. O de investigadores de universidades inglesas como la University College Lon
don, o de la Universidad de Nottingham, o bien de la Universidad de Marburgo de la desparecida Repú
blica Federal Alemana. También se identificaron colaboraciones de otros investigadores extranjeros, so
lamente que éstos publicaron estudios realizados en sus paises respectivos, por lo que no fueron 
considerados en este estado del conocimiento. 

Con base en este conjunto de observaciones se trata de comenzar a comprender y ponderar los alcances 
que tiene el boletrn en la vida y proyección del instituto, sin pretender que todo lo que en él se realice de
be de publicarse, pero si que éste es parte vital de su actividad, como su vocero cientlfico. 
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4.4. Distribución geográfica de los lugares estudiados por los Investigadores colabo
radores del boletin a nivel estatal y/o municipal. 

Introducción 

Este apartado presenta la cuantificación y la representación espacial de los lugares estudiados por los in
vestigadores por niveles disciplinarios, tarea que se realizó a partir de la medición detallada y rigurosa de 
los elementos que integran el Universo de Trabajo, representada por el área geográfica de estudio a ni
vel república mexicana, entidades federativas o municipios y la Unidad de Anéllsls; es decir, del objeto 
de estudio. 

Para representar los resultados se han utilizado las gráficas, ellas ilustran el comportamiento empirico de 
la relación que existe entre las lineas de investigación; los elementos del Universo de Trabajo y la Unidad 
de Análisis. 

Aqui solamente se proporcionan los resultados que conforme al objetivo del estado del conocimiento en 
cuestión, se han considerado más importantes y significativos. Dicho esto porque la información sistema
tizada que aqui se ofrece constituye un banco importante de datos (ver: 3.2 Sistematización de las colabo
raciones) que puede emplearse de distinta manera y de acuerdo al interés del lector o investigador. En 
ese aspecto, pueden elaborarse gráficas distintas, con correlaciones diversas y obtener otros resultados, 
que seguramente no serán divergentes de los presentados más adelante. 

También hay que aclarar que la exposición de los resultados es muy parca y concreta; solamente se 
enuncian las frecuencias (corresponde al número de municipios y/o estados que abarco el lugar estudiado 
por los investigadores que colaboraron en la revista ) y los porcentajes calculados, los que son visualiza
dos en las gráficas que apoyan cada uno de los textos descriptivos. El propósito de la exposición de los 
resultados presentados en este apartado, es que el lector tenga un panorama emplrico de la cobertura 
espacial que han tenido las colaboraciones que ha publicado el boletin, con la finalidad de tener una 
cuantificación de lo investigado del territorio nacional. 

Este alcance o cobertura, además es enriquecido e ilustrada a través de los mapas, cuya presentación 
contribuye a que la discusión y el análisis de los resultados sea comprensible. Gracias al apoyo que brin
da este tipo de representación espacial, es posible ubicar los lugares de estudio, comprender mejor la 
densa información estadistica y valorar la situación que guarda la investigación geográfica del territorio 
mexicano; según lo publicado durante 31 años por la revista Investigaciones Geográficas, Boletin. 

Antes de pasar al desarrollo de este importante apartado es fundamental advertir que respecto a las cola
boraciones reportadas como "estudios que consideraron en un 100% a todo el pais", significa-en la mayo
ría de los casos--, que los investigadores indagaron sobre un objeto, fenómeno o hecho con una repercu
sión o impacto macro al nivel nacional. Sucede que hay hechos y fenómenos fisicos, biológicos, geológi
cos, etc., estudiados por la Geografia cuya manifestación o impacto involucra a grandes extensiones terri
toriales (estados, paises, hemisferios, etc.), como por ejemplo, fenómenos como el clima, el tectónismo, la 
hidrologla ante esta situación, por lo regular, el investigador no llega a estudiar toda la extensión del im
pacto, sino que solamente se ocupa de una muestra territorial. Asi mismo debe aclararse que las colabo
raciones que consideraron a todo el pais, no-se graficaron ni mapearon. 
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Desarrollo 

Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal por niveles 
disciplinarios. 

Linea de Investigación: Geomorfologla Tectónica ( 1.1.1) 

En esta línea se encontraron colaboraciones· acerca de las regiones tectónicas ubicadas en las entidades 
de Veracruz y Mlchoacán por su extensión se consideraron estudios a nivel estatal, por tanto su repre
sentación fue de un 100%.Además, el Distrito Federal fue estudiado en un 87.5 % equivalente a 14 de
legaciones pollticas (de 16), Colima, el 60 % (6 de 10 municipios). Oaxaca 58.4 % (333 municipios de un 
total de 570). En tanto el estado de Morelos obtuvo el 53.1 % (de 32 se estudiaron 17), Guerrero 49.3 % 
(37 de un total de 75 municipios) mientras que el Estado de México alcanzó el 42.5% (equivalentes a 51 
municipios de 120); Chiapas 31.5 % (35 de 111 municipios) Baja California obtuvo un 25% (de 4 muni
cipios, solo se consideró 1 ). También fue estudiado parte de Guanajuato, el 15.2% (7 de 46 municipios); 
Jalisco 13.7 % (17 de 124 municipios), Querétaro 11.1% (2 de 18), Puebla 9.2% (de 217 municipios se 
estudiaron 20). Por último, se encontró que en Tlaxcala se estudio un 6.8 %, equivalente a 3 de 44 muni
cipios que lo componen (Ver gráfica 30) 

Gráfica 30 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o munlclpal por Geomorfologla Tectónica 
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Linea de Investigación: Geomorfologla Volc6nlca ( 1.1.2) 

En esta linea aparecen los estudios que consideraron el 100 % de una entidad, como el Estado de Méxl· 
coy el Distrito Federal. Le siguieron, Morelos con el 68.7% de su territorio (22 municipios de un total de 
32); el sur de Hidalgo con el 29.7% (25 de un total de 84 municipios); el este de Mlchoacin con el 14.2 
% (16 de 112 municipios); el norte de Guerrero con el 13.3 % (10 municipios de un total de 75); el oeste 
de Tlaxcala con el 11.3 % (5 municipios de 44) y el oeste de Puebla alcanzó apenas el 11 % (24 munici
pios de un total de 217). Alejados de este promedio se ubicó un estudio realizado al sur de Querétaro, el 
que obtuvo un 5.5.% (1 municipio de 18); y por último se identificó con un 0.17 % (1 municipio de 570 mu
nicipios), estudio realizado en Tezoatlán de Segura y Luna, lugar ubicado en el exdistrito de Huajauapam, 
correspondiente al estado de Oaxaca. (Ver gráfica 31) 
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Gráfica 31 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o munlclpal 
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Linea de Investigación: Geomorfología Costera ( 1.1.3) 

Los estudios llevados a cabo en la linea de Geomorfologia Costera arrojó los siguientes resultados. En 
Campeche se realizaron estudios en 2 de los 8 municipios que lo integran, lo que representó un 25% del 
espacio estudiado a nivel estatal. En Nayarlt, por otra parte, se llevaron acabo estudios en 3 de los 19 
municipios, lo que significa una cobertura de la entidad en un 15.7 %. En Veracruz de 203 municipios que 
lo componen , apenas se estudiaron 25, cifra equivalente al 12.3 %. En Guerrero, con un total de 75 mu
nicipios, solamente se estudiaron 9, lo que representa el 12.%. Por último se encontró que en Tabasco, el 
cuál está integrado por 17 municipios, únicamente fueron estudiados 2, cifra equivalente al 11. 7% de su 
extensión. 
(Ver gráfica 32) 
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Linea de Investigación: Geomorfologla de Riesgos ( 1.1.4) 

En esta linea destaca un estudio realizado en Jalisco, particularmente porque de sus 124 municipios, so
lo fue estudiado 1, el cual representa el 0.8 % de la extensión territorial. Este dato contrastado con el terri
torio nacional, es insignificante, no obstante la importancia que tiene este tipo de investigaciones y por su 
reciente creación, debido a las necesidades de seguridad nacional. (Ver gráfica 33) 

Gráfica 33 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o munlclpal 
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Lfnea de Investigación: Bioclimatologia ( 1.2.1) 

Esta linea es importante y se distingue, como ya se ha visto, porque es la más prolifica de este estado del 
conocimiento. Su comportamiento fue éste. En un orden descendente se presentan las entidades que 
obtuvieron el 100 % de cobertura o alcance estudiado: Baja California, Baja California Sur, Coahulla, 
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Slnaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz. Secundaron a estas entidades: Durango, la cual obtuvo el 71 % de su extensión 
(27 municipios de un total de 38); con un porcentaje menor se identificó a Zacatecas con un 62.5 % (35 
de 56 municipios). Más abajo se ubicaron los estados de Aguascalientes con 44.4 % (4 de un total de 9 
municipios), Oaxaca con 44.0 % (251 municipios de 570), y Mlchoacán con un 41.9 % (47 municipios de 
112 en total). Y alejados de éstos se distinguió el noroeste de Tlaxcala con 20.4 % (9 de 44 municipios), el 
sureste de Hidalgo solo alcanzó el 17.8 % (15 de 84 municipios), el norte de Guanajuato apenas obtuvo 
el 17.3% (8 municipios de 46); mientras que Chiapas el 2.7 % (3 municipios de un total de 111) y Guerre
ro el 2.6 % (2 municipios de 75). Muy precariamente figura .Jalisco, quién apenas alcanzó un 0.8 % de su 
extensión que equivale a un municipio de un total de 124. (Ver gráfica 34) 

Gráfica 34 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal por Blocllmatologla 
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Lfnea de Investigación: Agrocllmatologla ( 1.2.2) 

En esta linea los estados que fueron estudiados en su totalidad fueron Aguascallentes, Mlchoacllln, 
Tlaxcala y Veracruz. Mientras que Guanajuato apenas se estudió el 28.2 % (13 municipios de un total 
de 46). En ese mismo sentido, Campeche fue estudiado en un 25 % de su extensión (2 municipios de 8); 
Quintana Roo el 14.2 % (1 municipio de 7); Sonora 5.7 % (4 municipios de un total de 69); Morelos el 
3.1% (1 municipio de 32); San Luis Potosi el 1.8 % (1 municipio de 55); Estado de México el 1.6 % (2 
municipios de 120)y Puebla el 1.3 % (3 municipios de un total de 217). (Ver gráfica 35) 

Gráfica 35 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 
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Linea de Investigación: Cambio Cllmátlco ( 1.2.3 ) 

En esta linea los estados que fueron estudiados en su totalidad (100 %) fueron: Baja Callfornla, Baja 
California Sur, Sinaloa y Sonora. Respecto a Durango, de los 38 municipios que lo componen, 12 
fueron estudiados, cifra que representan el 31.5% de su extensión. Mientras tanto, Chihuahua con 67 
municipios que lo integran, solamente 17 se estudiaron lo que equivale a un 25.3% de su extensión. (Ver 
gráfica 36) 

Gráfica 36 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 
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Linea de Investigación Hldrocllmatologla ( 1.3.1 ) 

Los resultados aqul obtenidos. a diferencia de otras lineas de investigación de la Geografla Flsica, indi
can que no se encontraron estudios que cubrieran a la entidad en su totalidad, en su lugar aparecen estu
dios que solamente consideraron un modesto número de municipios. Asl se encontró que en Colima de 
10 municipios, solo se estudió 1, (10%); Estado de México de 120 municipios, solamente se considera
ron 9 (7. 5 %); Nayarlt de 19 municipios solamente 1 (5.2 %); Morelos de 32 municipios, solo 1 (3.1 %); 
Jalisco de 124 municipios, solamente se estudio 1 municipio (0.8 %) y finalmente en Mlchoacán de 112, 
también solo se estudió 1 municipio (0.8 %). (Ver gráfica 37) 

AguascallenlM ~ec. j 

Baja CaUlomla free. ; 

" 1 Baja Calilomla sur ~oc. \ 

Campeche free. ' · 

Chiapas ~1-
Chlhuatwa ~ 1 ~ 

Coahulla free. 

" 

Gráfica 37 
Distribución geográfica da los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Hldrocllmatologla 
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Linea de Investigación: Balances Hfdrlcos en Cuencas Hidrográficas ( 1.3.2 ) 

Estadfsticamente el comportamiento proporcional fue el siguiente: en Chihuahua de 67 municipios que lo 
componen, solamente 33 (49.2 %) fueron estudiados;.Baja California Sur de 3 municipios solo 1 (33.3 %) 
fue estudiado; Distrito Federal, de 16 delegaciones solo 2 (12.5 %) se estudiaron; Hidalgo de 84 munici
pios solo consideraron 7 (8.3 %); Durango de 38 municipios solo fueron 3 (7.8 % ); Nayarlt de 19 munici
pios, solo 1 (5.2 %) municipio. Estado de México de 120 municipios, únicamente se consideraron 5 (4.1 
%).Y por último en Jalisco, de 124 municipios, solo 1 (0.8 %). (Ver gráfica 38) 
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Subárea: Geografla de la Poblaclón ( 11.1 ) 

En esta subárea se nota que las entidades que respectivamente fueron estudiadas en toda su extensión 
(100 %): Distrito Federal, Guerrero, Puebla y Querétaro. Por otra parte se encuentran estudios que 
comprendieron de una entidad, los siguientes porcentajes de su extensión: Baja California el 25 % (1 de 
4 municipios), en Chiapas, 15.3 % (17 de 111 municipios), en el Estado de México 9.1 % (11de120 
municipios); en Veracruz el 6.8 % (14 de 203 municipios), en Slnaloa 5.8 % (1 de 17 municipios), en 
Oaxaca 5.6 % (32 de 570 municipios), en Mlchoacán 5.3 % (6 de 112 municipios). En Nuevo León 1.9 % 
(1 de 51 municipios) y .Jalisco 0.8 % (1 de 124 municipios). (Ver gráfica 39) 
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Subárea: Geografia Histórica ( 11.2 ) 

En esta subárea, los estudios que consideraron el 100 % de la extensión de la entidad, fueron: Aguasca
lientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Mlchoacán, Morelos, Querétaro, 
Tlaxcala y Zacatecas. En otros estudios se observó que en el estado de Nayarlt, de 19 municipios, se 
estudiaron 18, cifra que representa el 94.7 % de su extensión total. Otro estudio, en el estado de San Luis 
Potosi, indicó que de 55 municipios, solo se consideraron 36, que representan el 65.4% de su extensión. 
En el estado de Jalisco de 124 municipios, solo 68 (54.8 %). Por último, en el Estado de México, de 120 
municipios, solamente se consideró 1,(0.8 %), correspondiendo al histórico municipio de Teotihuacán. 
(Ver gráfica 40) 
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Subárea: Geografla Urbano-Regional ( 11.3 ) 

En esta linea las entidades que fueron estudiadas en un 100 % fueron: Distrito Federal, Morelos y Zaca
tecas. Otro estudio realizado en Baja California solo consideró un municipio, el de Tljuana, lo que repre
sentó el 25 %, es decir 1 de los 4 que lo componen. En Colima de 10 municipios que integran a la enti
dad, solo 2 se estudiaron lo que representan el 20 %. Guanajuato de 46 municipios, solo 7, que represen
tan el 15.2 %. Aguascallentes de 9 municipios, solo se estudio 1, lo que equivale al 11.1 %. Guerrero se 
compone de 75 municipios, de éstos solamente se estudiaron 6 y representan el 8 %, Mlchoacán, con 
112 municipios, solo 7 fueron estudiados, lo que representa el 6.2 %. En Tabasco de 17 municipios, solo 
1 que corresponde al municipio de Cárdenas, y representa el 5.8 % de la extensión estatal; Querétaro, 
con 18 municipios, solo se consideró 1, que corresponde a la ciudad de Querétaro, lo que representa el 
5.5 %. Nayarit se compone de 19 municipios, de éstos solo se considero a la ciudad de Tapie, lo que re
presenta el 5.2 %. El estado de Jalisco se conforma de 124 municipios, pero en el estudio solamente se 
consideraron 5, lo que representa el 4.0 %. El Estado de México, de 120 municipios solo se consideraron 
4 y equivale al 3.3% de su extensión. En Tlaxcala, de 44 municipios, únicamente se consideró a su ciu
dad - capital, lo que representa el 2. 2 %. Veracruz esta conformada por 203 municipios, solo se conside
raron 4, equivalente al 1.9 %; San Luis Potosi de 55 municipios, solo se consideró a su capital, lo que 
equivale el 1.8 %. Finalmente Puebla, con 217 municipios, solo se consideraron en el estudio 3, que re
presenta el 1.3 %. (Ver gráfica 41) 
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Linea de Investigación: Estudios Históricos de la Actividad Económica ( 111.1.1 ) 

Aqul las entidades estudiadas fueron consideradas territorialmente en un 100% como Distrito Federal, 
Mlchoacán, Morelos, Oaxaca y Querétaro, excepto Campeche, en el que de 8 municipios que lo com
ponen, solamente fue considerado el municipio de Calkini (el que representa el 12.5 %) de su extensión 
estatal. (Ver gráfica 42) 

Gráflca42 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Estudios Históricos de la Actividad Económica 
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Lfnea de Investigación: Geografla Regional ( 111.1.2) 

En esta linea, en Querétaro de 18 municipios que integran la entidad, solamente se consideró a 1, lo que 
representa el 5.5 % de la extensión municipal total. En Guerrero de 75 municipios, únicamente se consi
deraron 3, equivalente al 4.0 %. En el Estado de México de 120 municipios, solo se tomó en cuenta 1 
(0.8 %), y en Puebla de 217, solamente se consideró 1, (0.4 %). (Ver gráfica 43) 

Gráflca43 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Geografla Regional 
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Linea de Investigación: Asimilación Económica del Territorio ( 111.1.3) 

Aqul se presentan resultados de los estudios realizados respectivamente en Coahulla y Guerrero, los 
cuales consideraron en un 100 % su extensión estatal. (Ver gráfica 44) 
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Gráflca44 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Aalmllaclón Económica del Territorio 
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Linea de Investigación: Geografia Agraria ( 111.2.1 ) 

En esta linea tan importante para el desarrollo de la república mexicana, se llevaron a cabo los siguientes 
estudios. En el noroeste de Yucatén de 106 municipios, solamente se investigaron 62, cantidad equiva
lente al 58.4 % de su extensión. En Querétaro de 18 municipios, únicamente fueron considerados 6, cifra 
que representa el 33.3 % de su extensión. En Puebla, de 217 municipios, se consideraron 68, equivalente 
al 31.3 %; en la Distrito Federal, de 16 delegaciones, se tomaron en cuenta 4, lo que representa el 25 %. 
En Guanajuato, de 46 municipios, solamente se estudiaron 10, cantidad que equivale al 21.7 %; en Nue
vo León de 51 municipios, se consideraron 6, que es igual a un 11.7 %; en Mlchoac6n de 112 municipios 
que lo integran, se estudiaron 5, esta cantidad es igual al 4.4 % de la extensión de la entidad. Finalmente 
en Chiapas de los 111 municipios que lo componen, solo 1 fue estudiado, lo que representa el 0.9 %. 
(Ver gráfica 45) 

Gráfica 45 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 
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Linea de Investigación: Estudios del Desarrollo Rural ( 111.2.2 ) 

La situación cuantitativa de este linea es la siguiente. Los estados que fueron estudiados en 100% de su 
totalidad municipal, fueron: Estado de México, Mlchoacán y Querétaro. Los estados que alcanzaron ci
fras y porcentajes de mayor a menor grado fueron: Hidalgo de 84 municipios que componen a la entidad, 
solamente se estudiaron 33, cantidad que representa al 39.2 % de su extensión. En Oaxaca de 570 mu
nicipios que lo componen, se investigaron 178 equivalentes al 31.2 %; Coahulla, de 38 municipios, se es
tudiaron 9, lo que equivale al 23.6 %. Se encontraron dos entidades que alcanzaron el mismo porcentaje 
de 23.5 %: Tabasco que de 17 municipios, solo se estudiaron 4 y Nuevo León que de 51 municipios, úni
camente se estudiaron 12. Otras investigaciones fueron realizadas en San Luis Potosi, donde de 55 mu
nicipios que tiene, solamente se llegaron a estudiar 12, cantidad que representa el 21.8 %. En Nayarit, de 
19 municipios que tiene, se estudiaron 3, cifra que representa el 15.7 de su extensión. En Tamaullpas de 
43 municipios, se estudiaron 5, que equivalen al 11.6 %; Zacatecas de 56 municipios se estudiaron 5 que 
equivalen al 8.9 %; Veracruz, de 203 municipios se estudiaron 18 que representa al 8.8%. Finalmente se 
encontró que en Puebla, de 217 municipios, solo se estudiaron 3 que apenas constituyen el 1.3 % de la 
extensión total del estado. (Ver gráfica 46) 
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Linea de Investigación: Geograffa Industrial ( 111.3.1 ) 

El comportamiento de esta linea tan importante de la Geografia Económica, fue la siguiente: en Baja Cali
fornia de 4 municipios solo se consideró 1, el que representa el 25 % de la extensión municipal de la enti
dad. De 203 municipios que componen al estado de Veracruz, solamente se estudiaron 4, que apenas 
representan el 12.3 %. En Aguascallentes de 9 municipios que se estudiaron solo 1, equivalente al 11.1 
% Por último se identificó en Oaxaca que de los 570 municipios solo 1 se considero para estudiarlo, que 
representa el 0.1 % de la extensión territorial de ese estado. (Ver gráfica 47) 

Gráflca47 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Geografla Industrial 
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Linea de Investigación: Geografla Minera ( 111.3.2 ) 

En esta línea se realizó un estudio en Oaxaca que implicó al 100 % de su extensión. En Coahulla de 38 
municipios que la componen, solamente se consideraron 18 para ser estudiados. lo que representa el 
47.3 % del total de la extensión de la entidad. Y por último Baja California Sur, de los tres municipios que 
la Integran, solamente se realizó en 1, que representa el 33.3 % de su extensión estatal. (Ver gráfica 48) 

Gráfica 48 
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Linea de Investigación: Geograffa de los Energ6tlcos ( 111.3.3) 

En esta linea tan importante como actual en la economla mundial, solo se registraron 2 estudios que se 
realizaron a nivel nacional, uno que trató sobre la electrificación en el pals y el segundo acerca de la poli
tica energética en la industria del petróleo. 

Nota: no se graflcaron los estudios a nivel nacional 

Linea de Investigación: Geografla del Comercio ( 111.4.1) 

En esta linea se realizaron estudios respectivos para el Distrito Federal y en el estado de Guerrero los 
cuáles consideraron el 100 % de su extensión. (Ver gráfica 49) 

Gráflca49 
Distribución geográfica de loa lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 
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Linea de Investigación: Geograffa del Turismo ( 111.4.2 ) 

En esta linea se llevaron a cabo estudios en Nayarlt, en donde solamente se trabajó en un municipio, de 
los 19 que lo componen, lo que representa el 5.2 % de su extensión. En Guerrero de 75 municipios, se 
consideraron 2 que equivalen al 2.6 %; y por último en el estado de Hidalgo de 84 municipios, solamente 
se consideró 1, que equivale al 1.1 %. (Ver gráfica 50) 

Gráfica 50 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o municipal 

por Geografía del Turismo 
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Linea de Investigación: Gaogratra del Transporta ( 111.4.3) 

Cuantitativamente la colaboración realizada, involucra a todo el estado de Tamaulipas, por lo que repre
senta el 100 % de la extensión. (Ver gráfica 51) 

Aguucallentea free. 

Gráfica 51 
Distribución geográfica de los lugares estudiados a nivel estatal y/o munlclpal 

por Geografla del Transporte 
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Discusión 

Los estudios realizados en la linea de investigación de Geomorfologia Tectónica son insuficientes en el 
conocimiento de la rica variedad de hechos y fenómenos tectónicos, porque en 31 anos no figuran inves
tigaciones fundamentales, como ta Falla de San Andrés, la Sierra Madre Oriental, la Occidental, la del sur; 
las sierras ubicadas en la península de Baja California; el levantamiento de la península de Yucatán. 
También se observa que es poco el número de estudios de micro relieve. La extensión apenas estudiada 
contrasta con el reconocimiento que tiene el país por ser una zona tectónica e inestable. Otro aspecto a 
notar es la limitada distribución de los estudios realizados en el país; por ejemplo, la región norte prácti
camente está inexplorada; en la parte central, se encuentran entidades importantes, como Hidalgo, en 
donde no se ha realizado ningún estudio de este tipo. Si bien se han realizado investigaciones en Tlaxca
la, Puebla, Querétaro, de limitada cobertura. Al sur del país, paradójicamente por la importancia tectónica 
que tiene, no se le ha prestado la suficiente atención. (Ver mapa 1.1.1 ) 

También en la linea Geomorfologia Volcánica, los estudios son insuficientes, y distantes entre si. Por 
ejemplo, en la distribución de tos lugares estudiados, solamente involucraron al DF, al Estado de México y 
porciones de las entidades colindantes. Se observa que muy alejados de esta región, apenas se encontró 
un estudio llevado a cabo en la localidad de Tezoatlán de Segura y Luna. 

Considerando que la república mexicana se caracteriza por contar con regiones importantes de actividad 
volcánica en el mundo, como la representan entre otras: el Eje Neovolcánico Transversal, el cual se ubica 
a los 19º latitud norte, en dirección este - oeste; el "Chichón"y el Tacaná en el estado de Chiapas; en Baja 
California Sur, el "Volcán de las Virgenes" y en Veracruz los volcanes de San Andrés y San Martín Tuxtia, 
se valora que las investigaciones realizadas en el lapso de 31 años de Geomorfología Volcánica son insu
ficientes, más aún si se reconoce la necesidad apremiante por desarrollar cada vez más el conocimiento 
geográfico, geológico, etc. para fines de preservación del medio, seguridad o en el aprovechamiento de 
los recursos. (Ver mapa 1.1.2) 

En la linea Geomorfología Costera se reproduce la insuficiencia de estudios sobre este basto recurso 
natural y estratégico que significa la costa. De allí que no es posible que de los 10, 143 km., de extensión 
litoral (de los cuáles corresponden al Océano Pacifico 7, 338 km.; al Golfo de México 2,070 km. y 735 km. 
al Mar Caribe), apenas se han estudiado aproximadamente, 2, 176 km., lo que representa el 21.4 %. Es
pecificamente los estudios registrados consideran al este; (Golfo de México y Mar Caribe), la zona costera 
veracruzana, y parte de la costa de Tabasco y Campeche. Hacia el oeste, {Océano Pacífico y Golfo de 
California), únicamente se ha estudiado parte de la costa nayarita y de la costa guerrerense, respectiva
mente. (Ver mapa 1.1.3). En estos 31 años, según lo publicado en el boletín, se puede notar que tos estu
dios realizados hasta el momento son pobres respecto al conocimiento que puede obtenerse del 78.3 % 
de investigación costera pendiente. 

Al finalizar esta subárea se encuentra que la linea Geomorfologia de los Riesgos, prácticamente está 
abandonada, que es notorio el limitado desarrollo que tiene, el único estudio realizado en la ciudad de 
Guadalajara en el estado de Jalisco, (Ver mapa 1.1.4) se pierde entre la ausencia evidente de estudios 
que obligadamente deberían realizarse en lugares (entre otros importantes), que están expuestos a diver
sos fenómenos naturales, como por ejemplo a los huracanes, comunes en: Veracruz, Tabasco, Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca. En estas tres últimas entidades, además, han sido bien identificadas como focos sísmi
cos, por citar algunos. 

Por ser la línea Bioclimatologia la que presentó la mayor cantidad de colaboraciones, evidencia al mismo 
tiempo contrastes en la cobertura de los distintos estudios realizados en el territorio nacional. Por ejemplo 
en la Ciudad de México y en las entidades colindantes; en algunos estados importantes del norte del país; 
asl como en Querétaro, Michoacán y Oaxaca se llevaron cabo una buena cantidad de estudios. 

Pero en otros casos y debido a que no se tiene aún una perspectiva más integral del conocimiento geo
gráfico de una región, suceden casos como estos: en tanto se encuentran estudios de los estados de la 
llanura costera del Golfo de México, no es posible que no existan en la zona costera de Tabasco y de la 
Península de Yucatán, a pesar de su riqueza bioclimatológica. También pasa que, la parte sur de la Alti-
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planicie Mexicana, donde se localizan Durango y Zacatecas, ha sido ampliamente estudiada, mientras 
que San Luis Potosi ha sido ignorado, 

Además, mientras que Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas, han 
sido estudiados parcialmente, el estado de Colima, (entre tos que tienen una riqueza climatológica impor
tante), también no ha sido considerado. (Ver mapa 1.2.1) 

En ta linea Agroclimatologla, salvo la porción suroeste del estado de Sonora, en todo el norte de la re
pública mexicana, no se encontró estudios. Hacia el centro, las entidades estudiadas en su totalidad fue
ron muy contadas: Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y Aguascalientes, además de sobresalir la parte norte 
de Guanajuato, asi como dos municipios del Estado de México, (Cuautitlán y Zinacantepec). En Moratos, 
únicamente se registró en el municipio de Amacuzac, y hacia la zona de la Peninsula, excepto su parte 
sur, el resto de la peninsula no ha contado durante 31 años de un estudio. Otros estados agricolas impor
tantes quedan pendientes para ser estudiados. (Ver mapa 1.2.2) 

La situación magra y de poco desarrolló también se advierte en la linea Cambio Climático. Pese a la im
portancia que tiene nuestro pais, por su ubicación hemisférica, ya que se encuentra en un espacio geo
gráfico influido por la presencia de fenómenos meteorológicos importantes y determinantes en la genera
ción de climas favorables al desarrollo de recursos naturales, el único estudio, realizado en la región no
roeste del pals, es un producto intrascendente ante la necesidad de impulsar el desarrollo de este campo 
de la climatologla, particularmente ante fenómenos muy reconocidos de este tiempo, como el sobrecalen
tamiento de la troposfera, la pérdida de la capa ozono, la "nube Marrón" y el fenómeno metereológico "El 
Niño", entre los fenómenos mas apremiantes. (Ver mapa (1.2.3) 

Las lineas que componen la subárea de hidrologia acusan como caracterlstica común: a) un desarrollo in
cipiente en el campo de la investigación geográfica y b) la modesta suma de estudios, situación que las 
ubican distantes del rol protagónico que deben tener en la Geografia Flsica. En forma particular se en
cuentra la línea Hidroclimatologla, la cuál sabemos, solo contó con seis estudios realizados (ubicados 
entre el paralelo 18º y 22º de latitud norte; (Ver mapa 1.3.1 ), en una época donde tardlamente se com
prende la importancia que tiene el agua (entre otros problemas hidrológicos vitales). También frente a esta 
preocupación postergada, la linea Balances Hldrlcos en Cuencas Hidrográficas se mostró mesurada 
apenas con dos estudios, ubicados entre los paralelos 18º y 22º, latitud norte, concretamente en la parte 
norte de la república mexicana, uno en la cuenca del Rlo Conchos, el que abarca una extensión mayor 
de Chihuahua y una pequeña porción de Durango y otra la penlnsula de Baja California en la parte sur. 
(Ver mapa 1.3.2) 

Quizá de las dos subáreas de la Geografia Fisica, esta sea la más importante, por el significado que tiene 
el agua, como bios y recurso natural que no ha sido valorado debidamente por muchisimos años. No se 
ha tenido el cuidado suficiente para evitar su contaminación, tampoco para administrarla con justicia. Las 
politicas para preservar los recursos naturales y las concepciones ecológicas y sociales sustentables del 
medio, sin embargo parecen ser que no motivan a los geógrafos a participar en el desarrollo cientifico del 
saber en el campo de la hidrologia. Por lo menos esa percepción emite el limitado número de colabora
ciones que en este campo aparecen en el boletin; situación que probablemente se reproduzca en otros 
medios geográficos de divulgación cientlfica y sea indicativa del desarrollo que la hidrologia y la hidrocli
matologla, está teniendo en otros institutos de investigación. 

La subárea de Geografla de la Población es un objeto importante en un pais que presenta una proble
mática migratoria cotidiana y dramática en las fronteras del pals, mientras que en lo interno todavla exis
ten los flujos de emigrantes hacia las principales ciudades del pals en busca de empleo y mejores condi
ciones de vida; en donde la educación en población aún no puede influir a los ciudadanos para que mejo
ren la calidad de vida que tienen; donde hacen falta estudios prospectivos demográficos para contar con 
un escenario posible para generar mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes de hoy y mañana 
en esta subárea el aporte de los investigadores de la Geografía, todavla no esta a la altura de estos y 
otros grandes problemas poblacionales. 
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Una evidencia al respecto es la existencia de una dispersión en la distribución de las áreas estudiadas. 
Por ejemplo, en el norte de la república mexicana, sobresalen los estados de Baja California, Sinaloa y 
Nuevo León, en donde respectivamente se llevó a cabo una investigación. Solo en el centro del pais, en
tre los paralelos 17º y 22º se concentraron la mayorla, de los estudios; algunos abarcaron a toda la enti
dad, Desafortunadamente en el sur de México, excepto Chiapas, no se reportó ningún estudio. (Ver mapa 
11.1) 

En la subárea de Geografia Histórica se nota la ausencia de estudios en entidades históricas y geográfi
camente importantes como las que se encuentran en la región mesoamericana, debido entre otros aspec
tos, en la forma en que se definieron sus limites territoriales, después de la Independencia Mexicana. Bajo 
esta misma carencia se observa el norte del pais, a pesar de la importancia que han tenido los conflictos 
fronterizos en la geografia y la historia mexicana. Frente a esta situación los estudios llevados a cabo, son 
muy pocos, sin soslayar el valor que tienen, particularmente el realizado en la Penlnsula de Baja Califor
nia y en la región ubicada entre el paralelo 16º y 25º de latitud norte y 106º y 98º de longitud oeste. (Ver 
mapa 11.2) 

En la subárea de Geografia Urbano-Regional se distingue por dos evidencias, una la fragmentación en 
la distribución de los estudios realizados y otra es el aislamiento de cada uno de ellos. 

Mientras que en el norte del pals solo se ha estudiado la ciudad de Tijuana, en Baja California, lejos de 
alli, en la región central, Zacatecas, Morelos y la Ciudad de México, han sido estudiados completamente. 
Pero en esta misma región de manera muy parcial y aislada se han estudiado Nayarit, Aguascalientes, Ja
lisco, Colima, San Luis Potosi, Guanajuato y Michoacán, Hidalgo y el Estado de México. Esta misma si
tuación se observa en la región centro - sur; en las entidades de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco, 
donde solo s.e estudiaron porciones aisladas. 

Se nota la ausencia de estudios de este tipo en las entidades, ciudades e importantes del norte del pais, 
del sureste y en la Penlnsula de Yucatán. Desgraciadamente este hecho advierte la imposibilidad de con
tar con un perfil integral, de por lo menos una de las regiones que en porciones fue estudiada. (Ver mapa 
(11.3) 

La elaboración de este estado del conocimiento ha exigido realizar una consulta cuidadosa de lo que se 
ha pensado, reflexionado y teorizado sobre la Geografia y sus distintos campos o nexos disciplinarios con 
las llamadas ciencias naturales, la ciencia básica y las ciencias sociales. La lectura ha posibilitado cono
cer el desarrollo del pensamiento geográfico, pero es una lástima que este análisis no se plantee como 
prioridad en la discusión, análisis y debate teórico sobre las distintas y ricas concepciones que hay sobre 
un campo determinado, aqul se ha tratado lo mas relevante del estudio de un medio de divulgación como 
lo es la revista Investigaciones Geográficas, Boletin. 

El comentario obedece a que la discusión que puede hacerse de la Geoeconomia es diferente a la de las 
demás subáreas y lineas de la Geografia Económica, ya que la dimensión de la Geoeconomla se encuen
tra más cercana del campo teórico que práctico. La Geoeconomla es un campo del conocimiento de utili
dad para el análisis y la planificación económica y politica, donde concretamente la Geografia aporta su 
saber científico sobre el espacio y el territorio, desde una postura teórica y hasta ideológica sobre el senti
do que han tenido o deberla tener los proyectos de desarrollo económico, al nivel regional, nacional, in
ternacional, etc. 

En ese contexto la linea Estudios Históricos de la Actividad Económica, trata de documentar sistemá
tica y objetivamente los hechos geográficos, sociales y politices, que inciden en la construcción de una 
realidad económica, conocimiento fundamental para diagnosticar, pronosticar y proyectar planes de desa
rrollo. Reconociendo el valor de este conocimiento, contrasta con la cantidad de los estudios identificados 
en esta linea, aunque es la que registra más estudios en el presente estado del conocimiento, estas cola
boraciones no logran conjuntar un perfil, por lo menos de una región en particular, lo hallado esta distri
buido en forma dispersa. (Estos estudios se ubican entre los paralelos 14º a 22º, latitud norte, correspon
diendo a los que consideraron la extensión de la entidad; en el mismo paralelo, se observa tan solo un es
tudio en el estado de Campeche, (Ver mapa 111.1.1) 
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También lo comentado al principio de esta subárea, permite notar que entre las lineas de Estudios Históri
cos de la Actividad Económica y Asimilación Económica del Territorio, la frontera de sus objetos es muy 
delgada; parece ser que en realidad estamos hablando de los mismos contenidos y alcances. Quizá la di
ferencia que cualitativamente distinga a la linea de Aslmllaclón Económica del Territorio de la otra, sea 
la concepción materialista histórica con la que se hace la lectura de la realidad espacial y económica, es 
probable que ese sea el peso distintivo. Finalmente el objetivo que persiguen, por distinta via teórica
metodológica es el mismo: la planificación y el desarrollo económico de una región. Desgraciadamente en 
esta linea se encontraron estudios aislados y de poca significatividad para un proyecto de desarrollo eco
nómico. Solo se aprecian dos entidades estudiadas. (Ver mapa 111.1.3). De esta linea se estimaba con en
tusiasmo --desde su surgimiento en el ano de 1996--, que se desarrollarla cabalmente en función de la 
realización de investigaciones tan importantes, tomando los principios de su concepción teórica alternati
va, para apoyar el conocimiento de la actividad regional, local, etc. en el pais. 

No muy lejos de la caracteristica teórica de las lineas anteriores, se encuentra Geografla Regional. Solo 
que esta linea es globalizadora e integradora de todos los hechos y problemas que tiene una determinada 
región. La linea provee de elementos metodológicos para conocer, comprender y analizar situaciones re
gionales, no está muy perfilada hacia fines más precisos como los de la planificación económica. Su im
portancia radica en la posibilidad de construir métodos o estrategias de comprensión e interpretación de 
los problemas regionales. Este valor no se expresa mucho en los estudios identificados, éstos se encuen
tran muy aislados en la parte central del pais. (Ver mapa 111.1.2). No pueden considerarse representativos 
ni significativos de un proyecto institucional, de mediano o largo alcance en la Geografla Regional. Sim
plemente hacen evidente, los intereses muy particulares de los investigadores respecto al tema. 

"La relevancia de los estudios de Geografia Agraria en un pais como las caracteristicas de la república 
mexicana está fuera de toda discusión" 10ª en forma categórica lo afirman Soto y Fuentes (1994). Más 
adelante agregan que en México todavia existen miles de productores de maiz que cultivan tierras de 
temporal con una tecnologia obsoleta. En el pais, cerca de dos millones de productores de maiz cultivan 
tierras de temporal. Los problemas del agro mexicano son muchos y quizá los más graves de la economia 
nacional. 

El inventario de problemas es grande y variado: prevalecen problemas como el autoconsumo, ocasionado 
por los bajos niveles de productividad; en la limitación de insumos e ineficacia en la prestación de servi
cios". Además la ocupación del suelo por las companias trasnacionales y el acaparamiento de la tierra por 
los productores capitalistas, han propiciado crisis entre los agricultores nacionales. También prevalece "la 
tendencia a la concentración de la propiedad rural y el efecto de la expulsión de la mano de obra, como 
resultado de la desesperación que impera en las zonas menos favorecidas, el desempleo rural y la emi
gración hacia las ciudades" 107 Por estos grandes problemas, que se valora la "alta relevancia que tienen 
los estudios de Geografla Agraria" 108 

Pero aún se encuentra distante esta convocatoria, porque los estudios registrados en esta importante 
área observan cierta dispersión. Por un lado en la parte norte de la República destaca el estado de Nuevo 
León (en su parte sur); por el otro en el centro del pais se registran estudios realizados en Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán. 

En la Ciudad de México, se localizan estudios, en algunas de las delegaciones todavia con actividades 
agrarias, mientras que en la Sierra Norte de Puebla, también puede apreciarse modestamente el espacio 
estudiado. En el sur solo figura un estudio municipal en Chiapas, y otro al noroeste de Yucatán. Esta dis
persión impide tener, desde la Geografia Económica un diagnóstico integral de la situación en este campo 
(ver mapa (111.2.1) 

Una situación similar en cuanto a problemáticas y en el comportamiento de las investigaciones se presen
ta en los Estudios del Desarrollo Rural, ya que su frontera con la linea Geografia Agraria es poco distin
guible. En los tratamientos teóricos y analiticos de autores importantes Meitzen (1985), Wuaibel (1933), 

106 Soto, M. y fuentes A ... Gcografla Agraria"', en La Gcogratia Humana en México ... , op. cil .• pp. 153 - 164. 
101 Jbidem 
'º' Jbitlem. 
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Soto Mora C. (1981 ), Fuentes A. (1980), etc. le conceden un peso mucho más importante a la Geografla 
Agraria que a los Estudios del Desarrollo Rural. Aqul fue incorporada como una linea independiente, si
guiendo la lógica organizativa del IGg y con esa misma razón, se seleccionaron colaboraciones (en un 
número mayor y considerable a las ubicadas en Geografla Agraria), a partir de la identificación de estu
dios diagnósticos o de apoyo a la planificación económica, pero sin dejar de lado la temática y problemáti
ca agraria. Realmente casi no se encontraron estudios que fueran independientes al ámbito agrario. Y en 
ese sentido, no existieron elementos de mayor peso para separar ambas lineas. Por tanto si se decidiera 
integrar ambas, el número de estudios serla el más atractivo de la Geografla Económica. 

Finalmente y aceptando la fina frontera entre las dos lineas en cuestión, se pasa a explicar la ubicación 
que tienen los Estudios del Desarrollo Rural. Al noreste de México, se localiza un primer bloque, 
compuesto por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosi. En el centro de la 
República, figuran estados colindantes, como Querétaro, Michoacán, Estado de México y el oeste de 
Hidalgo. En el sureste, se observa la parte central de Oaxaca y el itsmo de Tehuantepec que comprende 
el oeste de Oaxaca y el sur de Veracruz. Con este estado colinda otra pequena región estudiada, 
precisamente la parte oeste de Tabasco. También se observan lugares que fueron estudiados y que se 
encuentran dispersos, entre el paralelo 19ª y 22ª de latitud norte, como las que se localizan en Nayarit, 
Puebla, Hidalgo y Veracruz. (Ver mapa 111.2.2) 

En esta área, después de la linea Estudios del Desarrollo Rural, la linea de Geografia Industrial, captó el 
mayor interés de los colaboradores del boletln. Pero se debe ser realista al considerar que a pesar del di
namismo en este tipo de estudios se requiere de una participación mucho más activa de los geógrafos, ya 
que ante la magnitud de los problemas en la planificación económica y polltica del país, no es suficiente la 
cantidad de estudios que aqul se registraron, echo que puede representar una situación similar con lo que 
sucede fuera del ámbito de este estado del conocimiento. 

Como ejemplo se tiene la dispersión y aislamiento entre si de cada uno de los lugares estudiados; en el 
noroeste se ha estudiado una porción de Baja California. En el centro apenas discriminada se aprecia otra 
porción estudiada de Aguascaiientes. Hacia el sureste, respectivamente, han sido estudiadas Oaxaca y 
Veracruz. Grosso modo es todo lo que se halló, y realmente es pobre, ante la necesidad de reactivar el 
sector industrial. (Ver mapa (111.3.1) 

Al respecto Puente L. S., (1994) con acierto y oportunidad indica que" Es indudable que una aceleración 
del desarrollo no puede lograrse sin una reestructuración sustancial de la economla sectorial y regional, 
como se mencionó anteriormente, para lo cual el componente industrial sirve como sector gula, y actúa 
como un organismo estimulante de todo el sistema, con una extrema complejidad de vinculas, por ello se
rla altamente benéfico para la Geografla en México que un mayor número de geógrafos, se dedicaran al 
estudio de la problemática geográfico-industrial en México, desde los enfoques y orientaciones recientes 
de esta rama". 109 

Otra de las ramas importantes de la Geografla Industrial es la linea Geografia Minera, es una actividad 
extractiva, cuyo conocimiento cientlfico y tecnológico permite obtener materia prima y energla del subsue
lo para la industria de la transformación. En nuestro país la producción minero-metalúrgica es de las más 
antiguas y de gran tradición, los estudios realizados en el subsuelo mexicano fundamentalmente han in
dagado sobre la extracción, el proceso de transformación y de manufactura de estos minerales: 

• Metales preciosos: el oro y la plata. 
• Metales industriales no ferrosos: plomo, cobre, cinc, antimonio, arsénico, bismuto, estai'lo, 

cadmio, selenio, tungsteno, molibdeno. 
• Metales y minerales siderúrgicos: carbón mineral, hierro, manganeso. 
• Metales no metálicos: azufre, grafito, barita, dolomita, fluorita, caolin, sllice, yeso, fosforita 

y feldespato. 
• Radiactivos: uranio y plutonio. · 

uw Puente, L. ºGcograíla Industrial", en La Geograíla l-lumana en México.., op. cit., p. 188. 
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Como sabemos, muchos de estos insumos no son renovables y que es requerida una extracción racional, 
la búsqueda de yacimientos o fuentes para mantener determinadas actividades industriales, o bien encon
trar insumos alternos A este conjunto de necesidades escapa el escaso número de estudios en la linea 
Geograffa Minera y en la otra linea fundamental (requerida urgentemente de ser desarrollada protagóni
camente en el siglo XXI) como fo representa la linea de Geograffa de los Energéticos. De este campo 
no solo se trata de investigar y localizar fuentes de energfa alterna, sino de discutir sobre el uso humano, 
ético y polftico de la energla, asl como de otros bienes no renovables. En este aspecto el problema de de
sarrollo de esta linea no solo lo representa el conocimiento y la aplicación de tecnologfa de punta, también 
involucra la concepción social del geógrafo. 

Para concluir la discusión propuesta para estas lineas de la Geografla Industrial, queda indicar la ubica
ción espacial que tienen respectivamente ambas lineas. En la linea de Geograffa Minera, dos de los estu
dios se encuentren localizados al norte de la República, mientras que el tercero, muy alejado se ubicó en 
el sureste de México en el estado de Oaxaca. (Ver mapa (111.3.2). En el caso de la Geograffa de los Ener
géticos, solo se identificaron dos estudios que involucraron al territorio nacional. 

Desde hace unos treinta años, con la calda del "milagro mexicano" (al finalizar la administración pública 
del presidente Luis Echeverrfa Alvarez), las sucesivas administraciones del gobierno mexicano fueron in
clinándose por desarrollar una economfa de servicios. El sector secundario, por las cfclicas crisis econó
micas (cada fin de sexenio, excepto la actual administración del Presidente Fax), ha bajado su ritmo de 
producción, actualmente en un 30 % del Indice que tenla hace unos veinte aí'los, el sector primario ha te
nido una calda vertical en la producción, la cual se ha agudizado por efecto del Tratado Trilateral de Libre 
Comercio, que ha puesto a competir al campo mexicano en una situación de desventaja, frente a los pai
ses norteamericanos, por la falta de apoyo crediticio a los productores del campo, entre otros problemas. 

El sistema económico ha tenido que optar por una estrategia inmediatista, con pocas posibilidades de lo
grar un crecimiento económico sostenible, como es la de los servicios. En este sector es donde se obser
va la mayor dinámica económica y especulativa. En este contexto, vale el supuesto de que este sector, 
por su importancia y dinámica actual, sea atractivo, no solo para los economistas, politólogos, administra
dores, etc. también para los geógrafos. La realidad es distinta porque frente a la tarea necesaria de apor
tar conocimiento cientifico sobre el espacio o territorio a la planificación económica, el aporte de los geó
grafos es demasiado limitado. Por ejemplo en la linea de Geograffa del Comercio, en los 31 aí'los estu
diados en este estado del conocimiento, solamente se estudiaron dos lugares. Ubicados en la parte cen
tral, y en la parte del sur de la República, (Ver mapa 111.4.1) 

En este sector, también existe uno de los servicios con gran tradición en el pals, por la diversidad de cli
mas y paisajes: sitios históricos y culturales, como lo es el turismo. La relación entre dos disciplinas socia
les como son el Turismo y la Geografla, es indisoluble, ambos campos se corresponden mutuamente; es 
imposible desarrollar proyectos turlsticos sin la participación fundamental de la Geografla. Pero la situa
ción que advierte lo publicado en la linea de Geograffa del Turismo deja dudas sobre el interés que hay 
acerca de ésta, ya que de los once estudios realizados, seis (vgr paralelo 17º y 22º, latitud norte), se en
cuentran dispersas en porciones pequeí'las en las entidades de Nayarit, Hidalgo, y Guerrero. (Ver mapa 
111.4.2). Para mejores tiempos quedan pendientes proyectos de investigación para otras entidades turísti
cas importantes, como Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, etc.; por no decir que la mayorfa 
de las entidades de la república. 

También el conocimiento geográfico es de vital importancia para el diseño de modelos de tráfico, de rutas; 
de estudios del espacio para la construcción de caminos y carreteras, con el objetivo de proporcionar el 
servicio de transporte a comunidades casi incomunicadas; o modernizar una red o sistema de transporte. 
El aporte de la Geografla del Transporte es indiscutible, pero el interés por trabajar este campo no está 
aún bien posicionado entre los geógrafos, este desinterés no es nuevo, por lo menos tiene medio siglo. 110 

Muestra de este precario interés es la ubicación solitaria del lugar estudiado, al noreste de la república 
mexicana. (Ver mapa 111.4.3) 

110 Ver Chias, B. L."Geografla del Transporte .. ., op.c/t. pp. 165-179. 
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4.5. Colaboraciones geográficas: Investigaciones y articulo&. 

Introducción 

En este apartado se presentan los tipos de colaboraciones que se identificaron en el presente estudio. 
Los criterios que se utilizaron para establecer las caracteristicas de cada una se explican en la metodolo
gia de este estado del conocimiento, baste agregar que, pese a la manera convencional utilizada en la 
identificación de una investigación, articulo o de un catálogo, el procedimiento utilizado fue respaldado 
por una consulta bibliográfica y editorial para llevar a cabo la tarea, por tanto el procedimiento no fue ca
prichoso. 

Enseguida se explicará el comportamiento general que tienen las colaboraciones. Más adelante se detalla 
la información por las respectivas áreas, subáreas y lineas de investigación. 

Desarrollo 

Distribución general. 

En los tltulos de los gráficos se observan tres tipos de colaboraciones, las Investigaciones y los artlcu
los, ambos tipos de colaboraciones juntos, representan la mayoria. Por ejemplo, las investigaciones su
man 267 (equivalentes al 86.1 %), mientras que los artfculos representan la cantidad de 41 (13.2 %). De
ntro de estos tipos de colaboraciones pero en menor cantidad se ubica al catálogo, ya que apenas se en
contraron 2, que equivalen al O. 7 % del total de las colaboraciones estudiadas. (Ver gráfica 52) 
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Tipos de colaboraciones por área geográfica. 

En primer lugar puede destacarse que el área de Geografla Flsica tiene la cantidad más alta de investi
gaciones, la cual suma 133 (85.2 %) del área; y respecto al total de todas las colaboraciones estudiadas, 
representa el 42.9 %. 

En relación con los articulas se identifican 21 (13.4 %) del área, mientras que del total de las colaboracio
nes estudiadas representa el 6.7 %. Esta área es donde se encuentra la mayor cantidad de articulas. (Fue 
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en esta área en donde se hallaron los dos catálogos; uno procedió de la linea de Bioclimatologia y el otro 
de Agroclimatologia) 

El área de Geografla Social, también aqui ocupa una posición modesta. Las investigaciones encontradas 
son 44 (89.7 %) del total del área; respecto al total de las colaboraciones estudiadas esta área representa 
el 14.1 %. La suma de los articulos esta área apenas son 5 (10.2%), del área; y en relación con el total de 
las colaboraciones estudiadas alcanza un modesto 1.6 %. 

En segundo lugar se ubica el área de Geografla Económica. En ella se registran 90 investigaciones 
(85.7 %) del total del área, y respecto al total de las colaboraciones estudiadas representa el 29.0 %. En 
relación con los articulos, se identifican 15 (14.3 %) del total del área, mientras que a nivel del total de to
dos las colaboraciones estudiadas, alcanzan el 4.8 %. Como puede apreciarse, en esta área la cantidad 
de articulos también se encuentra en el segundo sitio. (Ver gráficas 53) 
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Tipos de colaboraciones por subáreas geográficas. 

En el área de Geografia Fisica destacan las investigaciones en la subárea de Cllmatologla, en donde se 
encontraron 88 (88.9 %). Respecto a los articulos fueron 9 (9.0%), mientras que los catálogos encontra
dos fueron lo 2 (2.0 % ). 

Con una cantidad menor de investigaciones, sigue Geomorfologla. Ésta tiene el 27 (71.0 %). Aqui los ar
tlculos son 11 (28.9%). Es de notarse que en esta subárea no es tan desproporcionada la distancia entre 
las investigaciones y los articulos, como se advierte en Climatologia, ya que en Geomorfologla existe una 
diferencia aproximada de un poco más del 50% entre investigaciones y articulos. 

En la subárea de Hidrologla se identifican 18 investigaciones (94.7 %), mientras que solamente se en
cuentra 1 articulo (5.3 %). Esta subárea es distintiva de todas las que comprende la Geografia Flsica, ya 
que es la única que cuenta con un solo articulo, el cual procede de la linea Balances Hidricos en Cuencas 
Hidrográficas. 

En el área de geografia social, las subáreas observan el siguiente comportamiento. En la subárea de 
Geografla de la Población se registran 19 (95 %) Investigaciones, por un (5 %) articulo. 

La subárea de Geografla Histórica tiene 9 (90 %) investigaciones, y 1 (10 %) articulo. En la subárea de 
Geografla Urbano-Regional, se registraron 16 (84.2 %) investigaciones, y 3 (15.8 %) articules. 
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De esta descripción es posible destacar que en las subáreas: Geografía de la Población y Geografia His
tórica, respectivamente tienen un articulo; es dominante la Investigación. También puede notarse que es 
poca la diferencia en la cantidad de investigaciones, entre la subárea de Geografía de la Población y la 
subárea de Geografia Urbano-Regional, con apenas 3 investigaciones de diferencia. 

Es posible afirmar que en las subáreas de Geografia Económica, las cantidad de investigaciones observa 
una distancia que no es tan desproporciona! como se advierte en las demás subáreas, en donde las dife
rencias entre subáreas llegan a ser superiores al 50 %. Las diferencias en la cantidad de investigaciones 
en esta área varian en una decena por lo mucho. Una situación parecida se nota en los articulas. 

Partiendo de las subáreas que tuvieron la mayor cantidad de investigaciones, se encuentra en primer lu
gar a la subárea de Geografla Rural con 36 (87.8 %) investigaciones. Los articulas que aqui se registra
ron fueron 5 (12.1%), y pertenecen a la linea: Estudios del Desarrollo Rural. 

En el segundo lugar se ubica la subárea de Geoeconomla, donde se encuentran 20 investigaciones (83.3 
%), y 4 (16.6 %) artículos, los cuáles pertenecen a la linea de Geografia Regional. 

Con muy poco diferencia, enseguida se encuentra que la subárea de Geografía Industrial, suma 19 (86.3 
%) investigaciones, y 3 (13.6 %) articulas. En el último sitio se ubica la subárea de Geografla de los 
Servicios, con 15 (83.3 %) investigaciones y 3 (16.6%) articulas; 2 para la linea Geografia del Turismo y 
1 de la linea Geografia del Transporte. (Ver gráfica 54) 
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Gráfica 54 
Tipos da colaboraclonea por subárea geográfica 
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Tipos de colaboraciones por linea de Investigación geográficas. 

En este rubro solamente fueron calculadas las frecuencias, ya que los porcentajes obtenidos no resultaron 
significativos, además de mostrarse muy fragmentados. 

En la linea Geografla Tectónica se identificaron 12 investigaciones frente a 7 artlculos, mientras que en 
la linea Geografla Volcánica se registraron apenas 4 investigaciones y 2 artlculos. En cambio en la linea 
de Geografla Costera la diferencia fue de ocho, ya que las investigaciones fueron 1 O, mientras que Jos 
artlculos 2. Patéticamente cierra esta subárea, la línea Geografla de Riesgos, la que apenas registró 1 
investigación. 

La linea de Bioclimatología sé identificaron una buena cantidad, 72 investigaciones frente a Ja modesta 
producción de 8 artlculos. Le siguió la linea Agroclimatologla, con apenas 15 investigaciones y 1 articu
lo. Muy atrás quedó la linea Cambio Climático apenas con 1 investigación y O artlculos. 

Destaca la linea Balances Hldricos en Cuencas Hidrográficas, la que obtuvo la mayor cantidad de In
vestigaciones: 1 O; aunque solamente 1 articulo. Le siguió la linea Hldroclimatogla con 8 investigaciones 
y cero artlculos. 

Nota: Debe recordarse que el área Geografla Social no cuenta con lineas de Investigación. 

La linea Estudios Históricos de la Actividad Económica ya que en ella se identificaron 13 investigacio
nes, aunque no se detectó ningún articulo. Le siguió la linea Geografía Regional, en la que se identifica
ron 4 investigaciones y 4 artlculos. Mientras que la linea Asimilación Económica del Territorio, solo re
gistró 3 investigaciones y O articules. 

Aqul la linea que presentó la mayor cantidad de investigaciones de la subárea (inclusive de toda el Area 
de Geografla Económica) fue Estudios del Desarrollo Rural, con 25 investigaciones, se identificaron 5 
articulo. Mientras que la linea Geografla Agraria registró 11 investigaciones, pero O artlculos. 

La linea que obtuvo la mayor cantidad de investigaciones fue Geografía Industrial con 12, pero - por otro 
lado --, apenas se pudieron publicar 2 artlculos. En el orden de la investigaciones, le sigue la linea Geo
grafía Minera con 5 investigaciones y apenas 1 artículo. Muy atrás se quedó la importantlsima linea 
Geografla de los Energéticos con apenas 2 investigaciones y ningún articulo. 

A pesar de la importancia de esta subárea, los resultados obtenidos son pobres. Por ejemplo, se tiene que 
en la linea Geografía del Comercio, apenas se identificaron 4 investigaciones, no hubo artlculos. En 
Geografía del Turismo si se presentó el mayor número de investigaciones de esta subárea con 9 y solo 
2 articules. Muy atrás quedó la producción en la linea Geografla del Transporte con 2 investigaciones y 
1 mo<;Jesto articulo. (Ver gráfica 55) 
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Gráfica 55 
Tipos de colaboraciones por linea de Investigación geográfica 
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Caracterlsticas particulares de los Artlculos. 

Con la finalidad de destacar las caracteristicas metodológicas y de estudio de los articulas, se ha dedica
do un espacio para considerarlos en forma particular, ya que si bien han tenido un tratamiento general, 
junto con las investigaciones, es importante vincularlos a otros apartados de esta tesis, como son los que 
tratan acerca de los lugares geográficos que fueron objeto de estudio y el que se relaciona a la descrip
ción de las metodologias aplicadas en el conocimiento de los espacios o hechos geográficos. 

A continuación se presenta una tabla indicativa de esas caracteristicas. En ella se identifican los articulas 
cuyo contenido se concretó a formular propuestas metodológicas, que se identifican con la clave APM. 
Por otra parte, los articulas que consideraran un área geográfica como objeto de análisis y divulgación se 
identifican con la clave AZ.. Finalmente, los articules con propuesta metodológica aplicada al análisis y di
vulgación de una determinada área geográfica, se agruparon en la clave AZ.PM. (Los articulas que consi
deran un determinado universo de estudio con su respectiva unidad de análisis se localizan también en el 
apartado 4.4 ). El desarrollo del contenido de la tabla 44 toma como referencia a las áreas Geografia Fisi
ca, Geografia Social y Geografia Económica. 

Tabla44 
Caracterlstlcas particulares de los artículos 

Clave IAPM 
(1.1.1.3) Geomorfologla; SccclOn estructura, fun· 

cionamiento, 1975 

(1.1.1.4) Topografla, Valores de Pendiente, 1978. 

(l.2.1.26) lnvestigaciOn Sistémica, Medio Natural, 
Resana 1979. 

(l.2.1.46) Modelo Geosistémlco, Prospección. Re-
cursos 
Naturales, 1989. 

(1.2.1.56). Método Geosistémico. Prospección, FI-
losofla, Aplicaclones, 1993. 

(11.1.1.) Poblac!On, Ecuación Diferencial, 1969. 

(11.3.2) Población, Metodologla, Ciudades Cen
trales. 1971. 

(11.3.11) Población, Melodolanla. Vivienda, 1990. 

(111.1.2.2) Computación, Geografla, Aplicación, 
1971. 

(111.1.2.6) Metodologla, Análisis Regional, Indico 
Medio, 1969 

(111.2.2.1) Agronomla, Edafologla, Oulmlca, Agua 
de Rleao, 1969. 

(111.2.2.4) Edafo1ogla. An<.'tllsls de Suelos Agrlcolas, 
1971 

(111.3. 1.1) Industria, Uso del Suelo, 1970. 

tlll.4.2. 1) Turismo. Recursos, 1970. 
{111.4.2.2) Turismo, Campa de la Geografla, 1970. 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

Clave 
(1.1.1.1) 

(1.1.1.2). 

(l.1.1.5) 

(l.1.1.6) 

(1.1.1.8) 

(1.1.2.1) 

(l.1.2.2) 

(l.1..3.1) 

(1.1.3.2) 

(11.2.2.) 

•rm•: Geoar•ff• Flaica 

Geomorfologla, Relieve Karstico, Valle 
de Bravo. 
Estado de Mexlco 1971. 
Antlllsls GeomorfolOglco, Tamazulapan, 
Oax., 1974. 
Geomorfologla, Origen, edad: Cerro Te
oozteco Teooztlán, Morelos 1978. 
Geomorfologla, Glacis do Buenavista, 
Miacatlán, Marcios, 1978. 

Gemorfologla, Relieve México, 1082. 

Goomorfologla, Piedemonte, volcanes 
Pooocateoetl, lztaccihuall. Puebla, 1075. 
Geograffa, Gcotogfa. Unidades Morfoes
tructurales, Re iOn Olauivü. Oax., 1980 
Goomorfologla, Costa Veracruzana, 
1969. 
Geomorfologla , Marfologla Litoral, Cos
tas, México, 1970. 

ª"'• Genar•fia Económica 
(111.4.3.2) Historia, Aviación Comercial, México, 

1961, 

I 

Cl•v• 
(1.2.1.22) 

(1.2.1.55) 

(1.2.1.57 

(1.2.1.59) 

(1.2.1.71) 

(1.2.2.16) 

(11.3.1) 

AZPM 
Energla, ContaminaciOn, México, 1975. 

Metodologla, Evaluación Areas Naturales 
en México, 1993. 
Metodologla, Contaminación, Mapa de 
Transoortes en México 1993) 
Método, Evaluación; Calidad Ambiental, 
Calidad de Vida. 
Monterrev, N. L: 1993. 
Metodologla, Inventarlo Nacional Forestal, 
INF, Ortocorrecclón, Imágenes Digitales. 
Guadalaiara, Jal. 1996. 
Método Gráfico, Agroecologla, Recursos 
Naturales Tlaxcala, 1999. 

Geografla Aplicada, Organización Espacio, 
Ciudad de México, 1970. 

(111. 1.2.3) Planificaclón, Recursos Naturales, Melodo
loala Zaootltlán, Puebla, 1971. 

(111.1.2.5) Planificación Ecanómlca, Subdesarrollo 
México Lalinoamérica, 1960. 

(111.2.2.7) Geografla Rural, Clasificación TlpolOgica. 
Renúbllca. Mexicana, 1974. 

(lll.2i2.26 Cartograffa Ejldal, SIG, México, 1096. 

(111.2)2.30 Rural, Agropecuaria, México, 1999. 

(IJl.3.1.3) Industria, Nomencla1ura, México, 1983. 
(111.3.2.2). Minerla, Impactos Flsicos SocioeconOmi

cos. México, 1993. 
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Discusión 

Un análisis y valoración sobre el tipo de colaboraciones, ya sean investigaciones o artlculos tiene una se
rie de implicaciones con otros aspectos tratados en el presente estado del conocimiento, uno de ellos im
portante es la metodologia de la investigación; otro, es el criterio que consideran los editores del boletín 
para calificar como investigación a una determinada colaboración, o el que emplean respecto al articulo. 
Lo que aqui se reflexionará y valorará sustancialmente, no es la metodologla de la investigación (cuya 
discusión está más adelante), más bien, se tratará de comprender la lógica utilizada por los editores para 
definir lo que es una investigación y lo que no está en ese terreno. 

En este apartado se reportó que fue mayor la cantidad de investigaciones que de articulos, en todas las 
áreas de la Geografla, particularmente en la Geografla Fisica. Después en la Geografla Social y finalmen
te en la Geografla Económica, misma que cuenta con el mayor número de articulas, pero este orden y los 
datos emplricos que aqul se proporcionaron no tienen sentido ni significado si no son analizados e inter
pretados conforme a un elemento o problema cualitativo. Hay varios posibles, uno de ellos es el estatus y 
validez cientlfica de un determinado tipo de formato de colaboración. 

En el subcapltulo procesamiento de la información, particularmente en el rubro dedicado a definir lo que 
significa respectivamente una investigación y un articulo, se realizó esa tarea distintiva, aqul solo queda 
enfatizar que editorial y metodológicamente no son iguales en la presentación de su respectivo objetivo, 
contenido y formato Coloquialmente a cualquier tipo de texto que se publica, en revistas, periódicos, etc. 
se le denomina articulo; asl, este término resulta muy genérico y común. 

En las investigaciones presentadas en el área de Geografia Fisica hay un proceso de exposición común 
en todas las colaboraciones; es decir, una forma de presentar lógica y sistemáticamente el desarrollo ex
positivo en la construcción, documentación o producción del conocimiento. Es un esquema o cartabón 
consolidado y sustentado en la metodologia cuantitativa, y es utilizado por la mayoria de los investigado
res - colaboradores, pocos se salen de ese esquema. Bajo esta concepción tan hecha o cuadrada de 
presentar el conocimiento, surgen estas preguntas inevitables: ¿el método de investigación cientifica es 
tan solo un recetario de cocina .. ?, ¿al método de investigación cientifica no le está permitido desarrollar 
otro orden en su proceso de construir o producir conocimiento? 

En la Geografla Social y en la Geografla Económica, el proceso de la exposición es diferente y más hete
rogéneo, sin que esto signifique que son de otra concepción metodológica, ya que siguen siendo en su 
mayorla empiricas y cuantitativas, pero a pesar de esta filiación epistemológica, no siguen un cartabón ri
gido o receta, como sucede en el proceso de exposición de las investigaciones de Geografla Fisica; inclu
so muchas de las investigaciones se auxilian del método histórico - documental, y muy pocas se sustenta 
en este método para investigar. 

Parece ser que las investigaciones en la Geografla Fisica, mientras más estén apegadas al cartabón o re
cetario, tienen la patente de la objetividad y la cientificidad, y en ese aspecto son dignas de validez y cre
dibilidad. Esa creencia posible, en realidad no es ninguna garantia de estatus cientifico, aunque hay que 
reconocer que la linea o frontera entre la auténtica producción de conocimientos y la medición de hechos 
o fenómenos, (la cual es tan solo una tarea, que forma parte de la primera) llega a borrarse y equipararse 
cuando el investigador se ha confundido y entonces piensa que es lo mismo medir que investigar. 

Algunas de las investigaciones en la Geografía Social y en la Geografla Económica, también comparten 
esta concepción empírica. Por tanto queda pendiente una valoración epistemológica y metodológica para 
saber que parte de la cantidad de las colaboraciones publicadas en el boletln, verdaderamente son inves
tigaciones o son simples mediciones de hechos y fenómenos que no llegan a producir conocimiento. Por 
lo pronto y en atención a los objetivos de este estado del conocimiento (el cual no tiene como propósito 
validar investigaciones), se recomienda una revisión de los datos emplricos aqul presentados, para que el 
lector se forme su propia opinión. 

Respecto a los articulos no hubo problemas en su identificación, ya que su composición es muy sencilla y 
el autor no se propone construir o producir conocimiento, sino más bien se aboca a trasmitir su saber o la 

202 



experiencia obtenida en algún lugar. El articulo tiene un propósito mucho más Informativo, que de nove
dad epistémica. (es decir que trasmita una nueva visión de realidad). 

Salvo en los últimos números de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln en la mayorla de ellos, la 
estructura u organización del medio fue sumamente elemental, no habla una división -ya fueran seccio
nes o apartados- que indicaran si lo publicado era investigación, articulo, ensayo, informe, dossier, etc., 
únicamente figuraba distintivamente la reseña. Se ignora, si los editores se propusieron publicar solamen
te investigaciones, o lo que quisiera y creyera el colaborador, respecto a su material a publicarse, si era 
articulo, ensayo o investigación. 

Se considera que afortunadamente en la última década el boletln ha superado ese problema de indiscri
minación de los tipos de colaboraciones, queda ponderar si lo aqui expuesto verdaderamente refleja el 
proceso histórico que el IGg ha jugado como editor. 

4.6. Metodologías aplicadas en las investigaciones geográficas 

Introducción 

A diferencia de los demás rubros del estado del conocimiento, el correspondiente a los métodos aplicados 
a las investigaciones publicadas en la revista Investigaciones Geográfica, Boletln no es cuantificado, ya 
que presentó una serie de problemas que enseguida se explican. 

Uno de los problemas más importantes en el minucioso estudio de los métodos utilizados en las investi
gaciones, fue el manejo arbitrario del significado y el alcance del método de investigación De este proble
ma de concepción epistemológica derivaron otros que necesitan de una explicación amplia; tarea que por 
el momento no es posible abordar, debido al objetivo que persigue esta tesis; por tanto, solamente se pre
sentará un conjunto de observaciones que advierten posibles sesgos en la investigación, como la presen
cia de una falta de justificación epistemológica de los métodos aplicados. 

Esta ausencia de justificación teórica se presenta con gran recurrencia, salvo contadas excepciones (co
mo la investigación realizada por Palacio Prieto, et a// 1992; donde se presenta una exposición detallada 
del método y se delimita con precisión el apoyo de las técnicas, recursos y la tecnologia), ya que en la 
mayorla de las investigaciones, hacen un manejo indistinto del método, la técnica, la tecnología, recurso y 
los procedimientos, ubicándolas en un mismo plano jerárquico. 

Inclusive se presentan investigaciones donde solamente se menciona la metodologla, pero nunca es ex
plicada; o bien, donde ni siquiera se le refiere y simplemente se muestran los resultados. (Estas situacio
nes se observaron particularmente en el Área de Geografia Física, en los respectivos rubros "Materiales y 
Métodos" y "Metodologia", que comúnmente figuraron en las investigaciones. 

En el primer aspecto, se superpuso el término "materiales" al de método, lo cual refleja una concepción 
demasiado pragmática de los investigadores al subordinar el método a los recursos, o bien ignorando la 
importancia y el nivel jerárquico que, epistemicamente tiene el método, al equipararlo con los recursos o 
materiales. 

En el segundo aspecto, el manejo del concepto metodologia, carece de rigor, ya que ésta se refiere al es
tudio de los principios epistemológicos que sustentan la validez de los métodos. Por el contrario, en la 
mayorla de las investigaciones la metodologia es simplemente un sinónimo de actividades, tareas y pro
cedimientos que se realizaron; en donde el método no es el constructo rector, sino uno más y a la altura 
de las técnicas, la tecnologla y los recursos. 

El trato indiferenciado y poco riguroso del método de investigación dificulta la identificación y cuantifica
ción de los métodos especializados en la Geografia, asl como en el reconocimiento preciso y objetivo de 
la tecnologia, las técnicas y recursos utilizados. Por ejemplo, mientras que Jauregui O. et. al. 1993, consi-
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dera que los SIG representan una técnica, otros los conciben como una tecnologla; asimismo, hay inves
tigadores que registran sus modelos de simulación como métodos, mientras que otros como tecnologlas. 

En otras investigaciones, como Ojeda M. et ali, 1993, se maneja indiferenciadamente la técnica con el 
análisis. Consideran que la Correlación Canónica (Cooley y Lohnes, 1971 ), es una técnica de análisis, pe
ro un estudio detenido de la investigación, la ubica dentro de un método experimental. 

Hay suficiente material para demostrar el uso arbitrario y poco riguroso del método, sin embargo en este 
apartado solamente se tratan de demostrar los hechos más relevantes de la aplicación metodológica en 
las investigaciones publicadas en la revista Investigaciones Geográficas, Boletln. 

A continuación serán presentados los criterios adoptados para entender el significado y el sentido metodo
lógico de cada una de las investigaciones. Más adelante, se ofrece una explicación del comportamiento 
metodológico que respectivamente tuvieron las áreas de la Geografla Flsica, las cuáles son ilustradas de 
manera sistemática mediante la presentación de tres tablas. Como parte final de este apartado se ofrece 
una discusión de sus resultados, disertación que pretende ser reflexiva y sustantiva de lo encontrado. 

Desarrollo 

Estrategias para Identificar el sentido y significado de los métodos de Investigación. 

Con el propósito de ser lo más objetiva posible en la identificación y comprensión en la aplicación de 
los métodos, se formularon los siguientes criterios: 

a) En primer lugar, hacer lo posible por comprender la lógica metódica de los investigadores, con la 
finalidad de conocer con objetividad la aplicación de los métodos de investigación. 

b) Identificar los métodos generales, objetiva y universalmente reconocidos en la investigación social, 
y a partir de su localización comprender la dependencia y relación que tiene con otros métodos 
particulares o especializados del campo geográfico. 

c) Con base en la consistencia de cada método general, hacer lo posible por identificar en los méto
dos particulares o especializados aplicados en las investigaciones, su respectiva filiación o depen
dencia con los métodos generales. 

d) En función de los respectivos significados de: método, técnica (saber operar y manejar instrumen
tos); tecnologla (utilización de prototipos de ciencia aplicada o procesos de ingeniarla); recurso 
(igual a insumo) y procedimientos (relación sistemática de actividades); valorar el significado y la 
ubicación que le confirieron los investigadores. 

e) Respetar el criterio de cada uno de los investigadores respecto a la definición y lugar que le adju
dicaron al método, a la técnica, a la tecnologla y a los recursos. 

f) Con base en el criterio anterior y ante la dificultad de diferenciar el método de los procedimientos; 
los métodos de las técnicas; las tecnologlas de los recursos etc. en las colaboraciones de la revis
ta; se considero elaborar un conjunto de tablas estimativas que muestren los métodos generales 
dominantes en las investigaciones; los métodos particulares o especializados, y una relación de 
las tecnologias, técnicas y los recursos. 

Métodos identificados en las colaboraciones de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln del 
IGg-UNAM. 

• Método experimental: Es identificado en forma dominante por los investigadores de las ciencias 
naturales, como método científico. El método experimental representa el medio para conocer los 
hechos, leyes y fenómenos biológicos, fisicos, qulmicos al través de la reproducción o simulación 
de éstos bajo situaciones y ambientes controlados. En esta tesis, se encontraron pocas investiga
ciones que emplearon el método experimental, este hallazgo se tratará de explicar en el apartado 
analltico 
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• Método cuantitativo o estadlstlco: los investigadores que publicaron sus trabajos en Investiga
ciones Geográficas Boletin, se remitieron a él, con la finalidad de medir, cuantificar o establecer la 
probabilidad con la que se presentan los hechos en una determinada realidad o naturaleza. 

En las colaboraciones estudiadas en esta tesis, se encontró que los investigadores describieron y 
pormenorizaron, desde las distintas disciplinas de la Geografia, la realidad, sobre la que realizaron 
mediciones sistemáticas de ella. Además es importante advertir que este método, es un apoyo im
portante para la investigación experimental y la investigación social, por esa razón también hay in
vestigadores que lo consideraron como los más cientificos, por la objetividad con la que describen 
y miden la realidad. 

• Método histórico-documental: Este método facilitó la documentación del contexto social y eco
nómico y de los problemas u objetos de estudio de la Geografia. El medio fundamental del que se 
valió este método, fue la información bibliográfica, hemerográfica; datos especializados proceden
tes de secretarias de estado, centros o institutos de investigación. 

En esta tesis en forma dominante se encontraron colaboraciones que fueron ubicados en el rubro 
de artfculos, y que por lo general fueron elaborados con base en el método histórico documental. 
Vale la pena anotar que una buena cantidad de investigaciones ofreció un trabajo consistente en 
aportes de información documental que fortaleció el sustento y la rigurosidad de la investigación. 

• Método especializado: Asi se le denominó de una forma convencional, como una posibilidad de 
particularizar cierto eclecticismo y complementariedad que se encontró en la aplicación de los mé
todos de investigación, especialmente en el área de Geografia Fisica, ya que se articularon dos 
métodos distintos en la investigación, El eclecticismo o las combinaciones dominantes de los mé
todos asi se presentaron: 

• 

• 

• 

Método cuantitativo vinculado con métodos especializados en la geomorfologia, climatolo
gia, cartografia. (ejemplos: Sistema de clasificación climática de Koeppen, Indice de Ari
dez, Morfométrico, etc). 
Método cuantitativo vinculado con tecnologia de punta como la percepción remota (video
grafia y uso de fotografia digital multiespectral) y sistemas de información geográficas 
(SIG). 
Método cuantitativo vinculado con programas informatizados y computacionales. (ejemplo: 
Modelos de simulación) 

Durante la revisión de las colaboraciones que integran esta tesis, se advirtió que una cantidad considera
ble de los investigadores estudiados ubicaron en un mismo nivel jerárquico al método, a la técnica, a los 
recursos y a la tecnologia aplicada. Más que proporcionar una explicación amplia del método empleado, 
llegaron a utilizarlo a un nivel de procedimiento, recursos, técnica o estrategia. Aqui no se establece un 
juicio al respecto, solamente se concreta a señalar este aspecto bastante pragmático y funcional que se le 
da a la aplicación metodológica. 

A continuación se presentan, conforme al orden de las áreas estudiadas, los resultados obtenidos. En 
primer lugar se ofrece una estimación de los hallazgos y posteriormente se proporciona por cada subárea 
un conjunto de tablas, las que muestran un panorama representativo y sustantivo de los métodos, tecno
logias, técnicas y recursos aplicadas en las investigaciones. 

Área: Geografla Flsica. 

El método de investigación dominante es el método cuantitativo (Cole, 1975), Este método se valora 
como el sustento y referente más importante para la aplicación del método cientffico-experimental y de la 
técnica cartográfica. 
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Se reconoce que el método clentifico experimental es tan Importante y universal como el cuantitativo, 
aunque el primero tiene en el método cuantitativo el apoyo fundamental para la demostración y medición 
de los hechos o fenómenos naturales. Por otra parte, la cartografia, es una técnica particular de la disci
plina geográfica, que también recibe un estimable y fundamental apoyo del método cuantitativo; ya que le 
permite precisar con objetividad la ubicación del espacio geográfico, predecir hechos y fenómenos natura
les o planificar el territorio. 

De esta manera se encuentran una cantidad considerable de fórmulas y principios estadisticos, elabora
das por investigadores especializados en los distintos campos de la Geografia Fisica, y que se adoptaron 
para conocer y cuantificar datos, hechos, fenómenos, etc, respectivamente de la Geomorfologia, la Clima
tologia y la Hidrologia. 

El método experimental es considerado, en una menor proporción, en el diseno de modelos de simulación 
, donde se han podido reproducir; predecirse y apreciarse, (bajo situaciones artificiales y controladas), el 
curso o desarrollo de determinados eventos fislcos, climáticos o hidrológicos. (Dentro de este tipo de in
vestigaciones destacan las realizados por: Ojeda, M. et al, 1993; López B. y Morales O. 1993, y Mas. J. 
F., et al, 1996). 

Otro método aplicado es el histórico-documental, pero solamente se le Identifica en tres investigaciones 
de la subárea Climatologia. Éstas estudian en forma respectiva: las situaciones climáticas durante el auge 
y la calda de la cultura teotihuacán, las fluctuaciones pluviométricas en los últimos cien anos en México y 
la isla de calor en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, (Garcia, E. 1974; Jauregui O.,E 1979 y 
1993). (Ver tabla 45) 

Tabla45 
Relación de medios para la Investigación geográfica 

( Area: Geograffa Física ) 

llubire•: .. -·-;¡ l/Utodo de lnwa11a..,1r>n COie 18781 
ll•todo de lnwanaac:/dn E~••llz " neo 

M•todos Ea~l•llzadoa Tec-... 
Método Geomorfométrico LANOSAT 
Anélisis de Parémetros Morfométricos namlento Global <GPS) 
ªde Reaionalización Geomorfolóalca Noskresenskv, 1980l 

Comnarativo tMendoza. Boceo, 1997 ación MDEl 
de Clasificación de Relieve (Luan v Cordova, 1992) lméaenes Verticales de video 

Estructura del Relieve (Boer, 1992) Sistema de Información Geoaráfica, SIG 
Indice de Oenradación de las Formas Crozier, 1992 Modelo de Simulación 
Morfoorafia 
Método de Análisis Morfoestructural 

TKnlca• Recunoe 
lnleroretación de Folooraflas Aéreas Fotoarafla Aérea 
Observación de Carneo Biblionrafia 
Muestreo de Campo Macas Temáticos 
Anélisis de Laboratorio 
Elaboración de Perliles 

Subi,..:llirti M-.c1e1n- lff 
INtododelnwa Ión ·~ 1971 

.,,,_de /nvea-1611 E IJco 
M•todos Ea~l•llza- Tec 

Sistema de Clasificación de Kt)ppen, (modificado por Garcla, 1964) Fotómetro de Flama CORNING 
Método "TURC" 
Método de AnaloQias nformaciOn GAOC rafica. SIG 
Método Comoarativo ialtales LANDSAT MSS 

.. .,.,,,,, .. · ¡;_,~ • 

Indice de Aridez cJaurenui, 1965\ 

&metro de Absorción Atómica VARIAN. 

Multiesooctral cEsoectral Automática e lnteroretación Visual) 
Sistema de Clasificación de Kt)ppen (Kt)ppen, 1936) Modelo Digital de Elevación del Terreno ("Defensa Matting Agency" de los 

USAl 
Indice de Humedad de Lainn lmáoenes de Satélite: Meteorolóoicas. ESSA v GOES 
"Metodologia de la FAO ONU. sobre planes de manejo para parques naciona- Imagen LANDSAT TM (Sensor Mapeador Temático) 
les" 
Modelo Geosistemico para la Prospección, uso y manejo del medio y los re-
cursos naturales lCervantes, 1989\ 

Ambiente SIG: ILWIS (1993); IDRISI; ARC / INFO (versiones 6.1 y 7.02) 

Modelo Numérico de Terreno tlNEGI) Sistema MICROMAPEO 
Indice de Vegetación Modificado con Ajuste por Efecto de Suelo, MSAVJ SIG: BIOCLIMAS (Soto et all. 1984 y Soto y Gómez. 1990) 
!Huete, 19881 
Modificaciones Ecológico - Paisajista, aplicado en Cuba por Chlappy, et al. Programa Digital GRASS (Richards, 1986) 
11989, 1990 a 1990 bl 
Esauema de Anélisis Obietivo de Corrección Sucesiva <Pérez. 1985l lmáaenes AVHRR <Radiómetro Avanzado de Muv Alta Resolución\ 
Coeficiente de Disnersión de Rav Levah tAUen, 1973\ lmaqen MultiesnMC: ral SPOT 
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Zonificación Ecolóolca Sánchez, 1987,;Moore vOmazabal, 1988 Satélite NOAA AVHRR 

<Garcla v Treio, 1990) Proarama PHOTO - PAINT (versión 4.0 de Carel Draw. 
estante Wilsie, 19661 lmáoenes NOAA HRPT 

-

ficas <Rzedowvskl,v Revna, 1990) Promama ALDUS PHOTO STYLER eversión 2.0 

D (Brooks, 1950) Indice Diferenciado de Vegetación NOVI de las bandas TM4 / TM3; TM4 / 
TM5 v TM4 / TM7 

Método de Suoerooslción Csin autor, ni afio) lm.éaenes Mulliesoectrales en Falso Color 
Levantamiento en Campo, (Escuela Zürich - Montpellier, Weger, 1974 y Mue· lm.égenes de Satélite Metereológicos , GOES 
ller -Dombois, 1988} 
Diseno Experimental (sin mayor referencia; solamente se encontró una inves- Geoposicionador Geográfico 
tiaación de este lioo, no se acortaron más dalos\ 
Indice de Veqetación de Diferencia Normalizada. NDVI. Gutman, 1991 
Clasificaciones de Máxima Probabilidad y Distancia Mlnlma a la Media . Para 
crear macas de uso del sueloíChuvieco, 1990) 
Sistemas de Tiempo (Woodly, 1971) 

: 

,-··· .... ::· 
"'Método Gravimélrico" 
"Método do la Bomba de Presión" 
Método do Recocs1ón Fotonramétrica 

Técnicas 
Escala de Beaufort. (sial 
Correlación Canónica (CooleyyLohnes, 1971) 

An.élisis FisicoauJmico 
Folointernretación 
Provección Cónica de Lambert. 
MPerfilos con muestra de Suelo" 

Rec:ureoe 
Fotooraflas Aéreas oancrom.éticas ven formato diaital 
Cámaras de Video SONY CCD -TR55; y marca SHARP, modelo VL - · 
MX7U - SL I GY. 
Cámara Fotoaráfica REFLEX CNIKONl 
Fotomaoa 
Cartoarafla Temática 
Cartas del Tiemoo 
Mapas de Distribución de lluvias 
Estación Metereolóalca , PJuvióorafo 
Estación Termooluviométrica 
Medidor de oH CONDUCTRONIC 
Estación Climatolóaica 
Estación Anemométrica 
Porómetro de Difusión 

Subirea: Hldroloafa 

Método de lnveslla•clón G•ner•I: Cu•nlll•llvo fCole 19751 
Método de lnvest/aac/6n Esu.c/allz•do: Cartna"nco 

Métodos Ea1Mtclallzados Tecnoloal•• 
Clasificación Climática de Kt:iooen l1936l 
.. Crecimienlo Futuro de la Población", (Verhulst. sin atio> 
Clasificación Climática do K()ooen, modificado nor Garcla. 
Análisis Hidrométrico (Bouvouenos, 1928, 1996; Folk, 1965) 
Análisis Geosistémico, (Cervantes, 1989) 
Análisis de Factores Climélicos (Controras, 1939 y modificado por Meza, 
1976) 
MClasiflcación de las comunidades veactales", tMiranda v Hernández. 1963\ 
Análisis Morfomótrico. íStrahler. 1974) 
Triancmlación Radial Mecánica 
Pendionlo Media íHorton. sin a~ol 
Indice de Capacidad (Gravelius. sin afio} 
Método de lsovetas 
Cálculo de la Evapotransp1ración Potencial ETP. íBlanev v Criddle, sin afio) 
Balance Hidrico 
Indice de Estacionalidad rFournier, sin af'lol 
Análisis Esladist1co de la Precipitación <Dunnc v Lcopold, 1978) 
Levantamiento Gcomarfolóoico rVerstaooen, 1983) 
Clasificación del terreno (van Zuidam v van Zuidam.C .. 1979) 
Método Morfométrico Cluao v Martinez, 1980 v Luao 1961\ 
Coeficienlo de Sinuosidad , (leooold. 1964 

Técnica• 
Sedimentoloaia 
Mor1omelría 
Fotointeroretación 
Fotointerorelación Geomorfolóoica 
Piezometria 
Análisis de Muestras de Aaua de Pozo 
Cartonrafia Morfoaenética 
Climoaramas 
Cartoarafia Geomorfolóaica 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

Pronrama WTRBLN, Donker, 1987 
Bloaue Diaaramático 
lmánenes de Satélite LANDSAT TM 
SIG CILWISl 
Modelo Diaital del Terreno 

Estereosconio de Esnejo 
Fotoaraflas Aéreas 
Curvlmetro 
Estaciones Climatolóaicas 
Estaciones Hidrométricas 
Estaciones Meteorolóaicas 
Mana Toaoaráfico 
Cartas Temáticas 
Maca Hidroneolóoico 
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Area: Geografia Social. 

El método de investigación básico en esta área es el cuantitativo. En las investigaciones se advierten las 
posibilidades y ventajas que ofrece su aplicación, gracias a él se adaptaron, validaron o instrumentaron 
fórmulas que facilitan el estudio del espacio geográfico, donde se realizaron distintos estudios, dentro de 
los que figuran, respectivamente: los asentamientos humanos, la ordenación territorial; los hechos históri
cos y sociales que han influido en la conformación de los espacios geográficos, y el desarrollo urbano y 
regional111

• 

Como ya fue advertido, la técnica cartográfica, tiene un sustento importante en el cuantitativo, apoyo que 
le permite ubicar, calcular, y predecir con precisión los hechos y fenómenos sociales que están condicio
nados o determinados por el espacio geográfico. También se observa que en la subárea de Geografia de 
la Población, se utilizan técnicas e instrumentos demográficos, mismos que tienen un referente metodoló
gico y técnico importante en el método cuantitativo; en ese aspecto, cabe destacar que la aplicación de la 
demografia es un apoyo para el estudio de la relación asentamientos humanos - espacio geográfico. 

Otro método importante que se aplica en las investigaciones en esta área, es el histórico documental. En 
tanto los métodos anteriores son reconocidos en las investigaciones de esta área, al método histórico do
cumental excepcionalmente se le menciona en la subárea de Geografia Histórica, no obstante que en las 
distintas investigaciones se explica como fue realizada la consulta que documentó y facilitó la interpreta
ción de los hechos más importantes del objeto de estudio, y a pesar de que en esta subárea tuvo su apli
cación más acabada; mientras que en las otras dos subáreas, apenas se utilizaron técnicas documenta
les. 

En la subárea de Geografía Histórica, también se presenta el problema de rigor en el manejo conceptual y 
el significado del método. Los investigadores no se preocupan mucho al respecto y de igual forma catego
rizan y valoran al método, a la tecnologla y a las técnicas. Se observa una comprensión y aplicación muy 
arbitraria del método, particularmente en las subáreas Geografla de la Población y Geografla Urbano 
Regional. 

Aqul también se utilizó el mismo criterio que en el área de Geografia Flsica, consistente en entrecomillar, 
a nivel de sic el lugar y el nivel que los investigadores muy convencionalmente le adjudicaron a las cate
gorlas (métodos tecnologlas y técnicas),que compusieron su respectiva metodologla; asimismo el entre
comillado indica la forma textual de cómo fue registrada en las investigaciones. (Ver tabla 46) 

Tabla46 
Relación de medios para la Investigación geográfica 

(Area: Geografla Social) 

ll•lodo• de /nvesuaacl6n 0.--les: C4Mntlt811vo •Cde 187111 • H/sl6rlco- Documental 

M•tocl09 Es~lalludos 
"Método de lnvestiaación de Campo" Sistema de Información Geoaráfica, SIG. ILWIS 
"'Indice de Bienestar" Salélites LANDSAT TM Y SPOT 
"Método de Regionalización " Coordinación 
del Plan Nacional de Zonas Deorimldas v Gnmos Marainados, COPLAMAR 
Análisis de Factores 
Método Comcarativo. "Diseno de Cuadros'" 
Método de Análisis Multivariado 
Método Multivariado 
"Método de Análisis de Corresoondencia'" 
"Método Comparativo"' 
"Análisis Comoaralivo'" 
'"Método Cualitativo" 

TKnlcas 
Fotointeroretación Aérea Macas temáticos 
Técnica Cartonráfica Blblloorafla 
.. Técnica de Planeación Estratéaica" 
Técnicas de lnvesliaación Documental 

Elaborado por Clara M. Bobadllla Mendoza 2002 

111 Nota bibliográfica: Para conocer otras alternativas de investigación geográfica en el campo de las ciencias sociales, se recomienda ta consulta de: 
García Ballest ,........ . · · · ns cualitativas c11 geografía socia/, Ed. Oikos-tnu, Barcelona, 1998, 239 pp. 
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Área: Geografia Económica. 

A pesar de la concepción y el manejo arbitrario que del método mostraron la mayoria de las investigacio
nes estudiadas, equivalentes a treinta y un años en el Instituto de Geografia de la UNAM, en la exposición 
de resultados de esta área, se reconoce el aporte fundamental del método cuantitativo a la investigación 
geográfica, aunque los investigadores excepcionalmente se refieren a él, y no lo relacionan con las formu
las estadisticas que facilitan su indagación sobre determinado hecho geográfico. 

Es posible que los investigadores consideren intrascendente referir los procedimientos estadisticos con el 
método cuantitativo, y convengan que la presentación exclusiva de las fórmulas en si constituye un méto
do, y que por tanto no es necesario explicarlo, la ausencia de una justificación metodológica y epistemoló
gica, acerca más a la presentación de una fórmula o procedimiento estadistico a la técnica que al método. 

El área de la Geografía Económica se observa los mismos problemas de concepción epistemológica que 
en las dos áreas anteriores, y muy particularmente con el área de Geografia Social. También el método 
cuantitativo es fundamental en la comprensión de los hechos y problemas económicos, como los que se 
presentan en una región, definida por el trinomio geográfico-histórico y politico. 

Con una relación no suficientemente explicada entre Agronomia y Geografla Económica, el método des
criptivo se complementa con la cartografla para conocer la problemática de la tenencia de la tierra, el sue
lo y la producción agricola, entre las temáticas más importantes, de la Geografia Rural. 

Con una relación estrecha con el método cuantitativo y el método cartográfico, es posible aplicar tecnolo
gias tan importantes como las utilizadas en la comunicación via satélite (LANDSAT, etc.), asi como valer
se de los Sistemas de Información Geográfica SIG, ILWIS en la detección, estudio y aprovechamiento de 
los recursos minerales, energéticos; los que constituyen la materia prima para el desarrollo de la industria 
de la manufactura y la producción, y los estudios geomorfológicos para el uso productivo del suelo. 

El método histórico- documental, se registra principalmente en las líneas: Estudios Históricos de la Activi
dad Económica, Geografla Regional y Geografia del Turismo, siendo la primer linea donde se aplicó me
jor. 

La subárea Geografía de los Servicios, compuesta de lineas dirigidas a la investigación del comercio, 
transporte, y el turismo, se caracteriza por presentar estudios que marcadamente consideran la aplicación 
de los métodos cuantitativo, cartográfico e histórico. Por ejemplo se hacen estudios históricos del trans
porte y del turismo; asimismo, acerca del espacio fisico y geográfico de los centros turlsticos. (Ver tabla 
47) 

Tanto en esta subárea de Geografla Económica como en la de Geografla Social, la aplicación de tecnolo
gías de comunicación de satélites, y otras de cartografía sistematizada no son muy utilizadas, excepto en 
la linea de Geografia Rural, en donde se aplica el SIG, ILWIS, la Videografia y la Clasificación Digital, en 
las demás lineas ya no se registra ninguna otra aplicación tecnológica, salvo en la investigación 
lil.4.1.1,de la Linea Geografía del Comercio, donde se utiliza el SIG, además de la investigación de ope
raciones, como un método particular. 

Una comparación entre las tres áreas de este estado de conocimiento, permite afirmar que es muy con
trastante la aplicación de tecnologia informatizada y de la comunicación social, ya que mientras es muy 
predominante en la Geografía Física (particularmente en Climatologia), en la Geografia Social, apenas se 
encontraron dos investigaciones que la aplicaron (claves: li.1.18 y 11.3.18),; en Geografia Económica, so
lamente seis investigaciones (claves: 111.1.2.8, 111.2.19, 111.2.2.23, 111.2.2.25, 111.2.2.27 y 111.4.1.1 ). Es decir 
que 8 investigaciones aplican tecnologia moderna, lo que representa apenas el 5.1 % de todas las investi
gaciones realizadas en esas áreas de las ciencias sociales. 

209 

TESIS CON 
FALLA f'~ ORIGEN 



"'• ,,-

Tabla47 
Relación de medios para la Investigación geográfica 

(Área: Geografla Económica) 

-··--ldn--: --Doc-
--··-· o ••todosEe~1a11- Tec:-,_ -~ . 

"Valor del Indice Medio" , 
"Metodoloala lnterdisciolinaria" Video 
"Dlaorama de Fluio oara Catastro Rural. basado en una Tioologla" Claslfic Digital 
"Levantamiento Edafalóaico" Centro Interamericano de Boaatá Colombia) 
"Clasificación Taxonómica" {Opto. de Agricultura de los USA> 
"Métodos Fotoarametricos en un ambiente SIG" 
"Metodoloaia de Elbersen l1974l" (actualizada oor Villota v Forero 1986) 
"Metodologfa basada en la Nomenclatura de la FAO ONU" Soaaraaren, 1994) 
"lnvestlaación de Ooeraciones" 
"Modelo Toaolóoico Arco Nodo" 

. .. 
.,. ; l ~ 

" -···· '··· .. 

Tlcnlcaa "' -''' ·- ·" Recurw•:o·,".'rn--.:-1;:~~~~~w• .;sa"-~~, 
Técnicas de Investigación Documental Manual de Levantamiento de Suelos (Dept. de Agricultura de los USA. 

Soil SuaveJstaff) 
"Levantamiento Cartoarafico" Cartoarafla Temática 
Técnicas de Fotointemretación 
"'Levenda del Maoa de Suelos del Mundo" FAO - ONU> 
"Cartoarafla Geomorto16aica" 
"Traba'o de Camoo" 

Elaborado por Clara M. Bobadilla Mendoza 2002 

TESIS CON 
Discusión FAL!,A m: r~rrt''N . ., . ' ··t. · .. ·:U..A 

El análisis de los resultados acerca de los tipos de co1aooraciones, considera necesariamente a los 
hallazgos encontrados en la metodologia aplicada a las investigaciones, ya que ésta es determinante, 
como criterio en la identificación de un articulo o una investigación. 

En el análisis siguiente, se trata de analizar sustantiva y cualitativamente la situación epistemológica de la 
metodologia de la investigación en la Geografia, esta reflexión breve aporta, elementos para analizar y va
lorar la calidad de las colaboraciones, particularmente las que son reportadas como investigaciones. 

Esta reflexión y discusión se relaciona con el objeto de conocimiento de la Geografia y el desarrollo que 
ha tenido como disciplina. El primero tiene que ver con el proceso de construcción de la Geografia, la cual 
puede ser comprendida como disciplina o ciencia.112 El segundo trata de las influencias epistemológicas 
que tiene la concepción metodológica dominante, aplicada por los geógrafos en nuestro pais. 113 

No resulta fácil reflexionar sobre el objeto de conocimiento de la Geografia, éste es comprendido como la 
causa inicial y la causa final de su origen; pensar acerca del objeto es tratar de identificar su vitalidad o 
esencialidad, es decir, tratar de saber su origen y constitución fundamental como conocimiento. 114 

Bajo esta concepción, la Geografia resulta ser un objeto de conocimiento global, universal y extenso como 
las ciencias naturales: Fisica, Biologia, si es reconocido que todo lo que compete al conocimiento del pla
neta Tierra, es tarea epistémica de la Geografia. Sin embargo, este campo de conocimiento, como las 
demás ciencias citadas, no se explican por si mismas, son producto de la construcción humana, la natura
leza es parte de esa tarea realizada por el hombre. En ese sentido, la naturaleza es una heuristica o in-

lll Nota bibliográfica: Para un análisis a fondo sobre el carácter disciplinario y cientffico de la Geografla, se recomienda: Schaefer, F. K. Excepcionalismo 
en Geografía: un nnálisis metodológico, trad. 1-1. Cape). Ediciones de la Universidad de Barcelona. Espafla, Colección Pensamiento y Método Geográfico, 
1974. pp. 9 - 86. 
113 Nota bibliográfica: Se recomiendan las siguientes referencias sobre el desarrollo que ha tenido el pensamiento geográfico: Las tendencias actuales del 
pensamiento geográfico en El pensamiento geográfico. op. cit., pp.96 - 154. Capel, H Filosofía y ciencia en la Geograjia contemporánea, Editorial Bar
canova, Barcelona Esp., pp 245 - 456. Broek. J.O.M. la Geografia, s11 ámbito y trascendencia. UTHEA, Méx., 1967. pp. 14 - 50. 
11~ Nota bibliográfica: Se sugiere una consulta a tos siguientes libros: Ackerman, E. 00Las fronteras de la investigación geográfica .. ,Revista Geo Crítica, 
España, 1976, pp. 14 - 17. Rcynaud, A. "El mito de la unidad de la Geografia" Revista Geo- Critica, España, 1976,. pp. 5 -40 Anuchin, V.A. "Teoria de 
ta Gcografla .. , en Nuevas tendencias en Geogrnflg. Chorley, Richard. obra publicada por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, Col. 
Nuevo Urbanismo. 1975, pp. 69 - 99. 
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vención humana y como tal construcción no deja de ser un objeto de conocimiento influido por la sociedad 
Y el tiempo histórico.115 

Desde la filosofia presocrática el conocimiento y las distintas interpretaciones acerca de la naturaleza han 
sido una preocupación milenaria. Aunque no se habla constituido la Geografla como una disciplina, ya se 
realizaban estudios del espacio territorial. La Ecologla resultaba ser el conocimiento que englobaba lo flsi
co, biológico y geográfico. En ese contexto, surge el graphos de la tierra, es decir la ubicación y et trazo 
del espacio natural y territorial, y más adelante el método (concepción teórica del espacio) y las técnicas 
(mediciones) que abrirán el camino para conocer los hechos y fenómenos que se presentan en un deter
minado espacio geagráfico. En ese Peroceso antiqulsimo surgió en la Cartografla, ta primera expresión 
epistémica y social de la Geografla. 1 6 

Pero estas tareas primigenias y fundamentales de la Geografia, no resolvieron ni agotaron su objeto, el 
desarrollo de este conocimiento y el de las demás ciencias y humanidades (naturales, sociales) fueron 
orientándose por necesidades sociales hacia la construcción hollstica o integral, de los hechos y fenóme
nos. 

Asl, la Geografla no soto atendió la ubicación y descripción de los espacios naturales y territoriales, tam
bién comenzó a estudiar sus características fisicas, biológicas, qulmicas y sociales. Su objeto inicial fue 
enriquecido y su cuerpo epistémico comenzó y se incorporó al proceso transformador que caracteriza a 
toda ciencia. De alli que la Geografla no solo es una ciencia natural, también es parte de las humanidades 
y es un campo importante de las ciencias sociales. 117 

La dimensión epistemológica de la Geografía es amplia. Puede ser valorada como una ciencia pura y ge
neral, equiparable con la Filosofia, la Fisica, la Biologla y la Sociologla. Su objeto, el estudio del planeta 
es tan basto como requerido de otras interpretaciones disciplinarias. Pero también puede comprenderse 
como una ciencia aplicada, si es reconocido que tiene los recursos metodológicos y técnicos para interve
nir en la solución de un problema de orden fisico, biológico o social. 

Por ejemplo la Cartografía, como un instrumento tecnológico, se fundamenta en una concepción teórica 
especifica y que encuentra en Ptolomeo, Galileo, Mercator, Descartes sus elementos esenciales, y al 
mismo tiempo se presentan como uno de los pilares en el que hacer del geógrafo. En el estado del cono
cimiento no fue posible encontrar una ponderación homogénea y de rigor entre los investigadores; unos 
consideraron a la cartografia como técnica, otros como método, ciencia, y hubo quienes la utilizaron como 
un sinónimo de Geografla. 

En la aplicación de los métodos de investigación geográfica, se reflejó, más allá de las posibles y consoli
dadas posturas epistemológicas, una tradición o una manera ya muy aprendida y reproducida de aplicar 
los métodos. Ya que en realidad para los investigadores no es importante la comprensión rigurosa, sino 
que lo conciben como un paso (a veces comprendido muy formalmente) a ser cubierto; no importando si 
en lugar del método, están utilizando una técnica o una tecnologla; tampoco se preocupa si en verdad es
tá construyendo o produciendo conocimiento cientifico, mediante la actividad técnica de medir, cuantificar 
o experimentar. Parece ser que todo lo que se mida tiene la patente de la ciencia. 

Los siguientes tres puntos, cierran este apartado y a su vez abren una agenda rica de reflexiones necesa
rias sobre la epistemología de la Geografia. 

• La Geografia puede ser considerada como una ciencia de la transdisciplina, esto es que su objeto de 
estudio requiere y permite ser abordado por ciencias y disciplinas aparentemente inconexas, como la 
Flsica (vgr. Geomorfologia), la Sociología (vgr. Geografia de la Población) las Humanidades (vgr. 
Geografia Histórica), la Biologla (vgr. Climatologla). 

iu Nota bibliográfica: Es en la ll;:m1ada Gcogralla Humana donde es posible reflexionar sin un natur:ilismo rígido. la capacidad humana para reinventar a 
la misma Geografia, por tnnto se recomienda la lectura de: Dcrruau, M. Trame/o dí! Geografía Humana, Edit. Viccns - Vives, Barcelona, 1964, pp. 2 - 29 
ri Claval, P. E\•o/ución de la Gcograjia Jfummrn, Oikos Tau, Editores, Barcelona, Col. Ciencias Geográficas, Esp. 1974, pp. J 5. 62. 

16 Cfr. Dollfus, O. El espacio geográfico, ¿Qué sé?, Oikos Tau Editores, Barcelona, 1976. pp-7 - 124 
117 Bungc, W., op. cit., pp.402 - 411. 
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• En este estado del conocimiento se demostró que en las investigaciones geográficas se aplicó domi
nantemente el método cuantitativo y en ese aspecto pueden considerarse sin maniquelsmo alguno, 
que son emplricas y utilitarias, situación que propicia una visión reduccionista de los hechos proble
mas y los espacios geográficos. 

• Contraria al pragmatismo y reduccionlsmo prevaleciente en la investigación geográfica, y como una 
consecuencia de la consulta realizada sobre los elementos teóricos y metodológicos que fundamentan 
el conocimiento geográfico, permiten valorarlo como un campo rico de intervención disciplinaria, 
hecho que repercute en la existencia de una variedad de métodos de investigación, por lo que el mé
todo cuantitativo no puede ser solamente considerado como el único o el más cientifico y objetivo. 
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5. CONCLUSIONES TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

A. El estado del conocimiento documenta, describe histórica y sistemáticamente la cantida y ca d 
de los proyectos de Investigación realizados en un determinado tiempo, con el objetivo de diagnosti
car y analizar el desarrollo de un campo temático, cientiflco o disciplinario. 

B. La importancia institucional de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln en el desarrollo del 
conocimiento de la Geografia en la UNAM, obliga la elaboración de un estado del conocimiento de 
las colaboraciones (investigaciones y articulas) que ha publicado durante 31 anos; estudio que en 
esta tesis se considera imprescindible para comprender una parte importante de la labor de divulga
ción cientifica del Instituto de Geografla (IGg), y al mismo tiempo es una referencia de primer orden 
para conocer otros medios dedicados a la difusión de la investigación geográfica en México. 

C. Si bien, en el presente estado del conocimiento exclusivamente se proporciona una descripción y un 
análisis del desarrollo que han tenido los campos temáticos (áreas, subáreas, lineas) de la Geogra
fla (según la organización disciplinaria del IGg), a través de las colaboraciones publicadas en la re
vista Investigaciones Geográficas, Boletin; hipotéticamente es factible que los resultados obtenidos 
en este estudio, reflejen una situación similar al desarrollo que han tenido los proyectos de investi
gación de sus departamentos y laboratorios a lo largo de los últimos 31 anos 

D. En la distribución de las colaboraciones entre las tres áreas de la Geografla, se identifica una gran 
desproporción. Esta inequidad es evidente debido al liderazgo que tiene la subárea de Climatologla 
(particularmente el notable número de colaboraciones agrupadas en la linea de investigación Bio
climatologla) perteneciente al área de Geografla Fisica. 

Muy distante de la cantidad de colaboraciones de la subárea de Climatologla, se ubica la de Geo
grafla Económica, donde la linea de Estudios del Desarrollo Rural, destaca por su modesta predo
minancia frente a las otras que integran el área; asimismo, en el área de Geografla Social, la sub
área de Geografla de la Población se distingue de la pobre presencia que tienen las demás sub
áreas. 

La desproporción de documentos o estudios por área, subárea o linea, es posible que se deba a: 

1) El predominio del interés cientifico muy particular y legítimo de los investigadores por la 
Geografla Flsica, particularmente en la línea de bioclimatologla. 

2) La ausencia de un plan o programa indicativo de investigación que establezca institucional y 
prioritariamente los proyectos a desarrollar, con base en una detección de los problemas 
que enfrenta el medio ambiente: la preservación, el uso racional y sustentable de los recur
sos naturales; los que atanen a la población, el transporte, etc. 

3) El interés predominante de los editores por divulgar las colaboraciones de Geografla Flsica. 

4) Como una consecuencia histórica y consecuente de la formación profesional del geógrafo en 
la UNAM. 

Esta desproporción contrasta con las necesidades del conocimiento geográfico, requeridos 
en sectores productivos importantes como el primario, donde la investigación geográfica no 
es suficiente ante los grandes problemas que tiene este sector; independientemente de la 
falta de apoyo económico que enfrenta, también se considera la ineficacia en la planificación 
económica y la organización territorial. 

Una situación similar puede encontrarse en el sector secundario, además del reconocido ··•· 
atraso tecnológico, donde el conocimiento sobre energla, explotación, extracción y aprove-
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chamiento de los recursos, son pobres respecto a la potencialidad que tienen el suelo y el 
subsuelo para el desarrollo de México. 

Otros campos menos estudiados, según los resultados del estado del conocimiento, son el 
poblacional, el desarrollo regional y la historia territorial, entre los más importantes, no obs
tante la importancia que tiene el conocimiento geográfico en la formulación de pollticas de 
desarrollo económico y social de largo alcance. 

Sin embargo, también resultan insuficientes las colaboraciones en Geomorfologla e Hidrolo
gia en el área de la Geografla Fisica, frente a las necesidades de conocimiento respecto a la 
actividad sismológica, volcánica; con relación al origen y curso de los ciclones, huracanes, 
etc.; saber que es tan obligado como necesario, frente a las pérdidas humanas y materiales 
que año con año se presentan en el pals. 

También es probable que exista una precaria vinculación entre los planes o programas de 
desarrollo nacional, con los centros o institutos de investigación para identificar el conoci
miento de los hechos, fenómenos o problemas que obstaculizan o impiden el desarrollo. Sin 
poner en tela de juicio el valor de la autonomia con la que deben proceder estos organis
mos, sobre todo si es sabido que éstos dependen en su mayorla de la educación superior 
pública, también se reconoce que no pueden mantenerse al margen de los grandes proble
mas nacionales. 

Bajo esa condición compleja en la discusión de las fronteras o el margen de libertad que tie
nen los centros o institutos de investigación, surge la pregunta: ¿hasta donde el Instituto de 
Geografla debe vincularse más a las necesidades que en materia del conocimiento geográ
fico, requieren proyectos de desarrollo nacional, o hasta donde puede impulsar predominan
temente los intereses de conocimiento de su comunidad académica y cientlfica?. 

E. En la relación entre años y cantidad de colaboraciones, se observa que la revista Investigaciones 
Geográficas, Boletin muestra cierta situación irregular, por ejemplo, en seis años no fue publicada; 
en otros (1986, 1994 y 1997) las colaboraciones no pasaron de 6, mientras que en 1998 llegaron a 
15 y en 1999 a 25 (durante el movimiento estudiantil que paralizó a la UNAM por nueve meses). Pe
ro también debe reconocer que la composición editorial de la revista ha mejorado sustancialmente; 
ha venido de menos a más en su presentación y en los criterios para dictaminar las colaboraciones. 

F. Respecto a la procedencia institucional de los colaboradores de la revista Investigaciones Geográfi
cas, Boletin, predominantemente son del Instituto de Geografla de la UNAM. En ese aspecto, se 
confirma que esta revista es el medio de divulgación cientlfica de esa institución. Sin embargo y no 
obstante que también ha proporcionado un espacio de difusión e intercambio cientlfico a investiga
dores de otros institutos y centros de investigación de la UNAM; asl como a los del interior de la re
pública; a investigadores extranjeros que se han interesado por algún espacio o fenómeno de nues
tro territorio, los editores de la revista Investigaciones Geográficas, Boletin parece que no han am
pliado su distribución, más allá de la UNAM, por lo que este medio acusa un alcance limitado y pa
rece ser que de consumo interno entre los propios investigadores que alll publican, a pesar de los 
esfuerzos invertidos en ampliar la distribución, no es suficiente su presencia, como una fuente de 
consulta fundamental entre los estudiantes e interesados en la Geografla. 

G. En la presentación de los lugares estudiados de la república mexicana y su respectiva unidad de 
análisis, la región central de la república mexicana, incluyendo el área metropolitana de la ciudad de 
México, ha sido la más estudiada; ésta ha sido investigada desde la Geografla Flsica, la Geografla 
Social y la Geografla Económica. En contraste, la región norte, sur, este y oeste, muy fragmentada y 
eventualmente se ha estudiado. Inclusive hay regiones importantes y prioritarias por su problemática 
(deforestación, contaminación, etc.); situación estratégica (litorales, costas, etc.) o por ser zonas de 
riesgos (slsmica, volcánica, hidrológica, etc) que merecen investigaciones más constantes, sistemá
ticas y de más alcance. 
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El estado de conocimiento aqui presentado proporciona un inventario municipal, que puntualmente 
ubica geográficamente los lugares de estudio y la unidad de análisis u objeto de estudio. Gracias a 
la ubicación, descripción y localización en las tablas y mapas se comprende objetivamente el alcan
ce que han tenido las colaboraciones en la revista Investigaciones Geográficas, Boletin a lo largo de 
31 años. 

H. Con relación a los tipos de colaboraciones que se han publicado en la revista Investigaciones Geo
gráficas, Boletln, no se encontró un criterio editorial o metodológico que justificará porqué a cual
quier colaboración se le considerará como investigación, cuando en realidad el análisis de la infor
mación permitió detectar que no todas las colaboraciones eran investigaciones. Esta situación obli
gó a establecer un parámetro, para identificar con rigor a la colaboración -investigación y a la cola
boración -articulo. De esa forma se detectó la predominancia de las colaboraciones
investigaciones; las que en su mayoría presentaban la misma estructura en el proceso de exposi
ción, como si esta hubiese sido determinada con un cartabón o esquema rígido. 

l. La conclusión anterior se encuentra estrechamente relacionada con la metodologla aplicada en las 
investigaciones. En primer lugar debe reconocerse la predominancia que tuvo el método cuantitati
vo, sobre otros métodos de la investigación cientifica, y en segundo lugar debe anotarse, el uso muy 
convencional de las categorias y conceptos del proceso de la investigación. Por ejemplo: el método 
se llegó a utilizar como sinónimo de técnica o procedimiento; o bien el método fue equiparado con la 
tecnologia o los recursos. 

J. Con grandes probabilidades de acierto, el presente estado del conocimiento es el primero que se 
realiza en el campo de la Geografia, en la UNAM y al nivel nacional. El beneficio que ofrecerá a es
tudiantes, docentes e investigadores de la Geografia es estimable, ya que cada uno de sus aparta
dos de resultados aporta una situación empirica de los estudios realizados en sus distintas lineas y 
campos temáticos; y motiva a profundizarlos cualitativamente. 

K. La elaboración de esta tesis deja como saldo y punto de partida: la comprensión epistemológica de 
los resultados obtenidos. Deseo apenas bosquejado. 
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6. RECOMENDACIONES. 

1 .- Enriquecer teórica y metodológicamente la formación del Licenciado en Geografia. 

Incorporar al plan de estudios un seminario sobre Teoria de la Geografia, con el propósito de que se 
analicen y valoren las distintas posturas filosóficas y epistemológicas que histórica y contemporánea
mente existen en la Geografla. El seminario puede contribuir a que los estudiantes cuenten con un 
panorama plural de las concepciones teóricas que han definido el objeto de estudio de la Geografia. 
La adquisición de este saber les facilitarla identificar con rigor los diferentes métodos cuantitativos 
(descriptivos, experimentales .. ) o cualitativos (fenomenológicos, hermenéuticos) que pueden aplicarse 
en la investigación geográfica; además, el estudiante comprenderla la importancia epistemológica del 
método y evitarla equipararlo o confundirlo con las técnicas, los procedimientos y recursos, (esta si
tuación fue observada en las colaboraciones de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln. 

2.- Elaborar el estado del conocimiento de la investigación geográfica de México; 
1933-2003. 

Con la elaboración del estado del conocimiento de los 31 años de la revista Investigaciones Geográfi
cas, Boletln del Instituto de Geografla, se demuestra que es posible construir la memoria histórica y 
descriptiva de la Geografla mexicana. Que con la metodologla aqui aplicada, es posible procesar, 
diagnosticar y analizar unidades de información como tesis o trabajos recepcionales (de licenciatura o 
posgrado); revistas especializadas en la divulgación de investigaciones y ensayos sobre Geografia, li
bros, etc.. Por tanto, la elaboración del estado del conocimiento de la investigación geográfica en 
México, tomando en cuenta la fecha en que la UNAM inició su incursión institucional en esta actividad, 
hasta la actualidad (y tomando en cuenta las distintas unidades de información que en el ámbito na
cional podria tenerse de esa memoria, diagnóstico que, a su vez, permitiera analizar y evaluar la tra
yectoria histórica. Esta tarea laboriosa lejos de ser juzgada como una actividad ociosa o eminente
mente enciclopédica, es uno de los medios idóneos para saber el pasado-presente de la Geografia 
en México, asi como las tendencias teóricas y metodológicas que observa. 

3.- Promover la formación de un consejo mexicano de investigaciones geográficas. 

El estado del conocimiento de la revista Investigaciones Geográficas, Boletln fue elaborado por una 
sola persona, la cual buscó, acopió, sistematizó, categorizó, describió y analizó un periodo de 31 años 
de los 34 años que tiene de existencia este medio de divulgación; además, elaboró un inventario mu
nicipal de los lugares estudiados, comprendido en ese período (quizá sea uno de los más completos 
hasta ahora realizado en la Geografla). 

Para advertir la dimensión de la tarea individual lograda, debe saberse que en la investigación educa
tiva, se han integrado por cada una de las 6 coordinaciones temáticas, aproximadamente como 40 in
vestigadores, quienes han elaborado los estados del conocimiento de la investigación educativa con
siderando una etapa de 10 años. En el caso de esta tesis, se trabajaron 23 líneas de investigación en 
Geografia. Por tanto, para esta tarea se requiere la integración de equipos de investigadores, docen
tes, etc. interesados en esta tarea. La propuesta es viable, pertinente y necesaria; una muestra de que 
las recomendaciones son posibles, es esta tesis. 
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"Mis descubrimientos no tienen más mérito 
qua al hallazgo qua hiciese un aldeano 
da un tesoro qua ha astado buscando 

mucho tiempo 
sin podarlo 

encontrar"· 

" Descartes ( 1978). Discurso del Método - Meditac/011es Mctaflsicas, ed. Esparsa Culpe Mexicano, col. Austral, pág.30 
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Presentación. 
 
El propósito de este anexo es ofrecer a las personas interesadas en el estado del conocimiento de la revista Investigaciones 
Geográficas, Boletín, publicada por el Instituto de Geografía de la UNAM, los Resúmenes Analíticos de Geografía (RAG). 
 
El Resumen Analítico de Geografía, RAG es un instrumento que sirvió para extraer y registrar la información más relevante de 
cada una de las 310 colaboraciones estudiadas que integraron el estado del conocimiento. 
 
Este instrumento tiene como antecedente inmediato el Resumen Analítico de Educación, RAE, utilizado en el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE, A.C), para el procesamiento de la información; tarea que ha hecho posible la 
elaboración de los respectivos estados del conocimiento de la educación, períodos: 1970 – 1980; 1982 – 1992, y 1993 – 2003.  
 
Con base en la probada eficacia del RAE, la autora de esta tesis modificó y adaptó este instrumento a las características 
particulares de la información geográfica, con el fin de registrar los aspectos más pertinentes de las colaboraciones publicadas 
por la revista Investigaciones Geográficas, Boletín. Así, este nuevo instrumento fue denominado convencionalmente como 
RAG. 
 
Hay que destacar que el RAG, supera y trasciende el propósito del resumen o abstrac por todos conocido, ya que no se limita a 
sintetizar el contenido de una colaboración, ofrece otros datos importantes como las referencias bibliográficas, hemerográficas, 
archivológicas, etc.; proporciona información sobre los descriptores o palabras claves; tipo de documento, metodología 
empleada, lugar donde se realizó el estudio, etc. 
 
Por tanto, ante las ventajas informativas que tienen los RAG se consideró que era conveniente presentarlos en un anexo, con 
el objetivo de ofrecer a los lectores interesados, una mayor cantidad de la información trabajada; ya que en el apartado de la 
tesis: Soporte Documental, solamente se ofrecían los abstrac de las 310 colaboraciones comprendidas en los 31 años de 
estudio de la revista Investigaciones Geográficas, Boletín.  
 
Este anexo ofrece información que puede ser de gran utilidad a investigadores, docentes y estudiantes del espacio físico, 
biológico y social de la Geografía; entre las posibilidades que tiene para los investigadores es: valorar los alcances y las 
limitaciones que ha tenido en el país, el desarrollo de la investigación geográfica. A los docentes les ofrece la oportunidad de 
contar con una amplia hemerografía que puede recomendar a sus discípulos y que casi abarca todo el conocimiento 
disiciplinario de la Geografía. A los alumnos de las ciencias de la tierra, les sugiere una rica gama de objetos de estudio 
susceptibles de ser considerados en la elaboración de sus trabajos recepcionales.  
 
Este anexo se compone de un cuadro de las disciplinas geográficas, que ofrece la estructura (compuesta de conceptos y 
categorías) que normó la organización del estado del conocimiento, y responde a la forma en que están organizados los 
departamentos del Instituto de Geografía de la UNAM.  
 
Gracias a este cuadro es comprensible el orden y el sentido que tiene cada uno de los 310 resúmenes que componen este 
anexo. (A éstos se agregan cuatro resúmenes que por razones señaladas en la tesis, no fueron incorporados a ella) Ver 
Cuadro 1 
 

Cuadro 1 
DISCIPLINAS DE LA CIENCIA GEOGRÁFICA 

 



 
Fuente: 

Instituto de 
Geografía. Informe 
Anual de 
Actividades 1997–
1998, UNAM, 
México, 1998, pp. 
10-15. 

 
(Modifica

do por Clara M. 
Bobadilla 
Mendoza, 2000) 
 
 
 
Debido al volumen 
de este anexo y 
con el propósito de 
acceder a la 
información con 
celeridad, 
particularmente en 
la localización de 
una determinada 
colaboración. se 
recomienda los 
siguiente: 
 
El lector puede 
acceder a la 
información 
deseada, por 
clave; título; el o 
los aut@r (s),del 
RAG. Para ello 
oprimirá el icono 
edición, después 
seleccionará 
buscar (Ctrl + B) y 
hará click, enseguida se desplegará una ventana y se escribirá alguna de las palabras clave indicadas anteriormente, 
finalmente hará click en buscar siguiente    
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Clave: ( I.1.1.1 ) 
Autor (es): 
López Santoyo, Alberto. 
Título: 
El relieve kárstico de Valle de Bravo, Estado de México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México. 
Resumen: 
Se describen las principales características de un lapiaz bien desarrollado y algunos conceptos sobre el proceso que originó 
ese modelado, relacionando el sitio donde se encuentra con el relieve circundante que tiene las características de un polje 
donde el proceso kárstico fue interrumpido por la actividad volcánica que afectó esa región. 
Tipo de colaboración: 
Artículo. 
Método de investigación dominante: 
--------- 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.2 ) 
Autor (es): 
Cervantes, Jorge F. y Rubén López Recéndez. 
Título: 
Análisis geomorfológico preliminar del sector Magdalena, Jicotlán–Tepelmeme de Morelos (Cuenca Superior del río Xiquila, 
Mixteca de Cárdenas, Oaxaca). 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Oaxaca. 
Resumen: 

DISCIPLINAS 
 

AREAS CLAVE SUBAREAS CLAVE LINEAS DE INVESTIGACION CLAVE 

GEOGRAFÍA FÍSICA I 

Geomorfología I.1 

Geomorfología Tectónica I.1.1 
Geomorfología Volcánica I.1.2 
Geomorfología Costera I.1.3 
Geomorfología de Riesgos I.1.4 

Climatología I.2 

Bioclimatología I.2.1 

Agroclimatología I.2.2 

Cambio Climático I.2.3 

Hidrología I.3 
Hidroclimatología I.3.1 

Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficas I.3.2 

GEOGRAFÍA SOCIAL II 

Geografía de la Población II.1 

 Geografía Histórica II.2 

Geografía 
Urbano-Regional 

II.3 

GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA 

III 

Geoeconomía III.1 

Estudios históricos de la Actividad Económica III.1.1 

Geografía Regional III.1.2 

Asimilación Económica del  Territorio.  III.1.3 

Geografía Rural III.2 
Geografía Agraria III.2.1 

Estudios del Desarrollo Rural III.2.2 

Geografía Industrial III.3 
Geografía Industrial III.3.1 

Geografía Minera III.3.2 
Geografía de los Energéticos III.3.3 

Geografía de los 
Servicios 

II.4 
Geografía del Comercio III.4.1 

Geografía del Turismo III.4.2 
Geografía del Transporte III.4.3 



Visión muy general de la historia morfogenética de la zona Magdalena Jicotlán - Tepelmeme de Morelos, en la Mixteca de 
Cárdenas, estado de Oaxaca, a fin de conocer mejor las actuales características de su morfología, de manera que sean 
realmente útiles en el propósito de regenerar sus recursos naturales ahora perdidos. 
Tipo de colaboración: 
Artículo. 
Método de investigación dominante: 
----------- 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 
 

 
 
 

 
Clave: ( I.1.1.3 ) 
Autor (es): 
Cervantes Borja, Jorge. 
Título: 
Estructura y funcionamiento de la sección. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
-------- 
Resumen: 
Intenta la formulación de un sistema de trabajo que, de acuerdo con la cantidad y calidad de los recursos; permita conocer y 
evaluar; lo más objetivamente posible, el rendimiento de la sección de geomorfología. El patrón podría, tentativamente, hacerse 
extensivo a otras secciones de trabajo. 
Tipo de colaboración:  
Artículo con propuesta metodológica. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.4 ) 
Autor (es): 
López Santoyo, Alberto. 
Título: 
Programa para obtener tablas de valores de pendiente del terreno usando mapas topográficos. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
----------- 
Resumen: 
La pendiente media entre dos puntos del terreno puede calcularse a partir de la separación que presentan las curvas de nivel 
en los mapas topográficos. El programa PENDIENTES, elaborado por el autor en lenguaje FORTRAN, imprime una serie de 
tablas con valores de pendiente, para usarse con los mapas topográficos que se desee. Se anexa una serie de tablas para 
utilizarse con los mapas topográficos más usuales en México. 
Tipo de colaboración:  
Artículo con propuesta metodológica. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM.. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.5 ) 
Autor (es): 
Ochoterena F., Héctor. 
Título: 
Origen y edad del Tepozteco. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Morelos. 
Resumen: 
El Tepozteco representa un relicto de erosión de la parte media de un cono de deyección formado durante el plioceno inferior, 
por aguas broncas que drenaban hacia el sur la Cuenca de México. 
Tipo de colaboración:  
Artículo. 



Método de investigación dominante: 
----------- 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.6 ) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Mario Arturo. 
Título: 
Estudio geomorfológico del glacis de buenavista, estado de Morelos. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Morelos. 
Resumen: 
Se intenta explicar, mediante los cambios climáticos del cuaternario y con base en los principales rasgos geomorfológicos, el 
desarrollo evolutivo del glacis. 
Tipo de colaboración:  
Artículo. 
Método de investigación dominante:  
---------- 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.7 ) 
Autor (es): 
Lugo Hubp, José y Víctor M. Martínez Luna 
Título: 
La disección del relieve en el sur de la Cuenca de México y poblaciones adyacentes. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México. 
Resumen: 
El sur de la Cuenca de México y sus porciones adyacentes son el objetivo de este estudio geomorfológico (morfométrico). Se 
considera el proceso de la disección en función de su densidad y profundidad; información que se resume en dos cartas 
especiales. Se explica la relación de los valores de la disección con los factores litología, tectónica, y zonalidad geomorfológica. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 10, año 1981. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM.. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.8 ) 
Autor (es): 
Hugo Hubp, José. 
Título: 
La geomorfología moderna y su importancia en los estudios del relieve Mexicano. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
República Mexicana. 
Resumen: 
Se consideran algunos antecedentes históricos de la geomorfología, su fundación a fines del siglo pasado, y su evolución en el 
actual. Y a partir de un breve análisis, en el plano regional, sobre el relieve de la República Mexicana, se concluye cuales son 
los problemas geomorfológicos primordiales de interés económico, así como la inaplicabilidad de la teoría del ciclo geográfico 
de Davis, en el Territorio Mexicano. 
Tipo de colaboración:  
Artículo. 
Método de investigación dominante:  
--------- 
Datos de edición: 
núm. 12, año 1982. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 



Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.1.1.9) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis. 
Título: 
Geomorfología de la región de Cuernavaca – Tenancingo - Ixtapan de la Sal, en los estados de Morelos y México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México y Morelos. 
Resumen: 
Se consideran en este estudio las características generales del relieve comprendido en la región de Cuernavaca – Tenancingo 
- Ixtapan de la Sal, en los estados de Morelos y México. Se clasifica a las formas del relieve en función de su génesis y edad, y 
se describe su evolución para explicar su dinámica actual. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.10 ) 
Autor (es): 
Bocco, Gerardo. 
Título: 
Cartografía geomorfológica de El Bajío y porciones adyacentes, 1:250 000. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Guanajuato y Querétaro. 
Resumen: 
Con base en el análisis de parámetros morfométricos, así como de cartografía base, topográfica y geológica, se presenta la 
carta geomorfológica de la región en estudio. Tras grandes grupos de formas del relieve resultan del mencionado análisis: 
planicies de nivel de base regionales, por lo general antiguas cuencas lacustres, donde dominan los procesos acumulativos; 
piedemontes volcánicos caracterizados por diferentes grados de erosión; y estructuras montañosas volcánicas, con diferentes 
grados de fractura, cuyas edades varían entre el oligoceno y el cuaternario. Asimismo, se detectan los principales lineamientos 
tectónicos regionales, con rumbos NNW/SSE y ESE/WNW, mismos que gobiernan la evolución de las características globales 
del relieve en la zona. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 14, año 1984. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.11 ) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Mario Arturo. 
Título: 
Los cambios de nivel base como mecanismo morfogenético de la asimetría de valles. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México. 
Resumen: 
Se descubre la presencia de una antigua y amplia explanada de piedemonte circundante a la Sierra de Monte Alto y de Monte 
Bajo, la cual fue disecada mediante dos fases de incisión, este último corte erosivo de disección se llevo a cabo de manera 
asimétrica afectando solo una de las laderas; tal rasgo distintivo se expresa en el relieve de todos los valles y barrancos del 
piedemonte.  
La interpretación de la disposición de las redes fluviales, sus características y anomalías del drenaje permitieron conocer todo 
un sistema de capturas fluviales. El análisis de estos elementos y factores del relieve, en su conjunto, fueron básicos para 
descifrar el origen de la asimetría de los valles.  
Por último, se establece un esquema funcional del comportamiento morfodinámico a nivel de vertientes, que explica los 
procesos dominantes del modelado en los valles del piedemonte. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987. 



Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.12 ) 
Autor (es): 
Lugo Hubp, José. 
Título: 
Mapa geomorfológico del occidente de la Cuenca de México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México. 
Resumen: 
Un mapa geomorfológico en escala 1:250 000, elaborado para la porción occidental de la Cuenca de México, permite 
reconocer las formas estructurales principales así como los procesos modeladores actuales y pasados. Es de especial interés 
la Sierra de Monte Alto, una estructura individual formada en una zona de debilidad, por actividad volcánica, en el pleistoceno 
tardío, y posiblemente acompañada de movimientos de bloques. Los valles principales (de orden y profundidades mayores) de 
la zona cartografiada señalan una serie de lineamientos, esencialmente NW en las estructuras antiguas y NNE en las más 
jóvenes. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.13 ) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis, Jorge López Blanco y Mario A. Ortiz Pérez. 
Título: 
Evaluación geomorfológica estructural a través de modelos sombreados y pares estereoscópicos generados a partir de 
modelos digitales de terreno. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Baja California. 
Resumen: 
Este trabajo consiste en mostrar la utilidad de las vistas oblicuas y los modelos sombreados en la generación de pares 
estereoscópicos como una alternativa en la evaluación geomorfológica estructural (lineamientos), especialmente de áreas en 
las que las fotografías aéreas y/o imágenes de satélite no son, por alguna razón, accesibles. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 23, año 1991. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.14 ) 
Autor (es): 
Lugo Hubp, José y Carlos Córdova. 
Título: 
Regionalización geomorfológica de la República Mexicana. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
República Mexicana. 
Resumen: 
Se presenta un mapa de regionalización geomorfológica de la República Mexicana, en escala aproximada 1:15 000 000, con 
40 provincias, 14 para tierra firme y 28 para el océano; las primeras se subdividen en 47 subprovincias. Se caracterizan por su 
morfología y relación con la estructura geológica, a lo que se agregan elementos morfométricos. Los antecedentes principales 
son las clasificaciones de cinco autores, publicadas entre 1916 y 1964, además de otras dos detalladas, con numerosas 
subprovincias, de 1981 y 1984. El mapa propuesto difiere de los anteriores en cuanto a tierra firme y es novedoso respecto al 
océano. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 25, año 1992. 



Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.15 ) 
Autor (es): 
Galicia, Leopoldo, Felipe García Oliva* y Jorge López Blanco. 
Título: 
Efecto de la estructura jerárquica del relieve en la distribución de las características físicas de los suelos en una Cuenca 
Tropical Estacional Mexicana. 
Institución de origen (autor): 
Centro de Ecología de la UNAM* y del Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Jalisco. 
Resumen: 
Se analizó la relación que existe entre las características físicas de los suelos con las del relieve, en una Cuenca Tropical 
Estacional con tres niveles de organización jerárquica (cuenca, unidad de ladera y al interior del perfil). Las variables del suelo 
que presentaron una mayor correlación fueron la profundidad con la textura y la capacidad de retención de agua con la textura. 
La distribución espacial de estas variables fue explicada a nivel de unidad de ladera. La estructura geológica de esta cuenca 
(fallas y fracturas), redujo la importancia del gradiente del cauce principal en el modelado del relieve. Dicho modelado depende 
de la morfología de cada una de las laderas. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. especial 3, año 1995. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.16 ) 
Autor (es): 
Hernández Santana, José R*; Mario A. Ortiz Pérez y José J. Zamorano Orozco. 
Título: 
Regionalización morfoestructural de la Sierra Madre del Sur, México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía Tropical del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba* y el Instituto de Geografía de 
la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
Resumen: 
Mediante un enfoque genético y geomorfológico regional, y con el empleo de los métodos del análisis morfoestructural se 
fundamenta la regionalización del relieve de la zona de sutura de transición marginal interplacas oceánica-continental Cocos-
Norteamericana, y se establecen sus tres categorías fundamentales: unidades territoriales (macrobloques, mesobloques, 
bloques); zonas de morfoalineamientos longitudinales y transverso-diagonales (primero, segundo y tercer rango), y nudos 
morfoestructurales. En su territorio se destacan nueve macrounidades: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero Occidental, 
Guerrero Oriental, Oaxaca Occidental, Oaxaca Oriental, Tehuantepec y Chiapas. El estudio correlativo geólogico-
geomorfológico reveló el carácter longitudinal de las unidades septentrionales (Jalisco a Guerrero occidental) y el diseño 
rotacional de las centrales (Oaxaca occidental y Oaxaca oriental), bajo el predominio del mecanismo geotectónico subductivo 
Cocos-Norteamérica, así como el modelo transpresivo transversal de Tehuantepec y longitudinal de Chiapas, al sur, en la junta 
triple interplacas Cocos-Norteamericana-Caribe, bajo la acción de la subducción y de las deformaciones transcurrentes de la 
sutura transformante de izquierda Caribe-Norteamericana 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 31, año 1995. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.17 ) 
Autor (es): 
Fraustro Martínez, Oscar. 
Título: 
Derrumbes, deslizamientos y expansión lateral del suelo provocados por la sismicidad en el graben de Cuautepec: región sur 
de la Sierra de Guadalupe, en la Ciudad de México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Ciudad de México. 
Resumen: 
El objetivo de este trabajo es identificar y caracterizar los derrumbes, deslizamientos y la expansión lateral del suelo 
provocados por la sismicidad en las inmediaciones del graben de Cuautepec, región norte de la Ciudad de México. Asimismo, 



con base en criterios estratigráficos, topográficos, geomorfológicos (densidad y profundidad de la disección fluvial), cobertura 
superficial de los depósitos (suelo, diluviones, coluviones y vegetación) y eventos sísmicos históricos en el periodo 1455-1995, 
se presenta una secuencia evolutiva de los efectos secundarios, distinguiendo cinco generaciones de derrumbes y 
deslizamientos. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 38, año 1999. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.18 ) 
Autor (es): 
Bocco, Gerardo; Manuel E. Mendoza, Alejandro Torres* y Alejandro Velásquez 
Título: 
La regionalización geomorfológica como una alternativa de regionalización ecológica en México. El caso de Michoacán de 
Ocampo. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Ecología, Campus Morelia de la UNAM* y Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Michoacán. 
Resumen: 
El proceso de organización territorial es un ejercicio de síntesis interdisciplinaria que requiere de una cantidad sustancial de 
datos espaciales y atributos territoriales, en un eje temporal especifico Uno de los supuestos para la ejecución de los diferentes 
pasos de ordenamiento es la definición de unidades espaciales apropiadas, que sirvan como base territorial para evaluar la 
oferta ambiental y la demanda social, por un lado, y su manejo para efectos de planificación sectorial y espacial por otro.El 
objetivo de este trabajo es proponer un modelo de regionalización geomorfológica que sirva de base a la regionalización 
ecológica, como un estudio piloto, para el estado de Michoacán. Se formulan y describen los elementos de leyendas que son 
susceptibles de operar como modelos espaciales para los esquemas cartográficos a nivel regional (de reconocimiento, 1:250 
000, apta para el nivel estatal). Asimismo, se formulan leyendas ligadas al nivel nacional y se describen las estrategias para 
bajar en forma anidada (jerárquica) al nivel de semidetalle (1:50 000 apto para municipios). 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 40, año 1999. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.1.19 ) 
Autor (es): 
Geissert Kientz, Daniel. 
Título: 
Regionalización geomorfológica del estado de Veracruz. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Ecología, Jalapa Veracruz. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Tectónica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
El conocimiento sobre el relieve del estado de Veracruz requería de una actualización, por lo que con base en la clasificación 
del relieve Mexicano efectuada por Lugo y Córdova (1990 a 1992) se elaboró un mapa de regionalización geomorfológica a 
escala 1:1 000 000, que contiene 37 unidades pertenecientes a seis provincias geomorfológicas con nueve subprovincias. 
Además de la escala utilizada, se aporta una amplia descripción de cada unidad, por medio de criterios morfológicos, 
morfométricos, litológicos y geoestructurales, así como por los procesos exógenos dominantes (erosión fluvial, sedimentación, 
carsificación). De acuerdo con la superficie, las principales unidades cartografiadas son los lomeríos disecados, las planicies 
bajas de acumulación y las montañas con relieve modelado de disección. Su origen es reciente, esencialmente del plioceno y 
del cuaternario, lo que constituye una de las particularidades dominantes del relieve de Veracruz. 
Tipo de colaboración:  
Investigación. 
Método de investigación dominante:  
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 40, año 1999. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.2.1 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis. 
Título: 
El paisaje en el piedemonte poblano de los Volcanes Popocatéptl e Iztaccíhuatl. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 



Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Puebla. 
Resumen: 
En este trabajo se analizan las condiciones del medio físico que determinan el paisaje natural y que influyen sobre el habitat 
que se caracteriza por la influencia que sobre él tienen aspectos históricos prehispánicos y de tenencia de la tierra 
principalmente. Este análisis se realizó en la zona del piedernonte poblano de los Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que se 
localizan en la parte central de la Republica Mexicana, cuyas distintas etapas de actividad han conformado la estructura del 
piedemonte sobre el cual se encuentran instalados antiguos núcleos de población. 
Tipo de colaboración:  
Artículo. 
Método de investigación dominante:  
---------- 
Datos de edición: 
vol. 6, año 1975. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.2.2 ) 
Autor (es): 
Ochoterena, Héctor. 
Título: 
Evolución de las unidades morfoestructurales de la región de Diquiyú, Oax. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Oaxaca 
Resumen: 
Después de una breve revisión de la fisiografía, el clima y los datos más importantes relacionados con la población, se tratan 
con cierto detalle los conocimientos acerca de las rocas que forman el complejo basal en la región de Diquiyú. Se llega a la 
conclusión de que la paleocuenca de Guerrero-Oaxaca debió haberse establecido sobre rocas metamórficas prejurásicas, 
cubiertas localmente por lavas y tobas andesítico-basálticas. Sobre las rocas metamórficas se depositaron materiales que 
constituyeron el Conglomerado Cualac y sobre las ígneas, extrusivas las que originaron la formación Rosario. Ambas 
formaciones son de la misma edad, interdigitándose de tal manera, que la primera aparenta sobreyacer a la segunda en la 
parte central del anticlinal Diquiyú. Este se formó por una intrusión de tipo lacolítico, que determinó una ventana de erosión. 
Posteriormente surgió un volcán que, al denudarse casi totalmente, dejó solamente un relicto en forma de cuello, junto al actual 
poblado de Diquiyú. 
Tipo de colaboración: 
Artículo. 
Método de investigación dominante: 
--------- 
Datos de edición: 
núm. 10, año 1981. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.1.2.3) 
Autor (es): 
Lugo Hubp, José y Juan Robles Padilla, Alicia Eternod Aguilar y Victor Ortuño Ramírez (Becarios) 
Título: 
La disección del relieve en la porción centro oriental del Sistema Volcánico Transversal. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Sur Hidalgo, oeste Tlaxcala, oeste Puebla, norte Guerrero, este Michoacán, noreste y oeste Morelos, sur Querétaro, Estado de 
México y Distrito Federal. 
Resumen: 
Se presentan los resultados del análisis de la disección del relieve, tanto en longitud de talwegs por kilómetro cuadrado, como 
en profundidad de corte por erosión. Se reconoce la clara relación de las zonas de yacimientos hidrotermales con alto grado de 
densidad de disección equivalente a una mayor intensidad de fractura de las rocas. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 11, año 1981. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.1.2.4) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis.  
Título: 
Destrucción de tierras en el flanco oriental del Nevado de Toluca, el caso de la cuenca del Arroyo El Zaguán. 



Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Estado de México. 
Resumen: 
Las modificaciones en el uso del suelo y la presencia de una capa de grosor variable compuesta de lapilli punítico son dos de 
los factores más importantes que han tenido como consecuencia la degradación acelerada de tierras en el flanco oriental del 
Volcán Nevado de Toluca, Estado de México. El estudio qeornorfológico detallado de una cuenca ubicada en dicho volcán 
permitió reconocer sectores inestables desde el punto de vista de producción de sedimentos, los cuales requieren de acción 
prioritaria para evitar azolvamientos en la desembocadura y consecuentes daños a vías de comunicación, poblados y obras de 
ingeniería hidráulica. Dentro de las zonas inestables destacan los barrancos de primer orden en gestación y las curvaturas 
externas en los meandros y sinuosidades desarrollados sobre lahares y tefras pumíticos 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 18, año 1988. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave:( I. 1.2.5 ) 
Autor (es): 
Vázquez Selem, Lorenzo.  
Título: 
Glaciaciones del cuaternario tardío en el Volcán Téyotl, Sierra Nevada. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
En el Volcán Téyotl (4 660 m), situado en el norte del complejo Volcánico del Iztaccíhuatl (centro de México), se han 
identificado evidencias geomorfológicas y estratigráficas de tres glaciaciones, ocurridas después de las emisiones de lava del 
pleistoceno tardío que edificaron la montaña. La más antigua, T1, construyó grandes morrenas que se extendieron hasta 3 400 
- 3 200 m. Sobre ellas se encuentra una capa de pómez del Popocatépetl originada hace más de 12 900 años (probablemente 
hacia 14 500 años antes del presente). Las morrenas de la segunda glaciación, T2, probablemente ocurrida a fines del 
pleistoceno, se ubican entre 3 800 y 4 000 m y no fueron cubiertas por la pómez mencionada. La glaciación más reciente, T3, 
solo dejó huellas en algunas laderas arriba de 4 100 - 4 200 m, y estuvo muy influida por condiciones de relieve locales. 
Algunos glaciales rocosos, hoy inactivos, evidencian el paso hacia condiciones periglaciales al final de la glaciación. La 
morfología de los depósitos sugiere una edad holocénica, y en ciertos casos ésta podría ser de apenas unos cuantos siglos o 
decenios. La comparación de la secuencia glacial del Téyotl con las elaboradas por S. White y por K. Heine para diversas 
montañas del centro de México (en particular el Iztaccíhuatl) permite proponer algunas correlaciones, pero hace evidentes 
ciertos problemas cuya solución requiere de dataciones absolutas y tefracronología. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 22, año 1991. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave:( I.1.2.6 ) 
Autor (es): 
López Santoyo, Alberto. 
Título: 
Simulación de la degradación por erosión que se observa en los conos de escoria 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Volcánica. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología 
Universo de trabajo: 
----------- 
Resumen: 
Los conos volcánicos conocidos como conos cineríticos o más propiamente, conos de escoria, aparecen por lo general en 
enjambres formando campos de volcanes; son el tipo más pequeño de estas geoformas, que una vez inactivos empiezan a 
degradarse por erosión si no se tienen en cuenta lo que pueden ser sepultados por erupciones posteriores de volcanes 
cercanos. El proceso de degradación es relativamente rápido al principio, pero pierde fuerza gradualmente y no cesa hasta que 
el cono es nivelado por completo y desaparece del paisaje. Se aplicó un modelo por computadora para simular la degradación 
de conos de escoria. El modelo toma como dato inicial las coordenadas de puntos específicos que definen el perfil central de 
un cono joven. El algoritmo de erosión a través del cual se obtiene la simulación consiste en un proceso de filtrado que se 
aplica en forma repetitiva para obtener una secuencia de perfiles que corresponden a etapas sucesivas de erosión. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación con propuesta metodológica. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 24, año I992. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 



Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave:( I.1.3.1 ) 
Autor (es): 
Coll de Hurtado, Atlántida.  
Título: 
Estudio geomorfológico preliminar de la costa veracruzana comprendida entre Alvarado y Punta Puntilla, Ver. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Veracruz. 
Resumen: 
La finalidad de este estudio fotointerpretativo de la costa veracruzana es el establecimiento de una posible morfogénesis de la 
zona. Es preciso considerar que como todo estudio preliminar muchos de los datos deberán comprobarse, que otros datos 
cronológicos faltan, pero, no obstante, es posible esbozar una cronología relativa en la evolución del cordón litoral. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo. 
Método de investigación dominante: 
---------- 
Datos de edición:  
vol. 1, año 1969. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave:( I.1.3.2 ) 
Autor (es): 
Coll de Hurtado, Atlántida.  
Título: 
Aspectos de morfología litoral en México” 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
República Mexicana. 
Resumen: 
El modelado litoral está dado por una serie de procesos azonales debido a que los principales agentes erosivos que 
intervienen, las olas, las mareas, las corrientes y el viento, actúan en forma semejante en cualquier latitud. No obstante se 
convierten en procesos francamente zonales al entrar en juego la influencia de los sistemas morfoclimáticos que dan a cada 
región características propias bien determinadas. Al mismo tiempo debe considerarse que no es sólo la acción de los agentes 
atmosféricos la que condiciona la evolución de los litorales, sino que los caracteres litológicos y los movimientos tectónicos 
tienen también un papel preponderante en esa evolución. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo. 
Método de investigación dominante: 
---------- 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.3 ), 
Autor (es): 
Coll de Hurtado, Atlántida. 
Título: 
Carta geomorfológica de la región costera de los Tuxtlas, estado de Veracruz. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Veracruz. 
Resumen: 
La carta geomorfológica de la región costera de los Tuxtlas se elaboró mediante la interpretación de fotografías aéreas a 
escala 1:50 000. Fue necesario dividir la región en dos partes debido a que en la porción central comprendida entre el Río 
Salado y la Barra Tecuanapa no se han tomado fotos aéreas por no pertenecer ni a la Cuenca del Papaloapan ni a la del Río 
Coatzacoalcos. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 



Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.4 ) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Mario Arturo. 
Título: 
Fotointerpretación geomorfológica del curso bajo del Río Grande de Santiago, Nayarit. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Nayarit. 
Resumen: 
Se analizan las principales modificaciones geomorfológicas del lecho fluvial y sus efectos en el curso bajo del Río Grande de 
Santiago, en los últimos 37 años, mediante la fotointerpretación comparativa de imágenes aéreas tomadas en diferentes 
fechas. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.5 ) 
Autor (es): 
Lugo Hubp, José.  
Título: 
Morfoestructuras del fondo oceánico Mexicano. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
República Mexicana. 
Resumen: 
El relieve del fondo oceánico de la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos es considerablemente más 
complejo que el del continente. En él están presentes las morfoestructuras principales reconocidas para el océano mundial: 
plataforma y talud continentales, pie del continente, trincheras, cuencas de mar marginal, montañas aisladas, crestas 
montañosas diversas ( de arco insular, de planicie abismal, borderland ), dorsal y fosa rift. Las anteriores se representan en una 
carta de morfoestructuras que complementa a las existentes fisiográficas y geológicas de la tierra. En el fondo oceánico 
Mexicano se llevan a cabo intensos movimientos que han influido e influyen en la formación del relieve submarino y continental. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 15, año 1985. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.6 ) 
Autor (es): 
Guzmán Arroyo, Manuel, Sergio Mañón Ontiveros y Mario Arturo Ortiz Pérez. 
Título: 
Afinidad limnológica del sistema lagunar costero del estado de Guerrero, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM e Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Guerrero. 
Resumen: 
En las lagunas costeras se conjugan múltiples factores que interactúan dando por resultado que su dinámica sea compleja. 
Este estudio presenta una clasificación de las lagunas costeras de Guerrero en función de cuatro grupos de características: 
Morfométricas, que incluyen: área de la laguna, perímetro, volumen, profundidad máxima, anchura media, anchura máxima, 
longitud de sus ejes, etc.; Hidroclimáticas: precipitación, temperatura media ambiental, clima, área de cuenca, y descarga 
fluvial; Físico-químicas: salinidad, temperatura, oxígeno; Biológicas: fauna ictiológica, carcinológica y malacológica. Mediante el 
método de análisis multivariados (cúmulos) se establecieron la similitudes entre las lagunas, de acuerdo con las mencionadas 
variables, encontrando que, por sus características morfométricas, tienen mayor afinidad las Lagunas Mitla y Tres Palos; menor 
afinidad, las Lagunas Potosí, Nuxco y Coyuca, y una afinidad baja la de Chautengo. De acuerdo con las características 
hidroclimáticas, físico-químicas y biológicas, son afines las Lagunas Mitla, Coyuca y Tres Palos, constituyendo un grupo, y otro, 
las Lagunas Potosí, Nuxco, Salinas de Apozahualco y Chautengo. Este tipo de análisis hace factible regionalizar las lagunas de 
la planicie costera de Guerrero, lo que permite su mejor conocimiento y ordenamiento. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 



Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm., 16, año 1986. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.7 ) 
Autor (es): 
Ortíz Pérez, Mario A. 
Título: 
Retroceso reciente de la línea de costa del frente deltaico del Río San Pedro, Campeche - Tabasco 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Campeche y Tabasco. 
Resumen: 
Se identifican evidencias y se miden las modificaciones de la línea de costa, mediante el análisis comparativo de imágenes 
aéreas, tomadas en diferentes fechas, considerando los últimos 40 años. Tales cambios son al parecer reflejo de un 
hundimiento de esta porción del litoral. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 25, año 1992. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.8.) 
Autor (es): 
Geissert, Daniel y Didier Dubroeucq. 
Título: 
Influencia de la geomorfología en la evolución de suelos de dunas costeras en Veracruz, México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Ecología A.C., Xalapa Veracruz y ORSTOM, Centre de Bondy, Francia. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
En el litoral de La Mancha, al norte de Veracruz, varias generaciones de dunas desniveladas por movimientos recientes de 
falla, son el sitio de procesos pedológicos originales, influenciados por la geomorfología. En situación de surrección y debido al 
buen drenaje vertical y a la protección contra los vientos, se forma un suelo pardo-rojizo evolucionado, caracterizado por la 
lixiviación de carbonatos y la formación de arcillas ricas en calcio y en potasio. En situación de hundimiento, la pedogénesis del 
subsuelo, sujeta a hidromorfísmo permanente, se orienta hacia la calcitización y a la formación limitada de arcillas, mientras 
que la deflación eólica en superficie mantiene un suelo arenoso poco meteorizado. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. especial 3, año 1995. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.9 ) 
Autor (es): 
Lanza Espino, Guadalupe de la, Norma Sánchez Santillán Valentino Sorani y José Luis Bojórquez Tapia. 
Título: 
Características geológicas, hidrológicas y del manglar en la planicie costera de Nayarit, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Biología de la UNAM, Departamento el Hombre y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, Instituto de Geografía de la UNAM y Centro de Ecología de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Nayarit. 
Resumen: 
Las diferentes geoformas de la zona costera son consecuencia de cambios del marco ambiental (hidrología, clima, 
hidrodinámica marina e incluso del crecimiento orgánico como el de la vegetación de manglar). La planicie costera de Nayarit 
es un ejemplo típico de la confluencia de estos factores que han dado como resultado una compleja red de marismas, deltas, 
meandros, canales, lagunas, esteros, estuarios, entre otras formas, bordeados por un denso manglar, que por sus 
características físicas han sido aprovechadas para diversas actividades humanas. Este trabajo analiza dicha evolución 
geológica, hidrológica y de la vegetación halófita con la evaluación del manglar, a través de una imagen de satélite LANDSAT, 
cuya cobertura alcanzó un área de 108 113 ha, de una distribución heterogénea de sus cuatro especies y un predominio de 
Laguncularia racemosa, seguida de Rhizophora mangle. 



 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 32, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.10 ) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Arturo y Ana Patricia Méndez Linares. 
Título: 
Escenarios de vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar en la costa Mexicana del Golfo de México y el Mar Caribe. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Golfo de México y el Mar Caribe. 
Resumen: 
Mediante la caracterización geomorfológica del litoral se identifican áreas vulnerables a las variaciones del nivel del mar. A 
partir de esta zonificación se estimaron las áreas de impacto por inundación sobre el nivel del mar a 1 y 2 m. Se obtuvo como 
resultado el mapeo de distribución del fenómeno de impacto, con la utilización de modelos digitales del terreno. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.11 ) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis, Mario Ortiz Pérez y Arturo Garrido Pérez. 
Título: 
Cambios morfológicos costeros en Isla del Carmen, Campeche, por el paso del huracán "Roxanne". 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Campeche. 
Resumen: 
Con base en la interpretación de imágenes verticales de video adquiridas desde un helicóptero, se realizó un reconocimiento 
de los estragos causados por el paso del huracán "Roxanne" en la costa de la Isla del Carmen. Campeche, en octubre de 
1995. Se identifican procesos geomorfológicos y formas resultantes que caracterizan a la línea de costa como recesiva durante 
el evento ciclónico, aunque localmente se aprecian algunos rasgos de acumulación en sectores reducidos. Los sitios más 
afectados corresponden a antiguos canales, hoy obturados, cuyo funcionamiento es reactivado durante los eventos ciclónicos 
extraordinarios. Se concluye, igualmente, acerca de la utilidad de las imágenes de video en la evaluación expedita del territorio 
y de la detección de daños a la infraestructura. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 40, año 1999. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.1.3.12 ) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Mario Arturo y Azucena Pérez Vega. 
Título: 
Evidencia documental de los cambios en la línea de costa por sedimentación rápida en la Bahía de Matanchén, Nayarit, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y Universidad Autónoma de Campeche del Programa UNAM EPOMEX. 
Línea de investigación: 
Geomorfología Costera. 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Nayarit. 
Resumen: 
Este trabajo se basó en el análisis de fotografías aéreas de diferentes fechan y en una colección de mapas portulanos que 
datan de los siglos XVIII y XIX, en los cuales se evidencian cambios y modificaciones en el litoral desde pasadas centurias Los 
procesos de sedimentación rápida en la Bahía de Matanchén se registran principalmente en los últimos 50 años, alcanzando 



un avance máximo de agradación en el período comprendido entre 1945 y 1970; tal proceso modifica la configuración de la 
línea de costa, con la expansión de playas, crecimiento de flechas y tómbolos, incorporando las islas localizadas al sur de la 
bahía, lo cual permite la acreción y la formación de nuevos cordones litorales El período entre 1970 - 1993, presenta un 
comportamiento distinto, ya que el proceso acumulativo se invierte hacia uno de erosión. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 40, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
  

 
 

 
Clave: ( I.4.1.1 ) 
Autor (es): 
Valdivia Ornelas, Luis y Carlos Suárez Plascencia 
Título: 
El relieve como factor limitante del crecimiento de Guadalajara y de la presencia de algunos peligros 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. 
Línea de investigación: 
Geomorfología de Riesgos 
Descriptores: 
Geografía Física: Geomorfología. 
Universo de trabajo: 
Jalisco 
Resumen: 
La Ciudad de Guadalajara, de manera recurrente, ha presentado problemas de inundaciones y hundimientos; sobre todo 
durante los últimos tres años. El rápido crecimiento territorial, experimentado a partir de los años cuarenta, ha ocasionado el 
aumento en la incidencia de los fenómenos peligrosos. Las zonas más susceptibles a presentar las amenazas son los 
elementos topográficos antropizados, y a su vez se encuentran determinadas por la forma en que se dio el proceso histórico de 
asimilación del relieve. Para cartografiarlas, se procedió a la elaboración de un mapa de memoria del relieve, el cual fue 
realizado a partir de consulta de cartografía antigua, de fotomosaicos para las últimas cuatro décadas y de fotografía aérea. Se 
complementó con un mapa geomorfológico para asentamientos humanos en donde se describen los procesos así como los 
peligros asociados. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. especial 3, año 1995 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.1 ) 
Autor (es): 
Jáuregui O., Ernesto 
Título: 
El clima del Valle del Río Colorado 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Sonora 
Resumen: 
En el presente trabajo qué constituye el resumen de la parte meteorológica de los estudios previos relacionados con la 
instalación de la planta desalinizadora, se describen algunos de los factores climáticos del Valle Bajo del Río Colorado desde la 
frontera hasta su desembocadura así como la región costera del extremo norte del Golfo de California comprendida entre San 
Felipe, estado de Baja California y Puerto Peñasco, Sonora. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 1, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.2 ) 
Autor (es): 
García, Enriqueta 
Título: 
Distribución de la precipitación en la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 



Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se intenta describir someramente la distribución de la lluvia en la República Mexicana para lo cual se presentan 
tres mapas: el de isoyetas anuales, el de porcentaje de lluvia invernal y el de distribución de la lluvia en el año. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 1, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.3 ) 
Autor (es): 
Sierra Morales, Ramón 
Título: 
La variabilidad de la lluvia al sur del paralelo 20° norte en el estado de Veracruz 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
La finalidad primordial del estudio fue elegir las fórmulas mas adecuadas para determinar de una manera efectiva la 
variabilidad de la lluvia en nuestro país, a fin de preparar la programación primero de la variabilidad de la lluvia en el estado de 
Veracruz y posteriormente en toda la República. Esta variación que se define como la diferencia con la media calculada, en un 
período considerable de años de observación, es significativa debido a que tiene una relación directa con las explotaciones 
agrícolas, con la vegetación y suelos, así como con la distribución de los núcleos de población y la localización de zonas 
industriales y de almacenamiento de agua para diversas usos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.4 ) 
Autor (es): 
Jáuregui O., Ernesto 
Título: 
Algunos conceptos modernos sobre la Circulación General de la Atmósfera 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Hemisferio Norte 
Resumen: 
La climatología como una rama de la geofísica se ha enriquecido en las última décadas gracias a los avances técnicos y 
teóricos que se han observado en el campo de la meteorología. En el hemisferio norte, los continentes están cubiertos desde la 
década de los años cuarenta por una eficiente red de estaciones meteorológicas que registran continuamente datos tanto de la 
superficie como en la altura. En el presente trabajo se intenta hacer una descripción esquemática de la Circulación General, 
limitada al hemisferio norte, a la luz de los avances recientes en este campo. Además se describen dos tipos de perturbaciones 
de las grandes corrientes planetarias: las ondas del oeste y las ondas del este. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.5 ) 
Autor (es): 
García, Enriqueta 
Título: 
Algunos aspectos climáticos de la región situada al oeste del Istmo de Tehuantepec 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 



Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Oaxaca y Veracruz 
Resumen: 
Los mapas de este trabajo se trazaron empleando todos los datos mensuales y anuales de 68 estaciones meteorológicas que 
han funcionado en la región un período variable de años dentro del lapso 1921 - 1965. Hubo que hacerlo de esta manera dada 
la imposibilidad de reunir un número considerablemente grande de estaciones con un período igual y continuo de años de 
observación. Estos datos fueron tomados de los archivos del Servicio Meteorológico Mexicano, de los de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos y de la Comisión Federal de Electricidad, y fueron procesados en el Centro Electrónico de Cálculo de la 
UNAM. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 1969, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 

 
 

 
 

 
Clave:( I.2.1.6 ) 
Autor (es): 
García, Enriqueta y Teresa Reyna 
Título: 
Relaciones entre el clima y la vegetación en el suroeste de Michoacán 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
Este trabajo es parte de un estudio que tiene como objeto correlacionar los climas con los tipos de vegetación en el estado de 
Michoacán. El área de estudio que ahora se presenta, abarca la porción situada al sur del paralelo 19°30' norte y al oeste del 
meridiano 101°30’ oeste; fisiográficamente comprende una parte de la región conocida por algunos autores como Eje 
Volcánico, la cuenca del Río Tepalcatepec afluente del Balsas y la de este río cerca de su desembocadura, así como una parte 
de la Sierra Madre del Sur denominada, en Michoacán, Sierra de Coalcomán y de Aguililla. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.7 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo y Ernesto Jáuregui O 
Título: 
Frecuencia y distribución de algunos elementos del clima del estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En el presente trabajo se analiza la frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos en el estado de Querétaro tales como las 
lluvias, los nublados, las heladas y las tormentas eléctricas. También se examina la distribución de la intensidad de la lluvia. 
Finalmente se presentan mapas de distribución de las temperaturas máximas y mínimas para cuatro meses representativos de 
las variaciones térmicas. Los datos utilizados se presentan en forma tabular al final del trabajo los cuales se extrajeron de los 
archivos del Servicio Meteorológico Nacional y corresponden, en general al periodo de 1941 a 1965. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.8 ) 
Autor (es): 
Reyna, Teresa 
Título: 



Aspectos climáticos del estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
Se estudian todos los tipos y subtipos climáticos que existen en el estado por su conformación montañosa y se analizan sus 
principales características, así como la forma en la que se comporta la temperatura y la precipitación. El mapa empleado en 
este trabajo, forma parte de la colección que en este Instituto se hizo para la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y 
Planeación (CETENAP).Para trazarlo, se utilizaron todos los datos mensuales y anuales de las 24 estaciones meteorológicas 
que han funcionado en el estado por un periodo variable de años dentro del lapso 1921-1965. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.9 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
Los climas estacionales del estado de Puebla, según la clasificación de C. Troll 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
Siendo el clima uno de los factores más importantes y uno de los más complejos del medio físico de una región, se ha tratado 
de ensayar la aplicación de diversos sistemas climáticos tendientes a realizar una comparación entre ellos con el fin de ver cuál 
es el que se ajusta mejor a la realidad. La observación de la vegetación y el estudio sistemático de las asociaciones vegetales 
ha contribuido, en muchos casos, a esclarecer el problema, sobre todo, en zonas montañosas en donde faltan por completo 
estaciones meteorológicas que registren datos de los principales elementos climáticos. Es interesante obtener los resultados de 
un sistema climático y emprender la verificación indispensable con la observación directa de la región en estudio. Al intentar 
aplicar, aunque de manera general, el sistema de C. TrolL sobre los climas estacionales en el estado de Puebla, se observan 
algunos hechos interesantes de comentar. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 
Clave: ( I.2.1.10 ) 
Autor (es): 
Reyna, Teresa 
Título: 
El clima de la Sierra Tarasca” (según el sistema original de Köppen y el modificado por García) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
En este trabajo se estudian los tipos climáticos en la Sierra Tarasca, según el sistema original de Koeppen y el modificado por 
García. Al considera los sistemas antes mencionados, observamos que el segundo es el que da una idea más aproximada de 
las condiciones que prevalecen en esta región.  
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.11 ) 
Autor (es): 
García, Enriqueta, Teresa Reyna, Rosalía Vidal y Ma. Cristina Medina 



Título: 
Catálogo de estaciones meteorológicas del estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En este catálogo están incluidos los datos de temperatura y precipitación mensual y anual, de las estaciones meteorológicas 
que han funcionado en el estado por un periodo variable de años, dentro del lapso 1921 - 1968. 
 
Tipo de colaboración: 
Catálogo 
Método de investigación dominante: 
------------ 
Datos de edición:  
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.12 ) 
Autor (es): 
Jaúregui O., Ernesto 
Título: 
Variaciones de largo periodo de los tipos de tiempo de superficie en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Los primeros intentos de clasificación de los tipos del tiempo en México datan de la década de los años veinte. La distribución 
de la presión atmosférica al nivel del mar fue desde luego el factor que más llamó la atención de los meteorólogos cuando 
intentaron caracterizar un determinado tipo de tiempo. Así Elpidio López (1926) propuso nueve tipos de tiempo característicos 
de México ligados a un cierto patrón de distribución barométrica. El interés de los primeros meteorólogos mexicanos por 
caracterizar ciertas situaciones típicas del tiempo en relación con la distribución de la presión, provino del deseo de utilizar este 
conocimiento como una técnica para el pronóstico del tiempo. Así, si un tipo de tiempo quedaba perfectamente identificado se 
podrían predecir las condiciones atmosféricas que usualmente lo acompañan en las diversas zonas del país. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.13 ) 
Autor (es): 
Jáuregui O., Ernesto 
Título: 
Evaluación del bioclima en dos clínicas de la Ciudad de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
En el presente trabajo se utiliza el concepto de temperatura efectiva para intentar una valuación del ambiente en dos locales 
(con una ventana al norte, el otro orientado al sur) ubicados en el área de la Ciudad de México.  
Las observaciones de temperatura y humedad comprenden un período de un año. Del análisis se desprende que los locales 
que reciben un asolamiento suficiente por estar  orientadas hacia el sur no se requiere de calefacción o enfriamiento por 
medios mecánicos.  
Por otra parte, los locales con ventana hacia el norte tienen comodidad óptima tanto en los meses calurosos ( marzo – mayo) 
como durante la estación lluviosa, mientras que en el invierno la comodidad ya no es la mayor. 

 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.14 ) 



Autor (es): 
García, Enriqueta 
Título: 
Distribución de la precipitación en la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
La distribución geográfica de la precipitación en la República Mexicana está tan íntimamente ligada con la orografía del país 
como con los rasgos más prominentes de la Circulación Atmosférica en superficie y en las alturas. Del sistema de Koeppen 
modificado por la autora han surgido métodos para describir, con mayor apego a la realidad, las condiciones de precipitación 
del país. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.15 ) 
Autor (es): 
Maderey, Laura Elena 
Título: 
Análisis de la evaporación media en la Cuenca del Río Conchos, afluente del Río Bravo 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Chihuahua y Durango 
Resumen: 
En este trabajo se analizan datos de evaporación, real y potencial, de la Cuenca del Río Conchos, así como su relación con la 
altitud, temperatura y precipitación medias mensuales y anuales, factores de gran influencia en la cantidad de agua perdida a 
causa de aquél fenómeno. Finalmente, se presentan las conclusiones de lo estudiado. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.16 ) 
Autor (es): 
García Enriqueta 
Título: 
Situaciones climáticas durante el auge y la caída de la cultura Teotihuacana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Se intenta explicar, mediante datos climáticos modernos, las condiciones que pudieron ser dominantes durante el auge de la 
Cultura Teotihuacana; asimismo, se trata de encontrar en el clima la razón por la cual desapareció tan floreciente cultura, ya 
que en varios estudios para conocer las circunstancias del debilitamiento y caída de Teotihuacan, algunos autores aceptan que 
las causas pudieron haber sido tanto fenómenos adversos del medio, como sociales. Sin tratar de restar importancia a otros 
factores, se analiza sólo el aspecto climático, principalmente desde el punto de vista de analogías en la precipitación, 
correlacionando la del área en estudio con la de otras regiones de Europa y África gobernadas por la celda de alta presión 
Bermuda-Azores. Además, con base en estas correlaciones y hechos históricos reportados en el Viejo Continente, se deducen 
las fluctuaciones climáticas en el área Teotihuacana. La conclusión que se obtiene es que, el clima durante el auge de la 
Cultura Teotihuacana era tan húmedo como puede ser durante los años más lluviosos en el presente; también se supone que 
la decadencia y desaparición de dicha cultura se debió, en parte, a la intensa sequía que pudo empezar entre los 700 o 750 
años D. C. Como surgieren las relaciones entre los datos climáticos y la evidencia histórica en Europa y norte de África 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 



 
 

 
Clave: (I.2.1.17) 
Autor (es): 
Jáuregui O., Ernesto 
Título: 
Las investigaciones sobre clima urbano y la contaminación del aire en la Republica Federal de Alemania 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y en el Instituto Geográfico de la Universidad de Boon 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Se hace una sintética descripción de las investigaciones de climatología urbana en Alemania, las cuales se iniciaron 
formalmente hace unos 40 años. 
El autor compara las alteraciones climáticas y los niveles de contaminación observados en varias Ciudades Alemanas y en la 
Ciudad de México. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.18 ) 
Autor (es): 
Jauregui O., Ernesto 
Título: 
Los sistemas de tiempo en el Golfo de México y su vecindad 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Golfo de México 
Resumen: 
Las invasiones de aire polar en el Golfo de México han aumentado su frecuencia e intensidad debido a cambios en la 
Circulación General ocurridos a partir de la década de los años sesenta. El resultado ha sido un decrecimiento de la 
temperatura y un incremento de las lluvias invernales. La principal estación de lluvias, centrada del semestre de verano, está 
relacionada con la llegada, al área, de la corriente tropical de los alisios húmedos con su constelación de perturbaciones. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 6, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.19 ) 
Autor (es): 
Juaregui O., Ernesto y Consuelo Soto Mota, 
Título: 
La Vertiente del Golfo de México. Algunos aspectos fisiográficos y climáticos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Vertiente del Golfo 
Resumen: 
En este trabajo se examinan tanto la fisiografía como algunos aspectos del clima en la Vertiente del Golfo de México. La 
distribución de las temperaturas máximas y mínimas, la nubosidad y la frecuencia de las lluvias está determinada tanto por 
factores topográficos como por la ubicación del área en los trópicos. En el invierno, sin embargo, las condiciones climáticas 
están influenciadas por la penetración de sistemas de tiempo de las latitudes extra-tropicales. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 6, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 



 
 

 
Clave: ( I.2.1.20 ) 
Autor (es): 
Soto Abra, Consuelo y Atlántida Coll de Hurtado 
Título: 
La zona árida de Querétaro: su análisis y aprovechamiento 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En este trabajo se analizan las condiciones de aridez de la zona central de Querétaro y la influencia determinante del medio 
físico en la potencialidad de los recursos; así como la evolución de las características socioeconómicas de sus habitantes, en 
los últimos veinte años, con el fin de sugerir algunas normas de utilización de esos recursos para lograr que esta zona salga de 
su marginalidad respecto al desarrollo del resto del estado. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 6, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.21 ) 
Autor (es): 
Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
Las zonas climáticas de la Ciudad de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Se hace un intento para determinar los diversos climas dentro del área urbana de la capital. Las condiciones climáticas varían 
desde el semiárido y polvoso del sector noreste de la ciudad al clima húmedo más benigno y menos extremoso del sector sur 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 6, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Autor (es): 
Klaus, Dieter, Dr. 
Título: 
Una solución al problema de la energía y de la contaminación del aire en México 
Institución de origen (autor): 
Universidad de Bon, Alemania Occidental 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
La crisis energética ha demostrado mundialmente que nuestro concepto de "energía" es insostenible. Se necesitan tres 
unidades caloríficas provenientes del petróleo o el carbón, para producir una unidad de energía eléctrica superior. Menos 
favorable es el aprovechamiento en la conversión del combustible en movimiento de nuestros vehículos. La obtención de 
energía proveniente del aceite crudo es irreversible los productos residuales de la combustión contaminan, además, el 
ambiente. Por el momento el problema de la contaminación en México es mayor que la explotación de las fuentes energéticas 
disponibles en cantidades suficientes por algún tiempo. El dilema en que se encuentra el desarrollo industrial de este país, 
sobre todo en la Meseta Central Mexicana, radica en que, con el progreso de las zonas de producción industrial aumenta 
simultánea-mente, en una forma alarmante, la contaminación del ambiente. Existe, sin embargo, una solución favorable del 
problema en México, mediante la llamada energía en cadena (Energiekaskade), desarrollada por el físico alemán Laing. Según 
este método se podría, al mismo tiempo, ampliar los sistemas de irrigación a grandes extensiones del país, proporcionando, 
así, un aprovechamiento agrícola más intenso. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
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Cuantitativo 
Datos de edición:  
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Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
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Autor (es): 
Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
Microclima del bosque de Chapultepec 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Mediante recorridos en un automóvil instrumentado, se ha determinado la distribución de temperatura y humedad en la 
principal área verde de la capital. El área del bosque es una "isla fría" dentro de la ciudad, debido a la evapotranspiración y a la 
relativa ausencia de fuentes de calor El nivel de contaminación decrece hacia el poniente del área verde. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
vol. 6, año 1975 
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Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.2.1.24) 
Autor (es): 
Reyna, Teresa  
Título: 
Relaciones entre el clima y las principales asociaciones vegetales en la Sierra Tarasca (estudio preliminar) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
Estudio preliminar en el que se mencionan características climáticas y vegetacionales existentes en el sureste de la Sierra 
Tarasca, zona importante desde el punto de vista silvícola. 
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Mederey, Laura Elena  
Título: 
La humedad y la vegetación en la Península de Baja California 
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Resumen: 
 
En este trabajo se presenta el análisis de una serie de condiciones de humedad - precipitación media anual, índice de aridez y 
humedad relativa - previo examen de la Circulación Atmosférica en la Península de Baja California, y la distribución geográfica 
de los diversos tipos de vegetación que existen en la misma. Finalmente se establecen las relaciones entre la humedad y la 
vegetación de la región en estudio, que resultan interesantes si se consideran las distintas clases de humedad que se tomaron 
en cuenta, así como las causas que motivan su presencia en la península. 
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Cervantes Borja, Jorge F. 
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Reseña general sobre la investigación sistemática del medio natural 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
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Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
----------- 
Resumen: 
Este trabajo hace una reseña sobre las nuevas formas conceptuales de la investigación integral del medio natural, surgidas 
tanto en el campo de las geociencias como de las ecociencias. Además, integra y correlaciona los métodos sistémicos 
estableciendo una crítica sobre el análisis de sistemas y su uso en la investigación del medio natural. 
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Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
Algunos aspectos de las fluctuaciones pluviométricas en México en los últimos cien años 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 

Las observaciones instrumentales de precipitación en México, desde el último cuarto del siglo XIX hasta la presente década, 
muestran que en este periodo han ocurrido significativas fluctuaciones de lluvia en el centro y norte del país. Los periodos más 
secos se presentaron en la última década del siglo XIX y en la década de los años cuarenta y principios de los cincuenta del 
siglo XX. Los períodos lluviosos en el centro de México se observaron en los años treinta y en los sesenta. En la primera mitad 
de la presente década se observa en algunos lugares una tendencia decreciente de la lluvia. Las fluctuaciones mencionadas 
están ligadas con cambios correspondientes a la intensidad de la corriente de vientos del oeste en el hemisferio norte. 
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Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
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Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Por medio de una campaña de observaciones se determinaron los contrastes térmicos  ciudad / campo, en una ciudad de 
tamaño medio. La intensidad de la isla de calor en Toluca resultó ser de 5 ° C. Estos resultados concuerdan con la extensión 
urbana de la ciudad. Se examinan las variaciones estacionales de la isla de calor, así como la variación espacial de la 
humedad. La creciente contaminación atmosférica que ya se observa en la ciudad, favorece la intensificación de la isla de 
calor. 
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Investigación. 
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Cuantitativo 
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Autor (es): 
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Título: 
Algunos aspectos del clima de Sonora y Baja California. equipatas y surgencias de humedad 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Sonora y Baja California 
Resumen: 
Se examinan algunas características de la lluvia en los climas áridos y semiáridos de Sonora y Baja California, donde la 
variabilidad de la precipitación es la más alta del país. Las lluvias de verano (julio-septiembre) tienen, en general, una 
variabilidad menor que las precipitaciones invernales. Se documenta un caso de "surgencia de humedad" que se origina por un 
conglomerado de nubes convectivas que avanza a lo largo del Golfo de California. Esta perturbación es un mecanismo 
importante en la producción de lluvias de verano en el área en estudio. 
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Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Este trabajo sugiere una forma analítica diferente para hacer estudios mesoclimáticos y de balance hídrico en cuencas fluviales 
pequeñas, con datos de mala calidad e insuficientes. La metodología aquí expuesta integra datos cualitativos y cuantitativos y 
los interpreta en función de los cambios que inducen en el medio natural. Este ensayo de metodología fue aplicado a la Cuenca 
del Río Tlanepantla , cercana al noroeste de la Ciudad de México. Los resultados fueron significativos y ello permitió su 
aplicación en el manejo posterior de dicha cuenca, por parte de la ex Secretaria de Recursos Hidráulicos, en cuanto a la 
conservación y usos del agua para fines doméstico e industrial. 
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Geografía Física: Climatología Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
En este estudio se analiza el comportamiento espacial y temporal de la intensidad máxima de la precipitación en el Valle de 
México, a través de los valores máximos anuales para las duraciones de 5 y 60 minutos y de los esperados para las duraciones 
de 5, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos en los periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años. Esto con el fin, por una parte, de 
proporcionar información útil en proyectos de obras hidráulicas o en investigaciones sobre erosión del suelo y, por otra, de 



detectar las posibles relaciones existentes entre la intensidad de la precipitación y la acción del hombre en el medio físico, dado 
que se trata de una de las regiones más pobladas y alteradas de México. 
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Resumen: 
Se hace una descripción de los principales parámetros meteorológicos observados en el Estado de México, con particular 
atención a aquellos factores que se relacionan con la agricultura. Después de examinar los sistemas de tiempo que afectan al 
área en estudio se abordan los diversos aspectos de precipitación, temperatura, insolación, humedad relativa, evaporación, así 
como la frecuencia de heladas, tormentas eléctricas y granizo. 
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Investigación. 
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Baja California 
Resumen: 
La capa de aire fresco marítimo que prevalece durante gran parte del año en la cuenca aérea de Tijuana está limitada en su 
parte superior por una inversión de temperatura que restringe considerablemente la dilución vertical de los contaminantes que 
se emiten al aire en la ciudad que, por su población, es la cuarta en importancia en el país. El análisis de las líneas de flujo 
revela que durante el día hay un transporte de aire cuesta arriba del valle del Río Tijuana (la brisa y los vientos de valle), 
mientras que por la noche y en la mañana se invierte el flujo al prevalecer el terral.  
Los vientos de valle reforzados por la brisa del oeste favorecen la importación de contaminantes atmosféricos originados más 
allá de la línea fronteriza, los cuales se suman a las emisiones de fuentes locales. Los principales contaminantes en la cuenca 
aérea de Tijuana son los oxidantes y el polvo en suspensión. La nueva zona industrial en el noreste de la ciudad se encuentra 
favorablemente ubicada respecto a los vientos dominantes. 
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Título: 
Variaciones del impacto pluvial como base para inferir cambios climáticos en el sur de la Cuenca de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 



Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Sureste del estado de México, noroeste de Tlaxcala y el Distrito Federal 
Resumen: 
En este estudio se hace un análisis de la intensidad de la energía pluvial que se presenta en la parte sur de la Cuenca de 
México; aquélla correlacionada con un análisis morfométrico y de disección de relieve, a fin de deducir los posibles cambios 
paleoclimáticos en dicha área. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.2.1.35) 
Autor (es): 
Meza Sánchez, Magdalena y Jorge F. Cervantes Borja 
Título: 
Variaciones del impacto pluvial como base para inferir cambios climáticos en el norte de la Cuenca de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Noreste del estado de México y el sureste de Hidalgo 
Resumen: 
En este estudio se hace un análisis de la intensidad de la energía pluvial que se presenta en la parte norte de la Cuenca de 
México, con miras a establecer un diagnóstico de los cambios paleoclimáticos que se han presentado en ella. Por ello 
complementa el estudio que, con el mismo fin, se realizó en el sur de la misma cuenca. En éste se correlaciona la intensidad de 
la energía pluvial con un análisis morfométrico y de disección del relieve, con lo cual se deducen cambios de energía de la 
erosión pluvial en el área y, con ello, se inducen los posibles cambios paleoclirnáticos. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.2.1.36) 
Autor (es): 
Melo Gallegoa, Carlos y Oralia Oropeza Orozco 
Título: 
Bases geográficas para la estructuración operativa del Parque Nacional Zoquiapan, Estado de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
En el presente estudio se ensaya la aplicación de un método geográfico mediante el cual se analizan los elementos integrantes 
del medio ambiente que caracterizan al Parque Nacional Zoquiapan a fin de obtener el diagnóstico ecológico de sus recursos 
naturales, para fundamentar diversas alternativas de conservación, manejo, uso y desarrollo que coadyuven a la 
reorganización administrativa del parque, optimizando el cabal desempeño de las funciones recreativas, culturales, educativas 
y científicas que legalmente se le han conferido 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 12, año 1982 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.37 ) 
Autor (es): 
Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
Una primera estimación de las condiciones de difusión atmosférica en la Republica Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 



Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Republica Mexicana 
Resumen: 
Utilizando los datos de la red nacional de radiosondeo y siguiendo el método sugerido por Holzworth, se examina la variación 
espacial y estacional de la profundidad máxima de la capa de mezclado (PMCM) potencial de contaminantes atmosféricos. La 
PMCM está relacionada con la capacidad potencial de dilución de los polutantes aéreos. Asimismo, se cartografía la velocidad 
media del viento en la capa límite, para los distintos ámbitos del país, con el objeto de dar una idea del transporte y dilución en 
el sentido horizontal. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.38 ) 
Autor (es): 
Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
La distribución espacial y temporal del monóxido de carbono en la Ciudad de México, y su relación con algunos factores 
meteorológicos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Se examinan las variaciones espaciales y temporales del CO en la Ciudad de México, en los años de 1976 y 1978. Los  niveles 
de concentración de CO son máximos en el centro del área urbana y decrecen a una cuarta parte en los suburbios. Durante el 
día se presentan dos  valores máximos de CO que coinciden con los picos de mayor actividad vehicular. La calidad del aire 
medida por este contaminante resultó en general satisfactoria, ya que  sólo en diciembre del año 1978 se excedió la norma en 
un 20% del tiempo, en el sector del centro de la ciudad. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 14, año 1984 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.39 ) 
Autor (es): 
Hernández, Ma. Engracia 
Título: 
Distribución y utilidad de los Abies en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El presente trabajo trata sobre la distribución geográfica de los abetos u oyameles en México, para  lo cual se cartografiaron los 
sitios de colecta reportados en tres de los principales herbarios del Distrito Federal. Se relacionó la carta de distribución de la 
planta con cartas de temperatura y precipitación, encontrándose que los oyameles están estrechamente relacionados con la 
altitud y se localizan tanto en zonas semifrías como en templadas, con precipitaciones del orden de 800 a 1 200 mm, en las 
cuales los valores del índice de humedad de Lang (P/T) se encuentran entre 66.7 y 83.3. También se determinó que las 
funciones básicas de este género son principalmente de control de erosión y conservación ecolóqica, además de poseer un 
alto potencial económico. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 15, año 1985 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.40 ) 
Autor (es): 
García, Enriqueta, Rosalía Vidal y Ma. Engracia Hernández 
Título: 



Aspectos climáticos de las zonas áridas del norte de la Altiplanicie Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Noreste y sureste de Chihuahua; noroeste y suroeste de Coahuila; noreste y sureste de Durango; noreste y noroeste de 
Zacatecas; norte de Aguascalientes; norte de Guanajuato; norte de Querétaro; oeste de Nuevo León; Noroeste y suroeste de 
San Luis Potosí y suroeste de Tamaulipas. 
Resumen: 
Se analizan, para la región  conocida como mesa del norte (desierto chihuahuense), algunos elementos climáticos tales como 
la precipitación, temperaturas medias, máximas y mínimas heladas y oscilación térmica, entre otros. Se aplica la función 
Gamma en el cálculo de la probabilidad de la precipitación y de los valores mas  frecuentes de la lluvia anual (moda); se utilizan 
gráficas ombrotérmicas modificadas para diversos regímenes pluviométricos, a fin de cuantificar el número de meses secos, y 
se tratan de determinar las causas probables de la aridez de la región. El objetivo primordial del trabajo es proporcionar las 
bases climáticas, en la selecci6n de alternativas para un uso más adecuado del suelo de la  región. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 15, año 1985 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.2.1.41) 
Autor (es): 
Melo G., Carlos y Jorge Cervantes B., 
Título: 
Propuestas para el programa integral de manejo y desarrollo del Parque Nacional Lagunas de Montebello 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Chiapas 
Resumen: 
El Gobierno Mexicano ha establecido un nuevo programa de manejo y protección ecológica. Este programa, denominado 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pretende establecer una  revisión crítica de los objetivos, manejo, formas de 
administración, y problemas en el  uso del suelo, aspectos que son comunes en el sistema de parques nacionales; todo ello, 
con el fin de lograr establecer una forma óptima para su uso y manejo. El presente trabajo contiene una proposición nueva para 
el uso del suelo del Parque Nacional  Lagunas de Montebello, Chiapas. Esta propuesta contiene innovaciones metodológicas  
para optimizar la utilización y conservación del paisaje y sus recursos, de acuerdo con las recomendaciones que la FAO ha 
dado para los países latinoamericanos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 16, año 1986 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.42 ) 
Autor (es): 
Gutiérrez R., Margarita Eugenia; Gerardo Bocco V. y Silvia Castillo B 
Título: 
Contaminación por cromo en el norte de la Ciudad de México. Un enfoque  interdisciplinario 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Química de la UNAM 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
En el municipio de Tultitlán, Estado de México, se acumularon residuos industriales con un alto contenido de cromo en formas 
químicas muy solubles, por lo que el elemento se está dispersando en el entorno. Principalmente se infiltra y contamina aguas 
subterráneas, pero en menor medida también esta afectando la atmósfera y los suelos. En este artículo se describen los 
niveles de cromo en aguas profundas y suelos; los antecedentes y las causas que provocaron el problema, las características 
del medio, una primera estimaci6n del área afectada; y, finalmente, se plantean posibles soluciones. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 16, año 1986 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 



 
 
 

 
Clave: (I.2.1.43) 
Autor (es): 
Sánchez Silva, Rubén; José Manuel Espinoza R., y José López García 
Título: 
Cambios en la comunidad de Pinus culminicola Andersen & Beaman en el Cerro Potosí, Nuevo León, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la SARH e Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Nuevo León 
Resumen: 
Se realizó un estudio en la cima del Cerro Potosí, Nuevo León, acerca de Pinus culminicola Andresen & Beaman, especie 
endémica del norte de la Sierra Madre Oriental, que hasta 1960 cubra 106 ha, mientras que en 1970 esta superficie había 
disminuido a 70 ha debido a que el resto fue destruido por el fuego. Mediante el análisis de fotografías aéreas y trabajo de 
campo se determinó la distribución y la estructura florística de las asociaciones vegetales del área, caracterizándose sus 
condiciones ambientales. Aunque se detectó que existe cierta regeneración de P. culminícola, ésta es insuficiente para 
contrarrestar las alteraciones causadas por la actual y creciente presión antrópica; de lo anterior se desprende la necesidad de 
decretar dicha zona como área protegida, de modo que se garantice su efectiva conservación. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.44 ) 
Autor (es): 
Pérez Villegas, Graciela 
Título: 
El viento superficial en el noroeste de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Baja California, Baja California sur, Sonora y Sinaloa 
Resumen: 
En este trabajo se analizan las condiciones espacio - temporales del viento superficial en el noroeste de México, y se intenta 
hacer una evaluación de la distribución geográfica de la energía eólica. En los meses estudiados (enero, abril, julio y octubre), 
el viento dominante es principalmente del oeste y suroeste. Los vientos de máxima intensidad se presentan en algunos lugares 
de las costas y laderas altas de las sierras. Las áreas con mayor potencia generada por el viento tienen la misma distribución 
espacial. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 18, año 1988 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.45 ) 
Autor (es): 
Melo Gallegos, Carlos y José López García 
Título: 
Contribución geográfica al Programa Integral de Desarrollo Mariposa Monarca 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
El trabajo aborda la problemática ecológica y socioeconómica que, a nivel regional, enfrenta la conservación, manejo y 
desarrollo de la Reserva Ecológica “Mariposa Monarca”, incorporando bases geográficas al ordenamiento y planificación del 
medio ambiente y sus recursos naturales. Al efecto, se establece un bosquejo ecogeográfico que pretende auxiliar y orientar 
las acciones normativo - operativas del Programa Integral de Desarrollo, implantado por la SEDUE, en dicha reserva. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 



Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.46 ) 
Autor (es): 
Cervantes Borja, Jorge F. 
Título: 
Modelo geoecosistemico para la prospección, uso y manejo del medio y los recursos naturales 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
------------- 
Resumen: 
El conocimiento funcional "potencia - eficiencia" en el uso y conservación de los elementos del medio natural, 
independientemente de su función intrínseca en el complejo geoecosistémico, es premisa fundamental para que el hombre 
obtenga la capacidad de manejar, usar y conservar los bienes de la naturaleza. Para lograr aprehender y comprender el 
complejo universo de interacciones que se suscitan en la función y evolución de los medios naturales, la "teoría general de 
sistemas" parece ser el procedimiento más adecuado. En el presente ensayo se propone una metodología en la que se van 
integrando, por niveles, una serie de elementos en los cuales el "geoecotopo" representa la unidad fundamental de la síntesis 
geoecológica, en tanto que el "geoecosistema" constituye la unidad básica de la regionalización natural. Si se cumple con cada 
una de estas etapas, se estará en condiciones de derivar este aspecto cognoscitivo a otros estudios como: prospecci6n de 
recursos naturales, gestión ambiental, ordenamiento del territorio, etc 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.47 ) 
Autor (es): 
Hernández, Ma. Engracia 
Título: 
Condiciones climáticas del Golfo de California y sus islas 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Golfo de California e Islas 
Resumen: 
El objetivo primordial de este estudio es conocer la climatología de un área para la que no existen estudios en la materia, y 
establecer las posibles causas que la originan. No hay estaciones meteorológicas con más de un año de servicio en las islas, 
por lo que las condiciones de temperatura y precipitación se interpolaron de las existentes en las áreas continental y peninsular 
adyacentes, tomando en consideración la fisiografía y los estudios de vegetación sobre algunas islas; información que se 
resume en dieciséis mapas. El área en estudio presenta clima seco considerado dentro del grupo de los muy áridos, pero con 
características de continentalidad, muy específicas, propias de la zona y debidas a circulación atmosférica, a la configuración 
del golfo y a la existencia de cordilleras que la aíslan de la influencia moderadora del océano. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.48 ) 
Autor (es): 
Sánchez Silva, Rubén; José López García y José Manuel Espinoza Rodríguez 
Título: 
Pinus culminicola Andresen & Beaman y sus asociaciones en la ladera sur del Cerro la Viga, Coahuila 
Institución de origen (autor): 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CNA e Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Coahuila 
Resumen: 
Pinus culminicola fue descrita en 1961 con base en ejemplares del Cerro Potosí, Nuevo León. La presencia de la especie se registró en las 
Sierras La Marta, Coahuila en 1972 y San Antonio de las Alazanas, Coahuila en 1975, indicándose que en ningún caso se forman 
asociaciones puras. En 1979 se colectó en la Sierra La Viga, Coahuila a 3 300 msnm, sin aportarse datos sobre las condiciones ambientales 
en que se desarrolla. Se distribuye sólo en la ladera sur del Cerro La Viga. En el presente trabajo se identifican y describen las asociaciones: 
(1) Matorral de Quercus rugosa - Quercus durifolia - Cercocarpus montanus con elementos de P. culminicola; (2) Pinus montezumae - 
Pseudotsuga macrolepis, con elementos de P. culminicola, Quercus spp. y Arbutus xalapensis; (3) P culminicola - Quercus rugosa (ambos 



arbustivos); (4) P. montezumae - P. macrolepis - Pinus ayacahuite; (5) matorral puro de P. culminicola; (6) P. culminicola - Dasylirion 
texanum (en ocasiones con Arctostaphy!os pungens y Quercus spp., arbustivos); (7) Pinus hartwegii - P. culminicola; (8) P. hartewegii con 
elementos de P. macrolepis y P. culminicola; y (9) pradera inducida. En estas asociaciones hay cambio de dominancia de las especies, de 
acuerdo con características particulares de cada sitio, con herbáceas propias de zonas altas. La altitud en que se encuentran estas 
comunidades va desde los 2 900 a los 3 700 msnm. Como caso excepcional P. culminicola desciende hasta los 2 700 msnm. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.49 ) 
Autor (es): 
García Oliva, Felipe 
Título: 
Influencia de la dinámica del paisaje en la distribución de las comunidades vegetales en la Cuenca del Río Zapotitlán, Puebla 
Institución de origen (autor): 
Centro de Ecología UNAM 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
En la actualidad se ha reconocido la influencia de la heterogeneidad del paisaje en la estructura de las comunidades vegetales. 
A escalas geográficas, la dinámica del relieve es determinante para explicar la estructura del paisaje en zonas áridas. Situación 
que se presenta en el valle semiárido de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, en donde se definieron cuatro unidades de paisaje 
que dependen de la dinámica geomorfológica. Estas unidades influyen significativamente en la distribución de las principales 
especies de las comunidades vegetales dentro de la cuenca.  
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Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
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Resumen: 
Se utilizaron datos de 11 estaciones anemométricas para analizar e interpretar, para diversas horas del día, los patrones de 
flujo del aire superficial para el área urbana de la Ciudad de México y su entorno en la planicie de la Cuenca de México. El 
propósito del análisis es determinar la influencia de los componentes locales y regionales del viento observado y de este modo 
evaluar para diversos periodos del día la difusión y transporte de contaminantes atmosféricos. Los vientos catabáticos 
nocturnos y de las primeras horas de la mañana combinados con la circulación centrípeta inducida por la isla de calor tienden a 
contener la dispersión lateral de los polutantes. Además, la estabilidad de la capa planetaria en dicho periodo restringe la 
dispersión en la vertical, lo cual explica el máximo de contaminantes primarios en la mañana. Después del mediodía, al 
iniciarse la mezcla turbulenta en la vertical culmina el ozono como resultado de la insolación, el cual es transportado por el 
viento regional hacia el sur y poniente. 
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Investigación. 
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Título: 
Zonificación de magnitudes de tormentas máximas probables (en 24 horas) - para períodos de retorno de 2 a 1 000 años, 
usando Sistemas de Información Geográfica: el caso de la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 



Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Se ha hecho una caracterización de las tormentas máximas en 24 horas en México, con base en la digitización, rasterización y 
sobreposición de mapas publicados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH, 1976) de siete periodos de retorno de 
entre 2 y 100 años. En el mapa resultante se zonifican cinco clases de magnitudes de tormentas para los siete periodos de 
retorno. La topografía del país, así como la influencia de ciclones y tormentas tropicales se relacionan estrechamente con los 
resultados presentados. 
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Investigación. 
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Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Resumen: 
A fines del siglo pasado (1895) Manuel Moreno y Anda, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional, señaló los contrastes 
térmicos entre el centro de la Ciudad de México (en Palacio Nacional) y el Observatorio de Tacubaya, sitio que entonces tenía 
un carácter rural. 
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Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
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Resumen: 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), creado como estrategia de política ambiental, en el seno de la 
recién desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), actualmente está a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), por conducto del Instituto Nacional de Ecología. El SINAP, desde su fundación en 1984, logró 
integrar en un todo coherente la administración normativa de áreas que desde antaño operan diversas instancias del sector 
público federal, mismas que ahora tienen respaldo jurídico en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento y consolidación del SINAP, el presente estudio evalúa la riqueza 
natural de áreas decretadas e incluye a otras que a juicio de la comunidad científica merecen adquirir tal carácter. Acorde con 
los resultados obtenidos, el SINAP ratifica categoría de manejo a ciertas áreas, modifica y sugiere la categoría idónea a otras, y 
recomienda la declaratoria y su categoría correspondiente para áreas que por el momento están al margen de tal 
reconocimiento. Así, el Sistema se actualiza, garantizando el resguardo y preservación de los rasgos naturales más 
significativos a escala nacional (biodiversidad, endemismos, paisajes escénicos, peculiares geoformas del relieve, etc.); y se 
enriquece incrementando sus unidades de conservación a 258 áreas que superan las 99 actuales. En conjunto estas áreas 
representan a los principales ecosistemas del territorio, y, por ende, responden al imperativo conservacionista nacional 
englobando todo el espectro de reservas que establece nuestra legislación ecológica vigente. 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
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Datos de edición:  
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Resumen: 
Se presenta un análisis de las series de temperatura media anual y lluvia total anual en el periodo 1923 - 1988, para las localidades de 
Veracruz (19°12’ N, 96°8' W, 16 msnm), Xalapa (19°32’ N, 96°55’ W, 1 420 msnm) y Las Vigas (19° 38' N, 97°5’ W, 2 421 msnm). Se 
pretende ponderar, de manera preliminar, el impacto del incremento de concentraciones de C02 atmosférico, la ocurrencia de El Niño u 
Oscilación del Sur (ENSO), las perturbaciones tropicales del Pacífico y del Atlántico, y la urbanización, sobre la lluvia y la temperatura. Para 
ello se hace uso de técnicas estadísticas tales como suavización de series, elaboración de gráficos de cajas, análisis de correlación y de 
correlación canónica. Las conclusiones plantean conjeturas para investigaciones venideras. 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
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Resumen: 
Este trabajo comprende un ensayo metodo1ógico que, basado en modernos criterios de política conservacionista nacional e 
internacional. Pretende aplicarse al examen y selección evaluativa de las áreas naturales cuyos atributos y valores ecológicos, 
biológicos, físicos y escénicos, les confieran el mérito necesario para integrar la propuesta de reestructuración, ampliación y 
actualización de un nuevo “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP)", capaz de salvaguardar y regir el 
destino del Patrimonio Natural Mexicano. 
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Resumen: 
La compleja problemática que involucra el análisis del paisaje geográfico requiere, metodológicamente, más que el concepto 
pluridisciplinario, el del transdiciplinario de mantener las partes en el “todo”, lo que implica, per se, encontrar la estructuración 
fundamental de lo que ha sido la esencia fundamental del conocimiento geográfico que enfatiza la funcionalidad que se da 
entre el continente (la naturaleza) y el contenido (el hombre). En esta línea conceptual, este trabajo define el procedimiento en 
el que el método geoecodinámico prospectivo maneja la información para lograr la síntesis geográfica - ecológica y su sistema 
de relaciones (análisis geoecosistémico), como base para lograr el conocimiento de las funciones que animan la génesis, la 
evolución y el desarrollo del paisaje natural y cultural.  
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Resumen: 
El objetivo del presente trabajo es desarrollar la secuencia metodológica que se siguió para representar cartográficamente (a 
escala nacional) la estrecha relación que existe entre el transporte, la contaminación y ciertas componentes del medio 
geográfico. Estos elementos permiten identificar las áreas y principales corredores (carreteras) donde se concentran las 
fuentes móviles (vehículos automotores) y sus correspondientes emisiones de gases y partículas contaminantes 
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Artículo con propuesta metodológica 
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Resumen: 
Este trabajo trata sobre la formulación metodológica realizada de la parte sintética y analítica, sobre la cual los primeros 
avances se han elaborado. Una de las características comunes del método en la noción del sistema de paisaje es como una 
estructura dinámica regional en la que se analizan los factores claves que dirigen y controlan los principales procesos de 
formación del paisaje. Estas medidas hacen un modelo dinámico espacio - temporal que define comportamientos o 
subsistemas de génesis y estructura similar (diagnosis). De este punto de vista se podría tener la clave para establecer los 
propósitos de uso del paisaje terrestre, acorde con los procesos naturales evolutivos (prognosis). Finalmente, en la parte 
sintética se define un modelo total de evaluación del binomio de la dinámica natural en contraste con los usos de la tierra. El 
modelo resultante es una proporción óptima para el manejo del paisaje. 
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Resumen: 
Ante la necesidad de que las medidas de protección, restauración y control de la ecología y la calidad del ambiente tengan 
cada vez mayor penetración y efectividad en el proceso de planeación y de toma de decisiones, se requiere encontrar formas 
metodológicas que permitan la integración cuantitativa de los valores ecológicos y ambientales para que éstos tengan 
objetividad y puedan incluirse en el proceso cualitativo y cuantitativo de la planeación. Este trabajo presenta una forma 
metodológica propia que fue aplicada en el estudio ecológico de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El método 
relaciona directamente las cualidades del ambiente con sus efectos sobre la calidad de vida de la población. Por ejemplo, el 
ruido se relaciona directamente con la exposición al mismo, de manera que más exposición significa menor calidad del 
ambiente y, por tanto, también de vida. En esta forma se establecen espacios de calidad de vida a partir de las calidades que 
ofrece el ambiente. Dichos valores se cuantifican para que puedan incluirse en la evaluación económica del plan de desarrollo 
urbano. 
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Resumen: 
Este artículo está basado en un proyecto más amplio referente a la climatología del noroeste de México, en el que se utilizan 
imágenes de los satélites meteorológicos ESSA y GOES. Se analizan 15 años de imágenes diarias en conexión con las cartas 
del tiempo producidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Se reconocen para la región de estudio nueve sistemas de 
tiempo que ocasionan nubosidad y precipitación, éstos son: vientos del oeste, jet o corriente de chorro, frentes de ciclones 
extratropicales, monzón, ciclones tropicales del Pacífico y vientos alisios del este y noreste. Se muestran las frecuencias 
estadísticas de cada uno de estos sistemas, así como su relación con la precipitación diaria. El método empleado en la 
investigación puede ser de utilidad en otras áreas donde no existen datos climáticos. 
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Resumen: 
La realización del presente estudio tiene como marco de referencia al Plan de Manejo del Parque Nacional El Chico, cuya 
deficiente base geográfica y representación cartográfica del medio y sus recursos naturales motivan subsanar tal vacío, 
innovando material cartográfico cuyo análisis e interpretación propugnan enriquecer y fortalecer la planificación del área 
mediante el establecimiento de una zonificación considerada idónea para optimizar la gestión operativa del parque, 
armonizando la conservación de sus recursos naturales con el usufructo público de actividades recreativas, científicas, 
culturales y educativas. 
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Resumen: 
Se realizaron dos clasificaciones multiespectrales, una supervisada y una no supervisada, con base en una imagen Landsat 
TM utilizando para ello un algoritmo de máxima similitud. En el primer caso se obtuvieron 29 clases a partir de unas 41 



muestras y en el caso de la clasificación no supervisada se obtuvierón 27 clases. En ambos casos, el número final de clases se 
redujo una vez agrupadas las clases espectrales en clases de información, resultando seis en total. Por otra parte, se 
elaboraron diferentes compuestos en color para realizar una interpretación visual. Los tres productos fueron comparados en un 
ambiente SIG contra una base de referencia de verdad en campo, consistente en una malla de puntos equidistantes a 1 km2, 
totalizando 560 sitios de control. Los resultados de la comparación permiten apreciar que los mejores valores de exactitud 
corresponden a la clasificación supervisada (82.32%) seguidos de la clasificación visual (78.72%) y la no supervisada 
(73.18%). Estos valores fueron obtenidos una vez agrupadas las clases afines. 
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Resumen: 
Para colaborar con quienes necesitan optimizar el uso racional del agua, se hace un breve análisis de las características de la 
precipitación en el norte de México: distribución de la media, la moda y régimenes de lluvia que se presentan. Se evaluó la 
precipitación anual máxima en 24 horas así como la correspondiente a los meses de mayo a octubre y la medía mensual de los 
días lluviosos. Se calcularon los períodos de retorno para diversas cantidades de lluvia máxima en el mes de septiembre. Se 
incluyen algunos resultados de la evaluación de los sistemas de tiempo más frecuentes, estudiados en imágenes diarias de 
satélite. Este trabajo pretende ser una contribución a la geografía de las zonas áridas, en las que, el conocimiento de los 
elementos y factores del clima es decisivo, y que influyen directamente en las actividades encaminadas a producir el desarrollo 
de la región. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 29, año 1994 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.1.64 ) 
Autor (es): 
Valiente B., Alfonso, M. C. Arizmendi; Patricia Dávila; R. J. Ortega; J. L. León, A. Breceda y J. Cancino 
Título: 
Influencia de la evolución de una pendiente de piedemonte en una vegetación de cardonal de PACHYCEREUS pringlei en Baja 
California Sur, México 
Institución de origen (autor): 
Centro de Ecología UNAM; Instituto de Biología, UNAM; Instituto de Geofísica, UNAM y Centro de Investigaciones Biológicas 
del noroeste, La Paz, Baja California Sur 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Baja California sur 
Resumen: 
En la pendiente de piedemonte de Punta Arena de la Ventana Baja California Sur, las cactáceas columnares Pachycereus 
pringlei,, Machaerocereus gummosus, Stenocereus thurberi y Lophocereus schotti; ocupan un área extensa y constituyen un 
tipo de vegetación llamado "Cardonal". En este paisaje, los análisis geomorfológicos y edáficos indican la existencia de una 
cronosecuencia edáfica constituida por dos unidades geomórficas de tipo aluvial: la más antigua denominada unidad II, se 
caracteriza por que no hay establecimientos recientes de individuos de cactáceas columnares, así como por una composición 
florística distinta a la unidad más reciente denominada unidad 1. En establecimientos masivos por debajo de la copa de Olneya 
tesota y Prosopis articulata. Los patrones observados sugieren un desarrollo morfogenético holocénico caracterizado por 
procesos de erosión, depositación y estabilidad (formación de suelos), los cuales dieron origen a las diferencias entre las 
comunidades y al patrón en mosaico de la vegetación con parches a lo largo de cronosecuencia, indicando un cambio 
sucesional alogénico. 
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Clave: ( I.2.1.65 ) 
Autor (es): 
Jáuregui Ostos, Ernesto 
Título: 
Algunas alteraciones de largo periodo del clima de la Ciudad de México debidas a la urbanización 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Meteorología General, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Se describen los cambios ocurridos en el clima de la Ciudad de México. La temperatura del aire de la capital se ha elevado 1.5° 
C a lo largo dc un siglo. El contraste térmico entre el aire de la ciudad y el del campo vecino ha aumentado hasta llegar a unos 
10° C. Se documentan otras modificaciones de factores del clima como la humedad, el viento, la radiación solar y la intensidad 
de la precipitación convectiva. Se presentan ejemplos que ilustran los cambios ocurridos en la calidad del aire de la ciudad, así 
como la tendencia de los diversos contaminantes atmosféricos. Finalmente, se hace una evaluación bioclimática para los 
diversos rumbos de la ciudad. 
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Resumen: 
La Selva Baja Caducifolia es la vegetación tropical más abundante en México. Son comunidades arbóreas que se distinguen 
por la pérdida del follaje durante la época seca del año; contienen una gran diversidad florística muy alto nivel de endemismos. 
Para reconocer cuáles son las condiciones del medio físico sobre el que se establecen estas selvas, se utilizó un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que facilitará la tarea de obtener mediciones de la cobertura vegetal cartografiada, así como 
llevar a cabo la superposición con los componentes del medio analizados: clima, temperatura media anual, precipitación total, 
geología y edafología. Para el proceso se eligieron las caras elaboradas por INEGI a escala 1:1 000 000. Con el fin de 
reconocer las diferencias que existen en la Selva Baja Caducifolia (SBC), por su amplia distribución se dividió en 11 áreas, de 
manera que los resultados se presentan a nivel general y para cada una de las áreas en particular. 
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Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
Se presentan algunos de los usos que se han hecho del Sistema de Información Geográfica (SIG) llamado Bioclimas. Éste, en 
su concepción original, fue diseñado para conocer las condiciones climáticas de los sitios donde se encuentran las plantas en 
el estado de Veracruz. Con base en estas condiciones se hacen predicciones sobre su posible existencia en otros lugares. De 
igual manera se pensó en usarlo en sentido inverso, es decir, dadas ciertas especies de plantas inferir sus condiciones 
climáticas. Algunas de las consultas que se pueden hacer se explican tomando como ejemplo la familia de plantas 
Polemoniaceae, en especial la especie Loeselia glandulosa. En virtud de las funciones que realiza y la base de datos que 
contiene, ha sido posible que especialistas de otras disciplinas lo empleen para sus propios propósitos. Así ha sido utilizado en 
el campo de la zoología, agronomía y más recientemente en la conservación Para su empleo en este último campo, fue 
necesario adicionar otra información y una subrutina 
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núm. especial 4, año 1996 
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Línea de investigación: 
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Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
El estado de Morelos es una de las entidades más pequeñas de México, tiene una superficie de 4 990 km, en donde la 
vegetación más importante es la Selva Baja Caducifolia (SBC). Estas selvas son comunidades tropicales, dominadas por 
árboles bajos, de copas anchas y con una marcada estacionalidad, ya que en la época seca pierden su follaje. Con el fin de 
corroborar si por medio de las imágenes de satélite es posible identificar a este tipo de comunidades y distinguirlas de 
asociaciones adyacentes, se clasificó una imagen Landsat TM y se verificó la información en el campo. El resultado indica que 
la confiabilidad de la clasificación en promedio está alrededor de un 73%. La SBC puede distinguirse de otras asociaciones, 
pero la variación al interior de estas comunidades no es fácil de reconocer. Se avalúa la pérdida de la cobertura vegetal del 
estado, comparando con una carta potencial propuesta con auxilio de un Sistema de Información Geográfica (SIG), una carta 
de vegetación existente y el resultado de la clasificación. 
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Universo de trabajo: 
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Resumen: 
Se evalúa el potencial del Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución (AVHRR) de los satélites NOAA en la discriminación 
de la vegetación típica de las zonas semiáridas del noroeste de México. La metodología se basa en la comparación de datos 
de campo con series de tiempo de imágenes del Índice de Vegetación Modificado con Ajuste por efecto del Suelo (MSAVI) y 
los canales del sensor que lo originan. Los resultados obtenidos indican que el AVHRR constituye una opción conveniente para 
la caracterización de vegetación natural y en un futuro, para la elaboración de mapas de vegetación que sirvan de base para el 
inventario de los recursos naturales de esta región. 
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Resumen: 
Con base en las cartografías forestales de 1982 y 1992 de una zona del sureste Mexicano se determinaron las áreas y tasas 
de deforestación para cada tipo de cubierta forestal. Los resultados indican que más de 400 000 ha fueron deforestadas 
durante el periodo 1982 - 1992, lo que representa cerca de 55% de la superficie forestal de 1982. La tasa de deforestación en 



la zona estudiada es de 7.6% por año, pero se observan importantes diferencias entre los varios tipos de cubierta forestal; 
mientras las tasas de deforestación son muy altas en las selvas, el bosque mesófilo y el bosque de táscate (del orden del 9 al 
10% por año) son más bajas en los bosques templados de pino, pino, encino, oyamel y otras coníferas (2 - 3% por año). En un 
siguiente paso, utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), los mapas forestales de 1982 y de 1992 se cruzaron 
cada uno con el mapa de altura, pendiente y cercanía a las vías de comunicación con el fin de obtener para cada una de sus 
clases la proporción de área forestal destruida. Luego se establecieron por regresión las ecuaciones que relacionan el 
porcentaje de área deforestada con la pendiente y la distancia a vías de comunicación. Con base en estas ecuaciones, se 
elaboraron mapas de las zonas forestales más susceptibles de ser deforestadas. 
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Resumen: 
En este trabajo se presenta el proceso metodológico empleado en la corrección geométrica de las imágenes digitales 
(LANDSAT TM) utilizadas en la realización del Inventario Nacional Forestal de México, recientemente efectuado por el Instituto 
de Geografía de la UNAM y auspiciado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). La corrección 
geométrica de las imágenes se llevó a cabo ubicando alrededor de 60 puntos de control por escena y permitiendo un error 
máximo global de menos de 1.5 pixeles de magnitud (menos de 45 m), lo que aseguró una precisión espacial confiable para la 
escala de la cartografía realizada (1:250 000). La ubicación de los puntos se determinó a partir de la cartografía topográfica 
escala 1:50 000 editada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En la corrección se tuvo en 
consideración el relieve de la zona cubierta por cada imagen, a través del Modelo Digital del Terreno (MDT). En este trabajo se 
desarrolla la metodología empleada y cada una de las etapas involucradas en la misma. Finalmente, se muestra un ejemplo del 
desempeño de esta técnica a través de una imagen digital cartografiada correspondiente a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 32, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Veracruz 
Resumen: 
Se hace un diagnóstico de las condiciones de conservación y deterioro ambiental del estado de Veracruz, México. Para ello se 
aplica una metodología que fue desarrollada en el Instituto de Ecología y Sistemática de La Habana, Cuba, la cual tiene un 
enfoque ecológico - paisajístico. En Cuba la información que se requiere para dicha metodología fue tomada directamente en 
pequeñas áreas de estudio, y las relaciones entre los diferentes tipos de datos se hizo en forma manual. Por la gran área del 
estado, 70 000 km, se usó la información cartográfica ya editada por el INEGI (Cartas de Suelo, Fisiografía, Frontera Agrícola, 
Vegetación y Uso del Suelo e Hidrología Superficial), así como la información existente en el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) denominado Bioclimas, sin estudios previos in situ. Otra innovación consistió en el uso de sistemas 
computacionales para llevar a cabo la interrelación de la información. Como resultado se obtiene, en forma automatizada, un 
mapa en el que se definen nueve grados de modificaciones del paisaje, que van desde muy poco modificados hasta totalmente 
antropizados. Asimismo, se observa que la mayor parte de los paisajes del estado (23%) está muy fuertemente modificada y 
que es posible restaurar un 20%, ya que están débil o parcialmente modificados 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
núm. 33, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 



 
 
Clave: ( I.2.1.73 ) 
Autor (es): 
Tejeda, Adalberto, Oscar Aviares y Ana Delia Contreras 
Título: 
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Resumen: 
Se presentan los resultados de una metodología de estadística vectorial aplicada a la investigación del campo de viento en los 
alrededores de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz. Además, se analiza la variación anual de los coeficientes 
de correlación angular de las direcciones de los vientos a l0 y 60 m, registradas por una torre meteorológica para derivar 
conclusiones sobre la validez de algunos modelos de dispersión atmosférica en zonas costeras. 
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Resumen: 
Una de las ventajas de monitorear una zona mediante imágenes de satélite es la de poder repetir las observaciones. Esto 
posibilita detectar la transformación en las condiciones del medio. Este trabajo ejemplifica el uso de las técnicas de detección 
de cambio, e ilustra como la combinación de información obtenida de las imágenes digitales, más otra complementaria 
integrada en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica, puede dar una idea mucho más precisa de las 
transformaciones que, desde el punto de vista ecológico, puedan ser de importancia. Para esto se seleccionó una zona 
semiárida del NE de México, que abarca parte de los estados de Tamaulipas y Nuevo León en la frontera con Estados Unidos y 
forma parte de la Cuenca del Río San Juan. La combinación de la información de cambio, obtenida de la diferencia de índices 
de vegetación de tres imágenes Landsat MSS, y del uso del suelo, permitió identificar la distribución del cambio. Es así que 
queda en evidencia la fuerte disminución en la extensión de los cuerpos de agua, un aparente incremento en la cobertura 
vegetal de las zonas con agricultura de temporal y su disminución en la agricultura de riego y el pastizal, así como la poca 
fluctuación de las zonas boscosas. Al incorporar la información del modelo de elevación del terreno se muestra el cambio en 
zonas de alto riesgo de deforestación por erosión hídrica, y que la pérdida de vegetación en áreas de pendiente pronunciadas 
es poco frecuente. 
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Resumen: 
Con base en un análisis de fotointerpretación y de evaluación botánica de sitios, se propone una metodología expedita que 
permita conocer las características generales de los bosques templados en México. La metodología fue aplicada en el Parque 
Nacional Nevado de Toluca. Se determinaron tres comunidades de bosque: a) de Pinus hartwegíi, b) de Abies religiosa y c) 
mixto Abies religiosa, Alnus jorullensis, P. pseudostrobus y P. hadwegii Para cada comunidad se definieron por 
fotointerpretación tres tipos de densidad de cobertura relativa. Con la corroboración en campo de 14 sitios, previamente 
determinados mediante el análisis de fotografías aéreas, según tipo de bosque y densidad de cobertura, se encontraron 
marcadas diferencias en cuanto a altura, cobertura y número de árboles, en los sitios seleccionados. Del análisis de especies 
dominantes, subdominantes y porcentajes de cobertura de los sitios trabajados en campo, se concluye que existe una mayor 
riqueza en los bosques de Abies y mixtos, que en los bosques de Pinus. Existen diferentes grados de perturbación provocada 
por la acción humana como son: la tala de árboles principalmente en bosques de Abies, e indicios de quemas asociadas a 
pastoreo en los bosques de Pinus. Se constató la presencia de Lupinus montanus y Penstemon gentianoides como indicadoras 



de perturbación. 
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Resumen: 
El Huracán Paulina se presentó del 6 al 10 de octubre de 1997, afectando las costas de los estados de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. Se convirtió en huracán categoría 4 dentro de la escala Saffir-Simpson (extremadamente peligroso), con vientos 
mayores de 210 km /h y rachas de 240 km /h; esto produjo una precipitación mayor de 400 mm, durante cinco horas, en 
Acapulco, Guerrero, lo que originó importantes escurrimientos, que provocaron derrumbes, inundaciones y la muerte de más de 
120 personas. Los daños estimados fueron cercanos a los $ 300 millones de pesos. 
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Autor (es): 
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Título: 
Elaboración de videomapas mediante la corrección fotogramétrica de imágenes de video en color: La región de La Montaña de 
Guerrero 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM del Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales (PAIR), Facultad de 
Ciencias, UNAM 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Se aplicó un método fotogramétrico para corregir la posición geográfica de los pixeles de un conjunto de imágenes de video 
registradas con el eje de la cámara cercano a la vertical. Las distorsiones son las causadas por el relieve y por proyección 
central. Se generó un modelo digital del terreno con un pixel de 4 m, con el fin de determinar la corrección fotogramétrica. Las 
imágenes procesadas permitieron producir un videomosaico corregido, el cual incluye un área cercana a los 20 km2. Los 
errores medios cuadráticos totales durante el procedimiento de resección fotogramétrica por imagen van de 6 a 25 m. Los 
resultados permitirán clasificar el mosaico para delimitar las unidades de uso del suelo y vegetación. 
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Investigación. 
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Resumen: 
Como parte de la propuesta para definir al Cerro "El Potosí" como Reserva Especial de la Biosfera, se elaboró un mapa de 
zonificación que considera las zonas núcleo, de amortiguamiento y de recuperación de hábitat. Los criterios para la zonificación 
consideraron la distribución de la vegetación y las poblaciones de fauna silvestre, derivada de la interpretación cartográfica 
elaborada ad hoc, utilizando una imagen do satélite, además de la información sobre la biodiversidad. Se definieron para la 
región diez tipos de vegetación y cuatro tipos de uso del suelo, en donde se distribuyen 45 especies bajo estatus de 
conservación: 19 de plantas y 26 de animales. 
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Clave: ( I.2.1.79 ) 
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Palacio Prieto, José Luis; Laura Luna González y Lyssania Macías Morales 
Título: 
Detección de incendios en México utilizando imágenes AVHRR (temporada 1998) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
La temporada de incendios de 1998 en México fue excepcional. En ello contribuyeron los fenómenos meteorológicos del año 
anterior (huracanes y bajas temperaturas, principalmente) que ocasionaron la deposición de grandes cantidades de material 
combustible. Por medio de 120 imágenes AVHRR se hace una evaluación de áreas incendiadas entre enero y junio de 1998. 
Se registran 8 147 pixeles que refieren la presencia de puntos calientes, presumiblemente fuegos, durante el período referido. 
Se utilizó una base de datos de referencia para revisar la exactitud del mapa de áreas incendiadas que se presenta. De 3 312 
sitios de referencia, cerca de 94% de los mismos fueron detectados por los niveles de saturación del canal 3 del sensor 
AVHRR. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
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Autor (es): 
Trejo Vázquez, Irma 
Título: 
El clima de la Selva Baja Caducifolia en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Se analizan las principales características climáticas de la Selva Baja Caducifolia Mexicana. Con base en datos de 390 
estaciones climatológicas, se describen elementos tales como precipitación, temperaturas, días con lluvia apreciable, meses 
secos y tipo de clima, con el fin de conocer el ámbito climático de este tipo de vegetación. El clima más propicio para esta selva 
es el cálido subhúmedo (Aw°), pero se distribuye también en condiciones más secas o de mayor humedad, gracias a la 
combinación de factores ambientales. La variación ambiental en la que se desarrolla la Selva Baja influye en sus características 
fisonómicas y estructurales. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición:  
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Clave: ( I.2.1.81 ) 
Autor (es): 
Escandón Calderón, Jorge, Ben H J. de Jong, Susana Ochoa Gaona, e Ignacio March Mifsut y Miguel Angel Castillo 
Título: 
Evaluación de dos métodos de estimación de biomasa arbórea a través de datos Landsat TM en Jusnajab La Laguna, Chiapas: 
estudio de caso 
Institución de origen (autor): 



Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Línea de investigación: 
Bioclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Chiapas 
Resumen: 
Se evaluaron dos métodos para estimar biomasa arbórea con apoyo en sensores remotos (LANDSAT TM). El primer método 
se realizó con base en una clasificación supervisada multiespectral con seis bandas. Se utilizaron tipos de vegetación 
identificados a partir de la composición de biomasa de los géneros dominantes y de la altura promedio estimada del dosel, 
habiéndose distinguido ocho clases de vegetación. Se obtuvo una biomasa total de 1 073 x 102 t (902 x 102 t a 1 220 x 102 t) 
En el segundo método se utilizaron índices diferenciados de vegetación (NDVI) de las bandas TM4/TM3; TM4/TM5 y TM4/TM7 
Se aplicó un modelo de regresión que relaciona la biomasa promedio con los valores digitales (VD) de los NDVI El modelo 
exponencial fue el de mejor ajuste para los tres NDVI con una p < 0 01. Los valores de los NVDI fueron TM4/TM3: R3 = O 611; 
TM4/TM5: R3 = O 671 y TM4/TM7: R3 = 0676 La biomasa total estimada con cada NDVI fue de 1 164 x 102 t (490 x 102 t a 2 
409 x 10*) para TM4/TM3; de 515 x 102 t (331 x 102t a 757x 10*) para TM4/TM5 y de 726 x 102t (398x 102 t a 1 210 x 102 t) para 
TM4/TM7. El resultado de la biomasa total calculada por el método de clasificación multiespectral, comparado con los valores 
estimados por el método de ordenamiento exponencial, mostró mayor similitud con el valor máximo del NDVI que relaciona las 
bandas TM4/TM7 (de mayor ajuste estadístico) y con el valor promedio del NDV) TM4/TM3 (de menor ajuste estadístico) 
Utilizando el NDVI TM4/TM5, todos los valores de biomasa resultaron más bajos. De este estudio se concluye que es posible 
asociar razonablemente la biomasa de vegetación arbolada de pino - encino y reservorios de carbono con los índices de 
vegetación. A través del uso de sensores remotos se podrían predecir cambios de biomasa en escalas temporales y espaciales 
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Investigación. 
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Autor (es): 
García, Enriqueta, Ramón Sierra, Laura Elena Maderey y Cretina Medina, 
Título: 
Catálogo de estaciones meteorológicas del estado de Aguascalientes 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología  
Universo de trabajo: 
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Resumen: 
Este catálogo incluye los datos de temperatura y precipitación mensual y anual de todas las estaciones meteorológicas del 
estado de Aguascalientes que han funcionado dentro del período 1921-1965. 
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Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presenta la distribución de los Distritos de Riego en México en función del índice de aridez mostrando la 
superficie que benefician. Por otra parte se determina la eficiencia del agua utilizada y se recomiendan algunos métodos para 
obtener mejores rendimientos de la misma. 
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Universo de trabajo: 
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Resumen: 
La variabilidad de la lluvia es elevada en los climas semiáridos, y pequeña en las regiones mas húmedas. En el presente 
trabajo se examina esta variación de la precipitación en el estado de Veracruz donde caen abundantes lluvias. Se 
seleccionaron 98 estaciones climatológicas con un periodo mínimo de 15 años de observación. El coeficiente de variación (C. 
V.) resulta en general mayor de 35% para gran parte de la entidad exceptuando las porciones del sur y poniente del estado. Se 
examina también la relación entre la productividad agrícola y variabilidad pluviométrica. En general las zonas con valores 
elevados de variabilidad acusan menor actividad agrícola, mientras que aquellas con un C. V. reducido resaltan ser las áreas 
más densamente cultivadas. 
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Autor (es): 
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Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
Se informa de las propiedades de algunos perfiles colectados en el municipio de Uruapan, región ubicada en la Sierra Tarasca. 
Las investigaciones genéticas de los suelos se relacionan con estudios semidetallados del clima y la vegetación; el área 
corresponde a una de transición entre los climas cálidos y templados A (C) y una pequeña porción a los semifríos Cb´. Los 
climas de la región están condicionados al complicado arreglo fisiográfico, como resultado de tina profunda modificación 
orográfica ocasionada por los distintos aparatos volcánicos de la zona. 
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Autor (es): 
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Características climático frutícolas en Cuautitlán, Estado de México 
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Resumen: 
Se hace un intento para determinar las características climáticas y frutícolas en Cuautitlán, México, con el fin de sugerir algunas 
normas que sean aprovechadas en la planeación agrícola de la región 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
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Datos de edición: 
núm. 8, año 1978 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 



 
 

 
Clave: ( I.2.2.6 ) 
Autor (es): 
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Título: 
Estudio edáfico - climático de la región de Huajintlán, Morelos 
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Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
Se realizó un estudio edáfico-clirnático en Huajintlán, Morelos, con objeto de conocer las características del suelo y clima del 
lugar, para sugerir los cultivos que pueden establecerse en esta región. El clima del lugar es cálido, con temperatura media 
anual entre 22° y 26° C con régimen dc lluvias de verano y un promedio anual de 979 mm. Los suelos están formados por 5 
series con 6 tipos todos con un pH casi neutro y sin problemas de sales. De acuerdo con los resultados de este trabajo, se 
sugiere utilizar agua de riego y cultivar variedades especificas de mango y aguacate. 
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Universo de trabajo: 
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Resumen: 
Se realizó un estudio edáfico-climático en Villa de Reyes, San Luis Potosí y un experimento de tipo preliminar con el objeto de 
conocer las características del suelo y clima del lugar, y poder sugerir qué cultivos podrían establecerse y qué transformaciones 
sufre el suelo, al utilizar como agua de riego el efluente que se obtiene al procesar el papel periódico en la empresa 
denominada Productora Nacional de Papel Destintado. El experimento realizado indica que se puede establece; además de 
algunos frutales, el cultivo de la alfalfa siempre y cuando continúen los experimentos, considerando el probable efecto 
perjudicial que podría originar el material sólido que lleva el efluente. 
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Resumen: 
En el presente trabajo se hace un intento de delimitar las zonas del país con relación al deterioro potencial de granos 
almacenados, utilizando un índice propuesto por Brooks. En las planicies costeras y tierras bajas de México el deterioro 
potencial (al sur del trópico) es moderado o alto. En la Altiplanicie Central y el noroeste semiárido el deterioro potencial es bajo 
la mayor parte del año. En estas dos últimas regiones de bajo índice se encuentran los 2/3 de los graneros (almacenes) del 
país. 
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Resumen: 
Este estudio trata de establecer los requerimientos térmicos en las diferentes etapas de crecimiento de Coffea arábica L. en la 
zona cafetalera del norte de Puebla. Se calcularon unidades calor según dos métodos, el exponencial y el residual, así como 
otros perímetros agroclimáticos como la oscilaci6n térmica y las temperaturas máxima y mínima extremas. Todos los cálculos 
se hicieron diario, medio mensual y anual.  También se obtuvieron las probabilidades diarias de daño por temperaturas altas y 
bajas. A diferencia de otros estudios similares, en este se dio especial atención a las temperaturas diarias extremas y se 
establecieron los rangos correspondientes. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.2.10 ) 
Autor (es): 
Reyna Trujillo, Teresa 
Título: 
Contribución ecoclimática para el desarrollo frutícola de Michoacán, un parámetro: heladas 
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Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
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Resumen: 
En los últimos decenios, Michoacán ha destacado como productor y exportador de frutales, principalmente de aguacate, limón 
Mexicano, mango y melón. Sin embargo, esto puede verse afectado por la presencia de heladas que limitan la producción; en 
la presente investigación se analizan, cuantifican y sugieren algunas medidas para evitar las pérdidas que dichos fenómenos 
climáticos provocan a tan importante actividad. 
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Resumen: 
El amaranto Amaranthus es un recurso vegetal de importancia alimentaría ya desde la época prehispánica. En las últimas 
décadas ha sido muy estudiado como un cultivo alternativo y potencial para aquellas áreas del país donde se practica !a 
agricultura de temporal o de secano y cuya precipitación pluvial es la única fuente hídrica para mantenerlo. En el análisis que 
ahora se hace, se concluye que el cultivo de las principales especies productoras de semilla: A.. hypochondriacus y A.. 
cruentus deberá extenderse preferentemente en aquellas regiones que reciban entre 700 y 1 200 mm de precipitación 
concentrados principalmente en el verano; en tanto que las especies consumidas como verdura A.. hybridus, A.. retroflexus, A.. 
dubius, entre otras, prosperarán mejor en lugares que reciban más de 1 300 mm de lluvia. 
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Clave: (I.2.2.12) 
Autor (es): 
Villers Ruiz, Lourdes y Jorge López Blanco 
Título: 
Evaluación del uso agrícola y forestal del suelo en la Cuenca del Río Temascaltepec, Nevado de Toluca, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Se obtuvieron características del relieve, vegetación, áreas de uso agrícola y forestal en la Cuenca del Río Temascaltepec, en 
las laderas oeste y suroeste del Volcán Nevado de Toluca, en el Centro de México. Se determinaron los cultivos dominantes en 
las áreas agrícolas, para cada una de las 15 comunidades de la cuenca. Se determinó el porcentaje de superficie con 
cobertura de bosque, para los 148 predios considerados como de explotación forestal. La mayoría de las áreas forestales 
localizadas en el intervalo altitudinal de 2 000 a 3 000 m, presentan menos de 60% de cobertura de bosque. Las principales 
masas forestales corresponden a bosques de los géneros Pinus y Abies-Pinus. La pendiente media dominante de las 
superficies agrícolas es de ll° y sus límites van de 4.7 a 11.40°, Los principales cultivos de las comunidades son maíz, avena y 
papa. El procesamiento y análisis de la información se realizó en un SIG. 
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Investigación. 
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Cuantitativo 
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Clave: ( I.2.2.13 ) 
Autor (es): 
Vuelvas, Marco Antonio, José de Jesús Arreola y Teresa Reyna Trujillo 
Título: 
Selección de materiales de sorgo tolerantes a la sequía 
Institución de origen (autor): 
Programa de Uso y Manejo del Agua INIFAP, CIR – Centro, CEBAJ, Celaya, Gto. e Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Guanajuato 
Resumen: 
En el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Celaya, 
Gto., México, se evaluó la respuesta a la sequía edáfica de dos líneas de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), B-18-B (L1) y 
RTx43O (L2), bajo dos niveles del potencial hídrico en el suelo (-0.08 MPa y -1.4 MPa), en dos etapas fenológicas del cultivo, 
antes y después de la floración. Para su evaluación se consideraron parámetros fisiológicos como el potencial hídrico en la hoja 
y la resistencia estomática a la difusión, realizándose el análisis de crecimiento de la planta. La línea RTx43O (L2) mostró 
mayor sensibilidad estomática, tasa de asimilación neta y capacidad de recuperación vegetativa, manteniendo menor 
proporción de hojas y área foliar, lo que se reflejó en un mayor rendimiento de grano y eficiencia en el uso del agua. Estos 
resultados muestran que la línea RTx43O (L2) es resistente a la sequía. 
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Clave: ( I.2.2.14 ) 
Autor (es): 
Watts, Christopher y Juan A. Sainz Hernández 
Título: 
Monitoreo del desarrollo de trigo en el Valle del Yaqui, Sonora, usando imágenes NOAA AVHRR 
Institución de origen (autor): 
Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del estado de Sonora y el Departamento de Ingeniería Civil y Minas de 
la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Sonora 
Resumen: 



Se produjo una serie de compuestos del Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada (NDVl) usando imágenes AVHRR 
del período de cultivo de trigo durante el ciclo otoño 1993 - invierno 1994 en el Valle del Yaqui, Sonora. Los resultados del 
análisis de series de tiempo y el valor de 0.8 (r2 = 0.63) del coeficiente de correlación de los valores NDVI del mes de marzo de 
1994 con datos de porcentaje de superficie cultivada, se consideran aceptables en este primer estudio, lo que sugiere que la 
metodología constituye una buena opción para el monitoreo en tiempo real de los cultivos en el NW de México. 
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Clave: ( I.2.2.15 ) 
Autor (es): 
Granados Ramírez, Rebeca 
Título: 
Monitoreo del desarrollo de cultivos de temporales en la Mesa Central, Guanajuato, México usando imágenes NOAA – AVHRR 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Guanajuato 
Resumen: 
El análisis de los índices de vegetación derivados de las bandas visible e infrarrojo por el Radiómetro Avanzado de Muy Alta 
Resolución (AVHRR) de los satélites NOAA, es una herramienta útil para monitorear cambios en la densidad y vigor de los 
cultivos a lo largo de un ciclo agrícola. Este trabajo es un ejemplo del uso de las técnicas de detección en áreas cultivadas. La 
zona estudiada corresponde a la provincia fisiográfica del estado de Guanajuato denominada Mesa Central, la cual, en general, 
posee características físicas, tales como topografía y suelos homogéneos y presencia de una marcada época de precipitación. 
Dentro de los cultivos que sustentan estas áreas, sobresalen las superficies sembradas de maíz y fríjol, cuyo periodo de 
siembra - cosecha durante el ciclo productivo 1996 fue de agosto - noviembre. Paralelamente se recopilaron datos de campo 
como temperaturas, precipitaciones diarias y la situación meteorológica prevaleciente en diversos niveles de la atmósfera. Se 
digitizaron las áreas cultivadas y los suelos bajo el sistema ILWIS. Se obtuvieron además los datos de época de siembra, 
variedades utilizadas, fecha del periodo vegetativo, reproductivo y madurez. Se presentan los resultados de las relaciones entre 
los valores de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) obtenidos de los compuestos de imágenes de satélite en 
diferentes fechas, con diversos aspectos físicos como precipitación, siniestros climáticos e igualmente con el periodo 
vegetativo. 
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Un método gráfico para la regionalización agroecológica de recursos naturales 
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Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Tlaxcala 
Resumen: 
En este trabajo se usaron modelos empíricos de la productividad natural neta (BNN) anual para los diferentes ecosistemas, a 
partir de parámetros climáticos como temperatura, precipitación, evapotranspiración y los índices de aridez. Se calcula la 
estabilidad de la BNN anual de las diferentes zonas ecológicas, comparando los autovalores de la matriz comunitaria resultante 
de la interacción biológica con la varianza de la aleatoriedad ambiental climática (precipitación), lo cual permite establecer 
zonas agroecológicas de igual comportamiento. La sensibilidad de respuesta de los ecosistemas se deduce con un modelo 
teórico hamiltoniano, transformado a un problema estadístico. 
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Cortina Villar, Sergio; Pedro Macario Mendoza y Yelena Ogneva-Himmelberger 
Título: 
Cambios en el uso del suelo y deforestación en el sur de los estados de Campeche y Quintana Roo, México 
Institución de origen (autor): 
Colegios de la Frontera Sur, SEP – CONACYT de la Clark University, Estados Unidos 
Línea de investigación: 
Agroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Climatología 
Universo de trabajo: 
Campeche y Quintana Roo 
Resumen: 

Mediante la interpretación de imágenes LANDSAT MSS se examina qué proporción de la superficie de selvas y sabanas fue 
transformada en áreas agrícolas y ganaderas, entre 1975 y 1990, en viejos y nuevos ejidos ubicados a lo largo de la carretera 
Escárcega-Chetumal. En los años setenta, estos ejidos fueron objeto de un programa de colonización dirigida financiado por el 
Gobierno Federal, proceso que incluyó el desmonte de las selvas para establecer áreas agrícolas y ganaderas modernas. 
Contra la idea de que la mayor parte de las selvas habían sido destruidas, los resultados indican que, al término del periodo 
estudiado, un 25% de las selvas del área en estudio hablan sido desmontadas y un 43% de la superficie desmontada había 
dejado de utilizarse en la producción agropecuaria y estaba cubierta por vegetación secundaria arbustiva o arbórea. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 38, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.2.3.1 ) 
Autor (es): 
Hernández Cerda, María Engracia, Rosalía Vidal Zepeda y EnriquetaGarcía 
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Resumen: 

Este estudio se propone determinar las causas de la precipitación en la mitad lluviosa del año en el noroeste de México, para 
ello, se identifican los sistemas de tiempo presentes en la zona, en días seleccionados, durante los meses de mayo a octubre 
de 1990. La Identificación de los sistemas de tiempo se hace con ayuda de las imágenes tomadas por los satélites 
meteorológicos, y con el análisis de las cartas diarias del tiempo, de acuerdo con la precipitación diaria. Se caracteriza el grado 
de pluviosidad de cada uno de los meses del verano 1990 de acuerdo con las series históricas, mediante error probable y 
anomalías de la precipitación. 
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Resumen: 
En el presente trabajo se describen en forma breve las etapas del ciclo hidrológico: la evaporación, precipitación e infiltración, 
tal como se observan en nuestro país. Se examina con detenimiento el escurrimiento superficial y su acción erosiva sobre los 
suelos, así como los efectos de los sedimentos en las obras hidráulicas. Finalmente se describe la acción erosiva de los vientos 
en los suelos áridos y semiáridos de nuestro país, sus consecuencias en los núcleos de población de extensas regiones de 
México donde hay deficiencias de humedad, así como las medidas de protección contra estos fenómenos 
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Resumen: 
El desarrollo de la Ciudad de Cuernavaca se ha acelerado notablemente durante los últimos años. El agua es uno de los 
elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo de cualquier población. Por esta razón, en el presente trabajo, se 
presenta la situación de la Ciudad de Cuernavaca con respecto a este vital elemento, y también se muestra la importancia de 
una planeación en relación con su uso y explotación con objeto de evitar problemas y en el bienestar de la población.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.1.3 ) 
Autor (es): 
Jiménez Román, Arturo 
Título: 
Características hidrográficas de la Vertiente del Golfo de México en el estado de Veracruz 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Hidroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Golfo de México 
Resumen: 
En la primera parte de este trabajo se intenta ver cuáles son las causas más significativas que desde el punto de vista físico 
determinan las características de los ríos que cruzan el estado de Veracruz. En la segunda se abordan los aprovechamientos 
de mayor importancia de los recursos hidrológicos dentro de la región. Por último, la tercera contiene algunos aspectos de 
contaminación hídrica en estas corrientes. 
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Resumen: 
El régimen hidrológico del Río Huicicila está determinado por una serie de características físicas, climáticas y fisiográficas, que 
dan a la red fluvial peculiaridades que se manifiestan en su escurrimiento. En este estudio se determinan y analizan los más 
significativos aspectos que influyen en el citado río, así como el comportamiento de éste. 
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Resumen: 
El régimen hidrológico del Río Marabasco está vinculado principalmente a los elementos del clima predominantes en el área 
drenada. En este trabajo se analiza cada uno de esos elementos y se cotejan con las características del escurrimiento, con la 
finalidad de explicar el comportamiento de sus aguas. 
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Resumen: 
Los  depósitos  superficiales alrededor de las márgenes de la Cuenca Lacustre cerrada de Zacapu, Michoacán (19° 51´ N, 
1O1° 4O' W) han sido examinados como parte de una investigación del cambio  ambiental del cuaternario tardío en el centro de 
México. Las diatomitas lacustres están intercaladas  con arenas de playas, suelos pantanosos orgánicos y depósitos coluviales. 
Esta secuencia refleja fluctuaciones en el nivel del lago y cambios en la importancia relativa de los procesos lacustres y 
terrestres en la cuenca. El examen de estas secciones sobre la base del ambiente de las fuentes de sedimento, usando 
diferentes técnicas, provee un medio de evaluar la importancia relativa de factores específicos, tales como el cambio climático 
o el impacto del hombre, que causan las fluctuaciones registrados por los depósitos. 
Cambio ambiental del cuaternario tardío en depósitos lacustres en la Cuenca de Zacapu, Michoacán. Reconstrucción prereliminar”, ( I.3.1.6 
), por S. E. Metcalfe y S. P. Harrison, 1984, de la Tropical Palaeoenviroments Research Group, School of Geography, University of Oxford. 
Los  depósitos  superficiales alrededor de las márgenes de la Cuenca Lacustre cerrada de Zacapu, Michoacán (19° 51´ N, 1O1° 4O' W) han 
sido examinados como parte de una investigación del cambio  ambiental del cuaternario tardío en el centro de México. Las diatomitas 
lacustres están intercaladas  con arenas de playas, suelos pantanosos orgánicos y depósitos coluviales. Esta secuencia refleja fluctuaciones en 
el nivel del lago y cambios en la importancia relativa de los procesos lacustres y terrestres en la cuenca. El examen de estas secciones sobre 
la base del ambiente de las fuentes de sedimento, usando diferentes técnicas, provee un medio de evaluar la importancia relativa de factores 
específicos, tales como el cambio climático o el impacto del hombre, que causan las fluctuaciones registrados por los depósitos. 
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Resumen: 
Este trabajo es un ensayo metodológico elaborado en el marco de la ecología del paisaje, que permite identificar la relación de 
los elementos ambientales, de manera integral y sistémica, haciendo posible conocer la estructura y funcionamiento de un 
geosistema bien delimitado como es la Cuenca Hidrográfica del Río Temascaltepec. Como parte medular del desarrollo, se 
manejan como indicadores ambientales la eficiencia energética de la precipitación, la capacidad de amortiguamiento de la 



cobertura vegetal y la densidad de drenaje, y mediante esta evaluación se definió y precisó la organización y jerarquía de los 
elementos y componentes representados en unidades geoecológicas. Como resultado se identificaron cinco unidades 
geoecológicas de las cuales, el páramo de alta montaña, las tierras altas frías y los valles intermontanos, mantienen una 
estrecha relación estructural, funcional y morfoclimática, que permite una baja velocidad de erosión hídrica y con ello el 
mantenimiento de una alta estabilidad. Las dos unidades restantes se mantienen espacial y funcionalmente como 
organizaciones independientes; de ellas, las tierras intermedias templadas muestran una erosión hídrica moderada, que le 
confiere una estabilidad media, y la unidad de tierras bajas y lomeríos cálidos presenta una baja velocidad de erosión logrando 
así una alta estabilidad. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 34, año 1997 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.1.8 ) 
Autor (es): 
Adame Martínez, Salvador y Mario Roberto Martínez Menez 
Título: 
Efecto del manejo integral de la cuenca del río Texcoco, sobre la producción de agua y sedimentos 
Institución de origen (autor): 
Programa de Edafología, Colegio de Posgraduados de Montecillos, Estado de México. 
Línea de investigación: 
Hidroclimatología 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 

En la Cuenca del Río Texcoco se realizó un manejo integral, con los propósitos de rehabilitar las zonas erosionadas y reducir la 
magnitud de los escurrimientos superficiales y sedimentos, a través de la construcción de terrazas de banco, presas de control 
de azolves y reforestación. Los objetivos fueron analizar la variación del uso de suelo y la vegetación, y evaluar el impacto de 
las obras de rehabilitación de suelo, en las variables hidrológicas, antes y después del manejo. Para ello, se realizó un análisis 
estadístico de datos anuales. Los resultados indican una significativa disminución de las variables cercana a 80% y la prueba t 
de Student indicó diferencias significativas entre las medias de cada variable. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.1 ) 
Autor (es): 
Maderey, Laura Elena 
Título: 
Análisis preliminar de los aspectos hidrológicos de la Cuenca del Río Conchos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Chihuahua y Durango 
Resumen: 
El estudio de tas cuencas hidrográficas es importante desde el punto de vista de una planeación de desarrollo integral, ya que 
en sí constituyen unidades geográficas en las que el desarrollo de las mismas se realizó de acuerdo con los recursos naturales 
existentes y las condiciones físicas de la región como el relieve, el clima, etc. El presente trabajo es en realidad un resumen de 
las condiciones de la cuenca, en cuanto a manifestaciones hidrológicas y aprovechamiento de las mismas. Su elaboración se 
llevó a cabo principalmente con los informes proporcionados por los presidentes municipales de los municipios que están 
comprendidos dentro de la cuenca.  
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.2 ) 
Autor (es): 
Cervantes Borja, Jorge F. 



Título: 
Algunas consideraciones geomorfólogicas de la Cuenca del Río de la Magdalena 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
En este trabajo se intenta demostrar como el medio físico se mantiene en una dinámica continua, sujeta tanto a acciones 
físicas coma biológicas; dichas acciones reflejan fenómenos y hechos nuevos sobre el país, generando una labor mixta 
raramente apreciada y menos aún cuantificada. La geomorfología moderna afirma que las formas actuales son el resultado de 
acciones pasadas, y que los procesos actuales, darán formas futuras hasta cierto punto previsibles, difíciles de cuantificar, por 
la complejidad de los mecanismos que entran en juego. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo 
Método de investigación dominante: 
----------- 
Datos de edición: 
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.3 ) 
Autor (es): 
Maderey, Laura Elena 
Título: 
Características físicas de la Cuenca del Río Tizar 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Las características físicas de una cuenca hidrográfica son importantes desde el punto de vista hidrológico y geomorfológico, ya 
que constituyen los factores que afectan el escurrimiento y la morfogenia. Estos factores se dividen en dos grupos, uno que 
depende especialmente del clima y otro que se refiere a las características morfométricas de la cuenca hidrográfica. En este 
caso se tratará este segundo grupo principalmente. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.4 ) 
Autor (es): 
Oropeza Orozco, Oralia 
Título: 
Dinámica fluvial de la Cuenca Alta del Río Tepeji 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México e Hidalgo 
Resumen: 
Instituto de Geografía de la UNAM. El presente trabajo pretende conocer la dinámica fluvial de los principales ríos y afluentes 
que integran la Cuenca Alta del Río Tepeji. Al efecto, se determinan los parámetros considerados como los más importantes y 
se analiza el balance hídrico. A la vez, estos aspectos se relacionan geomorfológicamente con otros elementos clave del medio 
natural. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.5 ) 
Autor (es): 



Bocco, Gerardo 
Título: 
Análisis estadístico de datos hidrometeorológicos en estudios de erosión acelerada. Un estudio de caso en la Cuenca del Río 
Tlalpujahua, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
En este trabajo se propone una serie de tratamientos estadísticos de datos hidrometeorológicos para evaluar la influencia de la 
relación precipitación/escurrimiento en el desarrollo de acarcavamientos inducidos por la actividad humana. Los resultados 
permiten formular dos modelos lógicos de ocurrencia de erosión. En los terrenos metamórficos: menos humedad antecedente 
requerida para iniciar escurrimiento  respuesta hidrológica rápida  flujos erosivos superficiales  erosión concentrada. En 
los terrenos volcánicos: mayor humedad antecedente requerida  respuesta hidrológica demorada  flujos subsuperficiales  
asentamientos de los suelos  erosión concentrada en zonas perturbadas. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.6 ) 
Autor (es): 
Bocco, Gerardo 
Título: 
Cartografía geomorfológica y análisis morfométrico para estudios de erosión acelerada. Estudio de caso en la Cuenca del Río 
Tlalpujahua, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Con el objetivo de fortalecer los fundamentos teóricos - metodológicos de los estudios de erosión acelerada en México, se 
presenta la cartografía morfogenética como una herramienta para la elaboración de inventarios de erosión. Mediante la 
aplicación de técnicas  estadísticas simples, se caracterizan y comparan las unidades morfogenéticas.   Asimismo, estas 
técnicas permiten el diseño de unidades geomorfológicas pragmáticas, útiles como contexto ambiental para elaborar un 
inventario de erosión acelerada. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.7 ) 
Autor (es): 
Bocco, Gerardo 
Título: 
El inventario de erosión antrópica: acarcavamientos en la Cuenca del Río Tlalpujahua, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
En este trabajo se presenta un inventario de la erosión antrópica en la Cuenca del Río Tlalpujahua, con base en un enfoque 
qeomorfolóqico. Un 16% de los terrenos metamórficos y un 4.5% de los volcánicos están severamente erosionados. En total, 
un 5% de la cuenca está seriamente degradada. La mayor parte de la erosión ocurre en zonas acumulativas, en terrenos 
ondulados, con pendientes de suaves a moderadas y suelos arcillosos moderadamente profundos a profundos. El principal 
factor de diferenciación de los patrones erosivos en las zonas volcánicas y las no volcánicas es la hidrología de las vertientes 
(flujos superficiales en el metamófico vs flujos subsuperficiales en el volcánico) 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 



 
 
 

 
Clave: ( I.3.2.8 ) 
Autor (es): 
Flores Emigdio Z.; Héctor J. García; Ramón Pimentel H. y José A. Pérez V. 
Título: 
La densidad de drenaje del Valle de la Paz El Carrizal , Baja California Sur y su relación con la recarga de los sistemas 
acuíferos 
Institución de origen (autor): 
Área Interdisciplinaria de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur y Área Interdisciplinaria de Ciencias del Mar, Departamento de Geología Marina de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Baja California Sur 
Resumen: 
La densidad de drenaje, una variable geomorfométrica, fue la herramienta empleada en la regionalización del Valle de La Paz - 
El Carrizal, Baja California Sur. Esto permitió prospectar zonas con potencial de recarga y/o almacenamiento de agua 
subterránea, así como detectar posibles controles estructurales o litológicos sobre el flujo subterráneo. Tres franjas 
longitudinales, orientadas N-S, constituidas cada una por tres regiones, central y sur, y éstas a su vez por zonas, 
aproximadamente homogéneas en cuanto a la densidad de drenaje, constituyen la regionalización mencionada. Siete zonas de 
depósito, con material susceptible de almacenar agua subterránea, y varios posibles controles estructurales fueron detectados; 
entre estos últimos destaca el que domina la comunicación, del flujo subterráneo, entre los Valles La Paz y El Carrizal. La 
regionalización de un área en función de la variable densidad de drenaje es mostrada como una metodología útil y sencilla, 
previa a estudios de mayor detalle y adecuada para conocer e inferir características de interés del subsuelo, en relación con el 
agua subterránea. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 24, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.9 ) 
Autor (es): 
Huizar Álvarez, Rafael 
Título: 
Carta hidrogeológica de la Cuenca del Río de las Avenidas, de Pachuca, Hgo., México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geología de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
El presente mapa contiene las características hidrogeológicas de la Cuenca Río de las Avenidas de Pachuca, Hidalgo, y se 
observa que la naturaleza geológica del área determina la existencia de tres unidades acuíferas que tienen conexiones 
hidráulicas entre si y forman un sistema acuífero. Todo este sistema acuífero constituye una zona de recarga, y sólo existe 
descarga en forma artificial y es superior a la recarga, esto lo muestra el balance hidrológico obtenido, y confirmado por el 
análisis piezométrico para un periodo de 20 años, el cual manifiesta que la explotación produce el descenso del nivel del agua 
en un promedio de un metro por año. Asimismo, la piezométrico pone en evidencia un flujo regional con dirección N-S, a partir 
del Cerro Cubitos. 
En términos generales el agua subterránea de esta cuenca es de buena calidad para cualquier uso, pero existen zonas como 
Téllez y Tizayuca, donde se detectan índices de contaminación de tipo orgánica e inorgánica. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 27, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (I.3.2.10) 
Autor (es): 
Ortiz Pérez, Mario A y María de Lourdes Romo Águilar 
Título: 
Modificaciones de la trayectoria meándrica en el curso bajo del Río Grande de Santiago, Nayarit, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Nayarit 
Resumen: 
Se evidencia la inestable trayectoria fluvial a través de la modificación de la posición en las curvas meándricas. Se registran los 
diferentes cambios comparando las imágenes aréas y satelitarias de diversas techas. La magnitud de las modificaciones se 
midieron a partir de la rectificación de las imágenes en las que se incluyeron algunos elementos de morfometría de la 
geometría meándrica, con el fin de estimar los desplazamientos del curso bajo a través del análisis retrospectivo de los últimos 
50 años. 



 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. 29, año 1994 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( I.3.2.11 ) 
Autor (es): 
López Blanco, Jorge; Leopoldo Galicia Sarmiento y Felipe García Oliva 
Título: 
Aplicación de un SIG para la caracterización morfológica y la delimitación de unidades de ladera de una Cuenca Tropical 
Estacional en Chamela, Jalisco, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y del Centro de Ecología, UNAM 
Línea de investigación: 
Balances Hídricos en Cuencas Hidrográficos 
Descriptores: 
Geografía Física: Hidrología 
Universo de trabajo: 
Jalisco 
Resumen: 
Se aplicó un enfoque interactivo Usuario-SIG para delimitar las unidades de ladera en una microcuenca hidrográfica (16 ha.) en 
Chamela, Jalisco, México. Se consideró un análisis jerárquico teniendo en cuenta escalas espaciales de lo general a lo 
particular: cuenca, vertiente, unidad de ladera y subcuencas de primer orden. Se consideraron las variables altitud, pendiente y 
orientación de laderas para caracterizar morfométricamente a la cuenca. Se delimitaron 14 unidades de ladera. El uso del 
Sistema de Información Geográfica (SIG) fue fundamental para trazar los límites de las unidades de ladera, especialmente en 
el proceso interactivo de digitización en pantalla. La información fue procesada en ILWIS, un SIG instalado en computadora 
personal. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo 
Datos de edición: 
núm. especial 4, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  

 
 

 
Clave: ( II..1.1 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La ecuación diferencial  dx  = Kx  para  
                                       dt 
extrapolar datos de población 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
------------ 
Resumen: 
Frecuentemente es necesario conocer el incremento de población que va a sufrir una zona determinada para planificar las 
actividades económicas mediante proyectos que señalen cuantitativa y cualitativamente el desarrollo a que van a estar sujetas 
las regiones en estudio.  
Estos datos de población, dentro de un lapso determinado, preveen las necesidades a que va a estar sujeto un proyecto dado, 
evitando así una absolescencia prematura que traería como consecuencia una perdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Por estos 
motivos, la aplicación de la ecuación que se propone es de gran utilidad, de fácil aplicación ya que permite un procesamiento 
de la información, para efecto de una planeación eficaz, con un margen de error aceptable. 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 1, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.2 ) 
Autor (es): 
Holt Büttner, Elizabeth 
Título: 
Estudio geodemográfico del estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 



Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En esta investigación se comprueba como la mayoría de los municipios del estado de Querétaro, son subdesarrollados en 
todos los aspectos: económico, social, educativo, etc. Solamente los de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río, se 
encuentran en proceso de desarrollo. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.3 ) 
Autor (es): 
Holt Büttner, Elizabeth 
Título: 
Relación entre el número de hombres y mujeres en la República Mexicana y su evolución durante el período 1900 - 1970 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El presente trabajo es un estudio sobre la evolución de la relación hombre-mujer en la República Mexicana, en su totalidad y 
por entidades federativas, durante 70 años; las causas principales que motivaron las diferentes variaciones en dicha relación y 
las conclusiones correspondientes. El trabajo está bien ilustrado con 6 mapas  generales y 33 gráficas, las cuales permiten 
apreciar a primera vista la evolución objeto del estudio y hacer las comparaciones pertinentes. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (II.1.4) 
Autor (es): 
Commons, Aurea 
Título: 
Análisis comparativo de la población de la Ciudad de México según censos de población: 1930 – 1950 - 1970 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Este trabajo muestra la evolución demográfica de la Ciudad de México dentro de los límites que tiene marcados, El distrito 
político – administrativo y según censos de población 1930 – 1950 – 1970.  
La densidad de su población y su crecimiento, pueden ser claramente apreciados en los mapas incluidos en este estudio 

 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.5 ) 
Autor (es): 
Cole, J. P 
Título: 
Proyecciones de la población de México 
Institución de origen (autor): 
Profesor invitado del Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 



Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Explica cinco proyecciones de la población de México, empleando la computadora electrónica, y da los resultados. 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.6 ) 
Autor (es): 
García Silberman, Ana e I. Eurosia Carrascal Galindo 
Título: 
Los Mames: sus problemas geoeconómicos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Chiapas 
Resumen: 
La finalidad de este trabajo es delinear la situación en que se encuentran los indígenas mames, a partir de sus relaciones con 
el medio natural, cultural y económico que los rodea. El estudio parte de una base teórica que plantea la situación del grupo 
marginado dentro del sistema capitalista. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Autor (es): 
Soto Abra, Consuelo 
Título: 
El índice de bienestar y las actividades económicas en la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
A efecto de analizar las condiciones de bienestar en la República Mexicana, se utilizó el índice propuesto por Terjung (1966), 
que se basa en sensaciones subjetivas del hombre. Los mapas construidos, de enero, abril, julio y octubre muestran 
variaciones del bienestar a través del año. Asimismo, se relacionó tal variación con el desempeño de las actividades 
económicas de población, ya que el grado de bienestar del hombre se asocia directamente con la eficiencia en el trabajo. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Título: 
Algunas consideraciones geográficas sobre la comunidad de Guasave, Sinaloa 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
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Geografía Social 
Universo de trabajo: 
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Resumen: 
En este trabajo se analizan los aspectos geográficos más relevantes del municipio de Guasave, Sinaloa, así como algunos 
problemas de salud que afectan a su población. Como indicadores principales se consideran la morbilidad y la mortalidad 
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Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Autor (es): 
Valverde, Carmen y Lourdes Godínez 
Título: 
Movimientos migratorios de los indígenas en México: estudio de tres casos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Michoacán 
Resumen: 
El propósito de este trabajo es dejar planteado que la migración indígena está íntimamente relacionada con los diferentes 
sistemas de producción y comercialización que tienen lugar en las áreas de asentamiento indígena; pudiéndose observar un 
proceso migratorio cuyos extremos serían, por un lado, la existencia de áreas indígenas que fueron sometidas a una 
sobreexplotación de sus recursos y, por tanto, la población de estas áreas emigra. Por otro lado, existen áreas donde la 
explotación y comercialización aún es posible y la población indígena puede ser retenida; sin embargo, actualmente ya 
presentan ligera tendencia hacia la emigración. A manera de ejemplo se analizan tres áreas indígenas: Mazateca, del norte de 
Oaxaca; Nahua, de la Sierra de Zongolica, Veracruz; y la Mazahua, del noroeste del estado de México. 
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Analista: 
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Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La salud de los trabajadores de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se analizan los riesgos a que están sujetos los trabajadores de la Republica Mexicana, y su distribución 
espacial, así como los recursos para la salud con que se cuenta, y la necesidad de elevar el derecho a la salud a nivel 
constitucional. Para dicho análisis se utilizó la regionalización de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.11 ) 
Autor (es): 
Fuentes Aguilar, Luis y Armando García de León 
Título: 
Diagnóstico de salud en el estado de Puebla, por análisis de factores 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 



Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
En este trabajo se presenta un diagnóstico de la salud en el estado de Puebla, por análisis de factores de distintas variables 
que involucran algunos daños a la salud de la población, la esperanza de vida y los recursos para la salud, utilizando las 
regiones socioeconómicas establecidas para programar la atención a la población. 
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Autor (es): 
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Condicionantes de la esperanza de vida en México 
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Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
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Geografía Social 
Universo de trabajo: 
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Resumen: 
En este trabajo se presentan los principales factores que afectan al envejecimiento; la evolución de la esperanza de vida en 
México, así como un análisis multivariado de las principales variables que la condicionan, para lograr una regionalización de los 
distintos niveles de salud que se presentan en el país 
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Instituto de Geografía de la UNAM. 
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Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
La educación superior es considerada como un instrumento que contribuye al desarrollo del país.  
El presente trabajo analiza las características de la educación superior en México, cuestiona el papel que esta ha 
desempeñado al estar desvinculada de los problemas y necesidades de la región. Y descubre en las actividades económicas 
un punto de apoyo que permite relacionarla con la colectividad. 
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Analista: 
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Clave: ( II.1.14 ) 
Autor (es): 
Padilla y Sotelo, Lilia Susana Lilia Susana y Elizabeth Holt Büttner, 
Título: 
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Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El alfabetismo de la población es un aspecto de gran importancia que permite conocer el desarrollo cultural de un país. Este 
estudio presenta la distribución del alfabetismo estatal, por medio de un índice de índices de alfabetismo (IIA) que 
interrelaciona todas las variables utilizadas, para dar una panorámica más exacta de la situación tanto del alfabetismo general, 
como por edad y por sexo en el ano de 1980; también se explican algunas de las causas que intervienen en dicha distribución.  
Otro aspecto del trabajo lo constituye la presentación de los municipios con valores máximos y mínimos de IIA de cada estado, 
a fin de conocer el comportamiento del alfabetismo en los mismos. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
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Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Para evaluar el impacto territorial de los recursos instalados del sector salud entre 1975 y 1985, se usó un método multivariado 
empleando diversas variables para cada estado de la República Mexicana. La comparación de los índices de salud muestran 
las entidades que, en ese lapso, han registrado un adelanto o un retroceso. 
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Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
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Resumen: 
El presente trabajo estudia con base en algunos hallazgos acerca del fenómeno migratorio en el estado de Jalisco, la migración 
hacia Guadalajara y hacia algunas ciudades menores subregionales, se trata aquí de documentar lo que llamamos "la 
transición de los patrones migratorios", fenómeno que está teniendo lugar en México y muchos países del tercer mundo: los 
flujos principales que se concentran en las zonas metropolitanas y grandes ciudades nacionales, se están reorientando hacia 
ciudades medias dinámicas económicamente en el contexto del país y hacia otras en contextos subregionales; aumenta la 
migración urbana-urbana y el factor distancia cada vez es menos importante.  
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Línea de investigación: 
Geografía de la Población 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal 
Resumen: 
El presente trabajo propone el método de “Análisis de Correspondencia” como una alternativa de análisis estadístico aplicado a 
variables sociales, en este caso la vivienda, con el fin de identificar diferenciaciones entre áreas estadístico – censales. Dicho 
procedimiento se aplicó a algunos datos sobre vivienda de las tres áreas metropolitanas más importantes del país: Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, utilizando la información del censo de población correspondiente a 1980.Con la utilización de 
este método se pudo constatar su bondad en el análisis de problemas sociales, en virtud de que permite comparar de modo 
gráfico en un mismo nivel tanto variables como observaciones, cualidad que otros métodos multivariados no proporcionan. En 
el presente caso, a partir de un modelo hipotético de crecimiento urbano, propuesto por Valverde y Tamayo (1990), y de los 
resultados del análisis de correspondencias, se obtuvieron resultados significativos que permitieron precisar dicho modelo. 
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Resumen: 
En este artículo se analiza el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el estudio del crecimiento urbano a través 
de cartografía del "uso del suelo urbano para la Ciudad de Tijuana. El objetivo fue cuantificar el crecimiento dc la mancha 
urbana y de los cambios en el uso del suelo entre 1973 y 1993. Este tipo de estudio es particularmente interesante en el caso 
de Tijuana por tratarse de una de las ciudades Mexicanas con crecimiento más dinámico. Debido a las resoluciones espacial y 
temporal requeridas, se utilizó la interpretación visual de fotografías en aéreas estereoscópicas disponibles, a escalas 1:35 000 
(1973) y 1:20 000 (1993).El área con uso urbano creció, en 20 años, aproximadamente 10 200 ha.(de 6 620 a 16 830); ello 
conlleva un incremento de baldíos intraurbanos de casi 2 300 ha. Los usos alternativos en zona urbana crecieron poco más de 
800 ha. La sobreposición cartográfica a un nivel más fino (unidades y subunidades), arrojó un total de imprecisiones de 495 ha 
por incoherencia geométrica, y de 477 ha por fotointerpretación inconsistente. Estos resultados deben tenerse en cuenta para 
futuros análisis a ese nivel de resolución 
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Resumen: 
En 1990, en Guerrero las estadísticas oficiales reportaban 30% del total de la población en localidades de menos de mil 
habitantes; el número de éstas representaba 94% del total. De acuerdo con estas circunstancias, este estudio tiene como 
propósito proporcionar una imagen cartográfica sobre la distribución espacial de la población de Guerrero. Así, se logra mostrar 
que las localidades con menos habitantes de esta entidad se asocian con las regiones más marginadas, tanto desde el ángulo 
de la accesibilidad como de sus características socioeconómicas. 
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Resumen: 
El enorme crecimiento urbano registrado en las costas Mexicanas, en el periodo 1900 - 1995, ha seguido un. proceso sin 
precedente en el cual los movimientos migratorios internos juegan un papel destacado en la distribución espacial de la 
población urbana actual. La rapidez de crecimiento de la población urbana en las costas ha sido mayor que la de la urbana 
total del país, lo que indica la atracción que han sentido los migrantes por las costas.  
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Resumen: 
El objeto de este trabajo es presentar los distintos cambios territoriales (geopolíticos) que ha sufrido el estado de Michoacán 
desde la época prehispánica, hasta nuestros días. En esta primera parte, nos ocuparemos de la extensión del Reino de 
Michoacán, los pueblos que habían logrado sujetar y los señoríos que sometieron hasta el momento de la conquista 
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Resumen: 
Se revisa muy brevemente el panorama científico de la Nueva España en el siglo XVIII, para situar la obra de Miguel del Barco 
como naturalista. Se tratan con detalle las localidades fosilíferas citadas por este autor, y las reflexiones que lo llevaron a 
deducir la emersión de la Península de Baja California. Por su obra, analizada desde el punto de vista geográfico, se le 
considera un precursor de esta ciencia. 
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Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Este trabajo presenta la  creación del estado de Guerrero como entidad federativa de nuestro país y los, cambios territoriales 
que ha sufrido; desde la época prehispánica hasta la actualidad. Guerrero se integró de una manera muy especial, hasta 
mediados del siglo XIX. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 15, año 1985 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.1.4 ) 
Autor (es): 
Ochoa Paredes, Cruz María 
Título: 
Evolución histórico - geográfica de las divisiones territoriales del estado de Tlaxcala (1519-1980) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Tlaxcala 
Resumen: 
En el presente trabajo se analiza la evolución de las divisiones territoriales del estado de Tlaxcala, desde la época prehispánica 
hasta la  actualidad. Se ofrece una reconstrucción cartográfica de los cambios territoriales que ha tenido. Así como, también, se 
tratan los problemas que por cuestiones de límites se han suscitado entre Tlaxcala y las áreas circunvecinas, en estos cuatro 
siglos. En el estudio de las divisiones territoriales de Tlaxcala se observa la persistencia de las antiguas delimitaciones, la 
resistencia al cambio y la superposición y conflicto de jurisdicciones que ha existido. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 15, año 1985 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.2.5 ) 
Autor (es): 
Zuñiga, Ma. Guadalupe 
Título: 
Geohistoria de las divisiones territoriales del estado de Morelos, 1519 – 1980 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
En este estudio se presenta la evolución territorial del actual estado de Morelos,  desde la época prehispánica hasta nuestros 
días. Con el objeto de reconstruir, en lo posible, los límites de las antiguas divisiones territoriales, trátese de las políticas, 
eclesiásticas o fiscales; esto es, elaborar los mapas de las divisiones territoriales de Morelos desde los tiempos anteriores a la 
conquista hasta 1980. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 15, año 1985 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 



 
 
 

 
Clave: ( II.2.6 ) 
Autor (es): 
Fernández Águila, Alejandrina 
Título: 
Análisis geográfico - histórico de Nueva Galicia a mediados del siglo XVIII 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Oeste de San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas 
Resumen: 
A partir de una postura que considera como fundamental el estudio geográfico - histórico en la interpretación de la organización 
espacial, el propósito esencial que guía este trabajo es definir la estructura económico - regional de la Nueva Galicia, a 
mediados del siglo XVIII, teniendo como marco la información contenida en Theatro Americano, obra de José Antonio de 
Villaseñor. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.2.7 ) 
Autor (es): 
García de Fuentes, Ana 
Título: 
La construcción de la Red Férrea Mexicana en el Pofiriato. Relaciones de poder y organización capitalista del espacio 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Los ferrocarriles, con siglo y medio de vida en el mundo y con un siglo en México, han sido un elemento determinante en la 
construcción del espacio económico capitalista. Antes que medios de transporte los ferrocarriles fueron uno de los grandes 
motores de la industrialización y de la expansión imperialista de los países desarrollados; su localización territorial es fiel reflejo 
de las relaciones y contradicciones entre los distintos grupos de poder económico y político que intervinieron en su 
construcción. La construcción de la Red Férrea Mexicana, realizada en gran medida por capital extranjero, pero en la que 
incide de alguna manera la participación de las incipientes burguesías regionales y del poder político central, es el elemento 
integrador de mayor peso en la determinación de las características espaciales que adquiere el desarrollo de la economía 
capitalista en la época porfiriana. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II 2 8 ) 
Autor (es): 
Oropeza Orozco, Oralia, Concepción Martínez Mulia, y Juan Castillo Navarrete. 
Título: 
Base metodológica para la representación cartográfica de la problemática ambiental del Patrimonio Cultural e Histórico 
(monumentos arqueológicos e históricos) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y Facultad de Ciencias de la UNAM 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
EL propósito de este trabajo es mostrar el desarrollo metodo1ógico utilizado para representar cartográficamente la 
problemática ambiental de algunos elementos del Patrimonio Arqueológico e Histórico de México. Se elabora una metodología 
propia cuyo “criterio de autor” se refleja en dos mapas que forman parte del tema sobre evaluaciones del Patrimonio Cultural de 
la sección medio ambiente del Atlas Nacional de México. Se desarrollan tres niveles de leyenda para el primer mapa a) factores 
naturales y antrópicos que afectan al Patrimonio Cultural, b) manifestaciones culturales y e) medidas de conservación, 
salvamento arqueológico e instituciones involucradas. Para el segundo mapa se diseña un solo nivel de leyenda que expresa el 
grado de saqueo de sitios arqueológicos por estado. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 



Datos de edición: 
núm. especial 2, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.2 9 ) 
Autor (es): 
Emily McClung de Tapia y Horacio Tapia Recillas  
Título: 
Un estudio de paisaje y patrón de asentamiento prehispánico en la región de Teotihuacan, México 
Institución de origen (autor): 
Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el 
Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa,  
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Con la ayuda de un SIG se ha estructurado una base de datos la cual incluye atributos del entorno natural del pasado y del 
presente en la región de Teotihuacan en la Cuenca de México, para facilitar el estudio del paisaje e impacto humano durante 
un periodo de aproximadamente 3 000 años, desde el asentamiento agrícola más temprano hasta el inicio de la colonia. En 
este trabajo se examinan las relaciones espaciales entre la ubicación de sitios arqueológicos pre-urbanos (aproximadamente 
1050-1 a.C.) y atributos específicos del paisaje como son elevación, pendiente y profundidad de suelo. El SIG proporciona el 
marco dentro del cual se llevan a cabo pruebas de autocorrelación espacial y otros procedimientos estadísticos para detectar 
patrones en la localización de asentamientos con respecto al entorno. Se observa la concentración de los sitios arriba de los 2 
300 msnm. Del análisis estadístico se observa que existe una relación significativa entre la pendiente y la ubicación de sitios 
correspondientes a la fase Cuanalan (500-150 a.C.), la cual sugiere una preferencia para las pendientes del piedemonte 
aunque el número de asentamientos experimenta un aumento en la planicie aluvial. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 4, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.2.10 ) 
Autor (es): 
Cisneros Guerrero, Gabriela 
Título: 
Cambios en la Frontera Chichimeca en la región centro – norte de la Nueva España durante el siglo XVI 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Histórica 
Descriptores: 
Geografía Social Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Norte de Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro 
Resumen: 
El limite que separó a los grupos indígenas cazadores y recolectores de la zona árida del norte, con los pueblos sedentarios del 
centro y sur de México, fue la línea formada por el cauce de los Ríos Lerma y Pánuco. Los conquistadores españoles, en su 
afán de avanzar hacia el norte, se expandieron sobre estos territorios tan peligrosos y deshabitados, debido principalmente al 
descubrimiento de las grandes vetas mineras, primero en Zacatecas y luego en Guanajuato y San Luis Potosí; no obstante a lo 
atractivo de la región, tuvieron que modificar su estrategia expansionista por medio de una política de ocupación territorial a 
través de la fundación de diferentes tipos de asentamientos, como fueron las villas, misiones, presidios, centros mineros y 
pueblos de indios, además de interesarse más en la seguridad y defensa. Ello trajo como consecuencia que la línea fronteriza 
con los chichimecas fuera desplazándose cada vez más al norte, modificándola en una frontera móvil y combativa. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 36, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  

 
 

 
Clave:( II.3.1 ) 
Autor (es): 
Gutiérrez de Mac Gregor, Maria Teresa 
Título: 
Estudios de geografía aplicada para una mejor organización del espacio 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 



Resumen: 
En este trabajo se señalan algunos de los problemas originados en México por una mala distribución de los factores físicos y 
humanos, que provocan una desigual distribución del progreso y del nivel de vida de los mexicanos. Estos problemas podrán 
ser resueltos de una manera integral, solamente con la concurrencia de un equipo de especialistas, como lo son economistas y 
sociólogos en íntima colaboración con el geógrafo, al cual debe tomarse muy en cuenta por el sentido que tiene del "espacio". 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.2 ) 
Autor (es): 
Puente Lutteroth, Sofía 
Título: 
Algunos métodos para delimitar áreas de influencia de ciudades centrales 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
---------------- 
Resumen: 
En el presente artículo se hace referencia a la teoría de los lugares centrales debida a Walter Christaller. Se presentan también 
algunas clasificaciones de los servicios y funciones que ofrecen tales ciudades y las categorías y zonas de influencia 
correspondientes a dichos centros. Finalmente se consideran los métodos utilizados por Neef. Sidall, Smailes, Carter y Caroll 
para tales estudios. 

 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.3 ) 
Autor (es): 
Santos, Milton (artículo traducido del idioma francés por Carlos Jaso Vega 
Título: 
Ensayo de explicación del crecimiento de Guadalajara 
Institución de origen (autor): 
No se indica donde fue publicado originalmente, ni la institución u organización donde se desempeña el autor. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Jalisco 
Resumen: 
Estudia el desarrollo de Guadalajara, con base en la urbanización y la industrialización del país. Analiza el desenvolvimiento de 
aquélla, comparándola con las Ciudades de Monterrey y México. Revisa la influencia de los factores demográficos, sociales, 
económicos, políticos y geográficos. Concluye exponiendo las posibilidades de la ciudad y sugiere la búsqueda de un modelo 
de crecimiento más idóneo. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II..3.4 ) 
Autor (es): 
Ward, Peter M. 
Título: 
Una comparación entre colonias paracaidistas y ciudades perdidas de la Ciudad de México. Hacia una nueva política 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Geografía de la University College London. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 



Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Se presentan datos referentes a dos formas (subsistemas) de la habitación que utiliza la población de bajos recursos de la 
Ciudad de México. Esto es importante para diferenciar las ciudades perdidas, de las colonias paracaidistas. En la mayoría de 
las ciudades perdidas predomina el inquilinato. Estas están distribuidas en el centro y anillo intermedio de la ciudad y no 
muestran ninguna tendencia a mejorar su estructura física. En cambio, las colonias paracaidistas (invasiones) se forman en la 
periferia de la ciudad, pero cuando la ocupación ha sido legalizada mejoran su vivienda, poco a poco, mediante 
autoconstrucción y por la intervención del gobierno que instala servicios. Las políticas de la planeación deben considerar las 
diferencias entre estos subsisternas, para buscar soluciones adecuadas a cada uno. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II 3 5 ) 
Autor (es): 
Boris Graizbord Ed., 
Título: 
Distribución de la población y proceso de urbanización en el estado de Morelos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
La distribución de la población en el estado de Morelos ha sufrido cambios producidos por dos componentes demográficos 
principalmente: crecimiento natural de la población en áreas urbanas y movimientos migratorios originados en las zonas 
rurales. Ambos se dirigen y concentran en unas pocas localidades, lo que hace que se agudicen las desigualdades regionales. 
Aun cuando se considera que ésta dinámica demográfica en su manifestación espacial está íntimamente ligada a los procesos 
que ocurren en la esfera socio - económica y política, el objeto del presente trabajo es solamente describir las  componentes 
mencionadas. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.6 ) 
Autor (es): 
Águilar Martínez, Adrián Guillermo 
Título: 
Las reservas territoriales en el ordenamiento urbano: Cárdenas, Tabasco 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Tabasco 
Resumen: 
(Este trabajo constituye una parte de la tesis de maestría titulada “Reservas territoriales para una ciudad pequeña, Cárdenas, 
Tabasco") A finales de los años setenta se establece por primera vez en México, con la Ley General de Asentamientos 
Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, una política urbana, a nivel nacional, la cual señala la necesidad de 
determinar reservas territoriales para la futura expansión física de cada uno de los asentamientos urbanos del país. Este 
trabajo que analiza la tendencia de crecimiento de una ciudad pequeña en una región petrolera del estado de Tabasco, indica 
una guía metodológica para determinar sus reservas territoriales en periodos quinquenales hasta el año 2000. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 12, año 1982 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.7 ) 
Autor (es): 
Valverde, Carmen 
Título: 



Jerarquía urbana: estudio de un caso, Tultitlán, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
El presente trabajo analiza la jerarquía urbana de un municipio metropolitano (Tultitlán, México), llegándose a comprobar la 
existencia de algunas alteraciones en el modelo general de jerarquía urbana, lo que concuerda con lo demostrado en áreas 
metropolitanas de países industrializados. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.8 ) 
Autor (es): 
Buchhofer, Ekkehard y Adrián Guillermo Aguilar 
Título: 
Nezahualcoyotl: planeación urbana y ordenación espacial en la periferia de la Ciudad de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la Universidad de Marburgo, de la entonces República Federal Alemana Instituto de Geografía de la 
UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
El enorme crecimiento de las áreas metropolitanas en América Latina ha provocado que en la periferia de ellas surjan nuevos 
asentamientos urbanos cuya organización resulta una tarea difícil para la planeación urbana. El propósito de este trabajo es 
estudiar aquellos conceptos de ordenación espacial con los cuales la planeación urbana ha enfrentado la expansión periférica 
en la aglomeración de la Ciudad de México; se evalúa la aplicación de los conceptos, el Plano de Damero y el Barrio, en la 
realidad socioeconómica y política del asentamiento denominado Ciudad Nezahualcóyotl,  inmensa colonia proletaria de casi 2 
millones de habitantes. Se sostiene que la planeación urbana no ha sido capaz de crear conceptos adecuados a la dinámica 
urbana latinoamericana, y, en cambio, ha actuado como un agente de estabilidad y control sociopolítico. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.9 ) 
Autor (es): 
García Amaral, Ma. Luisa 
Título: 
Consideraciones para el reordenamiento espacial urbano en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
A través del tiempo, el espacio urbano en el territorio nacional ha sido organizado en función del momento histórico de la 
explotación de los recursos naturales estratégicos. Analizado por medio del marco teórico que se establece, se obtiene la 
certeza de que la organización del espacio es el reflejo claro y contundentemente coherente del modo de producción 
prevaleciente. Valiéndose de los apoyos legales y de la viabilidad política, se proponen ciertos cambios en la organización 
urbana del territorio para mejorar las condiciones y niveles de vida en las localidades, propugnando alcanzar, a través de éstos 
y a largo plazo, una modificación sustancial de la estructura económica que propicie la armonía y el desenvolvimiento 
equilibrado de las localidades de la nación. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 14, año 1984 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 



 
 

 
Clave: ( II.3.10 ) 
Autor (es): 
Puente Lutteroth, Sofía 
Título: 
El sistema de localidades centrales en el estado de Zacatecas y su papel en el desarrollo regional 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Zacatecas 
Resumen: 
En el presente estudio se analiza el sistema de localidades centrales en el estado de Zacatecas, con base en el equipamiento 
central y su excedente funcional en los centros seleccionados. Se consideraron los aspectos administrativo, de abastecimiento 
y de comunicaciones y transportes, de acuerdo con los lineamientos señalados por W. Christaller (1933), y se utilizaron en 
forma combinada procedimientos cualitativos y cuantitativos, para determinar su operatividad central, con fines diagnóstico - 
operativos para la planeación regional. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 14, año 1984 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3 11 ) 
Autor (es): 
Valverde V., Carmen, Ma. Luisa García Amaral y Luz Ma. Tamayo de Ham 
Título: 
Metodologías para analizar la vivienda en relación con la desigualdad social 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
-------------------- 
Resumen: 
El análisis de las ciudades implica considerar diferentes aspectos. Si entre ellos se toma en cuenta únicamente a la vivienda, 
se advierte una notoria diferenciación del espacio construido, que manifiesta una desigualdad social producto de una 
distribución diferencial del ingreso. Este trabajo tiene por objetivo, proporcionar herramientas metodológicas que nos permitan 
caracterizar a la vivienda en relación con la desigualdad social. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.12 ) 
Autor (es): 
Kunz B., Ignacio 
Título: 
La especialización funcional de los asentamientos en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo forma parte de un proyecto sobre sistemas de asentamientos. Presenta una clasificación funcional de las 
principales ciudades Mexicanas con el fin de interpretar de manera más completa el papel de la especialización de los 
elementos de un sistema (los asentamientos) en el comportamiento de éste. Este trabajo en particular incluye solo algunos 
rasgos de esa interpretación. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 



 
 
 

 
Clave: ( II.3.13 ) 
Autor (es): 
Kunz B., Ignacio y Eric Hernández L, 
Título: 
El sistema de asentamientos en el centro de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
Resumen: 
En este trabajo se presenta la descripción y el análisis de algunos aspectos del sistema de asentamientos del centro de 
México. Se analizan cuatro atributos del sistema: i) las ciudades que lo integran ii) la organización jerárquica; iii) las áreas de 
influencia, y iv) la interacción entre ciudades; para posteriormente definir los subsistemas. También se hace una revisión de la 
historia del sistema de asentamientos, para identificar los componentes permanentes (estructura) que determinan el 
comportamiento del sistema de los componentes temporales (programa). 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 23, año 1991 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.14 ) 
Autor (es): 
González, Ligia y et. al. 
Título: 
Distribución territorial de las estrategias sectoriales 1990-1994 
Institución de origen (autor): 
Consejo Nacional de Población 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El propósito del presente trabajo es ubicar las estrategias planteadas en los programas de los diversos sectores del país para 
el periodo 1990-1994 y analizar la orientación regional a través del desarrollo regional, previsto en los plazos corto y mediano. 
Esta investigación tiene como punto de partida la revisión y el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y de 21 
Programas del Sector Público Federal, de los cuales 15 comprenden estrategias a instrumentar a los largo del presente 
sexenio, mientras que el resto son programas anuales del sector comunicaciones y transportes  (SCT) 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 1, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (II.3.15) 
Autor (es): 
Águilar Adrián Guillermo, Álvaro Sánchez Crispín y Boris Graizbord 
Título: 
Inversión pública en las ciudades intermedias de México Una evaluación de los patrones de asignación 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y del Colegio de México 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Las ciudades intermedias y el desarrollo regional de México”, con apoyo financiero del International Development Research 
Centre (IDRC) de Canadá, que se llevó a cabo en el Instituto de Geografía de la UNAM). El patrón de asignación de la 
inversión pública federal en México, hasta los años recientes muestra un reforzamiento de la concentración geográfica. Esta 
última se ha dado hacia un grupo de regiones que por una parte, históricamente, han recibido los mayores montos de inversión 
pública federal como el Distrito Federal y Nuevo León, que a su vez presentan los niveles socieoeconómicos más altos. A los 
estados más ricos se le ha asignado una mayor cantidad de recursos, en contrapartida las entidades más pobres han contado 
con menos inversión, lo que ha agudizado las disparidades entre los estados y regiones.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 



núm. especial 1, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.16 ) 
Autor (es): 
Ranfla González, Arturo 
Título: 
Estructura urbana y condiciones de vida en Tijuana, Baja California. 
Institución de origen (autor): 
Universidad Autónoma de Baja California. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Baja California 
Resumen: 
Este trabajo es una primera aproximación para establecer las relaciones que existen entre la dimensión regional y la urbana 
tratando de identificar consideraciones de carácter global y sus implicaciones a nivel de una localidad de talla intermedia. En el 
caso específico de Tijuana se trata de identificar su relevancia en el contexto del proceso de urbanización del país, tratando de 
encuadernarla dentro del grupo de localidades de la frontera en donde tiene un papel relevante y en donde se le identifica con 
desarticulación urbana y marginación social, justificando con base en el bom  demográfico y económico de la localidad. Esto 
último constituye el segundo objetivo del documento que es desmitificar las generalizaciones sobre la marginalidad social y 
espacial de Tijuana. Esto por medio de un análisis detallado cuya mayor virtud es el nivel de desagregación que es posible 
alcanzar por la información de que se dispone para tal fin, siendo los resultados de este acercamiento preliminar bastante 
satisfactorios y matizando generalizaciones abusivas con frecuencia. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 1, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.17 ) 
Autor (es): 
Águilar Adrián Guillermo y Boris Graizbord 
Título: 
Las ciudades medias y la política urbana–regional. Experiencias recientes en México. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y el Colegio de México 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
(éste trabajo presenta resultados del proyecto: “Las ciudades intermedias y el desarrollo regional de México”, con apoyo 
financiero del International Development Research Center  (IDRC) de Canadá, que se llevó a cabo en el Instituto de geografía 
de la UNAM) En este trabajo se identifican en la primera parte algunas de las inconsistencias que observa la aplicación de las 
políticas urbano – regionales , las que en casi todas las partes del mundo, proponen acciones o patrones de inversión que de 
una u otra forma afectan a la población de ciudades medias y pequeñas. En la segunda sección se hace referencia a los 
planteamientos centrales de los programas nacionales de desarrollo urbano de 1984 a 1993. Se destaca lo que aparecer de los 
autores son más notorias las inconsistencias. A la luz de esos señalamientos, en la tercera y última parte, se presenta una 
descripción de la dinámica de crecimiento urbano (1970 - 1990) en el conjunto de ciudades del sistema urbano nacional (SUN).  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 1, año 1992. 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.18 ) 
Autor (es): 
Cortés Alfredo y Clemencia Santos 
Título: 
Integración de imágenes spot y fotografía aérea en estudios urbanos. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 



El estudio del suelo urbano mediante imágenes producidas por sensores remotos es ya reconocido y analizado por diferentes 
investigadores quienes coinciden en su gran utilidad, sin embargo, siempre hacen alusión a su resolución espacial exigiendo 
día a día un mejoramiento en los sensores y los productos que generan. Frente a esta situación este trabajo permite ofrecer un 
producto híbrido de gran utilidad para estudios urbanos derivado de la integración de una fotografía aérea y una imagen SPOT, 
utilizando la técnica de transformación de espacios de color RGB  IHS y viceversa. El producto resultante es una imagen 
multiespectral que posee las cualidades de la resolución espacial de la fotografía aérea y la resolución espectral de la imagen 
SPOT, superando las deficiencias que cada producto por separado presenta para la aplicación en estudios urbanos. La 
metodología aquí planteada se aplica a una zona de estudio, en donde se aprecia su utilidad y sus ventajas sobre el uso de los 
productos por separado. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 32, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( II.3.19 ) 
Autor (es): 
Lilia Susana Padilla y Sotelo 
Título: 
Estructura funcional de las localidades urbanas de municipios costeros de Guerrero 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Urbano – Regional 
Descriptores: 
Geografía Social 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
El objetivo de este trabajo es analizar la estructura funcional de cuatro ciudades localizadas en municipios costeros de 
Guerrero (Acapulco, Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán), que reúnen a más de una quinta parte de la población estatal. Se 
tomaron en cuenta las distintas funciones económicas que ahí tienen efecto, examinadas mediante métodos de tipificación y 
técnicas de análisis demográfico; para ello, se consideró el grado de urbanización de esos municipios y la estructura de su 
PEA. Como resultado de la investigación, se presenta una clasificación de la base económica de esas ciudades. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 37, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.1 ) 
Autor (es): 
Holt B. Elizabeth 
Título: 
Desarrollo general agropecuario y forestal del estado de Querétaro en el período 1930 – 1960 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En el presente trabajo se analiza la relación entre los aspectos agropecuarios, forestales y medio físico de la entidad para 
comprender su situación económica. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.2 ) 
Autor (es): 
Padilla, Susana  
Título: 
La influencia de Vasco de Quiroga en las artesanías del estado de Michoacán 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 



Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
En este trabajo se describe en forma breve la zona de influencia artesanal de Vasco de Quiroga; se mencionarán someramente 
los antecedentes históricos de las artesanías en el estado de Michoacán, se ampliará el presente estudio a base de 
comparaciones en diferentes épocas; se estudiarán la evolución artesanal en el estado, la implantación de nuevas técnicas y la 
solución al problema en general, con el fin de llegar a un mejoramiento posterior y para evitar errores pasados. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.3 ) 
Autor (es): 
Williams, Bárbara J. 
Título: 
Aztec soil science 
Institución de origen (autor): 
Universidad de Wisconsin 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
La evidencia etnográfica arqueológica y documental indica que los pueblos prehispánicos del Valle de México desarrollaron 
una bien elaborada tecnología para explotar su medio físico.  
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.4 ) 
Autor (es): 
Pinto de Estrada, Berta 
Título: 
La Exhacienda de Santa Cruz. Análisis geográfico de una localidad tipo, del norte de Campeche 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Campeche 
Resumen: 
La Ex hacienda de Santa Cruz se estudió como localidad tipo con el fin de señalar las diferencias en la estructura geográfico - 
económica, así como las causas históricas que la originaron, para, entender la situación que guardan las localidades de la 
región norte de Campeche. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
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Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.5 ) 
Autor (es): 
Barseló Oliete Ma. Teresa  
Título: 
Las actividades primarias en el estado de Morelos, 1950 – 1970 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 



Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
En este trabajo se analiza la evolución que se ha producido en el sector primario de la economía del estado de Morelos, en el 
periodo comprendido entre 1950 y 1970. Para ello se han tomado en consideración las características físicas del estado, y las 
socioeconómicas de la población, así como los elementos más importantes de las distintas actividades que conforman el sector 
primario. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
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Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (III.1.1.6) 
Autor (es): 
Sánchez-Salazar, Maria Teresa 
Título: 
La actividad cañero – azucarera como factor fundamental en la organización espacial del estado de Morelos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Morelos 
Resumen: 
La actividad cañero - azucarera ha jugado un importante papel no sólo en la economía, sino también en la organización 
territorial de Morelos desde su introducción en el siglo XVI. Sin embargo, como resultado de la crisis que afecta a la industria 
azucarera nacional, en los últimos años han surgido en Morelos una serie de factores de disturbio que han comenzado a 
modificar el patrón original de organización territorial de la entidad. A pesar de lo anterior, es innegable la influencia que aún 
ejerce dicha actividad en algunos aspectos demográficos y económicos de Morelos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
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Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.7 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro 
Título: 
Temas susceptibles de investigación en la geografía minera mexicana contemporánea 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El presente trabajo aborda el tema de la minería desde el ángulo de una revisión bibliográfica acerca de las publicaciones 
recientes y de las que forman ya parte de la historia que, sobre minera, se han generado en este siglo. Antecede a la 
exposición de los temas que conforman la revisión una breve caracterización de México como país minero. La bibliografía 
contemporánea sobre la minería incluye temas tan importantes como el de las transnacionales involucradas en el sector, la 
historia económica de las regiones mineras de diversas partes del mundo, la economía política de la actividad minera y la 
fuerza de trabajo en la minería. Todos ellos han sido analizados por científicos sociales con diversas formaciones, excepción 
hecha de los geógrafos. Se finaliza con una proposición de temas que pueden considerarse desde el punto de vista de la 
geografía, y para el contexto de la actividad minera en México. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 18, año 1988 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.8 ) 
Autor (es): 
Commons, Áurea 
Título: 
La minería en Nueva España en el siglo XVIII 



Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En esta investigación se señala el descenso que sufre la minería en Nueva España, desde el siglo XVII hasta mediados del 
XVIII, y el impulso que imprimó la corona española, en la segunda mitad de este siglo, a la industria más importante de esa 
época. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.9 ) 
Autor (es): 
Commons, Áurea 
Título: 
El trabajo en las minas de Nueva España (siglo XVIII) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este artículo se hace resaltar la problemática que afecto el desarrollo de las minas al finalizar la época colonial y las 
medidas que tomaron las autoridades virreinales para subsanarla. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 

 
 
 

 
Clave: ( III.1.1.10 ) 
Autor (es): 
Commons Áurea 
Título: 
Principales zonas mineras en la segunda mitad del siglo XVIII 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se ubican las principales zonas mineras de Nueva España, al finalizar la época colonial, y en ellas se aprecia la 
influencia que tuvieron en la ocupación del espacio novohispano. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.11 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro 
Título: 
Los espacios sobresalientes de la geografía minera contemporánea de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 



Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El presente trabajo es un intento por presentar un ángulo poco abordado en el análisis de la actividad minera de México. Se 
refiere a la visión geográfica de la minería contemporánea. Con ello se hace alusión a los siguientes aspectos básicos: delimitar 
las áreas de asentamiento de la fuerza de trabajo, aquellas donde se realiza el procesamiento de minerales y los puntos de 
ubicación de las empresas mineras. El trabajo hace referencia a una parte de la actividad minera, la relacionada sólo con la 
explotación de minerales metálicos (hierro, no-ferrosos y preciosos) así como la producci6n de carbón. El sector de explotación 
polimetálica (fundamentalmente encauzado a metales preciosos) se ha caracterizado, desde la época colonial, como el 
representativo de la minería en el país. En torno a dicha explotación se articulan diferentes regiones de México desde hace 
más de cuatro siglos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.12 ) 
Autor (es): 
Coll-Hurtado, Atlántida 
Título: 
Oaxaca: geografía histórica de la grana cochinilla 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Oaxaca 
Resumen: 
El cultivo de la grana cochinilla fue la riqueza fundamental durante la colonia en el hoy estado de Oaxaca, en donde se 
convirtió en el recurso más explotado a falta de minas importantes. En el siglo XIX una innovación tecnológica, el 
descubrimiento de las anilinas artificiales, acabó con esta actividad, dejando al estado en la marginación económica que hoy lo 
caracteriza.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 36, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.1.13 ) 
Autor (es): 
Coll-Hurtado, Atlántida y María Teresa Sánchez-Salazar 
Título: 
La minería en el Obispado de Michoacán a mediados del siglo XVIII 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios Históricos de la Actividad Económica 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
El Obispado de Michoacán conforma un interesante espacio geográfico, ya que su porción sur se hallaba habitada por grupos 
de indígenas y de españoles, mientras que la porción norte formaba parte del vasto territorio ocupado por las tribus 
chichimecas, y en donde sólo la presencia de los recursos minerales iba a permitir el establecimiento de asentamientos 
sedentarios. Este trabajo analiza las minas de oro, plata y cobre, así como las actividades complementarias, agricultura y 
ganadería, que ahí se desarrollaron. La base informativa fundamental es el Theatro Americano de José Antonio de Villaseñor y 
Sánchez, publicado en 1748. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  

 
 

 
Clave: ( III.1.2.1 ) 



Autor (es): 
Soto Mora, Alicia 
Título: 
Análisis geográficos del Valle de San Juan del Río, Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 

El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis geográfico del Valle de San Juan del Río, Qro., mismo que servirá de 
base para llevar a cabo estudios económicos, agrícolas, de uso del suelo, de desarrollo comercial e Industrial, etc. Asimismo 
para efectuar estudios de funciones de la ciudad, principal de la da San Juan del Río, punto clave del tráfico por carretera y 
ferrocarril por donde se mueve el pasaje y las mercancías que van o vienen del norte del país hacia la capital del mismo. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 1, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.2 ) 
Autor (es): 
Morales, Josefina 
Título: 
La aplicación de las computadoras en geografía 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
--------------- 
Resumen: 

Este trabajo presenta las posibilidades que las computadoras ofrecen al geógrafo en todos sus campos geografía física, 
económica y humana. Observa la importancia de las mismas en el desarrollo de los métodos cuantitativos de la geografía, 
principalmente en estudios de regionalización y distribución. Señala, por último, la necesidad del geógrafo de comprobar, por 
medio del trabajo de campo, el resultado de sus análisis cuantitativos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.3 ) 
Autor (es): 
Águilar Fuentes, Luis, Rubén López Recéndez y Consuelo Soto Mora 
Título: 
Metodología para el análisis geográfico de la zona en San Juan Raya (Municipio de Zapotilán, Puebla) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
En este trabajo se presenta una metodología geográfica que tiene como finalidad fundamental la evaluación de los recursos 
naturales de la zona para que pueda proyectarse, en forma planificada, su desarrollo futuro. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 



 
 
Clave: ( III.1.2.4 ) 
Autor (es): 
Colé J. P. y P. M. Mather 
Título: 
México 1970: estudio geográfico usando análisis de factores 
Institución de origen (autor): 
Universidad de Nottingham, Inglaterra 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 

Expone el análisis de factores aplicado a alugunos aspectos geográficos de México, por medio de la computación electrónica. 
El análisis de factores se ha aplicado en las ciencias sociales desde los años treinta. Su potencial fue muy limitado hasta el 
desarrollo de las computadoras electrónicas en la década de los cincuenta. Desde el año 1960, el análisis de factores se ha 
aplicado mucho en la geografía. En este artículo se usan datos sobre las entidades de México, para ilustrar los conceptos de 
análisis de factores, sus pasos y los resultados de un estudio específico. EÍ método es tan complejo que en este trabajo no es 
posible explicar todos los cálculos necesarios; se basa en el álgebra de matrices. El análisis de factores consiste, en efecto, en 
una secuencia de procesos, y da una serie de resultados. Es capas: de procesar datos multivariados. Una de sus funciones es 
calcular índices de correlación entre varios pares de variables y reducir muchas variables a un número menor de factores, 
identificando grupos o familias de variables incorrelacionadas. Un caso especial de análisis de factores se llama análisis de 
componentes principales. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.5 ) 
Autor (es): 
García de Fuentes, Ana 
Título: 
Polarización, subdesarrollo y desequilibrios regionales 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este artículo se considera la centralización como un elemento clave en la interpretación de las relaciones ciudad - región en 
los países subdesarrollados; el análisis de este elemento permite cuestionar el concepto de polarización que se pretende 
aplicar a Latinoamérica, a partir de las teorías de planeación. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 10, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.6 ) 
Autor (es): 
García de León Loza, Armando 
Título: 
La metodología del valor de índice medio  
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
-------------- 
Resumen: 
Este artículo explica la metodología del valor índice medio, que es útil en la tarea de clasificar un conjunto de unidades 
territoriales con base en un índice obtenido a partir de la información aportada por diversas variables. Con esta nueva técnica 
es posible precisar con facilidad las diferencias particulares existentes entre unidades calificadas como "muy semejantes" o, 
bien, las semejanzas presentes en unidades calificadas como "muy diferentes" en lo general, con lo que se tiene ventaja sobre 
otras técnicas multivariadas empleadas en análisis regional. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 



Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.7 ) 
Autor (es): 
Cajuste Bontemps, Lenom y Valentino Sorani 
Título: 
Estructura y análisis espacial de imágenes, SPOT-XS en Texcoco, México 
Institución de origen (autor): 
Colegio de Posgraduados, Montecillos y el Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
El objetivo del estudio fue determinar la variabilidad espacial contenida en las imágenes SPOT XS, a partir de 
semivariogramas, con el fin de cuantificar la redundancia de información que permitiera estimar índices de manejo, para 
determinar con suficiente sensibilidad, la eficiencia de uso de los recursos naturales en la planificación agrícola. Los 
semivariogramas fueron construidos a partir de un recorte de 100 x 100 pixeles de una imagen que cubrió el municipio de 
Texcoco. Se determinaron tres direcciones (0, 45 y 90 grados) con 0 grados de amplitud y pasos con h = l a 10 pixeles, para 
cada banda y el índice de brillo BNI. Luego, se ajustaron los semivariogramas a modelos polinómicos. Los resultados indicaron 
que las estructuras espaciales con dirección norte se ajustaron a modelos esféricos (cuadráticos) con un alto nivel de 
significancia (a < 0.01) y grado de correlación (r > 0.95). Por otro lado, datos mostrados en otro trabajo, indicaron la existencia 
de estructuras anidadas de orden superior. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 32, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.2.8 ) 
Autor (es): 
Karina Pérez Reyna, Yolanda Hernández Franco y Carlos Toledo Manzur 
Título: 
Análisis espacial de los aspectos demográficos, agrarios y ambientales de tres municipios de La Montaña de Guerrero” 
Institución de origen (autor): 
Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales (PAIR), Facultada de Ciencias de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Línea de investigación: Geografía Regional 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Con base en el uso de un Sistema de Información Geográfica (ILWIS), se examinan los aspectos ecológicos, características 
demográficas, límites agrarios, sistemas de producción y grados de deterioro ambiental en las comunidades indígenas de los 
municipios de Tlapa, Xalpatláhuac y Copanatoyac de la Montaña de Guerrero. Se llego, al final del estudio, a aseverar que los 
patrones de vida y el tipo de tecnología empleada en el manejo de recursos naturales, más que la densidad de, población 
municipal, son factores que tienen que ver con la degradación del ambiente. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 37, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.3.1 ) 
Autor (es): 
García de Fuentes, Ana 
Título: 
Asimilación económica del territorio (un nuevo enfoque en la interpretación regional del país), 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Asimilación Económica del Territorio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El concepto de “Asimilación Económica del Territorio”, desarrollado en la URSS y utilizado en el estudio de la estructura 



regional de ese país y de Cuba, integra la concepción tipológica al análisis regional, lo que permite establecer una jerarquía en 
la interpretación económica – territorial de un país. El objetivo de este trabajo es presentar los antecedentes teóricos y las 
adecuaciones metodológicas que permitieron su aplicación al caso de México. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 27, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.3.2 ) 
Autor (es): 
Propín Frejomil, Enrique y Álvaro Sánchez Crispín 
Título: 
Niveles de asimilación económica del estado de Guerrero 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Asimilación Económica del Territorio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
La teoría de la asimilación económica del territorio es una manera nueva de interpretar la realidad regional del país. Este 
estudio tiene por finalidad obtener una imagen cartográfica sintética de Guerrero, basada en la consideración de los preceptos 
centrales de dicha teoría. Tal producto científico es de utilidad en distintos ámbitos de la planeación urbana y regional. Los 
resultados de esta investigación evidencian enormes contrastes dentro de Guerrero, debido al hallazgo de doce niveles de 
asimilación económica. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 37, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.1.3.3 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro, Enrique Propín Frejomil y Oscar Reyes Pérez 
Título: 
Los niveles de asimilación económica del estado de Coahuila al término del siglo XX 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Asimilación Económica del Territorio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geoeconomía 
Universo de trabajo: 
Coahuila 
Resumen: 
Este trabajo presenta los niveles de asimilación económica del estado de Coahuila, mediante un mapa sintético que revela la 
concentración demográfica y económica en esa entidad. Este estudio tiene dos partes, en la primera se presentan los rasgos 
geográficos que caracterizan el territorio examinado y en la segunda, con base en una imagen cartográfica, se evidencian los 
niveles de asimilación económica encontrados. A partir de ello, se concluye que en el territorio hay un polo sobre el que gira la 
actividad estatal: Torreón. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.1 ) 
Autor (es): 
Jiménez Román, Arturo 
Título: 
Estudio hidroedafológico de la Cuenca del Río Mixcoac 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 



Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
En este trabajo se intenta explicar algunas características hidrológicas del suelo de la Cuenca del Río Mixcoac, con base en 
sus condiciones fisiográficas y climatológicas, así como algunas propiedades físicas del suelo, con el propósito de conocer su 
régimen de humedad. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 10, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.2 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Alicia 
Título: 
Productividad agrícola en los distritos de riego de la región del Bajío 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Guanajuato y Michoacán 
Resumen: 
En este trabajo se analiza la productividad de los distritos de riego construidos en la región del Bajío. Se toman en cuenta los 
índices de productividad: Ton/Ha, $/Ha, así como el valor total de las cosechas en cada uno, y los principales cultivos. Se hace 
una comparación de los ciclos agrícolas 1968 - 1969, 1971 - 1972 y 1974 - 1975 a fin de observar las variaciones que en cada 
distrito se han operado y las causas de las mismas. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.3 ) 
Autor (es): 
Moncada Maya, Omar 
Título: 
Evolución y problemas actuales de la zona de chinampas del Distrito Federal 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Desde la época prehispánica el cultivo en chinampas ha sido básico en el abastecimiento de verduras y hortalizas para 
Tenochtitlán - México. En la actualidad esta zona agrícola presenta quizá los mayores problemas desde su origen. La 
contaminación del agua y el crecimiento de la Ciudad de México son las causas principales de esta problemática; de no darse 
soluciones rápidas, las chinampas desaparecerán en pocos años. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 12, año 1982 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.4 ) 
Autor (es): 
Reyna Trujillo, Teresa 
Título: 
Consideraciones sobre el cultivo del aguacate Persea americana Mill, en Atlixco, Puebla 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 



Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
La producción de aguacate Persea americana Mill, en nuestro país, ha tenido gran auge en los últimos años, particularmente 
en algunos estados como Michoacán, Puebla, Veracruz y otros.  Específicamente, en Puebla existen varios municipios, entre 
ellos Atlixco, en donde su explotación representa un importante renglón económico, y de ahí que, en la actualidad, se pretenda 
aumentar la superficie ocupada con dicho frutal; sin embargo, su cultivo se ha visto expuesto a un sinnúmero de problemas, 
entre ellos los propiamente ecológicos (suelos inadecua dos, por ejemplo) y fitopatológicos, principalmente, razones de 
suficiente peso para considerar poco pertinente el incremento de su cultivo. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.5 ) 
Autor (es): 
Alfaro Sánchez, Gloria y Jorge F. Cervantes Borja 
Título: 
Efectos físico – químicos inmediatos en los suelos afectados por la erupción del volcán Chichón (Chiapas, 1982) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Chiapas 
Resumen: 
Muestras de suelos provenientes de sitios cubiertos con vegetación de selvas altas y medianas, así como acahuales, potreros y 
huertos tropicales, fueron utilizadas para evaluar los cambios que en las propiedades físicas y químicas de los suelos causó el 
material piroclástico arrojado por el volcán Chichón durante la erupción de 1982. El cambio mas notable fue una condición de 
fertilización natural por enriquecimiento del nivel de bases intercambiables; además, el pH se elevó y disminuyeron los niveles 
de aluminio y sílice solubles, y carbón total, lo cual mejoró la disponibilidad de nitrógeno y fósforo mineral. Los cambios físicos 
principales fueron el mejoramiento de la textura y la porosidad. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.6 ) 
Autor (es): 
Reyna Trujillo, Teresa 
Título: 
Estado actual de la viticultura en Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
La vida ha tenido gran auge en los últimos años, tanto en el norte como en el centro de México. Querétaro es uno de los 
estados con buena producción de dicho frutal, y dentro de él destaca, por sus condiciones climáticas y edáficas apropiadas, el 
valle de San Juan del Río. Se proporcionan datos de producción durante los últimos años, y los diversos usos a que se destina. 
El objetivo de este trabajo es analizar el potencial de explotación de la vid en dicho estado, sugerir la conveniencia de 
incrementar su distribución y producción y, de esta manera, lograr mayor aprovechamiento de este valioso recurso. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 17, año 1987 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.7 ) 
Autor (es): 



Soto Mora, Consuelo 
Título: 
El espacio agrícola de la Sierra Norte de Puebla 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
En este trabajo, el análisis de la agricultura de temporal de la Sierra Norte de Puebla ha permitido obtener una clasificación de 
los diversos tipos de espacios agrícolas, así como conocer la producción obtenida en cada uno de ellos, con el propósito de 
señalar la importancia de la región en el contexto económico del estado de Puebla. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 18, año 1988 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.8 ) 
Autor (es): 
Orozco, Ma. Estela y Regina S. Olivera, 
Título: 
Estudio geográfico económico de la agricultura comercial en la zona citrícola de Nuevo León 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Nuevo León 
Resumen: 
En la presente investigación se analiza la agricultura comercial en la zona citrícola de Nuevo León. La producción de cítricos ha 
conformado un sistema económico de alto nivel de organización; sin embargo, también ha ocasionado serios desequilibrios 
sociales y territoriales reflejados en la desigual distribución de los recursos naturales y económicos. Por ello, el objetivo del 
trabajo es poner de manifiesto las ventajas y desventajas de la producción agrícola sustentada en un cultivo único. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 20, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (III.2.1.9) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo y Luis Fuentes Águilar 
Título: 
Problemática en la producción y comercialización de hortalizas en México. El caso de la fresa y el melón 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
En este trabajo se analizan las condiciones en que se realiza la producción y la comercialización de las hortalizas en México, 
en especial los problemas que se presentan en el caso de la fresa y el melón. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 24, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.10 ) 
Autor (es): 
Villers Ruíz, Lourdes 



Título: 
Reducción de la producción henequenera en Yucatán y programas de diversificación agrícola para la región: un análisis 
multivariado 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Yucatán 
Resumen: 
El decremento en la producción mundial de fibra de sisal se refleja en la región henequenera como una reducción en el número 
de municipios productores de esa planta. Este decremento fue analizado por técnicas multivariadas. Se consideraron tres 
variables que caracterizan a la producción henequenera (producción, superficie y rendimiento) a través de datos registrados 
durante 10 años. Se encontró que la zona centro - este de la región presentó mayor actividad henequenera, mientras que en la 
zona periférica la actividad fue menor. En un segundo análisis se combinaron variables que se identifican con la producción del 
agave y variables que se relacionan con actividad no henequenera. Se corroboró a la zona centro - este como eminentemente 
henequenera y a la periférica dedicada a otras actividades. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 24, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.1.11 ) 
Autor (es): 
García Nieto, Hilario, Rolando R. García Daguer; Jorge López Blanco y María de Lourdes Villers Ruiz; Rafael Moreno Sánchez 
Título: 
Potencial agrícola del distrito de desarrollo rural 004, Celaya, Guanajuato, México. Una aplicación del enfoque de límites de 
transición gradual (fuzzy) utilizando SIG 
Institución de origen (autor): 
SAGAR –INIFAP- Campo Experimental Bajío, Celaya, Guanajuato,  Instituto de Geografía de la UNAM y la Metropolitan State 
College of Denver, Denver Co. USA 
Línea de investigación: 
Geografía Agraria 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Guanajuato 
Resumen: 
Se estudió el Distrito de Desarrollo Rural 004 Celaya, aplicando el enfoque de límites de transición gradual ("fuzzy") como una 
alternativa para superar las limitaciones derivadas de la aplicación de la metodología convencional ("Booleana"). Se incrementó 
la resolución con respecto a los trabajos previos de la base de datos físicos y los resultados de la verificación fueron utilizados 
para ajustar los criterios en la fase de modelación. Las principales ventajas del enfoque fuzzy fueron la ponderación del 
impacto de los factores de estratificación sobre el rendimiento de los cultivos, presentar mayor desagregación de la aptitud, y 
no depender de la percepción subjetiva de los especialistas por cultivo para definir los requerimientos de los mismos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 38, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.1 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
Efectos de los bicarbonatos contenidos en el agua de riego sobre el suelo 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
------------- 
Resumen: 
La acción de los bicarbonatos en el agua de riego sobre las propiedades químicas y físicas de los suelos, es conocida desde 
hace varios años pero no se le ha dado toda la importancia que requiere. Esto es debido a que las propiedades de los suelos se 
deben, principalmente, a los cationes solubles e intercambiables que se acumulan en ellos. Por otra parte, en la mayoría de las 
zonas afectadas por excesivas acumulaciones de sales por el agua de riego, las determinaciones que se efectúan, 
normalmente, son de cloruros y sulfatos. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 2, año 1969 
Unidad de información y referencia: 



Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.2 ) 
Autor (es): 
Hernández Silva, Gilberto 
Título: 
Uso del suelo en la zona Huejotzingo – San Buenaventura Nealtican, Puebla 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
La determinación del uso del suelo es uno de los factores que pueden fijar el potencial agrícola de una región dada. Lo anterior 
es básico en una planeación agrícola, la interpretación de mapas edafológicos, agrológicos, geológicos, del uso del suelo, etc. 
Hecha por agrónomos, geógrafos, biólogos, edafólogos, etc. Ya que permite comprender claramente las necesidades y 
potencialidades de los suelos agrícolas. Con base en este tipo de estudios, como el que se presenta, se podrán adoptar 
sistemas progresistas y trabajos de acción, basados en una planeación sólida. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 1, año 1969 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.3 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo y Alicia  
Título: 
La tenencia de la tierra en el estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En este trabajo se comenta, de manera general, el proceso evolutivo de la tenencia de la tierra en México a partir de la época 
precortesiana; haciendo destacar los hechos más sobresalientes que motivaron el acaparamiento de la tierra.Particularmente, 
el estado de Querétaro se examina este proceso integrándose el cuadro general que presentaba la propiedad de la tierra en la 
época anterior a la Reforma Agraria para, posteriormente, efectuar un análisis de los cambios sufridos en la tenencia de la 
misma hasta llegar a la formación de ejidos.El análisis municipal da una idea clara de lo acontecido en cada uno de los mismos 
y los problemas específicos que deberán ser revisados si se pretende encontrar una solución adecuada.Por último, se 
examinan las actividades económicas estableciendo una relación entre el número de campesinos beneficiados con parcela 
ejidal y la población económicamente activa dedicada a actividades agropecuarias. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.4) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
Interpretación y análisis de suelos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
------------- 
Resumen: 
La finalidad de este trabajo es dar a conocer de qué manera intervienen los principales elementos de los suelos, cuál es su 
función en el crecimiento vegetal y de que manera se puede incrementar su productividad. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 



Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.5 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Alicia 
Título: 
Uso de la tierra en el Valle de San Juan del Río, Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
En este trabajo se da a conocer la forma en que la tierra estaba repartida antes de 1920, así como la tenencia y uso actual de 
la misma, en el Valle de San Juan del Río Querétaro. Asimismo se esbozan algunas consideraciones generales sobre el uso 
futuro que debe darse a la tierra, con el fin de lograr un desarrollo armónico de la zona. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.6 ) 
Autor (es): 
Cervantes Borja, J. F. 
Título: 
Modificación del método de Storie por el método geomorfológico 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
Este trabajo se elaboró con el propósito de exponer una base geomorfológica que permita al agrólogo entender mejor el 
significado de las cartas geomorfológicas de la cuenca del río Alfajayucan, en el estado de Hidalgo, trazadas para la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. Se escogió la clasificación de Storie, porque se considera que tiene un objetivo práctico y funcional 
acorde con los requerimientos del planteamiento geomorfológico. El estudio compagina los valores cuantitativos de la 
clasificación de Storie con los elementos geomorfológicos derivados de cada modificación, a fin de poder seguir utilizando el 
principio aritmético que permite deducir el valor del índice de la clasificación original facilitando, así, la interpretación de los 
fenómenos cuantificados. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.7 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
Diagrama de flujo para una clasificación tipológica de catastro rural en la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural  
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presenta un diagrama de flujo para un catastro rural basado en una tipología con las siguientes variables; 
tenencia de la tierra, capacidad de uso y calidad de la tierra, y la extensión de la propiedad.  
 
 



Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 5, año 1974 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.8 ) 
Autor (es): 
Levi de López, Silvana 
Título: 
La Ciudad de Atlixco, Puebla, su desarrollo, actividades y la región rural de Atlixco (extraída de su tesis doctoral con el título 
“Acomodación del territorio en Atlixco, Puebla”) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Puebla 
Resumen: 
Los trabajos siguientes presentan una visión sobre el desarrollo de la ciudad de Atlixco, las principales actividades a que se 
dedica su población y el uso de la tierra urbano, el primero, y el estudio de la región rural que la rodea, el segundo. Ambos 
analizan, también, las respectivas tendencias de desarrollo.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.9 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
El Estado como organizador del espacio, El Plan Chontalpa, un ejemplo 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Tabasco 
Resumen: 
En este trabajo se ejemplifica, en una zona del trópico húmedo Mexicano conocida como La Chontalpa, la organización del 
espacio con la intervención del Estado como promotor de acciones en el contexto geográfico.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.10 ) 
Autor (es): 
Williams, Bárbara J 
Título: 
Paisaje de atraso: aprovechamiento tradicional de la tierra y economía moderna en Huixquilucán, Estado de México 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Geografía de la Universidad de Wisconsin, Janesville, USA. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Las economías modernas que funcionan dentro de paisajes tradicionales van siendo un fenómeno creciente en muchas partes 
del mundo. El lugar, motivo del presente estudio es Huixquilucan, México, un municipio complejo en el borde montañoso del 
Valle de México que la Ciudad de México ha comenzado a invadir. La apariencia general y la distribución del uso del suelo 
dentro del municipio dan todavía la impresión de que la población está dedicada al cultivo de maíz, actividad típica del México 
pre-industrial. Sin embargo, el análisis de la estructura de ocupación del municipio revela lo contrario: la población se dedica a 
actividades que no son agrícolas, particularmente tienen empleos en la Ciudad de México. Esta situación se describe en este 



trabajo corno un “paisaje de atraso" en el que la estructura de ocupación del campo no refleja ya el uso primario del suelo. En 
el análisis se plantean problemas fundamentales de persistencia, cambio y predicción. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 8, año 1978 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.11 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis y Rubén López Huebe 
Título: 
Tipología agrícola del Valle Central de Oaxaca 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Oaxaca 
Resumen: 
En este trabajo se analizan variables tipológicas en una zona de estudio donde tienen especial relevancia la economía de 
prestigio y el sistema de mercado que articula la economía dominante del país un sistema de producción precapitalista.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.12 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo 
Título: 
El paisaje rural de la región occidental del estado de Querétaro 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Querétaro 
Resumen: 
El estudio del paisaje comprende, básicamente, dos de las relaciones que ligan al hombre con la tierra: el ordenamiento de los 
campos o dibujo parcelario y el hábitat rural. La interdependencia de éstos lleva a determinar el uso que se da al paisaje y a 
través de su productividad se llega a establecer la zonificación agro-pecuaria en la región occidental del estado de Querétaro 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.13 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis y Atlántida Coll de Hurtado 
Título: 
Los distritos de riego en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo presenta un panorama de la situación que guardan los distritos de riego en la República Mexicana. En primer lugar 
se analiza brevemente la evolución histórica de los sistemas y de las políticas de riego. Más adelante se estudian las 
condiciones ecológicas del país, sobre todo las grandes diferencias regionales, ya que son elementos básicos que determinan 
la vocación de los suelos en las regiones irrigadas. En tercer lugar se presentan las principales características de tenencia de la 



tierra y de productividad de los distritos de riego. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 10, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.14 ) 
Autor (es): 
Calvillo O., Ma. Teresa 
Título: 
Los centros potenciales en el Valle del Mezquital 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
La región del Valle del Mezquital, ubicada en el suroeste del estado de Hidalgo, a pesar de estar considerada dentro del ámbito 
nacional como una región deprimida, internamente presenta notables contrastes socioeconómicos. Estos contrastes se han 
propiciado en parte, por la introducción de sistemas de riego en las áreas secas que, en general, han venido a constituir dentro 
de esta zona áreas desarrolladas o “dinámicas" que contrastan con las menos desarrolladas o "estancadas" las cuales, a pesar 
de contar con recursos naturales, no se han explotado debidamente; con base en ello, en este trabajo se plantean algunas 
posibilidades para el desarrollo de la región. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.15 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo 
Título: 
La agricultura comercial de los distritos de riego en México y su impacto en el desarrollo agrícola 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se efectúa un análisis de las condiciones en que se realiza la agricultura comercial de los principales distritos de 
riego, y del desarrollo que la agricultura ha experimentado en los últimos decenios a consecuencia de la penetración del 
capitalismo extranjero. Un resultado de este hecho es el cambio en la estructura social del agro mexicano, así como el 
crecimiento explosivo de numerosas ciudades que se asientan dentro de las áreas beneficiadas con riego o con industrias 
agropecuarias. Este fenómeno es más patente en el norte de México, sobre todo en la región noroeste donde destaca el 
desequilibrio regional e intrarregional presente en el país. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.16 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La estructura agraria en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 



Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presenta un análisis de las clases sociales, los factores que las caracterizan y su distribución espacial en el 
agro mexicano, con base en los diferentes estratos que las conforman y que tienen funciones especificas dentro de las 
relaciones de producción. Las clases sociales consideradas determinan los mecanismos de apropiación de plusvalía generada 
por los estratos subordinados. Estos sistemas de explotación y apropiación tienen una evolución a través del tiempo, que los va 
caracterizando según el momento histórico y de acuerdo con los modos de producción dominantes. En este estudio se 
considera que, en la actualidad, el problema de las clases sociales debe ubicarse en el marco teórico que distingue el grado de 
desarrollo del capitalismo en la agricultura mexicana, ya que éste determina, a su vez, el grado de descomposición del 
campesinado tradicional en la sociedad capitalista. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 11, año 1981 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.17 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo 
Título: 
Tipología de los espacios rurales en el Istmo de Tehuantepec 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Oaxaca y Veracruz 
Resumen: 
Una de las tendencias de la evolución reciente del espacio rural es la diversificación de sus funciones. El aumento de las 
mismas por la demanda de satisfactores como: funciones residenciales de esparcimiento, industriales de circulación, etc., 
hacen que el espacio rural sea cada vez más complejo. Utilizando métodos tipológicos se llega a una clasificación de los 
espacios rurales del Istmo de Tehuantepec, en función de la estructura que los mismos presentan. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 12, año 1982 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.18 ) 
Autor (es): 
Romero de Caire, Rosa Elvira 
Título: 
Algunas consideraciones geoeconómicas sobre la Zona Ixtlera 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas 
Resumen: 
Este trabajo versa sobre el desarrollo geoeconómico de la Zona Ixtlera. En él se pretende conocer el grado de desarrollo de la 
zona, en la actualidad, y analizar hasta qué punto los factores geográficos y socioeconómicos lo han determinado. Dentro de la 
marginación y atraso que caracteriza a la población de la zona, se presentan contrastes que son señalados en una zonificación 
municipal. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 14, año 1984 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III. 2.2.19 ) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis 
Título: 
Determinación de áreas de erosión potencial en cárcavas: un ejemplo en el centro de México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 



Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
Por medio de un Sistema de Información Geográfica se caracterizó la erosión en cárcavas en un municipio del estado de 
Hidalgo, considerándose para ello a la litología, tipo de suelo, pendiente y cubierta del terreno. A partir de dicha 
caracterización, fueron definidas áreas de condiciones similares a las existentes en áreas ya erosionadas (luvisoles 
desarrollados, principalmente, sobre basaltos, sujetos a un uso agrícola o de pastizal), determinando, así, áreas de erosión 
potencial. Las variables utilizadas explican hasta un 85% de la erosión actual en cárcavas; dada la accesibilidad de las 
variables y el tiempo empleado en su procesamiento, los resultados derivados del procedimiento se consideran satisfactorias.  
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.20 ) 
Autor (es): 
Soto Mora, Consuelo 
Título: 
Impacto de las empresas trasnacionales en la agricultura mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se analiza el impacto de las empresas transnacionales sobre la agricultura, que modifica la estructura de la 
producción Y las condiciones sociocconómicas de los campesinos. En numerosos países de la periferia, la expansión de las 
empresas transnacionales en las distintas etapas del proceso social de producción agroindustrial provoca graves daños en el 
equilibrio ecológico, la fertilidad de los suelos, la tenencia de la tierra1 la estructura ocupacional, etc.; cambios que repercuten 
en el bienestar de la población. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.21 ) 
Autor (es): 
Bocco, Gerardo, José Luis Palacio y Carlos René Valenzuela 
Título: 
Erosión en cárcavas en el Sistema Volcánico Transmexicano. Un modelo utilizando percepción remota, sistemas de 
información geográfica y análisis geomorfológico. 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM y del Instituto Internacional de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra (ITC), 
Enschede, Países Bajos 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Estado de México, Michoacán e Hidalgo 
Resumen: 
En este artículo se analiza el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y técnicas de percepción remota (PR), validadas 
por observaciones de campo, como un medio para desarrollar modelos de dinámica de cárcavas en zonas de vulcanismo 
cuaternario. El 75% de las zonas erosionadas en las dos áreas de estudio se localiza en pendientes menores del 15%, y en 
unidades geomórficas de origen acumulativo, bajo agricultura o pastizal. Las áreas bajo riesgo a la erosión fueron establecidas 
mediante un modelo, validado en una segunda área de investigación. Se recomienda el uso de un enfoque similar para 
determinar prioridades en el planeamiento de la conservación de suelos y agua. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 22, año 1991 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 



Clave: ( III.2.2.22 ) 
Autor (es): 
López García, José 
Título: 
Levantamiento de suelos en la Cuenca baja del Río Pilón, Nuevo León, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Nuevo León 
Resumen: 
Se realizó un levantamiento de suelos a nivel de semidetalle por medio de fotografías aéreas, teniendo en cuenta las 
relaciones de la imagen fotográfica – suelo y paisaje – suelo, que permitieron separar las unidades de suelos.Se establecieron 
áreas de muestreo, transectos y muestreo libre, que permitieron extrapolar las unidades de suelos al resto del área. Se 
separaron dos unidades mesoclimáticas, una cálida subhúmeda, representada por los órdenes Molisol y Vertisol, con un 71%, 
de esta unidad y el restante 29 incluye a los órdenes Entisol, Alfisol, y Aridisol. La otra unidad mesoclimática, semicálida 
subhúmeda, incluye a los órdenes Vertisol y Molisol, con un 59.16 % y el restante lo constituyen un 21.92% por los Entisoles y 
un 18.92 % por los Aridisoles y Alfisoles.  
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 26, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.23 ) 
Autor (es): 
López Blanco, Jorge y José Luis Palacio Prieto 
Título: 
Cuantificación del crecimiento de las áreas erosionadas en cabeceras de cárcavas procesando imágenes de video 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
Se procesaron imágenes digitales de video para cuantificar el avance de las superficies y longitudes máximas de suelo 
perdidas por erosión. La metodología empleada se apoya fundamentalmente en el uso de la videografía y sistemas de 
información geográfica (SIG). Las imágenes fueron obtenidas con una cámara de video convencional, utilizando un globo 
aerostático inflado con helio y volando entre 13 y 200 metros de altura, en el municipio de Huasca, Hidalgo. Se obtuvieron 
imágenes con cinco fechas diferentes, previas, durante y posteriores a la temporada de lluvias, con el fin de comparar 
información multitemporal y así establecer el crecimiento de los rasgos de erosión. Los resultados muestran que la intensidad 
de los procesos no se presenta homogéneamente a lo largo de las cabeceras. Los tamaños de celda para las imágenes 
procesadas fueron de 1 hasta 5 cm. Las precisiones alcanzadas con el método propuesto superaron las obtenidas a partir de 
las mediciones directas en campo. Los procesos de erosión presentaron cambios en las tasas de avance, en función del lapso 
considerado y de la etapa del año en que fueron tomadas las imágenes. 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 3, año 1995 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.24 ) 
Autor (es): 
Bojórquez Serrano, José Irán y José López García 
Título: 
Levantamiento de suelos de la Reserva Ecológica Sierra de San Juan, Nayarit, México 
Institución de origen (autor): 
Coordinación de Investigación Científica, Universidad Autónoma de Nayarit e Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Nayarit 
Resumen: 
Se realizó un levantamiento de los suelos de la Reserva Ecológica Sierra de San Juan y se separaron las unidades de mapeo 
con el fin de determinar su vocación de uso de la zona y la aptitud de las tierras para el cultivo de la caña de azúcar. Por medio 
de fotointerpretación se relacionó la imagen fotográfica, la forma del relieve y el suelo resultante, lo que permitió separar 12 
unidades de mapeo de suelos de los cuales 5 son consociaciones y 7 asociaciones. Se clasificaron a nivel de gran grupo 
cuando fue posible, obteniéndose que la mayoría se distribuye en el Orden Andisol y Entisol, en menor escala Inceptisol y 
escasamente Alfisol. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 



núm. 30, año 1995 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.25 ) 
Autor (es): 
López Blanco, Jorge, Ivonne Valdez Muciño y Jesús Ugalde Rivera 
Título: 
Corrección fotogramétrica de segmentos digitizados de fotografías aéreas aplicando un SIG, para la determinación del uso del 
suelo en la Sierra de Quetzaltepec, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Estado de México 
Resumen: 
Se presenta la aplicación de un método fotogramétrico, dentro de un ambiente SIG, para la corrección de la posición de las 
coordenadas de segmentos digitalizados de fotografías aéreas. La deformación que se corrige con este método es la causada 
por proyección central y por el efecto del relieve. Se determinó el centro de toma de cada fotografía con relación a sus 
coordenadas (Xo, Yo, Zo) y a sus ángulos de rotación (W, Q, K). Los resultados de procesar las fotografías del área permitieron 
generar un mapa de unidades de uso del suelo para 1989. Los errores medios cuadráticos totales por fotografía van de 14.6 a 
40.2 m. La información se procesó en un SIG instalado en computadora personal. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 33, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.26 ) 
Autor (es): 
Guerrero Elemen, Carlos A. 
Título: 
Sistema de Información de Cartografía Ejidal 
Institución de origen (autor): 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Dirección General de Cartografía Catastral, Aguascalientes, Ags., 
México 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
A partir de las últimas modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 
mexicano instrumentó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), con el 
fin de dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a una parte importante de los campesinos de México 
constituidos como ejidatarios. En este proyecto en el cual participan diferentes instituciones gubernamentales, se tiene el 
propósito de medir aproximadamente 103 290 099 151 ha, es decir, 52% de la superficie del país, así como también producir 
una cartografía cuyo cálculo inicial se estima en más de 10 millones de planos a escalas que van de 1:200 000 a 1:100. El 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha diseñado el Sistema de Información de Cartografía Ejidal 
(SICE) -integrado por seis módulos-, con el cual asegura y controla un procesamiento automatizado de la información obtenida 
en campo y la elaboración de los mapas requeridos por el PROCEDE. El proceso se inicia con la recepción de datos 
provenientes de diversas fuentes, tales como: archivos DXF, CGP y fotogramétricos digitales, documentación de campo como 
croquis a mano alzada y libretas, fotomapas, cédulas de información sobre el ejido y relaciones de sujetos de derecho. 
Después, mediante diversos procesos, ordena, valida, procesa y genera nuevos datos, con los cuales crea las condiciones 
necesarias para responder a múltiples requerimientos de información; finalmente, como resultado de la explotación de las 
bases de datos, obtiene los productos cartográficos que integran los expedientes finales con el propósito de entregarlos a las 
otras instituciones que participan en este programa. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 4, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.27 ) 
Autor (es): 
Mas, Jean Francois e Isabel Ramírez Ramírez 
Título: 
Mejoramiento de las clasificaciones espectrales de cubiertas de suelo por medio de un sistema de información geográfica 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 



Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Michoacán 
Resumen: 
Cuando se clasifican tipos de cubiertas del terreno en imágenes de satélite con métodos que utilizan únicamente la información 
espectral, es muy común obtener resultados de exactitud baja. Debido a la confusión radiométrica que existe entre las 
diferentes cubiertas del suelo, el algoritmo de clasificación no puede discriminar con precisión, objetos que presentan una 
respuesta espectral muy similar.A fin de mejorar las clasificaciones espectrales de un corte de la imagen Landsat TM 
correspondiente a la Meseta Tarasca, Michoacán, se integraron datos ambientales suplementarios (mapa de suelos, geología, 
altitud, pendiente y clima) a la base de datos de un sistema de información geográfica (SIG). Se llevó a cabo un mejoramiento 
en SIG que permitió incrementar entre 4 y 9% la exactitud global de las imágenes clasificadas y reducir significativamente el 
porcentaje de pixeles no clasificados. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 4, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.28 ) 
Autor (es): 
Bojórquez Serrano, José Irán y José López García 
Título: 
Levantamiento de suelos del municipio de Tuxpan, Nayarit, México 
Institución de origen (autor): 
Coordinación de la Investigación Científica, Universidad Autónoma de Nayarit y del Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Nayarit 
Resumen: 
Se realizó un levantamiento de suelos semidetallado utilizando la metodología propuesta en 1974 por Elbersen el al, 
actualizada en 1986 por Villota y Forero y en 1993 por el Soil Survey Staff, mediante el análisis fisiográfico y fotointerpretación 
se delinearon las unidades de mapeo, mismas que fueron apoyadas con el conocimiento tradicional de los campesinos; la 
descripción de suelos se basó en Cuanalo (1990). Se describieron 35 perfiles, con un total de 140 muestras a las que se les 
practicó análisis físicos y químicos para clasificarlos taxonómicamente. Se determinó la disponibilidad de nutrimentos y se 
sugieren prácticas generales de manejo para cada unidad de mapeo. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 35, año 1997 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.2.2.29 ) 
Autor (es): 
Bautista Zúñiga, Francisco; Hilda Rivas Solórzano; Carmen Durán de Bazúa y Gerardo Palacio 
Título: 
Caracterización y clasificación de suelos con fines productivos en Córdoba, Veracruz, México 
Institución de origen (autor): 
Facultad de Ciencias de la UNAM, Instituto de Geografía de la UNAM; Facultad de Química de la UNAM y EPOMEX, 
Universidad Autónoma de Campeche 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
Se realizó un estudio de los suelos de la zona cañera de Córdoba, Veracruz, con el fin de realizar una clasificación numérica y 
otra según la FAO. Por la clasificación numérica se encontraron dos grupos de suelos y sus propiedades de agrupamiento. 
Mediante regresiones lineales se seleccionaron las propiedades distintivas del suelo: pH, porcentaje de arcillas, densidad real y 
precipitación pluvial. Un mapa de suelos con mayor detalle realizado con estas propiedades, sería poco costoso y muy útil en la 
práctica, por la relación con la retención de fosfatos, toxicidad por aluminio retención de humedad y condiciones de óxido-
reducción. De acuerdo con la nomenclatura FAO se encuentran suelos de las unidades acrisol, lixisol, fluvisol y cambisol; los 
dos primeros no habían sido reportados. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 36, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 



Clave: ( III.2.2.30 ) 
Autor (es): 
Delgado Campos, Javier y Rodrigo Calderón 
Título: 
La nueva ruralildad en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Estudios del Desarrollo Rural 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Rural 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En los países desarrollados, la ocupación de áreas rurales tradicionales por actividades modernas, industriales o urbanas, 
hacen que la actividad agropecuaria sea sólo una, y no la más importante, de la vida rural, esto ha sido denominado como 
“nueva ruralidad” o “rurbanización” (Bertrand et al., 1987; García. 1996). México parece ir en la misma dirección que los países 
desarrollados, lo mismo en el surgimiento reciente de la llamada "agricultura periurbana" cuyo éxito estriba en nuevas técnicas 
productivas (Lara, 1996; Arias. 1992), como en el reagrupamiento diferenciado de regiones de producción y consumo que 
aíslan al resto de la regiones (Delgadillo, 1993), de forma simultánea a la reestructuración socioespacial del sistema urbano 
nacional (Aguilar y Rodríguez. 1996). En conjunto, se verifica la persistencia de la ruralidad, lo que configura una tendencia 
hacia el mantenimiento y la profundización de las desigualdades entre el centro y una periferia rural-regional cada vez más 
amplia. Por ello el principal objetivo del documento es presentar una lectura crítica de algunos de los trabajos publicados 
recientemente, en México o en el extranjero, acerca de esta nueva configuración del espacio agrícola en nuestro país. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  

 
 

 
Clave: ( III.3.1.1 ) 
Autor (es): 
Cervantes S., Enrique Arq. 
Título: 
La zonificación del uso del suelo y la localización de la industria 
Institución de origen (autor): 
no menciona institución de procedencia 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
------------ 
Resumen: 
La industria juega un papel determinante en la vida actual y futura del mundo, el producto de la cultura contemporánea, de la 
ciencia y la tecnología, y las metas por alcanzar, no se reducen a elaborar productos más útiles, mejor acabados o más 
económicos para los consumidores. La ciencia, la tecnología y su aplicación, como resultado del cerebro humano, deben 
derramar sus beneficios al hombre y a la comunidad. La gran interrogante es si el hombre será capaz de aprovechar sus 
inventos y desarrollo tecnológico en su provecho, o la ubicación de las industrias, sus desechos y las máquinas mismas 
seguirán dictando derroteros que crean grandes concentraciones urbanas, polución en el aire, o arterias inhóspitas en donde 
predomina el vehículo, relegando al ser humano a un segundo plano. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.2 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
El puerto industrial de Salina Cruz, Oaxaca. Una estrategia de desarrollo sectorial 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
Oaxaca 
Resumen: 
El desarrollo actual de México, en los distintos sectores de su economía, está basado principalmente en la exportación del 
petróleo. En este trabajo se analiza la estructura funcional del puerto industrial de Salina Cruz, Oaxaca, cuyo objetivo principal 
es ampliar la capacidad del sector energético y estimular la producción de bienes de capital por los sectores generadores del 
desarrollo industrial en esa área portuaria. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 



Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.3 ) 
Autor (es): 
García Amaral, Ma. Luisa 
Título: 
Utilización de la nomenclatura industrial en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
A través del tiempo, en el desarrollo industrial del país, se ha venido utilizando una serie de nombres para la designación de 
ciertas etapas en el proceso de industrialización, que no presentan realmente coherencia conceptual; se puede decir que sólo 
se han empleado como una moda, consecuencia de nuestro desarrollo dependiente. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 13, año 1983 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.4 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis y Manuel A. Guerrero González 
Título: 
La concentración de la industria manufacturera en México, y el GATT 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se analiza la concentración de la industria manufacturera en función del producto interno bruto y la ventaja de 
impulsar un desarrollo sectorial a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 18, año 1988 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.5 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La industria de la pailería en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presentan las principales características de la pailería en México, como industria de bienes de capital, 
enfatizando en su tipología por el tamaño y producción de los establecimientos, así como la estructura del valor agregado en 
doce líneas de productos seleccionados. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 



 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.6 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
El riesgo ocupacional en la industria petrolera 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presentan los índices de frecuencia y de gravedad en accidentes ocasionales entre los trabajadores de 
Petróleos Mexicanos, para hacer un análisis conjunto de estos índices y establecer los niveles de prioridad en los centros de 
trabajo de la industria petrolera. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 19, año 1989 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.7 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La industria electrónica en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presentan las principales características de la industria electrónica en México, haciendo énfasis en el sector 
profesional, sus componentes, productos y en la industria maquiladora electrónica. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 23, año 1991 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.8 ) 
Autor (es): 
Águilar Barajas, Ismael 
Título: 
Descentralización industrial y desarrollo regional en México, 1970 – 1980 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Economía y Centro de Estudios Estratégicos, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial  
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo se centra sobre la respuesta oficial al problema regional de México, caracterizado por una elevada concentración 
territorial de actividades económicas y de población, así como por una aguda dispersión de asentamientos rurales, en un marco 
de crecientes desigualdades. Se subraya el conflicto existente entre esta respuesta y las políticas macroeconómicas que se 
han llevado a cabo. También se enfatizan las diferencias de enfoque entre los diferentes organismos encargados de la 
planeación sectorial y territorial. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 1, año 1992 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 



 
 
 

 
Clave: ( III.3.1.9 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis y Consuelo Soto Mora 
Título: 
La industria de oleaginosas en el Tratado de Libre Comercio 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presentan algunas características de la rama industrial de aceites y grasas vegetales en México y se 
describe la relación existente con los mercados de Estados Unidos y Canadá, así como algunos problemas en el rendimiento 
de la capacidad instalada. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 26, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (III.3.1.10) 
Autor (es): 
Olivera Lozano, Guillermo 
Título: 
Encadenamientos productivos de la micro y pequeña industria en las ciudades de Aguascalientes y Mexicali 
Institución de origen (autor): 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
Aguascalientes y Baja California 
Resumen: 
Mediante una encuesta hecha a pequeños productores de Aguascalientes y Mexicali, se abordan las características de los 
encadenamientos productivos entre industrias de distinto tamaño, a partir de las formas de subcontratación presentes y de los 
atributos de sus mercados de ventas, de insumos, de capital y laboral. Se concluye que en ambas ciudades los 
encadenamientos son mínimos, por lo que el sector manufacturero en términos generales está desarticulado y no se 
complementa; esto impide mejorar su competitividad v eficiencia. Se propone replantear las estrategias de los programas 
industriales y adoptar un enfoque de redes en el proceso de producción y distribución de las pequeñas industrias, donde el 
mercado interno tenga tanta importancia como el comercio exterior Asimismo, se destaca la importancia de los 
encadenamientos productivos en el impulso al desarrollo local y regional. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 34, año 1997 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.11 ) 
Autor (es): 
Alvarado Rosas, Concepción 
Título: 
La reestructuración industrial y sus efectos sobre la actividad manufacturera en México, 1982-1994 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El proceso de reestructuración económica afecta a todos los sectores económicos del país y particularmente a la actividad 
industrial, pues ésta se ve seriamente dañada por los cambios estructurales que se han presentado en la economía nacional. 
Las micro, pequeñas y medianas empresas han sufrido los estragos de la crisis económica, pues ellas han exhibido 
considerables disminuciones en el personal ocupado y en el número de establecimientos que proporcionan a la industria 
manufacturera nacional. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 36, año 1998 
Unidad de información y referencia: 



Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.12 ) 
Autor (es): 
Martínez Laguna, Norma 
Título: 
Organización industrial y riesgos potenciales en el municipio de Nanchital, Veracruz, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
Este trabajo tiene como finalidad analizar la organización espacial de la industria petrolera que genera riesgos en espacios 
concretos del país. Se hace especial referencia al caso del municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz, que presenta una 
alta vulnerabilidad como resultado de la conjunción de sus características físico-geográficas, socioeconómicas, y el carácter y 
concentración de la infraestructura industrial circundante. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 36, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.13 ) 
Autor (es): 
Vieyra Medrano, José Antonio 
Título: 
Reestructuración productiva y espacial de la industria automotriz en México 
Institución de origen (autor): 
Departamento de Geografía Humana, Universidad Complutense de Madrid, España 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo analiza los cambios en el patrón de localización que la industria automotriz ha experimentado en México y parte, 
como contexto general, del análisis del comportamiento territorial de la industria manufacturera. Lo anterior, como 
consecuencia de los procesos de apertura comercial y de reestructuración productiva que se están llevando a cabo dentro de 
un ámbito de competitividad mundial. El período considerado va de 1985 a 1994. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 39, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.1.14 ) 
Autor (es): 
Sánchez-Salazar, María Teresa, Norma Martínez-Laguna y Maribel Martínez-Galicia 
Título: 
Industria petroquímica y cambios socioeconómicos regionales en la costa del Golfo de México. El caso del sureste de Veracruz 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Industrial 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Industrial 
Universo de trabajo: 
Veracruz 
Resumen: 
La industria petroquímica ha desempeñado un papel fundamental en la estructuración y organización de algunos espacios 
costeros del país, entre ellos el de la región sureste de Veracruz. El impulso que recibió esta región, en el contexto del auge 
petrolero, desencadenó una serie de procesos de cambio sociodemográficos, económicos y urbano-regionales que, por su 
dinámica acelerada, rebasaron la capacidad de los gobiernos locales, estatal y federal para dirigirlos en el marco de una 
política de ordenamiento territorial, lo que trajo como resultado profundos desequilibrios socioeconómicos en el interior de la 
región. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 40, año I999 



Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.1 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro 
Título: 
Cachanía, Baja California Sur: un espacio minero en declive. Perspectiva geográfico – económica 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
Baja California Sur 
Resumen: 
El presente trabajo tiene por finalidad presentar, desde la óptica de la geografía económica, un panorama de la situación que 
actualmente prevalece en Cachanía, Baja California Sur respecto a la actividad minera. Esta fue oficialmente terminada en 
1986, con el cierre de la Compañía Minera de Santa Rosalía. Se persigue saber cómo el proceso de declive y el término de la 
minería en el área han afectado a la economía local y a su estructura territorial, en los últimos años del decenio de los ochenta. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 22, año 1991 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.2 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro y María Teresa Sánchez Salazar 
Título: 
Reflexiones sobre los impactos físicos y socioeconómicos de las instalaciones mineras en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El presente trabajo intenta formalizar algunas apreciaciones a partir de experiencias empíricas que sirvan de contexto para 
evaluar el impacto de la minería mexicana en el espacio geográfico. Se trata de examinar algunos de los efectos de la actividad 
extractiva sobre la población y la economía locales. 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 2, año 1993 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.3 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro 
Título: 
Territorio y minería en Oaxaca: la explotación de minerales metálicos al inicio de los noventa 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
Oaxaca 
Resumen: 
El presente trabajo tiene como finalidad establecer la situación de la minería metálica en el estado de Oaxaca, a partir de la 
consideración de los rasgos básicos de su organización territorial, sobre la premisa de que ésta tiene un patrón predominante 
de pequeña y mediana minerías. Primero se exponen, en líneas generales, los elementos geográficos - físicos y socio - 
económicos que inciden en la conformación espacial de la minería en el estado. En la segunda parte del trabajo se presentan 
las características fundamentales de operación de las dos compañías mineras más importantes de Oaxaca. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 26, año 1993 



Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.4 ) 
Autor (es): 
Sánchez Crispín, Álvaro 
Título: 
La Compañía Finlandesa OUTOKUMPU OY: Desarrollo y presencia territorial en el sector minero – metalúrgico mexicano 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo tiene como objetivo examinar el impacto de la presencia de la empresa Outokumpu Oy, en cuanto a la venta de 
maquinaria y tecnología, en diversos sitios mineros del país. Se presenta una breve historia de la referida empresa, se 
describen las características de la creación de tecnología para la extracción mineral y su transformación en metales, y se 
expone, en la última parte, la vertiente espacial de la presencia de Outokumpu Oy en México, a mediados de la década de los 
noventa. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 31, año 1995 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.5 ) 
Autor (es): 
Sánchez Salazar, Ma. Teresa 
Título: 
La minería del carbón y su impacto geográfico-económico en el centro-oriente y noreste de Coahuila, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
Coahuila 
Resumen: 
La minería del carbón y sus ritmos de actividad han desempeñado, desde sus orígenes hace casi un siglo, un papel 
fundamental en la estructuración y evolución regional del centro-este y noreste del estado de Coahuila. Su dependencia de la 
minería, en ausencia de otras actividades económicas que constituyan alternativas reales de desarrollo, han convertido a esta 
región en un espacio geográfico sumamente vulnerable y de economía frágil, como se ha hecho evidente en los momentos 
críticos de su historia económica reciente. El objetivo de este trabajo es brindar una visión global preliminar de los 
antecedentes históricos de la minería carbonífera de Coahuila, y de los principales cambios experimentados por ella y sus 
repercusiones geográficas en el marco de las políticas económicas neoliberales de los últimos años. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 31, año 1995 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.3.2.6 ) 
Autor (es): 
Juárez Gutiérrez, María del Carmen y Lilia Susana Padilla y Sotelo 
Título: 
Una visión espacial de los aspectos socioeconómicos de la población en la zona carbonífera de Coahuila, México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía Minera 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía Minera 
Universo de trabajo: 
Coahuila 
Resumen: 
En este trabajo se examina la situación socioeconómica en la Zona Carbonífera de Coahuila, a través del análisis de cuatro 
líneas: economía regional, recursos humanos, estructura social y servicios, mediante diversos indicadores, con el fin de llegar a 
una caracterización que permita definir áreas pivotales y áreas asociativas y su relación con el decaimiento de la actividad 
minera, anteriormente pilar de la economía en la zona, lo que ha influido en los procesos de transformación socioeconómica de 
la población. 
 
Tipo de colaboración: 



Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 32, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
  
 

 
 

 
Clave: ( III.3.3.1 ) 
Autor (es): 
Fuentes Águilar, Luis 
Título: 
La electrificación en la República Mexicana 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de los Energéticos 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Energéticos 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En este trabajo se presenta la evolución que ha seguido la electrificación en la República Mexicana, y la función que ha tenido 
como factor de desarrollo en las actividades económicas, así como en el beneficio que implica dotar de este servicio a la 
población rural. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: (III.3.3.2) 
Autor (es): 
Sánchez Salazar, Ma. Teresa 
Título: 
La Industria petrolera como factor de cambios territoriales en la economía nacional, a partir de los años setenta. (Este trabajo 
forma parte del Programa Atlas Nacional de México, el que se llevó a cabo con el apoyo del CONACYT) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía de los Energéticos 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Energéticos 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
Desde fines de los años setenta, la industria petrolera se ha convertido en el motor de la economía y ha sido fundamental su 
papel en la organización del espacio regional y nacional. El auge petrolero de esta época ha desencadenado una serie de 
cambios territoriales íntimamente correlacionados y complejos, que presentan diferencias cualitativas de acuerdo con la 
dimensión espacial analizada. En este trabajo se estudian los principales procesos de cambio territorial que se presentan en los 
antiguos y nuevos espacios petroleros a partir del “boom" de los setenta, y se señala el papel de la industria petrolera como 
factor de desarrollo regional. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 21, año 1990 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.1.1 ) 
Autor (es): 
Lozano, Angélica, Clemencia Santos, Sonia Briceño y Juan Pablo Antún 
Título: 
Uso innovador de las facilidades de un SIG para determinar zonas y tiempos de recorrido en la distribución metropolitana de 
mercancías 
Institución de origen (autor): 
Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales, Coordinación de Ingeniería de Sistemas, Instituto de Ingeniería, UNAM 
Línea de investigación: 
Geografía del Comercio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Servicios 
Universo de trabajo: 
Distrito Federal 
Resumen: 
Este trabajo consiste en combinar innovadoramente dos herramientas muy poderosas: los sistemas de información geográfica 



(SIG) y la investigación de operaciones. Se utiliza la Programación Heurística, en lo que respecta a la investigación de 
operaciones, y los SIG de tipo raster. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. especial 5, año 1996 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.1.2 ) 
Autor (es): 
Padilla, Lilia Susana y Sotelo 
Título: 
Distribución espacial de las principales instituciones bancarias en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Comercio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Servicios 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El estudio tiene como objetivo mostrar la distribución espacial de las principales instituciones bancarias de México. Se exponen 
algunas posiciones teórico-metodológicas de este tema que en el campo de la geografía se encuentra en etapa inicial en 
México. Se analiza su presencia, así como la cantidad de bancos con que cuenta el país y se relacionan espacialmente con el 
nivel de asentamientos humanos en donde se localizan, como característica de espacios preferenciales. Se hace un examen 
en diferentes escalas geográficas, se establecen similitudes entre agrupaciones de número y tipo de bancos, y se revelan 
algunos aspectos representativos de cada una de las principales instituciones bancarias consideradas. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 34, año 1997 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.1.3 ) 
Autor (es): 
Juárez Gutiérrez, María del Carmen 
Título: 
Los centros de comercio en el estado de Guerrero 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Comercio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Servicios 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Este trabajo tiene por finalidad examinar la distribución regional de los centros de actividad comercial en el estado de Guerrero. 
Se parte de una visión retrospectiva, desde la época anterior a la conquista española, y se consideran algunos de los factores 
que influyen en el establecimiento y organización de tales centros. Al final del trabajo se puede afirmar que son cuatro los 
núcleos urbanos que concentran la actividad comercial del estado: Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 37, año 1998 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.1.4) 
Autor (es): 
Galindo Mendoza, María Guadalupe 
Título: 
La competencia por el control de los mercados hortícolas mexicanos entre la empresa transnacional y la nacional: impacto 
económico y perspectivas 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Comercio 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía de los Servicios 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 



Resumen: 
El subsector hortícola juega un papel fundamental para el comercio exterior mexicano, el nivel de exportaciones de estos 
productos se ha elevado en los últimos 20 años en un 56%, así mismo, la agroindustria hortícola del país aporta, dentro del 
total nacional, un 45% de estas ventas, lo que para 1995 ha dejado una derrama económica de 1 395 millones de dólares. De 
aquí la importancia de determinar quien controla la producción hortícola en México, sí la empresa trasnacional o la de capital 
nacional. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 38, año 1999 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.1 ) 
Autor (es): 
García Silberman, Ana 
Título: 
Clasificación de los recursos turísticos 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
--------- 
Resumen: 
El presente trabajo es un estudio sistematizado sobre los recursos turísticos en México 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.2 ) 
Autor (es): 
García Silberman, Ana 
Título: 
El campo de la geografía en el turismo 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
------------ 
Resumen: 
Este estudio dice que la existencia de una enseñanza especializada del turismo nos demuestra la creciente necesidad de 
preparar científicamente al personal que se emplee en los diversos niveles y aspectos de esta actividad, dentro de esta 
preparación la geografía interviene con un papel fundamental, tanto como asignatura en los diversos cursos o como una 
especialización superior, la Geografía Turística; surge así para el geógrafo un nuevo campo donde éste puede desarrollarse 
ampliamente. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Artículo con propuesta metodológica 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 3, año 1970 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.3 ) 
Autor (es): 
Carrascal G., I. Eurosia 
Título: 
Distribución geográfica de los balnearios en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 



República Mexicana 
Resumen: 
Este trabajo tiene por objeto presentar de una manera global los balnearios de México. Permite analizar en forma inmediata 
varios aspectos como su distribución, su grado de explotación, su accesibilidad y su relación con el medio físico. Señala 
también la importancia que tienen los balnearios como recursos turísticos, cuya adecuada explotación constituye una actividad 
económica que proporciona un elevado índice de ingresos al país. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 4, año 1971 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.4 ) 
Autor (es): 
Carrascal G., I. Eurosia 
Título: 
Zihuatanejo y su hinterland turístico 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
La gran importancia que hoy día se da al turismo y la forma en que éste se lleva a cabo, hace necesario analizar hasta qué 
punto favorece, en realidad, el desarrollo económico de una región y del país en general. Este estudio de geografía turística 
analiza las alteraciones que el desarrollo del turismo va a provocar en el medio físico y en el humano tanto en el aspecto social 
corno en el económico. Establece, además, la falta de integración entre la política de desarrollo turístico y una real y adecuada 
planeación integral de la que tanto se habla en nuestro país. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.5) 
Autor (es): 
Carrascal G., I. Eurosia 
Título: 
El turismo y el subdesarrollo en México 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En la actualidad se considera al turismo como una de las actividades económicas más importantes en México, si no, en 
muchos casos, la única. De ahí que sea necesario evaluar hasta qué punto es real su participación en el desarrollo nacional. 
Este estudio analiza el turismo dentro del marco del subdesarrollo del país. Establece, además, las implicaciones que puede 
generar sobre el medio físico, social y económico si se le aísla de una planeación integral de las actividades. 
 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
vol. 7, año 1975 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.6 ) 
Autor (es): 
Ramírez Mendoza, Ma. Guadalupe 
Título: 
El impacto del turismo en el desarrollo socioeconómico de Acapulco (versión modificada de la tesis para optar a la licenciatura 
en sociología) 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 



Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
En los países subdesarrollados el turismo es considerado como una actividad capaz de ayudar a financiar el desarrollo 
económico. Las dos características principales que se le atribuyen son su capacidad como generador de divisas y como 
productor de empleos. El presente estudio pretende demostrar, a partir del caso Acapulco la incapacidad del turismo para 
generar el crecimiento económico. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 9, año 1979 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave: ( III.4.2.7 ) 
Autor (es): 
Palacio Prieto, José Luis (En esta tarea participaron del Colegio de Geografía de la UNAM: Mirta Martínez Aréchiga, Eulalia 
Ribera Carbó, Alfredo Hernández Briones, Ángel Huerta Rincón, Mario Pérez Quintanar y Héctor Román Antúnez). 
Título: 
Geomorfología aplicada al reordenamiento de las actividades turísticas en el ejido San Cristóbal Tolantongo, Hidalgo 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Hidalgo 
Resumen: 
El presente trabajo es un estudio geomorfológico detallado de la zona turística  aledaña a las grutas de Tolantongo, Hidalgo, en 
donde los procesos gravitacionales y fluviales constituyen un riesgo para la actividad de los paseantes. A partir de la confección 
de cartografía geomorfológica detallada y del levantamiento de perfiles fluviales transversales, fueron detectadas áreas en 
donde estos procesos se llevan a cabo y áreas que, por sus condiciones generales, se encuentran exentas de peligro. Se 
propone utilizar estas ú1timas y restringir la permanencia del turista en las primeras durante la época de lluvias, cuando la 
caída de bloques y la presencia de avenidas son más frecuentes. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
núm. 16, año 1986 
Unidad de información y referencia: 
Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM y Revista Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía 
UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
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Carrascal, I. Eurosia 
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Actividad turística y asimilación territorial en la costa Nayarita 
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Nayarit 
Resumen: 
La habilitación de un emporio turístico controlado por el Fideicomiso Bahía de Banderas, mediante la construcción de 
fraccionamientos turístico-habitacionales en tierras ejidales expropiadas, localizado en el extremo suroeste de la costa nayarita, 
sobre una superficie de 4 236 Ha, a lo largo de 140 km de litoral del Océano Pacifico, ha desencadenado un acelerado proceso 
de urbanización que ha agudizado en forma alarmante el desequilibrio regional en esta porción del país. El presente artículo 
cuestiona la alteración en la organización espacial de la región objeto de este estudio. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
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Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
La industria turística es muy importante para la economía de México como promotora de divisas, intercambio cultural, entrada 
de moneda internacional, etc.; por ello se han creado desarrollos turísticos para satisfacer al visitante internacional ofreciendo 
imágenes convencionales y sacrificando el paisaje original al adoptar patrones estándares preestablecidos, provocando con 
ello una serie de impactos puntuales que culminan en el deterioro regional. Los principales agentes de impacto se encuentran e 
inciden en la áreas destinadas a conservación, en la vulnerabilidad ambiental, en el saneamiento ambiental, en la 
infraestructura y en la disposición de los desechos sólidos y líquidos, afectando en diferente proporción según las condiciones 
ecológicas y sociales de cada lugar. 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
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Analista: 
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Autor (es): 
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Título: 
Ocupación territorial y deterioro ambiental ocasionado por la expansión urbano - turística en Acapulco, Guerrero”,  
Institución de origen (autor): 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Acapulco es un centro turístico internacional que enfrenta agudos problemas sociales, ecológicos y de apropiación del espacio, 
cuya posible solución no deviene un menester fácil. En este estudio se considera el proceso de ocupación del espacio natural 
por parte del turismo y sus consecuencias sobre la degradación de la vegetación natural y el deterioro ambiental. Un hallazgo 
importante de este estudio es la marcada correlación entre la expansión física del turismo y la de la zona urbana, lo que ha 
alterado áreas naturales protegidas, en especial en las partes altas de las bahías de Acapulco y Puerto Marqués. 
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Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
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Título: 
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Instituto de Geografía de la UNAM. 
Línea de investigación: 
Geografía del Turismo 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Turismo 
Universo de trabajo: 
Guerrero 
Resumen: 
Desde finales de los años ochenta el término "desarrollo sustentable" se ha vuelto un eslogan conocido. Sin embargo, la 
oportunidad de su aplicación práctica dentro del marco político depende de las posibilidades de volver operable el concepto lo 
cual, frecuentemente, constituye un obstáculo crucial. Esto es válido especialmente para el ámbito dinámico del turismo, donde 
todavía se observan insuficiencias importantes. Este artículo pretende, partiendo de indicadores clave y de los problemas 
específicos de los países del Tercer Mundo, facilitar un modelo para la evaluación del estado del desarrollo turístico en el 
marco del desarrollo sustentable. Finalmente, se prueba su aplicabilidad al ejemplo del centro turístico mexicano Ixtapa - 
Zihuatanejo. 
 
Tipo de colaboración: 
Investigación. 
Método de investigación dominante: 
Cuantitativo e histórico-documental 
Datos de edición: 
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Unidad de información y referencia: 
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Geografía del Transporte 
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Geografía Económica: Geografía del Transporte 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
El fenómeno creciente del desempleo y el subempleo, tanto en el medio rural como en el urbano, y la agudización de las 
tensiones sociales en el campo, producto de las graves desigualdades socioeconómicas y la existencia de miles de 
comunidades rurales que carecían de comunicación, motivaron al programa de construcción de caminos de mano de obra. Con 
base en el análisis de los resultados obtenidos después de cinco años de construcción de caminos rurales, es posible señalar 
que dicho programa no dio una respuesta satisfactoria a los problemas en torno a los cuales fue diseñado, ya que no fue 
concebido como una respuesta de fondo a los problemas mencionados, sino como un paliativo ante las tensiones sociales 
imperantes en el agro mexicano. 
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Geografía del Transporte 
Descriptores: 
Geografía Económica: Geografía del Transporte 
Universo de trabajo: 
República Mexicana 
Resumen: 
En el presente trabajo se analiza, de manera general, el proceso evolutivo de la aviación comercial mexicana. Los 
antecedentes históricos y los elementos teóricos que se abordan explican la situación actual del transporte aéreo en nuestro 
país, y constituyen un material básico para evaluar posteriormente el papel que desempeña el tráfico aéreo de mercancías en 
el desarrollo geoeconómico de México. 
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UNAM. 
Analista: 
Clara Ma. Bobadilla Mendoza. 
 
 

 
 

 
Clave:(III.4.3.3) 
Autor (es): 
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Geografía Económica: Geografía del Transporte 
Universo de trabajo: 
Tamaulipas 
Resumen: 
En este trabajo se analiza la distribución de los accidentes de tránsito en las carreteras federales del estado de Tamaulipas 
durante 1992, mediante el uso de un sistema de información geográfica (SIG) Se utilizó SIG Arc/Info, aplicando el conjunto de 
programas conocido como Segmentación Dinámica (Dynamic Segmentation), que permite manejar diferentes bases de datos 
tabulares sobre el fenómeno estudiado y establecer ligas de acceso virtuales entre dichas bases de información y los vectores 
del mapa digital Para probar el funcionamiento de la Segmentación Dinámica en el análisis de accidentes de tránsito, se 
utilizaron  estadísticas de accidentes de tránsito, información sobre la calidad del pavimento y señalización del camino, así 
como de algunos elementos de la infraestructura del camino 
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