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 Resumen 
 
La Geografía tiene una gran riqueza conceptual. Actualmente existen excelentes condicio-
nes para la articulación de paradigmas en el marco de la Geografía Aplicada. La Teoría de 
los Sistemas Complejos es una aproximación que permite lograrlo y la dimensión espacial 
aparece en el centro del análisis. Este artículo analiza la base material del planeta Tierra y 
la avalancha de datos que genera un tercer proceso de globalización (ciberespacio) permi-
tiendo la formación de la noósfera. La nueva Geografía Aplicada sintentiza actualmente, 
con apoyo geotecnológico, una gran cantidad de aspectos teóricos de la Geografía. 
 
Palabras clave 
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Global / Sistemas de Información Geográfica 
 
Abstract 
 
Geography has a great conceptual wealth. Currently there are excellent conditions for the 
articulation of paradigms within the framework of Applied Geography. The Theory of Com-
plex Systems is an approximation that allows  its achievement and the spatial dimension 
appears in the center of the analysis. This article analyzes the material basis of planet 
Earth and the avalanche of data that generates a third process of globalization (cyber-
space) allowing the development of the noosphere. The new Applied Geography currently 
synthesizes, with geotechnical support, a large number of theoretical aspects of Geogra-
phy. 
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1 Texto realizado en base a los contenidos de la conferencia brindada por el autor el día 30 de 

Agosto de 2017 en las XVII Jornadas Nacionales de Geografía realizadas en la Universidad Na-
cional de Catamarca. 
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Introducción  

 

Es posible determinar una serie de etapas en el desarrollo de la Geografía Aplicada y 

estas se encuentran claramente vinculadas con el desarrollo de la Geografía como cien-

cia en una línea positivista de clara vocación empírica. Entre 1880 y 1890 se define la 

Geografía Humana y sus conceptos vinculados a los de la Biología evolutiva son de utili-

dad para la expansión de los estados nacionales, entre 1900 y 1950 se centra en la defi-

nición y estudio de las regiones geográficas formales, entre 1950 y 1980 adopta metodo-

logías cuantitativas que permiten una perspectiva prospectiva mediante el usos de mode-

los, entre 1980 y 2000 avanza en una apertura multidisciplinaria junto a la amplia valori-

zación de la dimensión espacial y desde el 2000 hasta hoy surge la Geografía Global y la 

Neogeografía de fuerte impacto en la ciencia y la sociedad respectivamente. 

La limitada bibliografía clásica sobre Geografía Aplicada como los libros de Stamp (1960) 

y Phlipponneau (1960) mostraron la utilidad de la Geografía para la resolución de pro-

blemáticas espaciales a través del apoyo tecnológico logrado mediante el uso de la Car-

tografía y la Aerofotografía, siendo que actualmente, transcurridos más de medio siglo 

resulta fundamental el avance en la representación digital realizada a través de las Tec-

nologías de la Información Geográfica (TIG), principalmente con los Sistemas de Infor-

mación Geográfica (SIG) que llevan a la conformación de una Geografía apoyada en el 

marco del materialismo sistémico. 

Actualmente la Geografía Aplicada se encuentra atravesando un período de notable valo-

rización y particularmente en Iberoamérica dos obras dan cuenta de esta madurez temá-

tica: Garrocho y Buzai (2015) y López Trigal (2015). A continuación serán presentadas 

diferentes temáticas que presentan el hilo conductor que permite comprender aspectos 

fundamentales de la conformación teórico-metodológica de la temática. 

 

La base empírica 

 

La mayor materialidad empírica que tiene la Geografía para definir sus estudios se en-

cuentra en el Sistema Mundo (hábitat humano) y el Sistema Tierra (planeta). Considerar-

los que en conjunto permite considerar la vigencia de las definiciones ecológica (relación 

hombre-medio) y corológica (diferenciación areal) con las que básicamente nuestra cien-

cia se aproxima a la materialidad contextual en diferentes escalas de trabajo. 

Considerar que la Geografía es una ciencia empírica implica que su punto de partida es 

la realidad y debe volver a ella para que los nuevos conocimientos puedan mejorarla. La 

razón humana, como fuente de la investigación científica realiza un importante esfuerzo 

para analizar la realidad de manera independiente del observador (Rand, 2011) centran-

do su principal interés en una función cognitiva (Soros, 2010). 

Ante una realidad como totalidad, los sistemas no están definidos pero son definibles. La 

construcción sistémica en toda escala se realiza a través de los datos como estímulos 

generados por la realidad, los observables como datos interpretados por el observador y 

los hechos formados por las relaciones. Es imprescindible utilizar un lenguaje preciso 

para tener claros criterios demarcatorios entre esta serie de componentes.  
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Las definiciones tienen por objetivo generar un recorte de la realidad como estructura 

perteneciente a una realidad estratificada y, a partir de esto, surge la posibilidad de acudir 

a teorías que muestran aptitud en diferentes escalas de análisis. Lo considero una pers-

pectiva en tercera dimensión de lo que Lakatos (1977) denominó programas de investi-

gación. 

La teoría de los sistemas complejos (TSC) avanza sobre la teoría general de los sistemas 

(TGS) en la focalización de particularidades escalares. Estas se refieren a la materialidad 

empírica del contexto y a la capacidad epistemológica para su abordaje. 

Actualmente la Geografía Aplicada se sustenta en el análisis espacial cuantitativo con 

Sistemas de Información Geográfica. Para lograrlo considera una postura materialista 

sistémica (Bunge, 2014) que considera que la realidad existe con independencia de los 

sujetos (realismo), tiene toda su manifestación en la materialidad del mundo (materialis-

mo), estos elementos se estructuran de manera relacional (sistemismo) y la forma más 

eficiente para su estudio es la ciencia (cientificismo). 

 

Hacia la actual Geografía Aplicada 

 

Los antecedentes de la Geografía Aplicada pueden rastrease desde finales del siglo XIX 

en la conjunción de una onda corta (~25 años) del positivismo y de una onda larga (~100 

años) de explosión disciplinaria (Buzai, 1999) en la cual  la Geografía brinda objetos de 

estudio para la aparición de nuevas ciencias.  

Cuando la onda larga se completa un siglo después de su inicio la Geografía traslada 

conceptos y métodos hacia diferentes ciencias que intentan estudiar diferentes objetos de 

estudio en la dimensión espacial. Queda definida la Geografía Global como paradigma 

geográfico (Buzai, 1999), una forma de ver la realidad que brinda la Geografía al resto de 

las ciencias. 

El desarrollo temático muestra que la Geografía desde mediados de la década del sesen-

ta comenzó estandarizar digitalmente sus contenidos y proporcionó utilidad a otras cien-

cias al momento de hacer uso de los actuales medios informáticos. Se produce, de esta 

manera, un segundo proceso de explosión disciplinaria de una ciencia claramente posi-

cionada y que no corre riesgos de desaparición al poseer un núcleo conceptual sólido con 

conceptos centrados en el análisis espacial. 

La evolución histórica de la Geografía durante el siglo XX tiene correspondencia con el 

modelo de los ciclos económicos de Kondratiev (Berry, 1991) cuando se verifican los per-

íodos de auge de la perspectiva positivista a lo largo de cien años: ligada a la biología en 

la primera ola de inicios de siglo, ligada a la matemática en la segunda ola a mediados de 

siglo y ligada a la informática en la tercera ola a finales de siglo. El auge del historicismo 

se produjo en momentos intermedios vinculados a las crisis económicas mundiales de las 

décadas de 1930 y 1970. Actualmente el péndulo, que mencionó Capel (1983), entre el 

positivismo y el historicismo está trabado y en la primera década del siglo XXI todas estas 

posturas comparten un parejo protagonismo. 
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En la Geografía actual no existe un paradigma dominante ya que ninguno de ellos puede 

considerarse ser la Geografía total. Esto elimina la posibilidad de que exista una visión 

única ya que todas las perspectivas paradigmáticas comparten espacio en una riqueza 

conceptual sin igual. Esta riqueza en vigor y dinamismo está impactando en diferentes 

ámbitos que toman a la Geografía para comprender y actuar sobre la dimensión espacial 

de la realidad. 

El nivel focal se centra en el espacio geográfico y los SIG son la herramienta teórico-

metodológica fundamental en este nivel. La perspectiva sistémica de la TSC nos muestra 

que es posible utilizar conceptos específicos y, a nuestro modo de ver, son los que for-

man el núcleo disciplinario. A partir de allí otras perspectivas pueden aportar para lograr 

una visión más completa de análisis en diferentes niveles. 

 

Tecnología geográfica en el ambiente digital 

 

El término Geografía Automatizada hace referencia al proceso por el cual, a partir de ini-

ciada la década de 1980, se incorporan al análisis espacial nuevas posibilidades de reso-

lución a partir de las tecnologías digitales. Fue propuesto por Dobson (1983) y queda 

operativamente firme a partir de la integración de los sistemas a partir de la década del 

2000 (Buzai y Ruiz, 2012). 

Estas tecnologías digitales presentan una gran variedad de posibilidades de aplicación y 

los SIG, como tecnología de integración, se han convertido definitivamente en el principal 
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medio para realizar un análisis socio-espacial con el fin de proveer caminos de solución a 

las problemáticas concretas que demandan una efectiva planificación territorial. 

 

La valorización generalizada de estas aplicaciones ha sido muy importante y su prestigio 

creció progresiva y simultáneamente a la incorporación conceptual de las variables de 

localización (x, y), de atributos (z) y de tiempo (t) en estudios multidisciplinarios. En la 

práctica, la totalidad de dimensiones se consideran imprescindibles para poder estudiar el 

mundo real como totalidad sistémica. 

La transformación del mundo real en un modelo digital con posibilidades de ser trabajado 

mediante procedimientos computacionales, exige una serie de operaciones conceptuales 

que finalizan al nivel de byte. Mediante estas transformaciones, que comportan procesos 

de fragmentación y estandarización de la información espacial, todo objeto geográfico 

puede definirse digitalmente a través de una geometría particular (punto, línea, polígono, 

raster o x-tree), una localización precisa en el espacio absoluto (x-y o geográficas), una 

serie de atributos (campos de información-variables o capas temáticas-layers) y su exis-

tencia en un momento histórico (instante de realización de las mediciones). 

La concreción de estos aspectos mediante medios computacionales se logra a través de 

la generación de bases de datos alfanuméricas y bases de datos gráficas.  

Las primeras corresponden al almacenamiento de datos alfanuméricos que representan 

los atributos de cada entidad ubicada en el espacio geográfico, y los software que se utili-

zan para su tratamiento son los Editores de Textos (EDT), Administradores de Bases de 

Datos (ABD), Planillas de Cálculo (PLC), Programas de Análisis Estadístico (PAE) y Sis-

temas de Posicionamiento Global (GPS) y las segundas al almacenamiento de los aspec-

tos geométricos, y los software que se utilizan para su tratamiento son los programas de 

Diseño Asistido por Computadora (CAD), Mapeo Asistido por Computadora (CAM), Ges-

tión de Infraestructura (AM-FM), Sistema de Información de Tierras (LIS), Procesamiento 

Digital de Imágenes (PDI) y Modelado Numérico de Terreno (MNT). 

Ambos grupos de tecnologías han experimentado un continuo proceso de convergencia a 

través de la creciente compatibilidad de software durante más de dos décadas (1964-

1990) para, posteriormente, registrar un avance hacia la plena circulación de resultados 

en los siguientes veinticinco años (1990-2015). 

Cuando se combinan las bases de datos alfanuméricas y gráficas y se referencian espa-

cialmente a un sistema de coordenadas geográficas (Georreferenciación) se obtiene una 

inicial definición de SIG que se ubica en posición de núcleo del campo de la Geoinformá-

tica (Buzai y Baxendale, 2011). Esto resulta posible porque la Geoinformática no se defi-

ne a través del tipo de programas computacionales que la integran, sino a través de la 

clase de información que maneja: información geográfica o geoinformación. Por lo tanto, 

todo tipo de aplicación computacional podría ser incluida dentro del concepto de Geoin-

formática, desde las más generales hasta las más específicas, pues todas se relacionan 

en enlaces de sucesivas vinculaciones que posibilitan la creación de modelos digitales de 

la realidad. 

La convergencia de software tuvo resultados técnicos altamente satisfactorios y las posi-

bilidades fueron ampliadas hacia instancias de circulación de la información superando 

ampliamente el campo de las computadoras personales avanzando hacia los campos de 

la multimedia y el ciberespacio a través del denominado GIS On-Line. 

Actualmente, al mismo tiempo en que se amplían las posibilidades que ofrece el ciberes-

pacio como medio, aparece la Neogeografía, a través de la difusión popularizada de tec-
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nologías en las cuales la componente espacial resulta central y conjuntamente a la dis-

ponibilidad de datos geográficos masivos. Se vislumbra que estas altas capacidades  

en la utilización de datos y su procesamiento se dirigirán hacia la realidad virtual, a partir 

de la cual se experimentarán inmersiones perceptivas en el entorno geográfico digital. 

Los primeros pasos en esta dirección se están dando a través de la realidad aumentada, 

lo cual implica que será necesario realizar un  análisis tecnológico de mayor amplitud al 

relacionarse con estudios psicológicos que aborden la relación entre usuarios y nuevas 

tecnologías que representan el mundo cada vez con mayor realismo. 

 

La nueva Geografía Aplicada 

 

La Geografía Automatizada introdujo en el análisis espacial digital una síntesis teórico-

metodológica basada de cinco conceptos fundamentales que aparecen en el núcleo dis-

ciplinario con base en las perspectivas racionalista y cuantitativa y sobre la cual se apo-

yan la totalidad de aplicaciones realizadas mediante el uso de SIG. Desde el intento de 

construir un núcleo de conceptos para la Geografía por Albert Demangeon hasta su evo-

lución en el ámbito de los SIG pueden verse los trabajos de Vilá Valentí (1983), Nyerges 

(1991) y Nyerges y Golledge, 1997). Estos conceptos son los de localización, como la 

ubicación espacial de entidades geográficas en el espacio absoluto, relativo y relacional, 

distribución, como la forma en que se reparten espacialmente estas entidades, asocia-

ción, cuando las diferentes entidades localizadas y distribuidas se vinculan mediante re-

laciones de tipo vertical, interacción ante movimientos horizontales en un espacio relativo 

y evolución, ante la incorporación de la dinámica temporal, que permite ver de que mane-

ra cambian las configuraciones espaciales con el tiempo. Finalmente, la síntesis geográfi-

ca estaría dada por la combinación de las construcciones operativas surgidas de estos 

conceptos. 

Esto significa que la Geografía Aplicada mediante el uso de SIG, las aplicaciones estarán 

apoyadas siempre en diferentes combinaciones de estos conceptos, dependiendo del tipo 

de análisis que se esté realizando y la posible articulación de paradigmas. 

La articulación paradigmática centrada en la focalización espacial tiene un fuerte impacto 

extradisciplinario, principalmente ante el uso de SIG. Se conjuga con el gran interés pro-

veniente desde diferentes ciencias que demuestran cada vez mayor interés en incorporar 

la dimensión espacial en sus estudios. Un impacto extradisciplinario y social se produce 

claramente ante la difusión de NeoGeografía (Ruiz, 2010). 

 

El espacio geográfico como sistema complejo 

 

El descubrimiento de comportamientos espaciales regulares permite determinar carac-

terísticas generales y a partir de allí formular leyes y modelos. A las tradicionales defini-

ciones de la Geografía se le suma una tercera de orientación sistémica: ciencia que for-

mula y utiliza leyes científicas para estudiar y predecir las pautas de distribución espacial. 

La Geografía Aplicada utiliza leyes y modelos para estudiar y predecir las configuraciones 

espaciales. De esta manera se revaloriza el uso cuantitativo en el actual contexto de los 

Sistemas de Información Geográfica. 

La TGS (Bertalanffy, 1968) y TSC (García, 2006) se complementan para el estudio sisté-

mico de la realidad en diferentes escalas. Los elementos constitutivos no pueden ser es-

tudiados aisladamente, pero se los puede clasificar de acuerdo a diferentes escalas entre 
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el atomismo focalizado en el individuo y el holismo en aspectos focalizado en aspectos 

globales. 

La Geografía encuentra en la dimensión espacial su nivel de anclaje ya que es en ese 

nivel en el cual tiene la posibilidad de utilizar conceptos centrales que conforman el 

núcleo duro disciplinario los cuales fueron nombrados en el punto anterior. 

Se considera a la realidad territorial como una organización estratificada en niveles de 

organización semi-autónomos. Principalmente son descubiertos tres niveles, uno focal 

que sería la resolución de la temática desde un punto de vista espacial, uno supra-focal 

de mayor amplitud y que abarca una generalidad mundial, principalmente del comporta-

miento económico-político, y uno infra-focal con un nivel de detalle muy grande para 

abarcar aspectos idiográficos del comportamiento psicológico-cultural. 

De esta manera puede lograrse una importante estabilidad teórica, ya que aspectos con-

ceptuales utilizados en un nivel es posible que no sean de utilidad en otros, es decir, que 

las teorías solamente pueden invalidarse en un nivel de análisis pero no en todos. Siem-

pre hay un nivel específico de utilizad para el cual fueron formuladas aunque en muchos 

casos haya intentado ser abarcativas de la totalidad. 

La Geografía como ciencia generó permanentemente teoría espacial desde el mapa del 

mundo de Anaximandro (Siglo VIII aC.) en adelante, a pesar de que muchos geógrafos 

hayan implementado una visión Whig deliberadamente descontextualizada de nuestra 

ciencia, los aportes espaciales fueron continuos y generaron las bases conceptuales que 

hoy se mantienen y que permiten contar con una base sólida a la Geografía. 

La TGS se focaliza en aspectos generales y la TSC en aspectos específicos. Ambas 

brindan la posibilidad de estudiar la realidad como totalidad en múltiples dimensiones y 

detalles (Buzai y Cacace, 2012). El nivel de la Geografía y sus aplicaciones es espacial, 

la focalización principal está puesta en la búsqueda de soluciones a la espacialidad so-

cial. 

 

La Geografía Aplicada en el ámbito científico 

 

La utilización de métodos de análisis espacial tiene el doble propósito de apuntalar los 

conceptos teóricos que se encuentran en el núcleo de la Geografía como ciencia y brin-

dar capacidad concreta para la construcción de conocimientos que permiten comprender 

la realidad socioespacial. 

La Geografía Aplicada parte de la realidad haciendo confluir aspectos de las perspectivas 

empiristas y racionalistas. La primera a partir de los datos que proporciona la realidad y 

que se sistematizan a partir de ser captados por los sensores de los sentidos humanos o 

capacidades técnicas, y el segundo al aplicar procedimientos desarrollados por el intelec-

to humano con una generalidad suficiente que pueden ser aplicados a cualquier caso 

real. 

El hilo conductor de estas relaciones son las ideas del positivismo analizadas anterior-

mente en tres instancias del siglo XX, pero siempre apoyado por la cuantificación que 

desde un punto de vista observacional acerca a la Geografía terminología y criterios de 

demarcación concretos. 

Los SIG son herramientas fundamentales de apoyo en esta instancia y la Geografía ac-

tual encuentra en ellos un claro apoyo para la construcción de conocimientos útiles en al 

ámbito de la investigación científica, obteniendo resultados para los proyectos de investi-

gación y útiles en actividades de docencia y extensión. 
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La Geografía Aplicada genera una perspectiva de Geografía Global (Buzai, 1999) que se 

expande al resto de las ciencias en trabajos disciplinarios, multidisciplinarios e interdisci-

plinarios. 

 

La Geografía Aplicada en el ámbito de la planificación 

 

La Geografía como ciencia aplicada muestra importantes capacidades en el campo del 

Ordenamiento Territorial poniendo a su servicio una gran potencialidad teórico-

metodológica para la resolución de problemáticas socioespaciales. La Geografía es la 

principal ciencia que interviene en esta actividad. 

El Ordenamiento Territorial, como actividad de carácter aplicado, presenta un componen-

te científico asociado al uso de conocimientos, metodologías y herramientas para el aná-

lisis territorial y un componente profesional en el que se plasman legalmente una serie de 

normativas y prácticas orientadas a actuar sobre las estructuras territoriales siguiendo 

una directriz política (Tapiador, 2001). La Geografía Aplicada provee un importante con-

tenido al primer componente y apoya conceptualmente al segundo. 

En cuanto a su operatividad concreta, asociada con esta clasificación, es posible diferen-

ciar en el interior del Ordenamiento Territorial una serie de componentes vinculados con 

actividades de carácter secuencial: la Planificación Territorial y la Gestión Territorial, cada 

uno con sus propios contenidos. 

La instancia de Planificación Territorial contempla acciones organizadas de carácter 

científico-profesional y la Gestión Territorial las de carácter ejecutivo, ambas con la finali-

dad de obtener el desarrollo armónico y sostenible de un objeto de estudio y de interven-

ción. 

La Planificación Territorial es de base tecnológica-científica. Su primera etapa, el Dia-

gnóstico, realiza el análisis del sistema territorial pasado, presente y sus posibilidades 

futuras, y encuentra sustento científico en la Geografía Aplicada ante la utilización de 

procedimientos del Análisis Espacial tendientes a interpretar aspectos estructurales; su 

segunda etapa, de las Propuestas, apunta a la búsqueda de alternativas que lleven a 

modificar la estructura del sistema y sus tendencias en la búsqueda de soluciones, las 

cuales estarán orientadas principalmente hacia una serie de objetivos fundamentales co-

mo resultan ser la búsqueda de equilibrios territoriales con eficiencia, justicia espacial, 

equidad (económica y social) y sostenibilidad, el desarrollo regional, la compatibilidad de 

usos del suelo y la mejora en la calidad ambiental y calidad de vida (Gómez Orea, 2008). 

Es en el nivel de la planificación en el cual la Geografía Aplicada, apoyada por el uso de 

los Sistemas de Información Geográfica, encuentra su posibilidad de concreción como 

práctica de importancia. Sus aportes estarán orientados a conocer la realidad territorial 

mediante una focalización espacial que lleva a la búsqueda de soluciones geográficas a 

problemáticas vinculadas a la lógica espacial de la sociedad. 

 

La Geografía Aplicada en el ámbito de la gestión 

 

Toda ciencia es empírica y la Geografía debe ser empírica para demostrar su utilidad. 

Si bien consideramos que el papel preponderante de la Geografía Aplicada a través de 

los SIG se encuentra en el nivel de la planificación territorial, es posible verificar su uso 

en el ámbito de la Gestión Territorial, tanto en la implementación de las propuestas como 

en el sostenimiento de las mismas en base a su administración futura (seguimiento y con-

trol).  
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En esta instancia cabe señalar el valioso aporte que los SIG ofrecen a la administración 

pública ante un inicial objetivo correspondiente a la administración de información georre-

ferenciada a partir de relevamientos periódicos realizados por diferentes organismos, y en 

las acciones necesarias para su posterior integración. 

La implementación de propuestas corresponden a intervenciones territoriales que el 

ámbito político realiza a fin de mejorar las condiciones socioespaciales de un área de 

estudio. Las recomendaciones llegan desde el ámbito de la planificación a partir de los 

diagnósticos realizados en el proceso de toma de decisiones. 

Cuando las problemáticas de la Organización Territorial se incorporan como política de 

Estado se avanza hacia las prácticas concretas. Estas etapas van desde el estudio de la 

estructura espacial hacia la acción mediante la puesta en marcha del plan.  

La relación entre la producción científica y su implementación efectiva por parte de la 

administración política se verifica en el momento de vinculación existente entre estos dos 

niveles y ambos en conjunto tienen como objetivo el logro del desarrollo de una organiza-

ción territorial armónica que equilibre las disparidades socioespaciales de cada área con-

templando sus características específicas hacia el logro de una justicia espacial basada 

en la calidad de vida de la población. 

 

Consideraciones finales / Síntesis 

 

A lo largo de los puntos precedentes se ha trazado un amplio panorama sobre el aporte 

conceptual de la Geografía Aplicada como ciencia empírica que nos lleva a estas re-

flexiones centrales: 

 

 La Geografía Aplicada es el campo de estudio por excelencia que presenta a 

nuestra ciencia con una definición de utilidad para la búsqueda de soluciones es-

paciales a problemáticas sociales. 

 El ámbito de aplicación central es la organización del territorio. El estudio de su si-

tuación presente y posibilidades hacia futuro a través del apoyo a procedimientos 

del ordenamiento territorial. 

 El territorio puede ser abordado en tanto componente de un sistema complejo y es 

allí donde la Geografía aplicada tendrá su escala de trabajo, en el de la dimensión 

espacial. No significa desconocer la existencias de procesos sociales, económicos 

o psicológicos de la población, pero ellos están en otras escalas de análisis. 

 Actualmente las TIG y los SIG se presentan como herramientas privilegiadas para 

el análisis espacial, tanto desde un punto de vista disciplinario como multidiscipli-

nario. 

 El marco conceptual de mayor correspondencia con esta línea de aplicaciones el 

materialismo sistémico. Esto implica que la realidad existe independientemente 

del sujeto y puede ser entendida a través de su materialidad organizada como sis-

tema a través del método científico. 

 La Geografía Aplicada actual muestra su mayor eficiencia a través del Ordena-

miento Territorial. Directamente a través de la Planificación y en apoyo a la Ges-

tión. 

 Transitamos actualmente una época excepcional de la Geografía Aplicada basada 

en el análisis espacial cuantitativo con SIG. 
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Es en este contexto en el que se evidencia el papel social de la ciencia, en este caso el 

papel de la Geografía Aplicada para comprender el mundo y orientarlo con justicia socio-

espacial. 
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 Resumen 

El estudio de la conformación, crecimiento y desarrollo de las ciudades siempre constituyó 
un tema de interés para varias ciencias, los beneficios obtenidos proporcionan progresos 
trascendentes en el propio campo disciplinar y en la manera de entender el fenómeno 
urbano. La investigación propone a través de un recorrido histórico, combinar la interpre-
tación geográfica y sociológica de la Morfología Urbana. Tiene como objetivo específico 
analizar el desarrollo de la construcción teórica acerca de lo urbano en la Sociología y la 
Geografía desde la visión de varios enfoques. La ciudad, por un lado, es un complejo sis-
tema que evoluciona de un modo natural o, también como un tipo de organización que es 
el resultado de un proceso reflexivo acerca de la ocupación del espacio. Por otro lado, es 
vista como una forma de agrupamiento de personas con intereses de cooperación, organi-
zación, producción de símbolos, etc. Por lo señalado, nos proponemos en este trabajo 
indagar teóricamente las continuidades y desconexiones en el pensamiento sobre el ori-
gen, desarrollo y transformación de esta temática, con el fin de brindar algunas interpreta-
ciones del crecimiento urbano a través de la conceptualización del espacio urbano.  
 

Palabras clave: Geografía Urbana – Organización social urbana  

Abstract 

The study of the conformation, growth and development of cities, has always been a topic 
of interest to several sciences. The benefits obtained provide significant progress in the 
disciplinar field itself, and in the way of understanding the urban phenomenon. The re-
search proposes, through a historical overview, to combine the geographic and sociologi-
cal interpretation of urban morphology. It is a specific objective to analyze the development 
of the theoretical construction about the urban phenomenon in Sociology and Geography, 
from the point of view of several approaches. The city, on the one hand, is a complex sys-
tem that evolves in a natural way, or, also, as a type of organization that is the result of a 
reflexive process about space occupation. On the other hand, it is seen as a type of group-
ing of people with interests of cooperation, organization, production of symbols, etc. There-
fore, we propose in this work to investigate theoretically the continuities and disconnections 
in the thought of the origin, development and transformation of this theme, in order to pro-
vide some interpretations of urban growth through the conceptualization of urban space. 
 

Keywords: Urban Geography - urban social organization 
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Introducción 

 

Con el firme propósito de indagar acerca de las corrientes de pensamiento, en particular 

el de forma urbana, estudiados por la Geografía y la Sociología y teniendo en cuenta el 

conocimiento acumulado en una perspectiva histórica, se propone un recorrido científico 

de los campos comunes en cuestión, tanto en la producción de conocimientos como en 

los puntos de contacto interdisciplinares. 

Friedrich Ratzel (1844-1904), naturalista alemán, como uno de los teóricos más trascen-

dentes de la Geografía instaura la concepción del sustrato o carácter físico de la socie-

dad. A partir de ello se aborda la supremacía del medio físico, manifestada en la podero-

sa acción del clima que condiciona la multiplicación del hombre y el desarrollo de las so-

ciedades; al respecto este autor nos señala que: el medio físico es el soporte e impulsor 

de los estados de ánimos y de todas las manifestaciones y ambiciones de los hombres, y, 

por consiguiente predestina el futuro o el destino de los pueblos, sin que medie otra cir-

cunstancia. 

Ratzel básicamente concentra la investigación en la distribución de los grupos humanos 

en el espacio y a la vez explicita la influencia de los entornos naturales en sus constitu-

ciones psíquicas y sociales, es decir, que el ambiente constituido por el suelo y el clima 

influye decididamente en la sociedad y los hombres que habitan en ella, por consiguiente 

se establece una relación directa entre la naturaleza y el desarrollo de la vida social. El 

autor considera a la influencia de las condiciones naturales sobre la humanidad, como 

objeto de estudio de la geografía y especifica que el sustrato físico se manifiesta en el 

hombre de las siguientes formas:  

a)  Biológicamente en el cuerpo. 

b) Psicológicamente en el carácter de los hombres; y además reconoce los factores 

enunciados en a) y b) en la expansión de las ciudades.  

También alude a la riqueza de los recursos naturales (c), y por último, la situación que da 

origen al aislamiento urbano. 

En los inicios de su producción intelectual de Ratzel impera la relación de supremacía del 

sustrato físico sobre los aspectos sociales, es decir que todos los procesos sociales que 

se suceden en un lugar espacialmente determinado son consecuencia de las condiciones 

naturales que reinan en dicho lugar, esta es una concepción que deviene y encuentra su 

origen en la época Griega a partir del pensamiento de Hipócrates. 

Esta corriente de pensamiento se conoce con el nombre de Determinismo Geográfico y 

se podría sintetiza en una frase: el hombre es un producto del medio, es decir el hombre 

está sometido a las leyes de la naturaleza y más aún, las condiciones naturales definen la 

historia de los pueblos. 

Desde la perspectiva de la forma urbana Ratzel señala que las actividades económicas, 

especialmente las no agrícolas, inciden y determinan la organización de la ciudad, esta 

propuesta formulada en su libro titulado Anthropogeographie propone cuatro requisitos 

que se deben reconocer en la ciudad: 

1) Población que resida en el lugar. 

2) Un territorio delimitado. 

3) Construcciones humanas. 

4) Contener vías de circulación. 

La corriente de pensamiento Determinista proveniente de la escuela geográfica alemana 

es criticada por la escuela sociológica francesa de Durkheim. Al respecto el sociólogo 
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francés sostiene que las sociedades no se pueden explicar por lo ambiental sino por su 

estructura social, de este modo centra su análisis en los hechos sociales como construc-

ciones colectivas que se imponen en la conciencia particulares de los individuos. Es de-

cir, la sociedad es producto de una conciencia colectiva y la relación hombre-entorno se 

desprende de esa conciencia. Durkheim separa la realidad social de dos maneras, por un 

lado el medio social interno en el que se manifiestan los hechos sociales (las normas, los 

valores, etc.), y por lado el medio social externo integrado por el sustrato material de la 

vida colectiva; de esta forma se desplaza el pensamiento desde la Antropogeografía ale-

mana de Ratzel que prioriza el poder de la tierra para explicar el comportamiento social, 

hacia las reglas de la sociedad como el camino para explicar el comportamiento de ella. 

Es más, los sociólogos apoyados en Las Reglas del Método Sociológico escrita por Dur-

kheim dieron origen a lo que se conoció como Morfología Social. Ello permitió el estudio 

del sustrato material de la conciencia colectiva la cual se vincula con la Geografía dando 

origen a una nueva disciplina. 

En definitiva, Durkheim acompaña la teoría de Ratzel y con ello comienza una manera de 

articular y diferenciar los estudios del suelo (Geografía) y teorizar acerca de la sociedad 

(Sociología). 

Hägerstrand (1982) citados por Giddens, tomó como punto de partida la rutina de la vida 

diaria y en ella, el elemento a observar y analizar serán: el cuerpo, los medios de movili-

dad, la comunicación y su itinerario a través del ciclo de vida. El autor busca dar cuenta 

de los condicionamientos o límites de los actos humanos manifestados en el cuerpo y el 

contexto físico que determinan un tipo de conducta humana o de vida ajustada a espacio 

y tiempo. 

Al respecto Giddens (2003) al analizar a Hägerstrand señala: 

1. “La indivisibilidad del cuerpo humano, y de otras entidades vivas e inorgánicas, en 

los medios de la existencia humana. La corporeidad impone limitaciones estrictas 

a las capacidades de movimiento y de percepción del agente humano. 

2. La finitud del lapso de vida del agente humano como alguien que definitivamente 

perecerá. Este elemento esencial de la condición humana origina ciertos paráme-

tros demográficos ineluctables de interacción en un espacio-tiempo. Por esta 

razón, aunque no hubiera otra, el tiempo en un recurso escaso para el actor indi-

vidual. 

3. La capacidad limitada de los seres humanos de participar en más de una tarea al 

mismo tiempo, sumada al hecho de que cada tarea tiene una duración. El trabajo 

por turnos ejemplifica las consecuencias de este tipo de restricción. 

4. El hecho de que un movimiento en el espacio es también un movimiento en el 

tiempo. 

5. La limitada 'capacidad de envase' de un espacio-tiempo. Dos cuerpos humanos 

no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo; también los objetos físicos 

tienen esta característica. En consecuencia, cualquier zona del espacio-tiempo se 

puede analizar en función de restricciones que pesen sobre los dos tipos de obje-

tos susceptibles de ser acomodados en su interior." Giddens (2003:144). 

A partir de los cinco factores enunciados precedentemente la Sociología establece com-

plejos puntos de encuentro con la Geografía Histórica, en particular con Hägerstrand y su 

concepción de la Geografía. 
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Hägerstrand realiza su estudio en una pequeña localidad sueca, en donde encuentra de-

tallada datos demográficos de su población y sus trayectorias de vida además de los pro-

cesos migratorios en un periodo aproximado de 100 años. 

Con el estudio de cada recorrido 'biográfico' se elaboró una 'senda de vida' en el espacio-

tiempo que puede representarse en un mapa en donde se reconocen de un modo tridi-

mensional las trayectorias de vida. Cada recorrido puede ser considerado como un pro-

yecto de vida que utiliza recursos de un modo restrictivo; esto permite que los agentes 

interactúen y crucen sus itinerarios o recorridos diarios, los cuales se acomodan y se 

hacen visibles en el espacio terrestre. 

Desde esta perspectiva se pueden identificar algunos de las restricciones, a modo de 

ejemplo se puede señalar lo siguiente: 

a) estructural: dormir, comer, etc., poseen intervalos regulares. 

b) superposición: el espacio disponible para un proyecto de vida. Pared espacio-temporal. 

Luego, el geógrafo Janelle, citado por Giddens (2003), introduce la teoría del 'achicamien-

to', el cual representa el tiempo que se requiere para trasladarse de un lugar a otro de 

acuerdo al medio de transporte que utiliza. 

Giddens señala al respecto, que el achicamiento está condicionado por la disponibilidad 

del espacio y limitado a la oferta del servicio. 

En definitiva Hägerstrand considera a cada senda de vida como la 'biografía' de cada 

quien y ésta se constituye por experiencias mentales internas y sucesos (externos) pues-

tos en juego entre cuerpo y ambiente.  

Las partes constituyentes de dicha relación son: otros agentes, el medio de acción quien 

está subdividido en: material indivisible (materiales sólidos del medio) y material divisible 

(agua, aire, minerales, alimentos). A estos dominios Giddens los llama regionalización y 

dentro de aquellos (dominios) tenemos restricciones ecológicas, en ese sentido, Carls-

tein, citado por Giddens, enuncia: 

1. “El envase de materiales, artefactos, organismos y poblaciones humana en asen-

tamientos espacio-temporales. 

2. El envase de actividades que demandan tiempo en los presupuestos de tiempo de 

la población (perspectiva histórica). 

3. El envase de haces de diversos tamaños, de diverso número y de diversa dura-

ción en el sistema de población, como un formación de grupo a causa de las res-

tricciones impuestas por la indivisibilidad y continuidad de los individuos” (Gid-

dens: 2003: 148 y 149). 

En relación a lo señalado, haces viene a significar interacción de individuos que se mue-

ven en un espacio tiempo e interactúan otorgándole a sus trayectorias significado social. 

Vinculado a ello Hägerstrand desde la geografía histórica intenta comprender la vida dia-

ria de las personas vinculando la jornada común de las personas con la forma como se 

organizan los sistemas sociales. 

No se debe obviar el hecho de que Giddens (2003), critica a la geografía histórica por 

ocuparse, según él, solo de las limitaciones que dan forma a las rutinas de una vida dia-

ria, por ello nos advierte que en la rutina o en las actividades diarias se manifiesta un sen-

tido práctico. 

Al respecto Giddens propone lo siguiente: 

1. Los individuos no se constituyen con independencia del escenario social, los agentes 

persiguen proyectos, y esto constituye una crítica a Hägerstrand púes este autor no seña-

la el momento o el „lugar social‟ dónde se originan los mismos. 
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2. Las restricciones al cuerpo son también restricciones de oportunidad y de autoridad. 

Según Giddens, Hägerstrand "propone una crítica muy eficaz de la noción de 'lugar' en su 

afán de demostrar la importancia que para el estudio de la conducta social humana tiene 

la organización de un espacio-tiempo". (Giddens. 2003: 150).  

Por ello, incluye al tiempo como categoría clave en la teoría social, de este modo, el lugar 

no solo sirve para definir un punto en el espacio, también se explica con espacio más 

tiempo. 

Para resolver este problema (con el propósito de integrar la teoría de Hägerstrand), Gid-

dens propone dos términos, sede y disponibilidad de presencia. En el presente trabajo 

se analiza solamente el término sede el cual es significado como uso del espacio, 

además es escenario (lugar para la acción del sujeto, con resultados improbables), con-

textualidad, que se define como rasgos del mundo material en combinación con los arte-

factos humanos (recursos, ellos pueden ser: una habitación, una casa, un barrio o un 

territorio nacional), finalmente en la noción de sede se incluyen características de regio-

nalización interna que interactúan en ella.  

La regionalización es una zonificación de un espacio-tiempo en relación con prácticas 

sociales rutinizadas. Si tomamos el ejemplo de un hospital, siguiendo a Zerubavel (citado 

por Giddens), se subdivide en habitaciones, con personal rotativo por turnos, los cuales 

se zonifican de acuerdo a su uso y este uso se modifica por los adelantos tecnológicos. 

Las zonas de regionalización son amplias, en tanto abarcan un vasto espacio y tiempo, 

también poseen un alto grado de institucionalización; esta definición no coincide con el 

uso que se le da institucionalmente en la ciencia geografía que significa: área reconocida 

en un mapa con determinadas características  físicas-ambientales. 

Con el desarrollo de las sociedades contemporáneas el tratamiento del espacio social  

pasa a estar orientado por la reproducción no solo del sistema dominante de las relacio-

nes sociales sino también por las ideas de las que aquel se nutre. 

En ese sentido se podría señalar que la producción social del espacio, especialmente el 

urbano, se manifiesta como el lugar más apropiado para la reproducción de relaciones 

sociales de dominio y control. 

En ese sentido el carácter de las relaciones que orientan este proceso „produce‟ espacio, 

por lo mismo se sostiene que el capitalismo, como modo de organización de la produc-

ción, no solo produce bienes, mercancías, riquezas, también produce (inexcusablemente) 

espacio. 

Por ello el espacio social contemporáneo, con sus contradicciones y sus cambiantes sig-

nificaciones, resulta de la capacidad de producción cultural de una sociedad y de sus 

múltiples dimensiones. 

También, el espacio pasa a ser algo parecido a un modelo cartográfico móvil, es decir, se 

contrae, se amplía, se ensancha, se acorta. 

Las ciencias dedicadas a su estudio, abordan su tratamiento con una nueva tecnología y 

una nueva práctica teniendo en cuenta la fuerte incidencia de estos factores, y el papel 

que desempeña la llamada nueva cuestión social. 

El espacio en ese sentido puede ser orden, control, pero también puede ser algo dimen-

sional (opuesto a direccional) y métrico. Puede ser, simultáneamente, algo que se expre-

sa de un modo „óptico‟, es decir que aparece con la impronta de la vista. 
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También es posible pensar el espacio como algo de formas delimitadas y percibidas de 

un modo inerte, por añadidura se puede encontrar el espacio de la ciudad, es decir, de 

las multiplicidades numéricas, de tamaños y divisibilidades no conclusas. 

Desde otra perspectiva el espacio puede ser algo „liso‟, del devenir, de lo que se no tiene 

nada definido, pero que a la vez puede ser algo direccionado. 

Podemos reconocer  un espacio de concepciones múltiples, de propiedades objetivas o, 

un espacio puro, deshabitado y otro de multiplicidades. 

Si se piensa morfológicamente en el espacio, la ciudad y la agricultura expresan para-

digmáticamente el espacio corrugado, estriado, en cambio el mar, el cielo, el desierto son 

expresiones del espacio liso. 

En los últimos años surgió la tendencia a concebir el espacio como una mutación resulta-

do de las múltiples representaciones culturales que tienden a darle una nueva conforma-

ción o de las prácticas económicas y sociales que inciden de manera evidente en una 

nueva manera de organizarlo. 

En ese sentido se podría reconocer una relación causalística entre las transformaciones 

económicas y el tipo de uso que se realiza del espacio. 

El espacio simboliza un lugar social donde cambios que no tienen que ver con su natura-

leza específica terminan por incidir o de un modo contundente modificando así su estruc-

tura. 

Por ello interesa, en esta última perspectiva, señalar que el espacio pasó de ser algo que 

por su propia conformación imponía, hasta, una lógica organizacional, a un tipo naturale-

za experiencial y sometido a la lógica de lo social. 

Por lo dicho queda propuesta la relación entre espacio y prácticas sociales y culturales, 

de lo que surge un espacio „potenciado‟ por factores que para muchos no tienen que ver 

con el espacio en sí, es decir con „su naturaleza‟. 

Desde dicha perspectiva ello permite pensar en un espacio relacionado o interrelacionado 

con una incontable cantidad de elementos que se vinculan con él, y este nuevo, original y 

hasta „polivalente‟ espacio no es otro que aquel que originalmente se apreciaba como 

„intocable‟, de naturaleza inmodificable pero que, a la luz de los cambios en los modos de 

organización social termina por ser caracterizado como algo nuevo, diferente, de magni-

tud inapreciable y multidimensional.   

Finalmente lo expresado nos muestra que el espacio dejó de ser solo una realidad mate-

rial, viva, dinámica para pasar a ser una forma de pensamiento, una construcción subjeti-

va y también una práctica obsesiva por reconocer en él una prolongación del sujeto. 

Con lo expresado se pretendió dejar en claro que el espacio además de ser una realidad 

objetiva, de la cual pueden dar cuenta ciencias como la Geografía y la Sociología es mul-

tidimensionado, también el lugar de las experiencias cotidianas de las personas.  

La Ciencia da cuenta del carácter de esa relación, casi inseparable y como prueba de 

ello, a modo de síntesis, se puede afirmar que el espacio constituye un registro de los 

lenguajes culturales de la sociedad. 

Al espacio se le asignará, entonces, el lugar y hábitat del sujeto contemporáneo y la caja 

de resonancia de las experiencias más importantes del mismo y con ello se pretende dar 

relevancia a la vida que se organiza en torno a aquel, pero también el espacio interpene-

trado por las experiencias vitales de las personas. 
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 Resumen  
La cátedra de Didáctica de la Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias  des-
arrolló, durante el segundo semestre de 2008, un Proyecto de Extensión de Cátedra, eva-
luado y subsidiado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Litoral. Me-
diante este proyecto se relacionaron las actividades de docencia, investigación y extensión  
que el equipo de profesores está desarrollando con la intención de, por una parte, facilitar 
el contacto de los alumnos universitarios con las instituciones educativas, ámbito de su 
futuro desempeño profesional y, por otro, brindar a los docentes de enseñanza media la 
oportunidad de realizar una capacitación situada. El contenido disciplinar elegido, las pro-
blemáticas rurales, se fundamenta en la necesidad de profundizar en los nuevos enfoques 
conceptuales y metodológicos que propone hoy la Geografía Rural y su trasposición en 
contenidos de enseñanza para nivel medio. Además, el citado tema constituye una línea 
de investigación que estamos desarrollando en el Departamento. Durante el desarrollo del 
proyecto se realizaron talleres con la participación de los alumnos de la asignatura, profe-
sores de enseñanza media y especialistas en el tema abordado; se realizaron registros 
etnográficos de las clases de Didáctica, de clases en escuelas medias para luego analizar-
las, se prepararon materiales de enseñanza innovadores, los alumnos planificaron y desa-
rrollaron clases y, por último, se produjeron documentos escritos para su posterior divulga-
ción. Esperamos que la presentación de esta experiencia propicie una fecunda discusión 
con otros docentes que compartan nuestras preocupaciones por la enseñanza de la Geo-
grafía.  
 
Palabras clave: Didáctica de la Geografía - extensión universitaria - problemáticas rurales 
- nivel medio – talleres 
 
Abstract 

 
The Chair of Didactics of Geography of the Faculty of Humanities and Sciences developed, 
during the second half of 2008, a Project for Extension of the Chair, evaluated and subsi-
dized by the University Extension Secretariat of the National University of the Litoral. By 
means of this project, we related the teaching, research and extension activities that the 
faculty team is developing with the intention of, on the one hand, facilitating the contact of 
the university students with the educational institutions, scope of their future professional 
performance; and, in the other hand, to give mid-level education teachers the opportunity 
to carry out a situated training. The disciplinary content chosen, the rural issues, is based 
on the need to deepen the new conceptual and methodological approaches proposed by 
Rural Geography today, and its transposition in content for mid-level education. In addition, 
the aforementioned topic constitutes a line of research we are developing in the Depart-
ment. During the development of the project, workshops with the participation of mid-level 
education teachers, students and specialists in the subject were held; ethnographic regis-
ters of Didactics classes were realized in middle schools for analysis, innovative teaching 
materials were prepared, students planned and developed classes and, finally, written 
documents were produced for later divulgation. We hope that the presentation of this expe-



D´Angelo - Lossio                                                                                         Revista Vientos del Norte 5 (I) 19 - 28

                                                                                                                                                                              Agosto 2017 

20 

 

rience will foster a fruitful discussion with other, who share our concerns about the teaching 
of Geography 
 
Key words: Didactics of Geography - university extension - rural issues - mid-level educa-
tion - workshops 
 

 

Introducción 

 

Nos proponemos con este trabajo compartir  experiencias y reflexiones sobre la imple-

mentación del Proyecto de Extensión de cátedra “Actualización conceptual, temática y 

metodológica en la enseñanza de geografía rural”, aprobado y desarrollado en Universi-

dad Nacional del Litoral.  

Las problemáticas rurales, y el lugar de éstas en la enseñanza, vienen siendo parte de 

nuestras ocupaciones en acciones de investigación y de docencia, las que se constituye-

ron en la base fundamental para emprender el proyecto de extensión.  

Los cambios desarrollados en las últimas décadas en los espacios rurales han exigido a 

los geógrafos una profunda renovación en las temáticas a debatir, en las perspectivas 

teóricas y metodológicas y, consecuentemente, en los marcos conceptuales. De esta 

manera, nuevos enfoques se vislumbran en los ámbitos académicos universitarios pero, 

sin embargo, no observamos lo mismo en la geografía escolar, donde todavía tienen una 

reducida incidencia. 

Los docentes de nivel medio con los cuales tomamos contacto a partir de acciones de la 

cátedra de Didáctica de la Geografía nos han manifestado la necesidad de conocer nue-

vos enfoques metodológicos para abordar problemas rurales actuales. Por ello, el  pro-

yecto de extensión fue una ocasión para abordar esa demanda y una oportunidad para 

conformar un equipo de trabajo, en el que interactúen profesores de niveles diversos con 

alumnos universitarios, con capacidad para generar nuevas propuestas de enseñanza 

que promuevan mejores aprendizajes de la disciplina. 

 

I-Extendiendo la asignatura Didáctica de la Geografía más allá del aula universita-

ria. 

 

El acercamiento entre la vida académica y la realidad de la escuela media ha sido una 

preocupación constante del equipo de cátedra. En consecuencia proponemos, desde 

hace varios años, trabajos de campo que permiten a los alumnos tomar contacto con el 

contexto real de su futuro desempeño profesional. Los estudiantes realizan la experiencia 

denominada “Práctica de ensayo” consistente en la observación de clases en escuelas 

medias, trabajos de ayudantía al docente a cargo del curso y el desarrollo de una clase, 

todo supervisado por los docentes de la cátedra. Los alumnos recuperan esta experiencia 

como altamente significativa ya que les ayuda a comprender con mayor profundidad los 

contenidos de la asignatura en el contexto real donde se ponen en juego, por ello enmar-
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camos la experiencia en el marco del “aprendizaje relevante” (Pérez Gómez, 1992) 

Las actividades de la “Práctica de ensayo” son de compleja implementación ya que se 

requiere la colaboración de directivos y docentes de establecimientos de nivel medio, que 

estén dispuestos a incorporar a los alumnos del profesorado en sus prácticas áulicas. El 

proyecto de extensión nos permitió, entonces, generar una instancia para devolver en 

alguna medida el esfuerzo de los profesores de escuela media involucrados, intentando 

el desarrollo profesional docente situado, a partir de la construcción de un espacio que 

promueva la reflexión, la generación de variados materiales y de nuevas propuestas para 

la enseñanza de geografía rural. Esto nos ha permitido construir un equipo de trabajo 

interesado en problemáticas de la enseñanza de la disciplina. 

Remarcamos que entendemos a la extensión como una integración entre la universidad y 

la sociedad de la cual es parte, en un proceso de comunicación basado en el conocimien-

to. Por una lado, la universidad ofrece al medio los conocimientos producidos en el marco 

de la investigación y la docencia. Sin embargo, no pensamos esta relación sólo como  

“transferencia” o aportes de conocimientos en un solo sentido. Es así como por otro lado, 

el medio también aporta problemas de investigación, demandas sociales y enseñanzas a 

los universitarios a partir de las prácticas cotidianas de distintos actores sociales. En 

nuestro caso, por ejemplo, el acercamiento a la cotidianeidad de las escuelas medias por 

parte de nuestros alumnos les permite aprender de los aportes de profesores con los que 

interactúan en sus “Prácticas de ensayo”.  También nos aportan a los integrantes de la 

cátedra universitaria, relatos y vivencias escolares que nos acercan a la realidad de otros 

contextos escolares más allá de la experiencia de trabajo que cada uno de nosotros tiene 

en el nivel secundario. 

 

II.- El proyecto como dispositivo para articular la extensión con la docencia y 

la  investigación. 

 

Nos interesa realizar un desarrollo equilibrado de las acciones de extensión, docencia e 

investigación, porque consideramos que son pilares de todo equipo de cátedra, al permitir 

recorridos que nutren de distinta manera nuestra experiencia profesional y, al mismo 

tiempo, generan espacios fundamentales para la formación de grado de los alumnos del 

profesorado de Geografía. Pretendemos que ellos logren comprender las articulaciones 

que existen entre las tres actividades y, precisamente, la temática rural nos permitía 

abordar objetivo al recuperar nuestras experiencias de trabajo universitario.  

Así, mencionamos al Proyecto de investigación “Impacto territorial de los cambios y per-

manencias de la estructura agraria de la provincia de Santa Fe a partir de los ´90 y sus 

consecuencias demográficas” perteneciente al Programa CAI+D 2006-2008 de la Univer-

sidad Nacional del Litoral, en el cuál también hemos desarrollado una línea de trabajo 

para indagar el lugar que ocupan las problemáticas rurales en la agenda de la geografía 

escolar.  

Si bien es cierto que la mera producción de conocimiento geográfico no influye en sí 

misma en la calidad de la enseñanza, consideramos que la actividad de investigar puede 

mejorar el aprendizaje de la ciencia, profundizar la comprensión y también aumentar la 

capacidad de enseñar. El alumno universitario debe aprender la lógica que rige la pro-

ducción de conocimiento y no solo la lógica del uso del conocimiento. 
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Una de las primeras preocupaciones en la enseñanza debería ser la de encontrar los 

modos de presentar oportunidades de aprendizaje capaces de posibilitar una actitud in-

dagatoria en los alumnos, una actitud que les permita avanzar con preguntas cada vez 

más profundas más que con certezas aportadas por otros, sin posibilidad de ser confron-

tadas. ¿En que cuestiones ha avanzado la ciencia? ¿Qué producciones científicas se 

incorporan en los contenidos a enseñar en la geografía escolar? ¿Qué aportes se pueden 

hacer desde el ámbito universitario para acercar la producción científica a las escuelas? 

En el desarrollo de los contenidos de Didáctica de la Geografía nos pareció interesante 

recortar una problemática específica de la ciencia geográfica y elegimos la de la  rurali-

dad. Por ello, solicitamos a los alumnos y a profesores de enseñanza media que inda-

guen qué investigaciones se están desarrollando sobre Geografía Rural y que analicen 

críticamente qué contenidos se abordan en las escuelas para que luego poder pensar en 

propuestas de enseñanza creadas por ellos mismos para ser implementadas en las cla-

ses de nivel medio. De esta manera, entendemos que hemos puesto en interrelación do-

cencia, investigación y extensión desde la cátedra universitaria que conformamos.  

 

III.- Las nuevas problemáticas rurales: el eje de nuestro trabajo de extensión.  

 

García Ramón (1995) afirma que las transformaciones y procesos que tienen lugar en las 

áreas rurales plantean a la geografía la necesidad de incorporar nuevos enfoques y temá-

ticas y de ofrecer nuevas lecturas de aquellos temas de carácter más tradicional. Pode-

mos mencionar –entre otros- la necesidad de redefinir el concepto de rural (ligado fre-

cuentemente sólo a lo agropecuario) y muchas veces definido desde la “negación” de lo 

urbano; la puesta en tensión de la mirada dicotómica que tradicionalmente se otorgaba a 

los espacios rurales con los urbanos; la caracterización de lo rural como “lo tradicional”, 

“lo atrasado”, y al que se le asignaban discursos de carácter moralizante con una visión 

idealizada de lo rural y de la población rural. 

El espacio rural incluye otras actividades más allá de las agropecuarias tales como el 

turismo y otras referidas al recreo y de ocio; las industriales, especialmente de la rama 

alimenticia; la de otros servicios como los cementerios privados tipo “parque” o “jardín”. 

También se incrementa la presencia de residencias permanentes de trabajadores urba-

nos, pero en contrapartida, muchos productores y trabajadores rurales trasladan su resi-

dencia a centros urbanos y realizan movimientos pendulares en sentido inverso a los pri-

meros. Las transformaciones tecnológicas no sólo se desarrollan en relación con las acti-

vidades económicas agropecuarias y no agropecuarias, sino también influyen en la mejo-

ra de la calidad de vida de la población rural, que adquiere al mismo tiempo ritmos, valo-

res, normas y símbolos que tradicionalmente se asociaban a lo urbano.  

Una renovación conceptual ligada al ámbito de lo rural se desarrolla a partir de investiga-

ciones de equipos disciplinarios e interdisciplinarios que indagan las nuevas formas que 

adquiere la actividad económica en el campo, las novedosas funciones del espacio rural y 

la presencia de actores sociales no tradicionales.   

“… en la década pasada [1990] las problemáticas rurales fueron cobrando un 

nuevo atractivo, con desafíos estimulantes para una geografía rural que fue so-

metida a un proceso de renovación teórico-metodológica y de apertura hacia las 

otras ciencias sociales” (Tadeo, N, 2002, 33).  

Los diálogos entre la Geografía rural y otras disciplinas (principalmente la sociología ru-

ral) han promovido la adopción de otras perspectivas epistemológicas. En este sentido 
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destacamos la incorporación de enfoques constructivistas-interpretativos que permiten 

una “lectura” de los espacios rurales centrada en el papel de los actores sociales en la 

construcción territorial.  

 

IV.- El lugar de lo rural en la formación docente y en la escuela media. 

 

Los docentes con los cuales hemos tomado contacto manifiestan haber sido formados, 

durante su trayecto de grado, exclusivamente en Geografía Agraria y no en otros conte-

nidos de Geografía Rural, ya sea en una asignatura con esa primera denominación o en 

contenidos incluidos en otras. Esto varía según el plan de estudios en relación con la an-

tigüedad de la obtención del título, así como del Instituto del cuál se egresó. 

“Igual nosotros [haciendo referencia a otros colegas] la materia era Geografía 

Humana III, era Geografía agraria (…) la materia era geografía agraria y no rural” 

(Profesora, 30 años aprox.) 

“En el profesorado no se trabajaba como una asignatura independiente. Era una 

unidad de Geografía Económica” (Profesora, 50 años aprox.) 

“La geografía rural formaba parte de la geografía sistemática y era una unidad de 

los distintos continentes (…) Faltaba el andamiaje conceptual y se aplicaba direc-

tamente a los distintos espacios. Se estudiaba como si el espacio rural fuera estáti-

co (…) Se relacionaba con el aspecto físico. También era descriptiva: en ganadería 

las distintas razas, por ejemplo” (Profesora., 55 años aprox.) 

Hoy la situación es distinta en nuestra Facultad: los alumnos del profesorado cursan la   

asignatura “Geografía rural” en la que se abordan contenidos que no sólo refieren a lo 

agropecuario, lo que consideramos muy relevante para el tratamiento profundo de la 

temática en el futuro desempeño docente. 

En nuestro trabajo en cátedra Didáctica de la Geografía solicitamos a los estudiantes que 

recuperen sus experiencias en la escuela secundaria para su posterior análisis crítico. 

Los que cursaron durante el año 2008 destacan en sus relatos que, durante su trayecto 

como alumnos de nivel medio, el lugar otorgado a la geografía rural no era relevante fren-

te a otros contenidos. Se observa una recurrencia en sus recuerdos: siempre lo trabaja-

ron desde las “actividades económicas”, cuando abordaban cada conjunto regional de la 

Argentina –principalmente- y reduciendo su tratamiento exclusivamente a las actividades 

agropecuarias. Se analizaron relatos de doce alumnos, provenientes de distintas locali-

dades del centro y del norte de la provincia de Santa Fe, con edades comprendidas entre 

los veintitrés y los treinta años, por ejemplo: 

“ (…) lo que enseñaban sobre Geografía rural eran los cultivos característicos de 

cada región, los cuales los marcábamos en el mapa a través de la simbología…..” 

(Alumna, 30 años) 

“Sí estudié cuando di las regiones de Argentina, las actividades económicas de ca-

da una. Del mismo modo lo trabajé pero con el continente americano” (Alumna. 23 

años) 

 “Los temas de Geografía rural se encaraban a partir del análisis de las actividades 

agropecuarias, pero no se hacía referencia a la complejidad de la ruralidad, no se 

mencionaban aspectos ligados a la relación de los espacios rurales con los espa-

cios urbanos o con otros sectores económicos. En el tratamiento del contenido es-

taba ausente el andamiaje conceptual y predominaban análisis descriptivos. Lo ru-
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