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RESUMEN

Actualmente los sistemas de señalización viaria han ido haciéndose más complejos y
omnipresentes. Hay una creciente exigencia en la señalización indicativa debida a la
necesidad de localizar y dar accesibilidad a un número cada vez mayor de poblaciones,
lugares de interés y recursos de un territorio.

Ante esta tendencia de proliferación de señales, principalmente indicativas, surge el
imperativo de seguir unos criterios básicos con el fin de garantizar la claridad, sencillez y
uniformidad del sistema de señalización. Siguiendo esos criterios la ponencia plantea los
conceptos y metodologías asumidos en el ìProyecto de implantación de la señalización
turística en Galicia según el Decreto 138/2008î basadas en la utilización de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para la optimización de la localización de señales turísticas.

Según esta metodología, el emplazamiento de las señales se lleva a cabo de forma
meditada, siguiendo unos criterios técnicos objetivos que permitan ubicar el mínimo
número de señales y en los lugares esenciales, para formar un sistema de señalización
efectivo, que aumente la accesibilidad a los recursos del territorio pero sin dejar de ser
coherente con otros sistemas de señalización ya existentes, racionalizando las inversiones y
evitando saturar de información la red viaria.

Los SIG, a través de sus potencialidades de gestión y análisis de datos espaciales, se
muestran como una herramienta casi imprescindible para la planificación, gestión y control
de los sistemas de señalización, en tanto que permiten obtener localizaciones óptimas de
implantación de señales en función de múltiples parámetros y crear un completo registro
geográfico de la señalización existente, que facilitará su futuro mantenimiento y la
incorporación de nuevas señales.

1. PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN
GALICIA SEGÚN EL DECRETO 138/2008
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1.1 Decreto 138/2008 por el que se regula la señalización turística en Galicia
El 9 de Julio de 2008 se publicó el Decreto 138/2008 por el que se regula la señalización
turística en Galicia. Sus principales objetivos son unificar la imagen del turismo gallego y
mejorar la accesibilidad y conocimiento de sus recursos mediante un sistema de
información coherente y homogéneo, asumiendo los conceptos básicos de claridad,
sencillez y uniformidad.

Ya contenidos en el propio Decreto los aspectos administrativos de gestión y los
normativos en cuanto a la simbología y tipología de la señalización, para cumplir los
objetivos correspondientes a la elección y jerarquización de los recursos turísticos y su
localización en base a criterios técnicos, la Dirección Xeral de Turismo, perteneciente a la
entonces Consellería de Innovación e Industria se desarrolló el ìProyecto de implantación
de la señalización turística en Galicia según el Decreto 138/2008 por el que se regula la
señalización turística en Galiciaî llevado a cabo por el Instituto Universitario de Estudos e
Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y la Fundación Universidade da Coruña a través
del laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, en el cual se estudiarían prioritariamente los principales elementos patrimoniales
de marcado interés turístico de la Comunidad Autónoma, así como una serie de municipios
piloto (con vistas a una posterior ampliación al resto de los municipios de la Comunidad). 

Los conceptos asumidos y metodologías seguidas en este proyecto son el objeto de esta
comunicación.

1.2 Problemática
En particular, se tuvieron en cuenta una serie de factores particulares muy determinantes
de la comunidad gallega, como son el enorme patrimonio histórico-cultural y natural, la
gran dispersión de la población en pequeños núcleos y especialmente, en cierta manera
relacionado con esto último, la densa y compleja red de carreteras.

Las normativas, generalmente, no hacen una referencia clara a cómo han de ser situadas
las señales en su conjunto en un territorio, limitándose en algún caso a proponer señalizar
todos y cada uno de los cruces en los que sea necesario un cambio de dirección hasta llegar
a un elemento, criterio de difícil implantación en Galicia a causa de los factores
particulares anteriormente citados.

Estos factores imponen unas restricciones importantes por las que se vio indispensable
priorizar cuidadosamente los elementos, discernir el viario más apto para la implantación
de las señales en base a su importancia y confortabilidad, y cribar aquellos cruces más
aptos para la señalización, ya que sería inviable señalizar todos los cruces hasta llegar a los
elementos, debido al alto número de señales que sería necesario colocar.

1.3 Análisis y optimización de la localización de señales mediante Sistemas de
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Información Geográfica
Dados todos los requerimientos que imponía el trabajo, desde un principio se planteó la
utilización de los Sistemas de Información Geográfica ya que estos, proveen una forma
sencilla e intuitiva de localizar y representar datos en el espacio y realizar análisis
espaciales complejos en función de múltiples parámetros y por ello son una herramienta
hoy en día casi imprescindible para la toma de decisiones y la gestión territorial.

En este proyecto se hizo uso además de las utilidades de estos sistemas para trabajar con
redes viarias, analizando la compleja red viaria gallega tanto a nivel autonómico como
local, para obtener diferentes caminos óptimos a partir diversos criterios tomados a partir
de las características del viario.

Además del uso principal para la localización de los emplazamientos de las señales, se
valoró la capacidad de almacenamiento y representación de datos para crear un inventario
con capacidad de visualización espacial de la localización geográfica concreta de todas las
señales que a lo largo del tiempo, facilitará el estudio, el mantenimiento y el propio
proceso de incorporación de nuevas señales al sistema.

La aplicación GIS sobre la que se realizó el trabajo fue ArcGIS 9.2 (ESRI) haciendo
amplio uso de su extensión Network Analyst atendiendo su elección a sus capacidades de
análisis complejo de rutas, no disponibles en otras alternativas. De forma especial se
valoró la capacidad de análisis de múltiples orígenes y múltiples destinos en el cálculo de
las áreas de servicio (función Service Area).

2. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA

La metodología que se siguió en la realización del proyecto se puede desglosar en cinco
fases de trabajo:

2.1 Fase 1: Tratamiento de la información viaria 
En esta primera fase se realizó un trabajo de recopilación de información para crear una
base de datos espacial que utilizaríamos para posteriores análisis en las siguientes fases.

Las cartografías base empleadas se obtuvieron a partir de datos oficiales de fuentes
públicas, principalmente a partir de las EIEL (Encuesta sobre Infraestructuras y
Equipamientos Locales) de las distintas provincias de Galicia. 

La cartografía base de los municipios estudiados se confeccionó incluyendo divisiones
administrativas, edificación, toponimia, núcleos de población e infraestructuras viarias así
como también otras entidades de interés territorial como edificaciones, hidrografía,
espacios naturales, playas, etc.



 . 

De forma especial se preparó la información relativa a la red viaria, la cual contaría con
datos referentes a su titularidad, tipo de firme, estado del firme, ancho, longitud de los
tramos, IMDs y matrícula de la vía. La red se representó según su jerarquización por titular
para una mejor comprensión y discriminación viaria y se seleccionó el tipo de viario más
adecuado en cuanto a confortabilidad para los visitantes, escogiendo sólo aquellos viales
que cumpliesen unas determinadas características de ancho, pavimento y estado de la
infraestructura. También se seleccionaron todos los nodos de la red viaria no terminales
con el objeto de marcar todos aquellos cruces de vías susceptibles de ser señalizados.

Fue importante separar, con el fin de dar un tratamiento especial, las vías de alta capacidad
(VAC) como las autopistas o cualquier otro vial que tuviese limitados sus accesos de los
demás viarios y se tuvieron en cuenta todos los posibles accesos a estas vías como
potenciales orígenes para el estudio de rutas óptimas.

2.2 Fase 2: Tratamiento de los elementos de interés turístico
Una vez que se tuvo la cartografía base y la red viaria preparada, se obtuvieron los
elementos a señalizar. En primer lugar, se confeccionaron unos listados de elementos
consensuados por un comité de expertos y las entidades locales, que fueron además
jerarquizados según su importancia para su señalización y para definir un área de
influencia para la restricción de la señalización del elemento. 

Las categorías fundamentales en los que se clasificaron los recursos fueron aquellas
relativas al patrimonio natural (espacios protegidos, playas..), patrimonio construido:
religioso (catedrales, iglesias, monasterios...), arquitectura civil y popular (puentes, pazos,
castillos, hórreos), patrimonio arqueológico (castros, dólmenes, romano, medieval...) y
otros servicios como museos, alojamientos y hostelería y puntos de información turística
como las oficinas de turismo o los propios ayuntamientos.

Se marcaron tres niveles de jerarquía. El mayor nivel se otorgó a elementos de gran valor
patrimonial o turístico a nivel gallego o a nivel municipal. Un segundo nivel para los
elementos de medio valor patrimonial relativo y un tercer nivel para los elementos de bajo
valor patrimonial relativo o que se encontraban en las inmediaciones de otros elementos de
mayor valor adecuadamente señalizados.

Fue importante en esta fase discernir entre los elementos de tipo urbano y los de tipo
municipal ya que había elementos cuya señalización tenía una mayor lógica dentro de un
espacio urbano acotado en vez de abarcar su indicación la totalidad de un municipio.

Posteriormente se localizaron geográficamente estos recursos turísticos, integrándolos con
la cartografía base. Para ello se llevó a cabo una campaña en campo de recogida de
coordenadas geográficas de los elementos mediante dispositivos de geolocalización GPS y
una toma de fotografías de los mismos.
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Con las señales turísticas, geolocalizadas, fotografiadas y tomando nota de ciertas
características como su estado de conservación o bondad indicativa se pudo valorar el
estado actual de las señales determinando su necesidad y utilidad de cara a las actuaciones
de sustitución o mantenimiento y a proponer con respecto a éstas su retirada, sustitución
inmediata o mantenimiento hasta sustitución en un periodo de dos años.

2.3 Fase 3: Establecimiento de áreas se señalización.
La localización y emplazamiento de las señales se realizó una vez que se contó con los
datos principales de la cartografía base y todo el material generado en las primeras salidas
a campo ya procesado.

El primer paso fue el cálculo de las rutas óptimas desde todos los potenciales orígenes de
turistas. Las rutas óptimas no tuvieron en cuenta las vías de alta capacidad, ya que la
intención es guiar al turista desde los accesos a éstas centrándonos en las redes de inferior
categoría, que es donde se encuentra la mayor dificultad de orientación para el turista dado
el alto número de cruces en los entornos próximos a los elementos (característica particular
gallega). 

Mediante una intersección espacial de estas rutas con todos los nodos no terminales de la
red, es decir, aquellos con posibles cambios de dirección, se obtuvieron los cruces
ubicados en todos los posibles itinerarios del turista, siendo éstos los cruces aptos para la
señalización.
Como los cruces podían ser muy distantes del elemento, se optó por establecer unas áreas
de servicio en las que se acotaría los cruces idóneos para la señalización en función de la
jerarquía del elemento anteriormente definida. Tras tantear varios criterios (distancias
euclidianas, distancias reales por red y tiempo por red), se optó por emplear el tiempo por
red para acotar la distancia de señalización de un recurso turístico. En los elementos de
jerarquía 1 se tomó un radio de acción de 20 minutos, en los de jerarquía 2, 15 minutos, y
en los de jerarquía 3 de 10 minutos. En el caso de los elementos municipales se varió el
criterio, no definiendo las distancias en función del tiempo, si no en las propias
características de los cruces.

2.4 Fase 4: Selección y verificación de cruces posibles
Una vez definidos los cruces a señalizar por esta metodología mediante un proceso
automatizado, se realizó una revisión y cribado manual de los mismos y posteriormente se
realizó una segunda tanda de visitas a campo para la comprobación in situ de la idoneidad
de la localización de las señales y también fotografiar desde diferentes puntos de vista cada
uno de los emplazamientos propuestos no registrados anteriormente con señalización
existente.

Para esta fase, se empleó el GIS para la elaboración de los mapas de campo y la indicación
del recorrido de la visita a campo mediante rutas óptimas.
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constarán de un mapa individual de situación y una ortofoto de la señal indicando su lugar
exacto de ubicación y un modelo del diseño de la señal con su pictograma y texto final, tal
y como se apreciaría en la realidad, aportando al instalador toda la información necesaria
para colocar adecuadamente la señal.

3. RESULTADOS

Pese a que se contaba con experiencia previa en la realización de inventario de sistemas de
señalización, la disparidad entre las fuentes de datos, el diverso número de variables a
considerar y el gran número de datos a manejar, hicieron necesario un replanteamiento de
las metodologías anteriormente adoptadas pero que a su vez condujo al desarrollo de una
mayor capacidad de análisis y tratamiento masivo de datos por parte del equipo.

Sin duda, en este proyecto, fue fundamental el uso de los SIG, de gran ayuda para el
tratamiento de gran cantidad de datos y para su salida gráfica en forma de mapas de
variada temática y características. 

El análisis de la señalización existente en Galicia demostró que la corrección y el estado de
la misma es muy irregular y en estos momentos no oferta una imagen única al turista.

4. CONCLUSIONES

La alta densidad de elementos de interés turístico, sumado a las características del
territorio y del viario gallego y ciertas cuestiones administrativas, hace que haya que
estudiar y priorizar pormenorizadamente el emplazamiento de las señales turísticas. En la
fase de planificación, hacen falta procedimientos de selección y admisión de señalización
más estrictos y posiblemente, un régimen sancionador asociado ya que no se restringen lo
suficiente las señales accesorias al sistema principal de señalización. Debemos evitar al
concepto de usar las carreteras como espacios publicitarios, de forma que puedan ser un
servicio eficaz de guía y orientación a los usuarios. 

Hace falta establecer un estrecho sistema de colaboración entre la CCAA y los municipios
para una valoración de los recursos homogénea y que ésta sea supervisada por expertos. En
este sentido se echa en falta criterios de priorización y localización territorial de las señales
indicativas turísticas. Normalmente simplemente se insta a señalizar todos los cruces de
cambio de dirección o a que se señalicen a una distancia razonable, sin considerar otros
muchos factores a tener en cuenta que permitirían optimizar económicamente estas
iniciativas.

Es recomendable agrupar los elementos dentro de entidades generales (zonas turísticas,
centros históricos) para la señalización general, incidiendo en la señalización particular de
los elementos en entornos más cercanos a los mismos, y dotando al conjunto de una
integridad que le aporta mayor interés.
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En la fases de gestión y control, es positivo poder contar con un registro de la señalización
que facilite su seguimiento y mantenimiento, así como poder contar con esquemas de los
cruces, como en las normativas de señalización de tráfico, con el objeto de visualizar el
aspecto final del emplazamiento de las señales que pueda utilizarse como una guía de
comprobación e instalación de las mismas.

En general, el uso y aprovechamiento de las posibilidades de las tecnologías de la
información geográfica para la planificación, gestión y control fue fundamental para poder
cumplir de forma óptima los objetivos marcados en el Decreto 138/2008, ya que facilitan
la gestión y el análisis de datos espaciales. La recogida de datos mediante GPS agiliza
notablemente la introducción de información en los SIG y el uso de las herramientas de
análisis de redes resultan de gran ayuda a la hora de planificar recorridos turísticos y el
acceso a puntos de interés del territorio. Del mismo modo, la automatización de tareas
ligadas a la generación de informes y documentación final permite facilitar la salida de
grandes cantidades de resultados de un modo eficaz. 

En este tipo de trabajos deberíamos tender a que las decisiones partan de un análisis
riguroso de la situación y los procesos técnicos atiendan a unos criterios objetivos para
conformar una decisión meditada y equitativa, evitando el uso de criterios subjetivos, ya
bien sean por técnicos cualificados o no cualificados desconocedores de las normativas de
señalización o incluso empresas privadas implicadas en la propia instalación de las señales
en los que se hayan delegado dicha decisión de localización y que no respondieran a
criterios razonables.
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