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Las palabras que denominan al espacio, sea 
un lugar, un territorio o una región, se han 
convertido en objeto de discurso geográ-

fico (Claval, 1999) y, por consiguiente, de análisis 
interdisciplinario. A estas palabras se les denomina 
topónimos: establecen relaciones entre la sociedad 
y las diferentes categorías de análisis espacial y sus 
escalas; de ahí que formen parte de los estudios de 
geógrafos, historiadores, antropólogos, lingüistas, 
paisajistas, entre otros profesionales. Por sí solos, 
los topónimos son una capa de información espa-
cial, ya que pueden indicar condiciones origina-
les de la fisiografía del entorno, referir a aspectos 
socioeconómicos, reivindicar sucesos históricos, 
señalar migraciones o elementos de identidad 
cultural (León-Portilla, 2009; Von Mentz, 2017), 
con lo cual se confirma el interés de su estudio 
interdisciplinario. Particularmente, en geografía 
el topónimo, más que ser analizado en sus raíces 
etimológicas (como lo estudia la lingüística), tiene 
un valor cultural como significante del entorno: 
indica características del paisaje que se conservan 
o que han sido modificadas por la presencia huma-
na. Por lo tanto, para los geógrafos son relevantes 
los topónimos en cuanto a sus patrones de distri-
bución (García Sánchez, 2007; Estremo, 2022), al 
indicar condiciones pasadas, en contraposición a 
las actuales (por ejemplo: conservación o cambios 
en la hidrología, la vegetación o la fauna). 

Asimismo, los topónimos como denomina-
ciones del espacio son un típico elemento auxiliar 
de ubicación concreta en los mapas (Carrascal 
Galindo, 2007) para referirse al territorio, región o 
lugar. No obstante, cabe recordar que la represen-
tación del topónimo trasciende al mapa y también 
se le puede ubicar en la oralidad, reforzando el sen-
tido que los habitantes dan al espacio geográfico. 
Nombrar, señalar y marcar el lugar para institu-
cionalizar el espacio también implica impregnarlo 
de cultura y de poder, de memoria colectiva y de 
identidad para la sociedad que lo ocupa (León-
Portilla, 2009; Lefebvre y Paredes Martínez, 2017). 
A través de su estudio interdisciplinario es posible 
notar la necesidad de la homologación de los to-
pónimos por escrito para el ordenamiento y la di-
plomacia (Sáenz Carbonell, 2008); la generación 
de bases de datos oficiales (Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, 2024); sus relaciones con las 
lenguas originarias a través del tiempo (Almaguer 
Cervantes, 2009); o la relevancia testimonial de los 
nombres no oficiales que la población reconoce y 
que son dignos de recuperación, entre otros temas.

Para la sección temática del número 12 de 
Tlalli. Revista de Investigación en Geografía se con-
vocó a investigadores o estudiosos de diferentes 
áreas del conocimiento a participar con artículos 
que aportaran nuevas discusiones referentes a los 
topónimos como aspecto primordial de análisis. 
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Cabe señalar que el punto de partida que motivó 
la convocatoria fue el proyecto de investigación 
interno de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México titula-
do Los topónimos como denominaciones espaciales 
dentro y fuera de las representaciones cartográficas, 
con ponencias presentadas en dos coloquios en 
2022 y 2023, cuyos resultados fueron prolíficos al 
permitir una primera sección temática en el nú-
mero 10 y otra más que se presenta ahora. 

Los seis artículos que conforman la sección 
temática en esta ocasión incluyen el análisis del 
paisaje o el territorio desde el estudio de topóni-
mos en lenguas originarias de México (seri, tének, 
náhuatl) y de Colombia (muysca); el muestreo de 
territorios como las islas mexicanas para señalar 
las particularidades de su clasificación a partir de 
sus denominaciones oficiales; así como el uso de 
fuentes históricas y cartográficas para la compren-
sión de las representaciones glíficas e iconográfi-
cas de los topónimos en casos concretos del centro 
de México. Este muestreo de investigaciones nos 
permite reivindicar a los topónimos como objeto 
central de análisis por medio del manejo de infor-
mación lingüística, geográfica, histórica y cultu-
ral, y contrastar las particularidades de los lugares 
con las palabras que les dieron origen. Sirva este 
esfuerzo para dar voz y presencia a diferentes es-
pacios que han sido denominados y representados 
por medio de las palabras que les dan sentido.

Jesús Israel Baxin Martínez
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