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Abstract. En general, por sus características, las infraestructuras de datos espa-

ciales (IDE) son la mejor opción tecnológica para compartir datos geográficos en 

la web. Permiten sintetizar, calcular y analizar datos espaciales a través de servi-

cios web interoperables. Es la forma más efectiva de tener un sistema distribuido 

y flexible basado en estándares (OGC, W3C o ISO) y tecnología de código 

abierto. En este marco, la información geográfica es fundamental para planificar, 

gestionar y controlar la movilidad. Indicadores como el número de vehículos por 

unidad de superficie, la concentración de emisiones gaseosas o la población resi-

dente, son indicadores geográficos básicos para planificar la movilidad sosteni-

ble. El objetivo de este artículo es investigar el estado del arte sobre la importan-

cia de las IDE para apoyar la planificación y gestión de una movilidad cada vez 

más sostenible en Iberoamérica. 
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1 Introducción 
 

La información, entendida como el conjunto organizado de datos tratados, es el insumo 

básico necesario para el desarrollo de las actividades que, como sociedad, realizamos 

en busca del crecimiento y del bienestar. Así, la necesidad de contar con información 

suficiente para la toma de decisiones y la gestión de programas, proyectos y actividades 

en general se torna fundamental en la sociedad actual y futura. Actualmente, contar con 
información que tenga las características necesarias para que se puedan tomar 
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decisiones de manera adecuada es uno de los desafíos más importantes. Una de las 

características más importantes es disponer de información con los datos abiertos y 

aprovechables a las necesidades de la sociedad. 

Para que los datos se consideren abiertos, cualquier persona u organización puede ac-

ceder a ellos, utilizarlos o compartirlos cuando están en línea. Según el Banco Mundial 

[1], para considerar que los datos son abiertos, se deben cumplir dos (2) aspectos: 

a) Estar en un sitio web de acceso público o en condiciones de libre acceso y con 
restricciones mínimas y, además, en términos técnicos. 

b) Estar a disposición del público, en formato electrónico, en lenguaje informá-

tico, sin contraseñas ni cerramientos (firewalls) para que los usuarios puedan 

acceder y utilizar la información. 

 

Los datos abiertos se convertirán en información y conocimiento y su éxito radica en 

el impacto que tienen en la sociedad al permitir que los gobiernos, las personas y las 

empresas interactúen [2]. Se utiliza una gran cantidad de datos en áreas diversas como 

cartografía, catastro, estadísticas, presupuestos y ejecución de fondos públicos, regis-

tros comerciales, legislación, transporte, comercio, salud, educación, seguridad, medio 

ambiente, resultados electorales y compras públicas, entre otros. 

El principal problema que se produce en el uso de datos abiertos es que las licencias 
bajo las que se almacenan a menudo no son accesibles para uso público y pueden estar 

incompletas o repartidas en varias secciones o en varios sitios web. Los datos pueden 

aparecer como no disponibles, no actualizados, sin información sobre la frecuencia de 

la actualización o en formatos no legibles o reutilizables. El acceso a los datos también 

puede tener un coste, lo que contribuye a aumentar la brecha digital [3]. Éstos aspectos 

afectan las características de los datos abiertos al limitar la realización de los posibles 

beneficios sociales y económicos que ofrecen. 

Otros problemas que interfieren en el acceso a los datos abiertos son la integración de 

datos de diferentes fuentes, arreglos y tecnologías [4], causando problemas de interope-

rabilidad entre diferentes entidades y usuarios, especialmente los que se puedan generar 

en datos geoespaciales o cartográficos [5]. La necesidad de integrar datos geoespaciales 
a través de las fronteras nacionales, plantea retos sobre cómo superar las barreras téc-

nicas y organizativas, entre las diversas agencias cartográficas, debido, a que en los 

primeros esfuerzos utilizaron tecnologías heterogéneas y desarrollaron una cierta cul-

tura entre los usuarios. Resultando que los recursos técnicos de la comunidad de usua-

rios, junto con la forma en que se proporcionan los datos desde una perspectiva técnica, 

son cruciales para la (re) usabilidad potencial de los datos en cualquier nivel.  

Existen algunos ejemplos prácticos de compatibilidad de información geográfica y al-

fanumérica a diferentes niveles, de los que destacamos en Iberoamérica el proyecto 

Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo-Extremadura Centro (OTALEX C) [6]. 

Este proyecto hizo la compatibilidad de información geográfica y alfanumérica, prove-

niente de diferentes entidades, niveles de administración del territorio (local, regional 
y nacional) y países (Portugal y España) y desarrolló una infraestructura de datos espa-

ciales transfronterizos (IDE) entre las regiones de Alentejo y Centro de Portugal y Ex-

tremadura de España [7]. 

La movilidad debe ser vista más allá de los desplazamientos. Estas forman parte de la 

vida de las ciudades, impactando en su desarrollo y competitividad. Además, las polí-

ticas existentes de protección del ambiente y la necesidad de reducir las emisiones de 
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gases de efecto invernadero y otros efectos, impulsan a que esta movilidad debe ser 

sostenible y, en este marco, se forma la Red Iberoamericana de Transporte Urbano y 

Movilidad Sostenible (RITMUS) [8]. El objetivo de este artículo es investigar el estado 

del arte sobre la importancia de las IDE para apoyar la planificación y gestión de una 

movilidad cada vez más sostenible en Iberoamérica. El cual se encuentra estructurado 

en las secciones relacionadas con la movilidad en el mundo y sus impactos sociales y 

ambientales, RITMUS, y las IDE y su apoyo en la movilidad urbana. La metodología 
utilizada es revisión de la literatura existente, de documentos oficiales y diversos sitios 

web sobre la apertura de los datos. Se muestran los resultados relacionados con las 

iniciativas de construcción de las IDE en la región, la información necesaria para la 

movilidad y, finalmente, a cuáles datos realmente es posible acceder.   

La movilidad es uno de los derechos fundamentales de la sociedad, aspecto que se ha 

contemplado en la mayoría de las constituciones o cartas magnas de los países. Sin 

embargo, ese derecho ha acentuado las innegables diferencias económicas, sociales y 

ambientales en nuestro planeta. El acceso a la movilidad digna significa, en casi todos 

los casos, la posibilidad de contar con beneficios vinculados al desarrollo social, eco-

nómico y ambiental, entre otros, y en general con aspectos positivos relacionados con 

el futuro libre de nuestra sociedad [9]. 

Merecen especial atención los aspectos relacionados con la salud, la seguridad y el bie-
nestar donde la movilidad tiene un impacto decisivo [10]. No tener una movilidad efi-

ciente y sostenible no sólo puede ser visto como una violación de un derecho funda-

mental, sino que también significa diferencias entre sociedades o comunidades que pue-

den estar relacionadas con numerosas situaciones negativas derivadas de ello. Sería im-

posible enumerar todos los problemas e impactos que genera la movilidad deficiente, 

sin embargo, se sabe que esto retrasa y pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de la 

sociedad. 

Si a lo anterior se suma, que la movilidad en nuestro planeta se ha centrado efectiva-

mente en el uso indiscriminado de combustibles fósiles [11], se puede concluir que es 

deber de nuestra sociedad desarrollar sistemas sostenibles que minimicen su impacto 

en el medio ambiente y que busquen desarrollar prácticas beneficiosas para el mismo. 
El uso de fuentes, tecnologías y herramientas que garanticen la movilidad sostenible, 

es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye un modelo de movilidad 

necesario para nuestro futuro inmediato. 

 

1.1 La movilidad urbana sostenible 

 

La movilidad urbana sostenible es el eje central de la Red Iberoamericana de Transporte 

Urbano y Movilidad Sostenible (RITMUS), compuesta por 91 investigadores de 20 

grupos de 14 países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal y Ve-

nezuela. Esta red se creó en 2018, en el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia 

y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y su objetivo general es desarrollar una red 
de entidades dedicadas a la I+D+i, empresas, administraciones y otros interesados, para 

el análisis en la región Iberoamericana de fuentes de energía, tecnologías e infraestruc-

turas relacionadas con la movilidad, así como asistir a las estructuras de planificación 

y gestión del transporte, en la transferencia de conocimiento e innovación que permitan 

un transporte más eficiente, sostenible, seguro y equitativo. 
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Según Naciones Unidas, en el año 2018, el 55% de los habitantes del planeta vive en 

zonas urbanas. El número de megaciudades (con más de 10 millones de habitantes) está 

creciendo rápidamente. Existe un enorme auge de ciudades intermedias latinoamerica-

nas, con expansiones desproporcionadas y desordenadas, debido a los crecientes movi-

mientos migratorios, provocados tanto por crisis económicas, como por conflictos in-

ternos y externos [12]. Hay una necesidad urgente de mejorar la movilidad, especial-

mente en las economías emergentes, los países y regiones en desarrollo como China, 
India, América Latina (AL), África. Por otra parte se espera que las ventas de automó-

viles se dupliquen de 2010 a 2025 [13]. La dependencia del sector del transporte de los 

combustibles fósiles y la creciente motorización de las ciudades hace que sea respon-

sable del 25% del consumo energético mundial y del 25% de las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) [14]. 

Los altos niveles de urbanización, el crecimiento acelerado de las áreas urbanas y su 

altísima motorización, han provocado problemas de congestión, accesibilidad a mejores 

oportunidades laborales, medio ambiente, salud, seguridad y otros. En este contexto, la 

movilidad urbana sostenible tiene como objetivo: 

• Disminuir el calentamiento global y minimizar el cambio climático. 

• Mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas y la calidad de vida de los ciu-

dadanos. 
• Reducir el consumo de energía y la dependencia de combustibles fósiles. 

• Reducir riesgos y accidentes. 

• Contribuir al acceso universal al mercado laboral y la participación en la vida 

social activa. 

• Reducir la congestión en las ciudades. 

Se tiene especial énfasis en las ciudades intermedias, que se consideran más vulnerables 

a los efectos del transporte y la movilidad inadecuados. La movilidad urbana es mucho 

más que sistemas de transportes, se trata de personas y su entorno. AL se destaca por 

sus altos índices de viajes motorizados y niveles de congestión. Existen ciudades em-

blemáticas reconocidas por sus niveles de sustentabilidad, entre ellos se encuentra la 

ciudad de Curitiba en Brasil, que engloba varias prácticas de movilidad (individual, 
colectiva y urbana) debidamente articuladas que sirven de modelo a nivel regional y 

global, por su contribución a la sostenibilidad del entorno urbano. 

La demanda de información geográfica se ha incrementado en varios ámbitos de la 

movilidad urbana, gracias a la evolución de las tecnologías y, sobre todo, de la IDE, 

entendida como el conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos 

para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la difusión de información geo-

gráfica. 

En general, por sus características la IDE es la mejor opción tecnológica para compartir 

datos geográficos en la web. Permiten sintetizar, calcular y analizar datos espaciales a 

través de servicios web interoperables. También es la forma más efectiva de tener un 

sistema distribuido y flexible basado en estándares (OGC, W3C o ISO) y tecnología de 
código abierto. Están formados por tres (3) componentes: (a) un visor de datos (visor 

de mapas), (b) un catálogo de metadatos y (c) un catálogo de nombres de lugares. Los 

sistemas de información geográfica local se comunican a través de servicios de mapas 

web (WMS), servicio de catálogo web (CSW) y servicios de características web (WFS). 

La información geográfica es fundamental para planificar, gestionar y controlar la mo-

vilidad. Indicadores como el número de vehículos por unidad de superficie, la 
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concentración de emisiones gaseosas o la población residente, son índices geográficos 

básicos para planificar y gestionar la movilidad sostenible. 

En AL se destacan dos (2) áreas principales de uso de las IDE. La primera es el Catastro 

Multifinalitario, que sirve como fuente de información para soporte de decisiones en el 

contexto de la Gobernanza Inteligente, específicamente en la información temática so-

bre movilidad urbana y sus redes de rutas de transporte, medición de tiempos y volú-

menes de personas por viaje, entre otros. Además, el segundo se refiere a las ciudades 
inteligentes (smart cities) y la movilidad inteligente (smart mobility - SM) [16].  

Según Uteng, et al, [16], aunque el término no sea consensual, teniendo al menos 23 

definiciones de SM identificadas, se puede generalizar los conceptos de Sistema de 

Transporte Inteligente (ITS), Transporte Inteligente (TI) y Movilidad como Servicio 

(MaaS), que están vinculados a bases de datos robustas, integrando organizaciones de 

diferentes niveles de administración territorial, empresas y ciudadanos. 

La mayoría de los datos necesarios para planificar y gestionar la movilidad urbana son 

capturados y gestionados de diversas formas por los gobiernos centrales y locales. El 

informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone cuatro (4) indicadores 

para evaluar el estado de los datos abiertos en todo el mundo. Ellos son: (a) el Baróme-

tro de Datos Abiertos (BDA), (b) el Índice Global de Datos Abiertos (GODI), (c) el 

Inventario de Datos Abiertos (ODIN) y (d) y el índice OECD OURdata [17]. De su 
análisis, se desprende que los indicadores de AL están siempre por debajo de los están-

dares europeos. 

Según Ballari, et al, [18], advierten sobre la heterogeneidad de la situación dentro de 

AL, en comparación con Europa. Esto como resultado que Europa asume estándares 

rigurosos como ISO 19100 e ISO 19115. Los autores también destacan a México, Brasil 

y Colombia como países emergentes en el desarrollo de la IDE, por el contrario, El 

Salvador aparece con resultados modestos en los índices de 2017.  

Es importante resaltar cómo cada uno de ellos tiende a vincularse con Big Data, Web 

Cloud e Inteligencia Artificial, designada como cuarta fase de implementación del IDE 

en todo el mundo. Es en esta etapa, que se amplía el ámbito de posibilidades para recu-

perar datos de buena calidad a partir del suministro de información de los usuarios de 
diferentes sistemas de movilidad. En este sentido, es relevante hablar de la tendencia, 

aún incipiente, de la Información Geográfica Voluntaria (IGV) y su impacto en hacer 

cada vez más robusta la base de datos para la toma de decisiones en AL, luego de la 

actualización de la normativa [19]. 

En Europa, concretamente en Lisboa, Portugal, se está desarrollando con la implemen-

tación de una manera más avanzada con Voluntary Geo-Dynamic Information (VGDI), 

con lo cual  se demuestra su gran potencial en la determinación patrones de movilidad 

individual [20], uno de los principales desafíos en la evaluación de la accesibilidad 

como medida de sostenibilidad de la movilidad urbana [21]. 

 

2 Resultados 
 

Los resultados se obtienen a partir de la revisión de la literatura existente, de documen-

tos oficiales y diversos sitios web sobre la apertura de los datos. Se analizaron en total 

16 artículos, sobre los cuales se muestran los resultados relacionados con las iniciativas 

de construcción de las IDE en la región, la información necesaria para la movilidad y 

la que realmente es accesible. Se utilizaron palabras claves para la selección de los 
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artículos como: “Spatial Data Infrastructure” “Transport” “Urban Mobiliy” en el bus-

cador EBSCO, con el fin de homogenizar la búsqueda de los investigadores, posterior-

mente se compartieron los artículos seleccionados para eliminar la posibilidad de se-

leccionar repetidos. 

Una alternativa de solución a la carencia de disponibilidad de información espacial, 

necesaria para llevar a cabo los procesos de planificación y desarrollo, puede ser cu-

bierta con IDE. Éstas pueden ser consideradas para la toma de decisiones a nivel local, 
nacional o regional y ser enfocadas en aspectos económicos, estadísticos, demográfi-

cos, entre otros. El objetivo es lograr un desarrollo sostenible aplicando políticas de 

estandarización, interoperabilidad y accesibilidad de las tecnologías y datos geográfi-

cos digitales para gestionar la información geoespacial [22]. 

En el recuento histórico, la construcción de las IDE en AL tiene más de quince (15) 

años de esfuerzo. En este marco es oportuno destacar varias iniciativas, que se muestran 

en la Tabla 1, relacionadas con la integración de las IDE en Iberoamérica. 

 
Tabla 1. Iniciativas de construcción de las IDE en Iberoamérica 

 
Acrónimo Nombre URL 

IGN Red Interamericana de Datos Geoespaciales  http://www.ign.es 

SIRGAS Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas 

http://www.sirgas.org/es/ 

R3IGeo Red Iberoamericana de Infraestructuras de In-

formación Geográfica 

http://www.r3igeo.org/ 

PC-IDEA Infraestructura de Datos Espaciales de las Amé-

ricas 

http://www.cp-idea.org/ 

GeoSur Programa GeoSUR http://www.geosur.info/geosur/in-

dex.php/en/ 

GSDI Infraestructura Global de Datos Espaciales http://gsdiassociation.org/ 

IPGH Instituto Panamericano de Geografía e Historia  http://www.ipgh.org/ 

 

Entre las iniciativas que se muestran en la Tabla 1, el Banco de Desarrollo de América 

Latina persigue el objetivo de promover el desarrollo de IDE en la región a través del 

Programa GeoSUR. Este Programa posee un punto de entrada a los datos espaciales 

publicados por agencias de AL y provee capacitación para fortalecer sus servicios de 

mapas web y habilidades asociadas para las agencias geográficas nacionales de la re-

gión. Por otra parte, la R3IGeo es un geoportal que permite el acceso a los datos, me-
tadatos, servicios e información de tipo geográfico de sus países miembros. Entre sus 

productos figuran la localización, visualización, descarga y transformación de datos 

geográficos. Para los países integrantes de la red y, conforme a sus respectivas regula-

ciones, al menos los servicios de visualización y localización son gratuitos. Son miem-

bros de esta Infraestructura:  

• Las Infraestructuras Nacionales de Datos Espaciales de los países miembros de 

la Red.  

• La Infraestructura de Datos Espaciales de las Américas (PC-IDEA) 

• La Infraestructura del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 

para apoyar el desarrollo de los datos espaciales.  

• La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)  

• La Infraestructura de Datos Espaciales de Portugal (SNIG). 
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En cuanto a los países de Iberoamérica con IDE desarrollados figura España, con altos 

avances en este tipo de infraestructuras y pioneros tanto local como internacional [23].  

En la tabla 2 y 3 se muestran, los 16 artículos en análisis, clasificados en otras regiones 

del mundo e Iberoamérica, respectivamente, y la información referente a la caracteri-

zación de los artículos en cuanto al tipo de IDE o SIG que conforman determinados 

países o regiones. 

 
Tabla 2. Artículos consultados 

Año Región/país o 

ciudad 

Palabras clave Tipo de investiga-

ción 

Referencia  

2019 Finlandia, Ho-

landa, Noruega 

y España 

OpenELS, Geospatial Linked 

Data, INSPIRE, Spatial Data In-

frastructure, SDI 

Documental [1] [5] 

2019 Reino Unido Urban big data infrastructure, Ur-

ban analytics Spatial, urban indi-

cators Small area assessment, 

Spatial big data 

Documental [2] [24]  

2019 Gran Bretaña Urban big data infrastructure, Ur-

ban analytics Spatial, urban indi-

cators Small area assessment, 

Spatial big data 

Documental [3][25] 

2019 India Cloud computing, SDI, Geo-

graphical Indications, Overlay 

analysis 

Documental [4][26] 

2019 Estado de 

Maharashtra 

(India) 

Spatial data infrastructure (SDI), 

Geospatial big data, Fog compu-

ting, Cloud computing, Geo-

health big data, Malaria 

Construcción de 

Prototipo 

[5][27]  

2020 Ghent, Belgica Traffic management as a service, 

Traffic management, Urban mo-

bility, Smart city, Data integra-

tion, Data visualization 

Proyectiva, Cons-

trucción de Proto-

tipo Traffic Mana-

gement as a Ser-

vice (TMaaS) 

[6][28] 

2019 Alabama, USA Google maps, Transportation in-

frastructure, traffic analysis, iso-

chrone map, geographic infor-

mation systems 

Proyectiva. Cons-

trucción de Proto-

tipo Transporta-

tion Analysis 

Tool. 

[7][29] 

2019 Yangon City, 

Myanmar, Ja-

pón 

Geospatial dashboard, IoT, big 

data analytics, geovisualisation, 

disaster management 

Proyectiva. Cons-

trucción de Proto-

tipo 

[8][30] 
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Tabla 3. Artículos consultados 

 
Año Región/país o 

ciudad 

Palabras clave Tipo de investiga-

ción 

Referencia  

2017 Diversas regio-

nes, resaltando 

Ciudades de Es-

paña. 

IDE, ciudad inteligente, sosteni-

bilidad, sensores 

Documental [9][31] 

2015 España Ciudades inteligentes (smart ci-

ties), SIG, GIS, Sistemas de In-

formación Geográfica, Ordena-

ción del territorio, Planificación 

urbana, Espacio urbano, Aplica-

ciones 

Documental [10] [32] 

2014 Ecuador Infraestructuras de Datos Espa-

ciales, Sistemas de Información 

Geográfica, Ontologías, Planea-

ción Territorial, Sensor Ciuda-

dano 

De campo [11] [33] 

2014 LATAM Tendencias, dispositivos móvi-

les, crowdsourcing, información 

geográfica voluntaria, sensores, 

Latinoamérica 

Documental [12] [18] 

2013 Cuba Análisis de redes viales; bases 

de datos espaciales; camino mí-

nimo; datos espaciales; sistemas 

información geográfica 

De campo [13] [34] 

2013 España Smart Cities, IDEZar Documental [14] [23] 

2012 Colombia Datos espaciales, infraestruc-

tura, preferencias, transporte 

público, sistema de informa-

ción, Bogotá 

Documental [15] [35] 

 

En la siguiente tabla, dedicada al tema de bases de datos y dispositivos tecnológicos 

para la movilidad urbana, se han enfocado los recursos existentes y los deseados y se 

plantearon propuestas, la mayoría de ellas en torno a tres (3) temas: (a) apertura en la 

recopilación y difusión de datos a través de sistemas abiertos, (b) generación de cultura 

y educación para mejorar la movilidad urbana y (c) actualización y aplicación de nor-

mas. De la consulta de expertos de RITMUS en materia de movilidad se ha recompilado 

la información necesaria a la gestión de la movilidad sostenible [8]. 

En la Tabla 4 se puede observar que para la movilidad sostenible es necesario tipos de 

información en formatos raster, servicios de mapas, vectorial, sistemas de información 

y alfanumérico para mapas en sus diferentes tipos (ortofotomapas, imágenes satelitales, 
límites administrativos, red de vías, personas y ciclovías, red de transporte público, 

control del tráfico, datos de tránsito en tiempo real, seguridad vial y planes y otros, los 

cuales han sido agrupados en la siguiente Tabla 5 en cuatro (4) clases. Estas clases son 

información de base, infraestructura para la movilidad, datos operacionales y, planifi-

cación y gestión. 
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Tabla 4. Información geográfica necesaria para la movilidad sostenible 

 

Clase de informa-

ción 
Tipo de información Formato 

Fuentes de datos de Eu-

ropa (Portugal e España) 

Información de base 

Ortofotomapas Raster 

CNIG España; Direção 

Geral do Território (DGT) 

Portugués 

Imágenes de satélite Raster 
Landsat, IKONOS, 

Quikbird??, Sentinel 

Modelo Digital del Terreno Raster 
www.igeo.pt; 

www.cing.es 

Mapa base con limites administra-

tivos; localidades; hidrografía; re-

levo; toponimia 

Serviço de mapas 
bingmaps; institutos geo-

gráficos nacionales 

Infraestructuras 

para la movilidad 

Red viaria (auto-rutas, rutas e otras 

vías) 
Vectorial 

openstreetmap, entidades 

nacionales; regionales y 

locales 

Red ferrocarril (electrificado o a 

combustible) 
Vectorial 

openstreetmap, entidades 

nacionales; regionales y 

locales 

Vías perdónales y ciclo vías Vectorial 

openstreetmap, entidades 

nacionales; regionales y 

locales 

Interfaces (parajes y centrales de 

transporte; otros) 
Vectorial municipios 

Dados operaciona-

les 

Señalética de tránsito, vertical y ho-

rizontal; Semáforos 
Vectorial municipios 

Sentido de las vías  Alfanumérica 
openstreetmap; google 

drive, otros 

Cualidad y conservación de la vía Alfanumérica municipios 

Visibilidad de la vía Vectorial análisis espacial 

Dados de tránsito en tiempo real Vectorial 

sensores e Información 

Geográfica Voluntaria 

(IGV) 

Rutas dos transportes públicos Vectorial 

empresas de transportes e 

Autoridades de transpor-

tes (SIGGESC - Portugal) 

Información sobre transporte al 

ciudadano 

Sistemas de infor-

mación 
Paineles informativos 

Seguridad de la vía (indicador) Alfanumérica Autoridades de seguridad 

Planificación y ges-

tión 

Planes de ordenación del espacio 

urbano 
Vectorial municipios 

Puntos negros en la movilidad Vectorial 
Autoridades de seguri-

dad/policía 
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Clase de informa-

ción 
Tipo de información Formato 

Fuentes de datos de Eu-

ropa (Portugal e España) 

Planos de movilidad sostenible Vectorial 
Autoridades de Trans-

porte 

Nº de usuarios /residentes/turis-

tas/otros 
Alfanumérica 

empresas de transportes e 

Autoridades de transpor-

tes (SIGGESC - Portugal) 

Movimientos pendulares Alfanumérica 

empresas de transportes e 

Autoridades de transpor-

tes (SIGGESC - Portugal) 

 

La información geográfica es uno de los pilares de la movilidad sostenible, sin la cual 

no es posible gestionar carreras y flujos de personas. Actualmente, la mayoría de las 

infraestructuras de datos espaciales tienen acceso a información de base territorial. Este 

es el caso de las infraestructuras de datos geográficos nacionales en España y Portugal, 

donde la información es proporcionada por diferentes entidades nacionales, regionales 

y locales.  

En la Tabla 5 se muestra la información accesible, clasificada en estadísticas, movi-

mientos pendulares y tipos de transporte para la movilidad sostenible. 
 

 
Tabla 5. Información accesible 

 
Clase de Informa-

ción  

Indicadores 

Estadísticas censi-

tarias relacionadas 

con a movilidad 

Número de residentes 

Número de visitantes 

Movimientos pen-

dulares 

Cuantas personas se mueven al día  

Lugar de destino y sentido  

Razones de la Movilidad (ocupacional, personal o de retorno) 

Grupos etarios 

Lugar, destino y tipo de transporte de persona con necesidades especiales 

Tipos de transporte Tipo de Movilidad: Activa (caminata, bicicleta y otros), Transporte público (auto-

bús, metro, ferrocarril y otros) y vehículo privado (automóvil, motocicleta y otro) 

Forma de organización/gestión do transporte 

Gobernanza do transporte 

Intermodalidad 

Tipo de combustible e emisiones de gases de efecto invernadero y material parti-

culado 
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3 Conclusiones 
 
Según la investigación de las IDE entre Europa y América Latina, se encuentra una 

situación de contrastes. Europa es una región con una directriz clara a partir de la im-

plementación de la normativa ISO19100 e ISO19115 y la normativa europea INSPIRE, 

en contraste con una región latinoamericana marcada por la desigualdad entre países y 

al interior de ellos, por una profunda brecha tecnológica aún no superada. 

Ante esta situación la IGV y la IGDV se constituyen como verdaderas herramientas que 

pueden potenciar la generación de nuevas fuentes de información de manera más diná-

mica, producto de la participación ciudadana, sin embargo, Latinoamérica se enfrenta 

nuevamente ante un reto de diseñar normativas acordes a los requerimientos de la uti-

lización de la información personal. 

Las fases de implementación de IDE propuestas por Ballari, et al, son un estándar de 

evaluación de la situación de ambas regiones y representan un campo de profundización 
de cara al establecimiento de programas y metas conjuntas, para la mejora de la ejecu-

ción de las IDE en Latinoamérica. 

Los datos abiertos abren posibilidades para mejorar, la gobernanza y la calidad de vida 

de la sociedad en general. Se abren opciones para mejorar la movilidad sostenible y 

plantear soluciones eficientes, por medio de mapeos, plataformas o sitios web que sa-

tisfagan las demandas de información de la sociedad, para la mejora de la toma de de-

cisiones. 
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