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Presentación 
Geografía física y geografía humana:  

las dos caras de una medalla

En el año 2024, el Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú celebró su cuadragésimo aniversario. Fundado 
en 1984 por iniciativa de los geógrafos Nicole Bernex e Hildegardo Córdova, con el 
apoyo del Departamento de Humanidades bajo la jefatura de Salomón Lerner y el 
rectorado de José Tola Pasquel, el CIGA se ha consolidado como un referente en la 
investigación geográfica y ambiental a nivel nacional. A lo largo de sus cuatro décadas 
de existencia, ha generado conocimiento crucial para el desarrollo del país, abarcando 
prácticamente todo el territorio nacional. Cinco años después de la creación del CIGA, 
los mismos geógrafos dieron vida a la revista Espacio y Desarrollo en 1989, la que sigue 
publicándose bajo el cuidado del Centro. Por ello, con mayor razón esta publicación 
se une a los festejos, reconociendo la valiosa contribución que ha hecho históricamente 
el CIGA y continúa haciendo bajo la actual dirección de Martín Timaná y de todos 
sus miembros y equipo. ¡Que sean muchos años más de éxitos!

Espacio y Desarrollo constituye hoy uno de los mejores destinos para la publicación 
de  investigaciones en el ámbito geográfíco, especialmente porque busca integrar sus 
dimensiones física y humana, con un alcance latinoamericano, sobre todo andino-
amazónico. Los ocho artículos que componen este volumen, son sin duda, una buena 
muestra de este propósito, y sus autoras y autores nos ofrecen una valiosa contribución 
al conocimiento de nuestros territorios, ampliando y enriqueciendo la discusión sobre 
el desarrollo humano sostenible. Los trabajos provenientes de investigadores nacionales 
e internacionales, abarcan desde la importancia de la religión en la configuración del 
espacio geográfico, hasta el impacto de la globalización en las economías globales. 
Destaca, además, una especial preocupación por la desigualdad, la conservación 
ambiental y el rol del Estado en la promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, 
Espacio y Desarrollo sirve no solo a la ampliación de los conocimientos geográficos, sino 
también al bien común de la población y a la mejora de su calidad de vida.

Los trabajos de este número recorren tres grandes tópicos: el primero toca el 
acuciante tema del impacto de las transformaciones sociales en la conformación 
geográfica; el segundo se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales; mientras 
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que el tercero aborda la problemática relación entre desarrollo, desigualdad e impacto 
de la globalización.

Geografía y transformaciones sociales

Los dos primeros trabajos ponen de relieve la Amazonía. En su artículo “Espacio y fe en 
la Amazonía peruana. Sociedades religiosas y modelos de organización espacial”, Zaniel 
Novoa explora la interconexión entre geografía y religión en dicha región. A través de 
un análisis detallado de tres comunidades religiosas, el autor muestra cómo las prácticas 
espirituales moldean la ocupación del territorio y generan formas de organización espa-
cial específicas. Los resultados confirman la importancia de los factores socioculturales 
y religiosos en la configuración de los paisajes y las comunidades amazónicas.

Por su parte, en el trabajo “El padre Joaquín García Sánchez, OSA. Un geógrafo 
innato”, Nicole Bernex nos presenta a este destacado misionero agustino que dedicó su 
vida a la Amazonía peruana y sus comunidades. A través de su quehacer como geógrafo, 
teólogo y promotor cultural, construyó puentes entre la Amazonía y el mundo, dejando 
un legado invaluable en la defensa de los pueblos originarios, la ecología y el diálogo 
intercultural. Su obra, “Amazonium”, es un testimonio de su profundo compromiso 
con esta región y un llamado a seguir trabajando por su preservación.

El tercer artículo ha sido elaborado desde una perspectiva del paisaje y las transfor-
maciones socioculturales ocurridas en el sur de Chile entre 1960 y fines de la década de 
2010. Valentina Henríquez y Jonathan R. Barton, discuten en “Transformaciones del 
paisaje y modos de vida: una perspectiva geohistórica en Dalcahue, Chiloé”, cómo los 
cambios en los modos de vida de los habitantes de este pueblo austral han transformado 
el paisaje del lugar. A través de entrevistas a adultos mayores, se evidencia la forma en 
que la irrupción de la acuicultura y la globalización han generado un desplazamiento 
de las actividades rurales hacia la ciudad, modificando así el entorno natural y social 
de la región.

Geografía, medio ambiente y cuidado de los recursos naturales

La cuarta contribución “Ambientes vulnerables. Aportes conceptuales y definiciones 
para el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas ambientales”, escrita por Gabriel 
Freitas y Marcel Achkar, aborda el tema de la evaluación de la vulnerabilidad ambiental 
y la complejidad que existe para definirla y modelarla a nivel ambiental. Los autores 
argumentan que, si bien existen múltiples enfoques, es necesario un concepto de vulne-
rabilidad que integre las diversas dimensiones de los sistemas ambientales y considere 
su dinámica y variabilidad espacial y temporal. Esta perspectiva sistémica permitiría 
superar visiones lineales y realizar análisis más completos de la degradación ambiental, 
ofreciendo una herramienta valiosa para la gestión sostenible de los recursos naturales. 
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Ligado a la temática ambiental y conservacionista, se presenta el artículo de Jens 
Rudbeck, Yovita Ivanova y Sylvia Maier, “Saving Sachamama through BioTrade: 
Peru’s export of native biodiversity-based products”. Las autoras y el autor analizan 
el Programa Nacional de Promoción de Biocomercio lanzado en el Perú hace dos 
décadas para impulsar la producción y exportación de productos agrícolas sosteni-
bles. Aunque inicialmente gozó de un gran éxito, la expansión de los mercados para 
productos peruanos basados en la biodiversidad se ha desacelerado significativamente 
en los últimos años, planteando desafíos para escalar los enfoques agrícolas amigables 
con la biodiversidad en Perú.

El sexto trabajo “Desafíos y perspectivas de la situación ambiental en el Perú: el 
caso de los bosques”, de la autora Ana Sabogal, analiza la política ambiental peruana 
actual en el contexto de la situación de los bosques. A través de una revisión histórica 
y de los enfoques de conservación utilizados, se proyectan posibles soluciones para el 
futuro de estos ecosistemas.

Desarrollo, desigualdad y globalización

El tercer tópico abordado en este volumen establece vínculos entre el desarrollo, la 
desigualdad y los desafíos que impone la vida en un mundo interconectado. Ángel 
Aronés, Lizbeth Sánchez, César Sánchez, Kevin Melgar, Harry Montellanos, Franck 
Córdova, Brayan Vilela, Luz Anampa, Franz Mendoza y Edinsson Bautista afirman en 
“Conectividad vial en la gestión territorial: una mirada desde los indicadores sociales”, 
que la conectividad vial es un factor determinante en el desarrollo social de las comu-
nidades peruanas. Los autores y autoras exponen cómo los distritos con mayor acceso 
a vías presentan menores índices de analfabetismo, desnutrición y pobreza en compa-
ración con aquellos con menor conectividad. Los resultados sugieren que, mejorar la 
infraestructura vial, es esencial para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de 
vida de la población, especialmente en zonas rurales. 

El octavo y último trabajo, “La industria automotriz en México durante las recientes 
crisis: reorganización productiva y perspectiva geopolítica”, escrito por Rosa Silvia 
Arciniega, plantea que la industria automotriz ha sido fuertemente impactada por la 
pandemia, la escasez de componentes y las tensiones geopolíticas, lo que ha generado 
disrupciones en sus cadenas de suministro. La autora afirma que el nearshoring ha 
surgido como una estrategia clave para las empresas del rubro, buscando asegurar la 
producción y reducir los riesgos ante un panorama global incierto. Arciniega revisa 
la situación mexicana como un ejemplo donde las reestructuraciones productivas y 
geográficas incluyen procesos de deslocalización y retorno significativo de la produc-
ción a los países de origen. En este contexto, dicho país se posiciona como un destino 
atractivo para esta reestructuración, ofreciendo ventajas competitivas y la oportunidad 
de convertirse en un actor clave en las nuevas cadenas de suministro.
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Para esta revista, así como también para el Centro de Investigación en Geografía 
Aplicada de nuestra universidad, es un orgullo y un honor presentar este nuevo volumen 
en alianza con investigadores e investigadoras de distintas nacionalidades. Deseamos 
que estos estudios contribuyan a socializar la necesidad de comprender mejor los terri-
torios en vinculación con el desarrollo sostenible de los pueblos, como las dos caras 
de una misma medalla. Esperamos también que estas reflexiones despierten nuevas 
preguntas, trabajos e investigaciones, de modo que Espacio y Desarrollo siga siendo una 
ventana abierta hacia nuevas escritoras y escritores, ampliando así el alcance temático, 
geográfico y académico de esta publicación.

Carlos Tavares Correa, Director

Marcelo Alarcón Álvarez, Coordinador Editorial




