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Presentación

L a Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia
(U-PIEB), reconocida por la R.M. 223/02 de 23 de julio de 2002,
inició sus actividades de formación académica de postgrado en

el año 2004. Desde entonces se consagra a la ejecución de programas de
maestría, especialización, diplomado y cursos de actualización.

La Universidad PIEB, junto a sus actividades de formación, tiene como
propósitos investigar temas estratégicos y relevantes en ciencias sociales
y humanas e incidir, con dicha producción, en diferentes ámbitos sociales
e institucionales.

Por otro lado, la Universidad, dando continuidad a la producción y
publicación de textos metodológicos de investigación iniciadas por el
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), se ha propuesto
promover la elaboración de instrumentos metodológicos que apoyen a
investigadores, académicos, profesionales y estudiantes en sus actividades
de investigación y docencia.

En esta ocasión, la U-PIEB yel Instituto Francés para Investigación y el
Desarrollo (IRD) tienen la satisfacción de presentar un nuevo texto
metodológico: Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de
investigación social, elaborado por el destacado geógrafo e investigador
Hubert Mazurek. El autor, con base en su experiencia de investigador
docente, analiza la relación entre espacio, territorio y actores, proponiendo
diferentes enfoques y técnicas de investigación para encarar esas
dimensiones en estudios sociales. Para facilitar la comprensión de sus
reflexiones y propuestas de análisis, cada acápite del libro está matizado
por esclarecedores ejemplos, resultado de su profundo conocimiento del
tema y de su amplia producción bibliográfica.

La publicación de este texto tiene singular importancia para la Universidad
PIEB por el innovador aporte metodológico y técnico que contiene para



implementar investigaciones en ciencias socialesy humanas incorporando
las dimensiones de espacio y territorio y porque puede contribuir a un
mejor análisis de las cruciales transformaciones espaciales y territoriales
que se están encarando en el campo y las ciudades del país en la presente
etapa.

Godofredo Sandóval
Director Ejecutivo PIEB

Fernando Ríos
Rector Universidad PIEB



Prólogo

En los últimos años algunos ecólogos del paisaje han señalado que la
frontera final de la ecología es en realidad el espacio geográfico,
remarcando que gran parte de la historia de esa ciencia se desarrolló

en un ambiente no espacial,asumiendo por ejemplo a las presas perfectamente
mezcladas con sus depredadores o considerando a los ecosistemas como
depósitos homogéneos de carbono o de nutrientes, etc. Esos mismos ecólogos
señalan que, puesto que la ecología se define como el estudio de las relaciones
entre los organismos y su medio ambiente, parece extraño que no se haya
advertido antes la importancia del espacio, ya que el medio ambiente es
profundamente espacial y las interacciones ecológicas dependen de la
distancia, la que implica necesariamente localizaciones en el espacio.

Mutatis mutandis, 10 mismo parece haber sucedido con las ciencias sociales
que se desarrollaron en su generalidad con un enfoque que hizo abstracción
del espacio, aunque no así de la dimensión temporal o histórica. Sin embargo,
al igual que la ecología, las ciencias sociales percibieron durante los últimos
30 años la importancia del espacio, no sólo como sostén o soporte de los
fenómenos humanos sino también como actor o factor influyente en la
dinámica social, siendo resultado de ello el surgimiento, entre otros, de la
economía espacial y regional o de la ecología humana, hasta la constatación
de que no puede haber sociedad sin territorio.

Únicamente la geografía tomó al espacio como objeto central de sus
reflexiones; en un principio muy marcada por las ciencias naturales o la
historia, pero hoy muy cercana a las otras ciencias sociales. Así, la geografía,
al identificarse como una ciencia social, redescubre el concepto de territorio,
ese espacio creado o imaginado, pero en definitiva apropiado por los hombres
y las colectividades humanas; asimismo, la geografía ha alcanzado la madurez
suficiente como para que uno de sus máximos exponentes del siglo XX, el
geógrafo norteamericano BrianJ. Berry, nos diga que "el geógrafo no debe
aplicar su perspectiva espacial a todo".



No obstante, nadie dudará de que muchos aspectos actuales de nuestras
sociedades, como la exclusión social, los territorios indígenas, las
reivindicaciones territoriales (incluida la marítima), las autonomías, 10
urbano-rural, etc., tienen como actores protagónicos -junto a los actores
sociales- al espacio y al territorio.

Aunque en otras partes del mundo se ha producido un gran número de
libros de texto sobre esta temática, en Latinoamérica no se encuentran
fácilmente al alcance de investigadores o estudiantes interesados. Por este
motivo, debemos celebrar y felicitar la aparición de esta obra, tanto por la
iniciativa de la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia (U
PIEB) como por el gran aporte de Hubert Mazurek, doctor y experto en
este campo, quien, además de realizar sus labores como investigador del
Instituto Francés para la Investigación y el Desarrollo (IRD), reserva una
parte de su tiempo para apoyar a la formación de estudiantes de maestría
en varias universidades de nuestro país.

Esta obra es cautivante, porque el autor ha logrado condensar en un pequeño
libro suficientes aspectos esenciales, enlazando entre sí de manera muy
inteligente las herramientas, los métodos y los objetivos de la investigación
en esta materia, y alertándonos para no caer en el acostumbrado
embobamiento por las herramientas que nos detienen (y entretienen, en
especial en esta temática), de forma tal que perdemos finalmente el destino
de nuestra búsqueda o investigación.

Luego, a partir de una presentación conceptual acerca del espacio y el
territorio -que estoy seguro hará descubrir o redescubrir aspectos
insospechados como sorprendentes-, el autor nos expone los principales
métodos y herramientas espaciales, de manera que pueden ser fácil y
rápidamente utilizados en la investigación social, como por ejemplo los
métodos estadísticos y cartográficos y ese producto genial de la geografía
francesa contemporánea: los coremas. Sin duda, para muchos también será
grato redescubrir el mapa como herramienta de análisis (al igual que todo
gráfico estadístico) y algo muy importante pero olvidado: el mapa como
elemento de comunicación.

Al ser simplemente un enamorado de mi disciplina, no abundo más en esta
presentación, esperando sólo que el amable estudioso o investigador disfrute
y se apasione por esta temática y muy pronto pueda poner en práctica y
recoger los frutos de 10 que Hubert Mazurek nos enseña a continuación.

Erwin Caloppo von Borries
Geógrafo
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E l territorio tiene cada día mayor importancia, tanto en su com
ponente físico como en su dimensión sociocultural. La gestión
de los recursos naturales, el problema del acceso a la tierra, la

gobernabilidad, la demanda identitaria, las cadenas productivas, las po
líticas de infraestructura, el imaginario campesino, la reciprocidad y otros
son temas relacionados con el espacio y el territorio. Los dos términos,
hoy en día, son de uso común, incluso en la comunidad científica. Sin
embargo, los conceptos que están detrás de estas palabras son, en gene
ral, mal entendidos o mal utilizados, lo que genera a menudo interpre
taciones incorrectas que pueden llevar a definiciones de políticas perju
diciales.

La concepción más difundida del territorio está confinada a límites ad
ministrativos o a territorios zonales. Esta concepción tiene una serie de
consecuencias en la generación de políticas públicas. Por ejemplo, la
metodología de ordenamiento territorial se aboca casi exclusivamente a
la zonificación y se encuentra, por su carácter muy técnico, alejada de las
necesidades locales y sociales. A menudo, también se ha confundido la
herramienta con el método: hay una profusión de estudios de zonificación
que utilizan el Sistema de Información Geográfica (SIG) pero olvidan
que el ordenamiento es ante todo una política de planificación territorial.

Esta situación es el resultado de una crisis metodológica que no es otra
cosa que un reflejo de una economía y una sociedad que privilegian lo
técnico sobre la problemática o lo investigativo. Es cierto que las cien
cias sociales no deben quedar fuera de la evolución de las técnicas de
adquisición y de conocimiento, pero, como ocurre en momentos de cri
sis, el uso incondicional de estas técnicas se traduce en una exageración
y una exacerbación de las nuevas herramientas, asimilándolas a la inves
tigación misma.
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Por otro lado, el proceso actual de globalización de la economía, a dife
rencia de los períodos coloniales o imperialistas, tiene efectos notables y
contradictorios: la desaparición de las fronteras nacionales por el doble
efecto de la constitución de bloques económicos supranacionales (Co
munidad Andina de Naciones, Mercado Común del Sur, Unión Euro
pea ... ) y de la internacionalización de los flujos de información; la frag
mentación de los territorios nacionales por la demanda territorial cultu
ral y los procesos de descentralización -autonomías- regionales; la
"archipielización" de los territorios por efecto de la competencia interna
cional y el abandono del Estado regulador. En este contexto, las
metodologías de estudio del territorio y del espacio tienen que superar
lo técnico para dar énfasis en la dinámica de los nuevos territorios defi
nidos o vividos por el hombre.

La geografía ha superado los viejos demonios de los siglos pasados, ali
mentados principalmente por el principio de causalidad entre las carac
terísticas de la naturaleza y sus consecuencias sobre el hombre y su so
ciedad. En palabras de Schaefer (1953), sin duda uno de los grandes
fundadores de la geografía moderna: "Explicarlosfenómenos que describi
mossuponeque los reconocemos como la manifestación de leyes. Otra manera
de decirlo essubrayarque la ciencia nosepreocupa tanto de loshechos tomados
de manera aislada sino de las estructuras queforman. La geografía tiene que
serconcebida como la ciencia que se ocupa deformular las leyes quegobiernen
la distribución espacial de varios aspectos de la superficie terrestre. "

El uso de los conceptos de espacio y territorio, pilares de la geografía
moderna pero también de la mayoría de las ciencias sociales (en parti
cular de la antropología, la sociología y la psicología), necesita, por ello,
algunas aclaraciones y caracterizaciones. Aprovecho, entonces, la opor
tunidad que me ha dado la Universidad para la Investigación Estratégi
ca en Bolivia para elaborar este libro y proponer una lectura
multidimensional, sino multidisciplinaria, de los conceptos de espacio y
de territorio. El objetivo de este libro es brindar un panorama de las
maneras de abordar los conceptos de espacio y territorio, las
metodologías adecuadas en cada caso y los instrumentos más usuales
de estudio.

En primer lugar, enfocaremos el espacio, como producción social sobre
la base de localizaciones; en segundo lugar, veremos la concepción de
territorio como construcción social en base a actores. En el Capítulo 4,
abordaremos los diferentes enfoques de la descripción geográfica y su
aplicación a los métodos de estudio del espacio y del territorio. Final-
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mente (Capítulos 5 y 6) veremos los instrumentos disponibles para po
ner en práctica lo visto anteriormente, sobre todo la cartografía como
herramienta de expresión.

Para abordar este libro, se supone que el lector conoce la metodología
general de la investigación, la cual se puede estudiar en varios libros es
pecializados (ver Barragán, 2003). La Figura 1 recuerda las diferentes
etapas de realización de una investigación, que se pueden resumir de la
siguiente manera:

1. Realizar un cuestionamiento sobre un espacio determinado en un marco
teórico establecido. El estudio sobre un espacio o un territorio supone
un marco teórico establecido, una problemática de investigación y la
elección de un espacio determinado, ya sea como zona de muestra
("verificaremos las hipótesis en tres zonas piloto. . . 'J o como problemá
tica misma ("estudio de la zona tal con la hipótesis que... 'J. La proble
mática siempre tendrá que incluir tres preguntas específicas sobre el
espacio y el territorio:

• ¿Qyién? Estudio de los grupos sociales, los actores, que ocupan el
territorio con sus características, valores, cultura, estrategia, etc.
(Capítulo 3.2).

• ¿Qyé? Los modos de producción económico y social, las formas
de organización, la gestión de los recursos, los intercambios, etc.
(Capítulo 3.1).

• ¿Dónde? La localización, las redes, la organización espacial, etc.
(Capítulo 2).

2. Las primeras observaciones sobre este espacio permiten introducir las
hipótesis necesarias para responder a la problemática general. Las hi
pótesis pueden ser a-espaciales (por ejemplo: la herencia comoforma
de estabilidad comunitaria) pero serán estudiadas en un espacio deter
minado: espacial intrínseca (hipótesis definida por la naturaleza del
espacio, por ejemplo: es la diversidad ecológica la que permite la
sobrevivencia... ) o espaciales teóricas (definidas por un modelo espa
cial, por ejemplo: verificar la hipótesis de que la concentración de las ac
tividades genera desigualdades).
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Figura 1: Etapas de realización de una investigación
sobre espacio y territorio

ESPACIO - Cuestionamiento espacializado
enunmarco teórico establecido

Observación inicial
deunproblema

Elección demétodos
y técnicas

Observación y recolección dela información

Organización y tratamiento delosdatos

Elaboración delosobjetivos de lainvestigación
según el tipo deinvestigación:

descriptiva, exploratoria, empírica,
fundamental, metodológica...

Generalización yconclusión

Verificación o reformulación
delashipótesis o del marco teórico

Fuente:Elaboraciónpropia.

3. Estas dos primeras etapas permitirán establecer los objetivosprincipa
lesy secundarios delproyecto de investigación. Los objetivos pueden ser
de naturaleza descriptiva (memoria sobre una región), empírica (ela
borar una ley a partir de la observación), teórica (verificación de un
modelo), metodológica (elaboración de reglas de investigación), etc.

4. La enunciación de los objetivos y de las hipótesis que se quiere veri
ficar definen un marco metodológico que contiene el protocolo de la
investigación: reglas de trabajo para verificar las hipótesis y cumplir
con los objetivos.

5. Los métodos y herramientas de estudio permiten la recolección de la
información, su tratamiento en forma textual, visual, estadística, in-
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formática, cartográfica y la estructuración de resultados de naturaleza
muy diversa. Los métodos y los resultados deben tener siempre una
fase de control para comprobar su pertinencia y su validez.

6. La interpretación de los resultados, en el marco teórico considerado,
permite verificar las hipótesis de la investigación o la redefinición de
éstas y de los objetivos.

En los nuevos enfoques epistemológicos de la investigación en ciencias
espaciales, la dicotomía entre metodologías cuantitativas o cualitativas
ya no tiene sentido (ver Capítulo 5). Por una parte, porque se considera
que los dos puntos de vista son complementarios y, por la otra, porque
se considera que esta dicotomía forma parte de los métodos y no de la
metodología.

La metodología es un cuerpo de métodos científicos que permite res
ponder a una problemática general. El método responde a un enfoque
práctico -¿qué hacer?, ¿cómo hacerr- para responder a una cuestión cien
tífica. Todo proceso de investigación necesita la definición de su proble
mática, la metodología de investigación y una fase de descripción o de
acumulación de información, la que es posible gracias al uso de métodos
o técnicas de estudio. La encuesta, la entrevista, el dibujo, el cuento, las
fotografías, las imágenes de satélite, etc. son algunas de las técnicas de
adquisición (ver Capítulo 5.3 y 5.4). Esta fase se llama en general "reco
lección de datos". Sin embargo, no se puede separar esta fase ni de la
fase de planteamiento de la problemática ni del marco teórico.

E11ector percibirá, a medida de su lectura, que es muy difícil dar recetas
metodológicas para estudiar el espacio o el territorio. La metodología
utilizada depende en gran parte del objetivo del estudio y de la discipli
na científica de origen. Un antropólogo no tendrá la misma lectura ni
los mismos enfoques metodológicos que un político o un agrónomo.
Además, parece utópico pensar que un investigador pueda manejar to
dos los conceptos y métodos que hoy en día se desarrollan en el campo
del estudio del espacio y del territorio. Las publicaciones son numerosas
y diversificadas, las técnicas son cada día más sofisticadas y esta diversi
ficación introduce una cierta confusión en cuanto a 10 que se necesita
usar y a 10que se puede usar.

Por estas razones, este libro intenta dar una lectura de las múltiples facetas
de la metodología de estudio del espacio y del territorio, desde los mo
delos conceptuales hasta los aspectos técnicos de la cartografía, para que
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el estudiante o el investigador puedan escoger lo que necesiten en fun
ción a sus intereses y trabajos propios, y profundizar en esos aspectos
gracias a la bibliografía adjunta.

Si al finalizar el libro, he logrado que el lector tenga ganas de seguir
estudiando esa maravillosa construcción social que es el territorio, base
de toda sociedad, creo que será un reto ganado.

Finalmente, quiero agradecer a las personas que me ayudaron a realizar
y completar este libro: Godofredo Sandóval, Director Ejecutivo del PIEB,
YMario Yapu, Director Académico de la Universidad PIEB, por haber
tenido confianza en la importancia de este tema. A Louis Arreghini,
Edgar Benavides, Erwin Galoppo y Debra Pereira por su ayuda, revi
sión y sugerencias.



El espacio o la organización de las
localizaciones
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2.1. Lugar y localización

E1lugar es la unidad básica de la geografía, "el átomo del espacio
geográfico" (Brunet, 2001). El espacio geográfico se compone de
una multitud, de una infinidad de lugares. Estos se definen por

su posición y su forma en una escala determinada. La posición es única
-la latitud, la longitud y la altitud- y no se modifica por el cambio de
escala. La forma se define gracias a los tres elementos básicos en geogra
fía: el punto, la línea y la superficie (ver Capítulo 6.3.2). La escala de
percepción o de estudio puede modificar la forma como el elemento
asociado al lugar: una ciudad puede ser un punto perdido en el mundo o
una superficie con elementos asociados internos (ver Capítulo 5.1).

La localización se distingue del lugar porque sitúa a este último. La lo
calización introduce la noción de diferencia, de relatividad: un lugar no
es necesariamente igual a otro. La localización es, entonces, un acto so
cial de inscripción de un lugar en la especificidad: ¿Dónde está?, ¿cómo
está?, ¿cómo se diferencia?

Milton Santos (1986; 1996a; b; 2000) explica que el objeto geográfico tie
ne autonomía de existencia que proviene de su materialidad, pero que
no tiene autonomía de significado.' Se necesita, entonces, distinguir en
tre "el ser-objeto" y el "valer como objeto", el valor absoluto del objeto y
su valor sistémico con relación a un sistema de objetos. En este sentido,
el espacio es testimonio de la realización de la historia, a través de la
dinámica de los lugares y de su significado, la localización (ver también
Relph, 1976).

Esto es válido para la escala de tiempo de los geógrafos pero no para la escala de los geólogos
o si se introduce la teoría de la relatividad.
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Es importante que el investigador se apropie de estos conceptos para un
acercamiento a la metodología: la localización determina el eje de la su
cesión de eventos sociales (diacronía) y eleje de coexistencia de los even
tos (sincronía). En cada lugar existe un eje temporal de sucesión de even
tos sociales que permite hablar de hoy, ayer y mañana; pero en la expe
riencia cotidiana de la humanidad, los eventos no son sucesivos, son con
comitantes: existe una sincronía de las acciones y de la percepción de los
actores en el espacio. Por supuesto, este modelo espacio-temporal tiene
flujos y ritmos diferenciados que también forman parte de los parámetros
de la localización. "Cada localización es, pues, un momento del inmenso mo
vimiento del mundo, aprehendido en un punto geográfico, un lugar. Por eso
mismo, gracias al movimiento social, cada lugar está siempre cambiando de
significado: en cada instante lasfracciones de la sociedad que incorpora no son
las mismas" (Santos, 1986).

Finalmente, la distinción entre lugar y localización introduce la gran
diferencia entre geografía física y geografía humana: las localizaciones
no tienen solamente características físicas sino también sociales: laesen
cia delespacio es social.

2.2. El espacio geográfico

Dentro de los numerosos conceptos que se utilizan en geografía el con
cepto de espacio es el que realmente ha modernizado la geografía. Es
también el término que tiene una definición conceptual hoy en día bas
tante estable y consensuada.

El espacio geográfico es un tejido de localizaciones, tiene una estructura
por la organización de las localizaciones y es un sistema porque existen
relaciones entre las localizaciones. El espacio geográfico esentonces unapor
ción concreta de la superficie terrestre quepuede ser considerada, a una escala
determinada, en su conjunto, en cadauno de sus lugares, en sus relaciones in
ternasy en sus relaciones externas con losdemás espacios.

Muchos espacios geográficos no son completamente delimitados, en la
medida que son genéricos en el sistema mundo: espacio montañoso, es
pacio urbano, espacio económico, por ejemplo. Tampoco los espacios
son concretos, son abstractos y fundamentalmente anisotrópicos. El es
pacio rural no comprende solamente las fincas, los animales, las parcelas
de cultivos, etc., sino también elconjunto de relaciones que pueden existir
entre estos objetos: modalidad de tenencia de la tierra, herencia, merca
do, reciprocidad, comunidades, etc. El espacio urbano tampoco se redu
ce a las casas, edificios e infraestructuras (ver Recuadro 1).
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Lo original del espacio geográfico (a diferencia del espacio social, eco
nómico, jurídico u otros) es la realidad de los lugares diferenciados como
un conjunto de relaciones e interacciones con reglas propias determina
das por la extensión, el espaciamiento, la distancia, la gravedad, etc., ellas
mismas relativas a la sociedad que 10 construye (Brunet, 2001).

La definición de la naturaleza del espacio estará, entonces, basada en la
determinación de la identidad de los lugares y de la relatividad de su
situación en el mundo, la localización.

Identidad de un lugar

Todo lugar tiene una ubicación. Sin embargo, el "dónde" va más allá de
la geometría, de las coordenadas geográficas (latitud, longitud y altitud),
y puede ser representado por una variedad de categorías: el "re-conoci
do" (toponimia, valor simbólico atribuido, etc.), el hábitat (parcela, me
dio particular, un clima, una plaza, una cumbre, etc.) o la vivienda (una
iglesia, una casa, un barrio, una cuadra, etc.). Está claro que la sociedad
no atribuye una coordenada a los lugares donde vive o donde actúa. Es
el valor que la sociedad atribuye al lugar 10 que constituye la base de la
ubicación de ese lugar. El lugar tiene también, y sobre todo, un sentido,
representado por las interrelaciones tejidas por los hombres en sus espa
cios de vida a través de la historia y de la cultura de las sociedades. El
espacio es, así, un mediador central en la teoría social de los intercam
bios humanos.

La localización no es equivalente al lugar. Localizar es situar, es decir,
dar una posición relativa al lugar: "a la orilla del mar", "al centro de la
zona industrial", etc. La localización de un lugar es 10 que permite defi
nir espacios particulares y construir una teoría sobre la posición relativa
de los elementos espaciales y sobre la estrategia de elección de estas po
siciones (por ejemplo: un lugar central, localización de las empresas, cen
tro-periferia, etc.). Como decía el matemático Poincaré: "localizar un ob
jeto, eso significasencillamente representarse los movimientos quehay quehacer
para alcanzar este objeto. "El carácter relativo de la localización se expresa
en la noción de potencialidad del lugar: no es siempre topográfico sino
con valor de costo, de tiempo, de atracción y otros. Esta noción implica
una estrategia de actores, es decir, una importancia fundamentalmente
social.
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Figura 2: Descripción de los elementos del espacio
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Fuenle: Elaboraciónpropia.

2.2.1. Basespara el análisis morfológicoyfuncional

En geografía de la población se atribuye a los nudos elementales tres
tipos de análisis de la situación, según la Figura 3:

• El análisis morfológico estudia la implementación de los puntos ele
mentales de asentamientos humanos (los centros poblados) definiendo
su situación urbana o rural y, en el caso de la última, su disposición
en el espacio (ver Haggett, 1965; Haggett, Cliff et al., 1965; Cliff,
Haggett et al., 1975). Incluye también el análisis de la cantidad de
población y de sus características en cada lugar, lo que permite defi
nir una tipología de los lugares asociada, en general, a procesos de
desarrollo (ver Bairoch, 1985; 1999).
El análisis funcional permite situar, "localizar", los nodos en el espa
cio, utilizando las funcionalidades relativas de los lugares. Los análi
sis más conocidos son los de Christaler y Losch, que formulan la
teoría de los lugares centrales (ver Haggett, Cliff et al., 1965).
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Figura 3:Jerarquía de los elementos en geografía de la población
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Grado dejerarquia

Fuente:Sobre labasede Haqqertel al., 1965.

Recuadro 1: El espacio urbano y sus componentes de estudio

Figura 4: Los componentes del espacio urbano

ESPACIOURBANO

L- Dinámicadel sistema - ---- - -----'

fu ente: Elaboraciónpropia,

La forma constituye el elemento de identificaci ón del lugar a través de
la morfología (conformación física de la ciudad), de su patrimonio (ele
mentos arquitectónicos, históricos, etc.) y de sus unidades funci onales
(el mod o de uso del espacio). La función es relativa al entorno local,
regional o mundial, por medio de la organización de sus actividades y
del rango que ocupa en el sistem a urbano general (sistema de relaciones
o esfera de influencia). El espacio urbano tiene que ser considerado como
un sistema con din ámica propia que influencia la forma y la funci ón.
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Este esquema y sus funcionalidades metodológicas se pueden conside
rar a varias escalas, por ejemplo: un barrio, una ciudad, un grupo de ciu
dades o un sistema nacional.

Recuadro 2: Un ejemplo de la organización de los lugares
en el departamento de La Paz

El mapa de la Figura 5 muestra la ubicación de los centros poblados (o
asentamientos humanos) en el departamento de La Paz; cada círculo es
una superficie proporcional a la población del centro, el color retoma
este dato con una tipología que permite evaluar la jerarquía urbana.

En este mapa se pueden ver varios fenómenos que necesitarían un aná
lisis más preciso, pero que se estructuran en tres componentes:

• dispersión (en el Altiplano) y concentración (alrededor del lagoTiticaca
yen los valles de los Yungas) de los centros poblados;

• regularidad de la distribución espacial y agrupamiento en otras par
tes;

• existencia de una jerarquía muy diferente según la morfología de la
distribución de los centros.

El análisis funcional podría complementar una visión de la estructura
espacial del departamento: análisis de los servicios disponibles y de las
zonas de influencia de cada centro así como de la función productiva.
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Figura 5: Ubicación y tamaño de los asentamientos humanos
en el sur del departamento de La Paz
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Fuenle:Elaboración IRD·CODEPO. 2005,sobre labasacel CensoNaCIOnal dePobla: ,6 yVIVienda2001.

2.2.2. Análisis de la relatividad de un lugar en el esp acio yen el tiempo

El lugar es inamovible, en cambio la localización puede cambiar en el
curso de la histori a. Algunos lugares pierden su significado, otros apare
cen porque son los atributos y la posición relativa de los lugares los que
cambian en el proceso de dinámica de los espac ios.

L os atributos pueden ser parámetros mensurables (carac terísticas del sue
lo, cantidad de población , diversidad biológica, erc.); sin embargo, son
genera lmente parámetros "percibidos" a través de un sistema de valores
sociales y culturales (valor patrimonial, religioso, económico, etc.). Es
tos parámetros hacen que la dinámica de un espac io no sea determinada
por sus características físicas sino por el uso qu e hace la sociedad de esas
características. "Los lugares sólo tienen el sentido quese les da" (Brunet, Ferras
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el al., 1993) y por eso su estudio depende en gran parte del enfoque
disciplinario utilizado.

Sin embargo, existen algunas reglas de organización del espacio basadas
en la disposición relativa de los lugares. El sistema de coexistencias po
sibles entre localizaciones se organiza en tres caracteres:

- La integración: la jerarquía y el encajamiento de espacios (ver ejem
plo en los Recuadros 3 y 4).

- La organización: la centralidad, la polaridad, la estructura de las re
des (ver ejemplo en el Recuadro 5).

- El movimiento: la distancia entre los lugares y el fenómeno de gra
vedad son definidos por los transportes, los flujos, la transferencia y
la difusión (ver ejemplo en el Recuadro 8).

Los caracteres y sus relaciones se estudian entre dos o más lugares des
pués de haber escogido un valor de medida de la distancia entre éstos
(métrica, estadística, simbólica, etc.). Mostraremos los modelos más co
nocidos en el curso de este libro, pero el lector puede referirse para una
visión más completa a Haggett, 1965; Haggett, Cliff el al., 1965; Cliff,
Haggett el al., 1975; Legendre y Legendre, 1984; Griffith y Amrhein,
1991; Chadule, 1994.

Recuadro 3: La jerarquía urbana y la posición relativa de las ciudades

El mapa de la Figura 6 muestra la evolución del sistema urbano en Bo
livia desde 1976 e ilustra algunos de los componentes del estudio del
espacio geográfico:

• La ubicación de las ciudades nos enseña fenómenos de concentra
ción, de dispersión y de ejes de urbanización;

• el tamaño de los círculos, que representa la cantidad de población,
introduce una jerarquía, es decir, el sistema de relación entre una y
otra;

• el color y la forma del carácter de simbolización nos enseña la diná
mica de este sistema y,en particular, la desaparición del sistema urba
no en las tierras altas, así como el importante desarrollo de este siste
ma en las tierras bajas y cerca de Tarija.

En 20 años, el lugar como la localización fueron muy dinámicos en el
espacio: han desaparecido varias ciudades, se han creado otras y se pue
de decir que el sistema de lugares se ha modificado; la importancia rela-
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tiva de las ciudades ha cambiado también de manera pro funda, defi
niendo un sistema de localizaciones muy dinámico.

F igu ra 6: Mapa del sistema urbano boliviano
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Evolución del sistema urbanoentre1976 y 2001

Fuenle: Elaboración deIRD-CODEPO, sobre labase deloscensos 1976, 1982, 1992, 2001.
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Recuadro 4: La ley de Zipfo modelo de Gibrat

El modelo de Z ipf o el de G ibrat se basa en la ley de alometría de la
biología : la tasa de variación relativa de una caracte rística es la misma
cualq uiera sea el individuo.

dp, d~ dE:
- - = - - = - - = ,. . = a
P, r, P,

donde Pi es una medida de tamaño de la característica del individuo i
(población, ancho, peso, can tidad . .. ), dPi su crecimiento en un periodo
dado y a una cons tan te.
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La ley de Zipf expresa, en forma exponencial, la relación de proporcio
nalidad entre el tamaño del individuo y el rango del individuo dentro de
la población estudiada.

p= K
I t;<I

donde K es una constante, n el rango del individuo en la población.

Eso expresa un principio de mínimo esfuerzo (Zipf, 1949): los indivi
duos buscan tener un tamaño promedio, hay muy pocos que tienen un
tamaño grande o un tamaño muy pequeño.

Se conoce también como el proceso proxémico muy estudiado en psico
geografía: 10 que está cerca (aquí, ahora) es más importante que 10 que
está lejos (en otra parte, hace tiempo, más tarde). Varios fenómenos fun
cionan sobre este principio: el tamaño del hombre, la distribución esta
dística de las palabras en un texto, la ley de Pareto en economía. Los
geógrafos han utilizado también este modelo, aplicándolo a la distribu
ción del tamaño de las ciudades; Berry (Berry y Garrison, 1958; Berry,
1961) fue uno de los primeros y varios (en particular Moriconi-Ebrard,
1994) han creado bases de datos para verificar que esta ley funciona a
cualquier nivel geográfico.

La manera más común de estudiar una variable con este modelo es re
presentar cada ciudad en un gráfico bi-logarítmico, utilizando como co
ordenadas su población y el rango de la población en el conjunto de
ciudades. Se obtiene siempre el mismo tipo de línea, cualquiera sea el
nivel geográfico estudiado (región, país, continente, etc.). En general, la
ciudad de rango 1 (a veces dos ciudades) tiene una característica singu
lar que se aleja del resto del sistema urbano; después, unas 10 ciudades
conforman un grupo bastante individualizado; las demás ciudades se or
ganizan en línea o curva y forman la mayor parte del gráfico. Esta curva
se puede construir también con otros tipos de datos jerarquizados: su
perficie, producción, población activa, tamaño de un animal o de una
planta, etc.

La Figura 7 muestra la representación rango-tamaño aplicada a las ciu
dades de Bolivia, según tres fechas: 1900, 1950 Y2001.
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Figura 7: Gráfico de la ley rango-tamaño
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Estos gráficos muestran varios fenómenos interes ant es para el análisis
de la jerarquía del espacio urbano:

Cuando la línea es más recta, se concentra menos la población en
pocas ciudades, en particular en las pequeñas y medianas. En el caso
de 1950, por ejemplo, las 10 primeras ciudades concent raban casi toda
la población , mientras las dem ás eran muy pequeñas. La tendencia
general es a la conformación de redes de ciudades intermedias de igual
tamaño (entre 8.000 y 12.000 habitantes).
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Las líneas son más o menos paralelas, mostrando un crecimiento ge
neral de la población.
Existen, en general, una a dos grandes ciudades, unas 10 ciudades
intermedias y muchas pequeñas. Esta configuración es característica
de una región o de un país: Perú y Colombia son fuertemente
monocefálicos mientras Bolivia y Ecuador muestran bicefalia.
El orden de las ciudades cambia en el curso del tiempo. Es la caracte
rística más interesante por estudiar. En el caso boliviano, se puede ver
la modificación de la jerarquía de las ciudades a favor de algunas (El
Alto, Santa Cruz) y en perjuicio de otras (Cochabamba, Punata).

Recuadro 5: El modelo de Christaller o la teoría de los lugares centrales

J. Renaud en 1841, Christaller en 1933 y después Losch en 1940 elabo
raron la teoría más importante de la ciencia espacial, haciendo un enlace
entre la distribución geográfica de los lugares y la teoría económica ge
neral. La noción de "lugar central" inauguró la era de la "nueva geogra-
f1, "la .

Figura 8: Gráfico del modelo de Christaller y Losch
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agropastoril alemán estudiado porL6sch).

Fuente: Sobre labase deBenko G.,1998; Haggett P.el al.,1966; Pumain D.y SaintJulien T,2001

La problemática inicial de Christaller fue: ¿cómo a partir de un espacio
plano y homogéneo (el espacio agropastoril de Alemania) se puede cons
truir, a lo largo del tiempo, concentraciones urbanas terciarias o indus
triales? ¿Cómo se puede explicar la construcción de una jerarquía entre
estas concentraciones?
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En el marco de la teoría micro económica, cada bien producido tiene un
óptimo de escala de producción y de distribución, óptimo que corres
ponde también a la zona de distribución adecuada para minimizar los
costos de transporte. Christaller y después Losch han mostrado que para
los servicios poco comunes (o producciones con gran economía de esca
la) la organización de las redes corresponde a una malla hexagonal muy
grande.

La ciudad es un lugar central cuyo rol es de proveer bienes y servicios en
el espacio que la rodea. Según la especialización productiva de las ciu
dades, es decir, según el tipo de producto, las zonas de influencia son
más o menos extensas: los productos comunes (panadería, tienda, ropa,
servicios, automóviles, etc.) conciernen a pocos lugares centrales con zo
nas poco extensas, mientras los productos poco comunes (servicio ban
cario, escáner médico, ópera, hipermercados, etc.) están dentro de luga
res centrales con grandes zonas de influencia. El aporte de estos econo
mistas fue esencial para enlazar la teoría de la localización con la del
equilibrio económico espacial. Sin embargo, sus trabajos quedaron olvi
dados por la comunidad de los economistas, hasta que Walter Isard
retomó esta teoría cuando creó la disciplina "ciencia regional" o "geo
grafía económica" en los años 60.

Estas obras fueron fundamentales porque aportaron explicaciones a va
rios problemas de la época: la distribución espacial de la economía, el
desarrollo de la jerarquía urbana, la localización óptima de las empresas
en situación de competencia, las áreas de mercado y su encajamiento en
regiones económicas, la minimización de los costos de transporte, la crea
ción de periferias, los procesos de difusión de la innovación, etc.

Recuadro 6: Principales temas estudiados en el análisis de la localización
(Según Haggett, Cliffetal., 1965; Pumain y Saint-Julien, 1997;

Pumain y Saint-Julien, 2001)

Las localizaciones
1. Estructuras

1.1. Componente espacial: localización, formas, unidades
1.2. Los atributos (características, matrices y efectos de tamaño)
1.3. Las relaciones espaciales (distancia, proximidad, dispersión, po

sición y situación)
1.4. Estructuras espaciales: agregación, escala, jerarquía
1.5. Superficies

23
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2. Lugares y distrihución de lugares
2.1. Parámetros de la distribución de los objetos
2.2. Densidad y organización
2.3. Distribución espacial y leyes estadísticas

3. Redes
3.1. Componentes de la red
3.2. Morfología de la red
3.3. Red y localización
3.4. Densidad y forma de las redes

4. Homogeneidady similitud
4.1. Clasificación, homogeneidad y pertenencia
4.2. Dispersión y autocorrelación
4.3. Similitud y conformación regional

Las interacciones
5. Flujos

5.1. Movilidad y flujos
5.2. El modelo de gravedad
5.3. Interacción espacial y determinación de áreas de influencia

6. La especialización
6.1. La especialización como proceso de diferenciación del espacio
6.2. Los componentes de la especialización
6.3. Modelo centro-periferia
6.4. Localización óptima

7. Lajerarquía
7.1. Jerarquía de tamaño
7.2. La teoría de los lugares centrales

8. Las dinámicas
8.1. El crecimiento
8.2. El cambio cualitativo de las estructuras espaciales
8.3. Los procesos de difusión espacial
8.4. Las tendencias del cambio

2.3. Laorganización delespacio

La organización de un espacio es el resultado de la combinación de es
tructuras elementales construidas por la sociedad, partiendo de la hipóte
sis de que existe un orden, sistemas y reglas de funcionamiento del sis
tema.
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Hemos visto la naturaleza del espacio (su identificación), se trata ahora
de ver los dos componentes que definen su organización: las estructuras
espaciales y las interacciones entre espacio y sociedad definidas por sus
relaciones verticales y horizontales.

2.3.1. Las estructuras espacialesy su representación, los coremas

Los coremas representan las estructuras elementales de organización del
espacio. Propuestos por R. Brunet (1980), los coremas fueron elaborados
con la preocupación de dar a la ciencia espacial las bases de la construc
ción de modelos: no hay lugares idénticos, pero existen muchas locali
zaciones similares. La hipótesis fundadora es que la complejidad de la
organización está basada en formas básicas sencillas que corresponden a
lógicas sociales también sencillas. Los coremas corresponden a abstrac
ciones (conceptos o modelos teóricos) que se traducen en símbolos grá
ficos. La simbolización no determina el concepto pero lo acompaña.

Utilizar los coremas no significa, entonces, realizar un gráfico para sim
plificar la representación, sino buscar las lógicas espaciales que están atrás
de la organización: el corema no es imagen, es modelo. El uso de los
coremas, llamado coremática, es un proceso de descripción-construcción:
analizar un espacio, buscar sus estructuras elementales y construir un
modelo para explicar su organización y su dinámica.

Recuadro 7: ¿De qué está hecho el espacio geográfico?
(Brunet, 1997)

• De grandes gradientes, a menudo discontinuas, divididas en franjas o
aureolas: zonas bioc1imáticas según la latitud, efectos de circulación
atmosférica dominantes del Este hacia el Oeste, pisos ecológicos, dis
tancia a algo, etc.;

• de redes más o menos jerarquizadas, de efectos de centralidad, de prin
cipios de dominación y de accesibilidad de territorios, a menudo de
bordes y escalones;

• de obstáculos y facilidades en parte asociados a la conformación del
relieve;

• de vecinos con relación a los cuales se forman y se intercambian los
flujos o, al contrario, se forman barreras;

• de estabilización, recesión, cicatrices y dominaciones territoriales;
• de puntos aleatorios que fijan los lugares mineros, las cuencas agríco

las, los lugares turísticos, etc.;
• de elementos culturales (lugares sagrados, rutas de iniciación, etc.) que

fijan en la historia la estructura de los asentamientos humanos.
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El cuadro de los coremas tiene cuatro columnas correspondientes a los
objetos geográficos (el punto, la línea, la superficie y la red) y siete líneas
correspondientes a las principales acciones de las sociedades sobre y en
el espacio, las cuales se pueden clasificar en tres grupos: el control terri
torial, el tropismo y la dinámica.

Los coremas de control territorial

El modelo centro-periferia o jerarquía significa la dominación de una
parte del espacio sobre otra, como sistema de control, de dominación
económica o de construcción o control territorial.

Las redes sirven para estructurar el territorio. No son aleatorias sino co
rresponden a ejes históricos muy precisos, a una voluntad de ordena
miento y al establecimiento de jerarquías según la conectividad entre
ciudades. La red sirve para construir estrategias económicas, políticas o
militares (ver, por ejemplo, los corredores transoceánicos).

La malla sirve para dividir el territorio en áreas de control administrati
vo (municipios, departamentos), económico (área de mercado), político
(distritos electorales) o cultural (ayllu, distritos ecuménicos).

Los coremas de tropismo

La atracción y la gravedad son modelos muy comunes en cualquier es
pacio. Las gradientes en forma de aureola (modelo de Von Thünen, por
ejemplo) o de bandas (pisos ecológicos, por ejemplo) o los fenómenos
de atracción (migración, por ejemplo) son siempre relaciones entre pe
sos relativos (población, peso económico, etc.) y distancia.

La ruptura (frontera natural o política, por ejemplo) significa también
un contacto por ambas partes, con estrategias diferentes de ocupación
espacial. Las zonas de contacto no son siempre impermeables, existe a
menudo un punto de pasaje (puesto fronterizo, una cuesta) hasta la base
de intercambio (puerto, plataformas, microclima).
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Figura 9: El cuadro de los coremas
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La disimetría o desagregación y la agregación existen cada vez que hay
un flujo direccional que puede ser climático, económico, demográfico,
etc. La disimetría puede ser generada por un proceso dinámico o, al con
trario, influenciar un proceso dinámico. Si es demasiado fuerte puede
conducir a la desagregación del espacio o a su agregación en muchos
casos social y política.

Los coremas de la dinámica

La dinámica se puede expresar de varias formas: el cambio diferencial
de las localizaciones, la construcción de ejes o de áreas de propagación o
de difusión, la combinación de los dos procesos precedentes. Se expresa
en fenómenos de expansión, colonización, conquista, pero también de
retracción, abandono, depresión.

La elaboración de los modelos

La primera etapa del uso de los coremas consiste en buscar una forma
geométrica que caracterice el espacio que se quiere estudiar. Varias for
mas elementales pueden utilizarse, sin embargo, no son neutras. El círcu
lo es isótropo (el mismo significado en todas las direcciones) pero insiste
sobre el centro; el hexágono tiene las mismas características pero puede
encajarse con los vecinos; el cuadrado significa que existen fachadas bien
definidas, así como el triángulo, la elipse o el rectángulo significan intro
ducir una disimetría. Cualquier forma inicial es válida a condición de
que sea justificada como estructura de organización del espacio; por ejem
plo, para el espacio francés no puede haber otra forma que el hexágono,
ya que es su forma "natural" y sus lados corresponden a seis espacios bien
diferenciados: el Nor-Oeste de la Mancha, el Sur-Oeste del Atlántico, el
Sur de la frontera con España, el Sur-Este del Mediterráneo, el Este de
los Alpes y el Nor-Este de la frontera Alemania-Bélgica.
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Recuadro 8: Varias formas geométricas de los coremas

Figura 10:Tres ejemplos de modelos gráficos

Diversasformas de"superficiede trabajo" para rea lizar los modelos a basede coremas
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Los coremas acfivos
deNueva Caledonia según

L.Arréghini (1996).

Elejededesarrollo en
Bolivia según

L.Arréghini (1996).

Ladiagonal "útil" en
Bolivia según

J.P Deler (1991).

En el ejemplo preced ente, se utilizó un círculo para definir la forma
geométrica de una isla (Nu eva Caledonia que tiene , en realidad, una
forma de elipse) y dos autores diferentes pusieron formas diferentes para
Bolivia: un triángulo para "subrayar la fragilidad de los tres márgenes
del país: Panda al No rte, el C haco al Sur Este y el eje andino fronterizo
de C hile al Sur Oeste" (Arreghini, 1996), insis tiendo sobre la pérdida
de territorio en cada uno de estos ángulos; un cuadrado (D eler, 1991)
para justificar las cuatro fronteras principales: Brasil al No rte y al Sur,
Arge ntina, C hile y Perú. La forma geométrica no es en tonc es neutra e
impl ica una orientación a la interpre tación del modelo.

En la segunda etap a se busca cuáles son los elementos básicos que pue
den explicar o expresar el espacio estudiado. Se escoge una serie de
coremas que corresponden a estructu ras o dinámicas conocidas y se los
jerarquiza, ya sea en funció n de una cronología (los paleocoremas) o en
función de la importancia de la organización espacial.

En una tercera etapa, los coremas escogidos pueden ser combinados para
construir un modelo representativo de una problemática dentro de un
espacio dad o: el corotipo.
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Recuadro 9: Coremas y estructuración del espacio peruano

Figura 11: Los coremas del espacio peruano

Las estructuras elementales del espacio peruano

La red que estructura el espacio nacional: REDy JERARQUfA

La utilización de la diversidad ecológica del Perúpor las sociedades que se han sucedido
resultó en la definición de unared de vias de comunicación y de sus nudos: las ciudades.
Redy nudosestánubicados principalmente en los fondosde valley en los oasis.

O
E_11ejeprincipal: LiNEA y DINAMICA

El elemento de la red que tiene mayor grado de desarrollo (en términosdemográficos,
económicos y de equipamiento) es el eje costeño. Esto tienequever con el hechode que
es el ejequeofreceel mayornumero de puntosde contacto con el restodel mundo.

La aglomeración dondese concentra la mayorcantidad de población (10 vecessuperiora
la de la segunda aglomeración del pais) y la mayorpartede la actividad económica está
ubicada en el mediodeleje principal.

El nudo principal: PUNTO y ATRACCIÓN

[]
La principal aglomeración ejerceuna marcada influencia en su enlomo (salvoen el lado
oeste,dondeestáel mar),que se expresa a travésde mejores nivelesde equipamiento y
unadiversificación económica un pocomayoren comparación con el restodel país.

El hinterland de Lima: AREAy RED

~
La particularidad del extremo Sur: AREAy CONTACTO

Apartedel eje de mayordesarrollo y del hinterland, se individualiza un tercer espacio, el
extremo sur del país, donde existe cierta diversificación económica y cierta cohesión
regional.

LaAmazonía no solamente está fuerade los ejes de mayordesarrollo, como la sierra;su
utilizacíón por las sociedades que se han sucedido ha sido muydistinta,comolo muestra
su muyflojademarcación administrativa.

La ruptura Costa-Andes/ Amazonia: LiNEAy CONTACTO

~
Fuera de los ejes y nudos principales, existen puntos de atracción para la población,
debido a la combinación de características, como la poca ocupación del suelo, el poco
control del Estado, la presencia de recursos de altovaloragregado.

Los puntos de atracción aislados: PUNTO y ATRACCIÓN

CJ
Las áreasde retroacción de la ocupación: REDy DINAMICA

El poder de atracción de la capital se ejerce con mayor intensidad en los espacios más
cercanos y con menores recursos para retener a su población. Los espacios que se
despueblan más rápidamente son las alturasfrías y secasde la Cordillera Occidental, en
el centroy el centro-sur del país.

Fuente: Huerta R. L., 1997.
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El atlas estadístico de Perú (Huerta Rosales, Mateo Igreda et al., 1997)
adjunta a cada mapa temático una serie de coremas que explican su es
tructura. La síntesis final retoma el conjunto de todos los coremas que
se encontraron en los mapas: ocho coremas permiten explicar la organi
zación del espacio socio-demográfico peruano. Redes viales principales
y secundarias elaboradas en el curso de la historia, red urbana basada en
el centralismo de Lima y la atracción hacia la periferia, rupturas Sur y
Este, zonas de dinamismo y de depresión son las grandes características
que permiten explicar la distribución espacial de la población y de sus
características sociales y económicas.

31

La elaboración de modelos (o corotipo) sobre la base de coremas responde a
dos objetivos que presentan una gran importancia en la metodología de estu
dio del espacio:

La "conceptualización" de un espacio, buscando los coremas que ilus
tran las estructuras espaciales fundamentales y construyendo, gracias
a una combinación de ellos, la organización específica de estos espa
cios. Es un método experimental cuyo propósito es enlazar modelos
elementales y modelos teóricos.
El segundo objetivo es pedagógico. El uso de coremas permite, a la
vez, estructurar el análisis (y no esquematizar) y mostrar de manera
gráfica y sencilla signos que sintetizan este análisis. En Europa, el
uso de este método en los colegios y universidades tuvo un éxito im
portante, ya que hoy en día su integración en los manuales escolares
es obvia.
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Figura 12: Los eoremas y el eorotipo del estuario europeo
(Broeard, Leeoquierre el al., 1995)
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Fuente: Sobre la basedeM.Brocard elal., 1995.

2.3.2. Las interacciones

El objetivo fundamental del análisis espacial es determinar por qué una
localización es diferente de otra, a pesar, a menudo, de ten er contextos
idénticos; o, por el contrario, por qué existe un grado fuerte de semejan
za entre localizaciones con contextos disímiles. Para eso, se estudia dos
grandes tipos de relaciones:

El análisis de las relaciones verticales entre objetos espaciales busca
jerarquizar las características similares o diferentes entre los lugares
que tienen que ver con las invariantes a largo tiempo, lo que podría
mos llamar efectos estructurales (clima, tipo de suelo, religión domi
nante, factores ecológicos e históricos en general). La s problemáticas
como el paisaje, los sistemas agrarios, los modos de organización de
las sociedades, la causalidad ecológica, etc., en general, todas las pro
blem áticas que tengan que ver con la relación homb re-naturaleza se
basan en el tiempo largo y son enfoques que se apoyan en el análisis
de las relaciones verti cales. Este tipo de enfoque fue también la base
de toda una escuela de la geografía (la geografía regional, ver Capí
tulo 4.2) que tiene como principio de unicid ad el conjunto de los
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limitantes (Ode posibilidades) de orden ambiental, buscando los en
laces entre el conjunto de los factores físicos y el hombre.

El análisis de las relaciones horizontales se basa en la noción de proxi
midad' es decir, considera que dos lugares cercanos son más
interdependientes y, en consecuencia, tienen más probabilidad de pa
recerse. La noción de distancia juega en este caso el rol fundamental
de explicación de la organización y de la dinámica de las localizacio
nes. No siempre la distancia se expresa en unidades de longitud (ki
lómetros, metros, etc. ), sino en medidas de tiempo, de accesibilidad,
incluso de índice de similitud. Las relaciones horizontales son más
influenciadas por fenómenos a cortoplazo.

Recuadro 10: Un ejemplo de relación vertical: el mapa de zonificación
agroecológica del departamento de Pando (ZONISIG, 1996)

Figura 13: Mapa de la zonificación agro-ecológica
del departamento de Pando

Cobija

Fuenle: ZONISIG, 1996.
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El mapa de la zonificación es típicamente un mapa "para leer". Com
porta una información útil para el conocimiento del espacio pandino:
ubicación de las comunidades (y su estru ctura visible a lo largo de los
ríos), red de caminos y su articulación con el espacio, espacios hom ogé
neos construidos a partir de la comp aración de varios parámetros: "eva
luación de tierras y su correspondiente clasificación de aptitudes de la
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tierra, el uso actual de la tierra, así como aspectos socioeconómicos,
institucionales y otros". Cada región homogénea muestra lugares con
características similares, delimitando fronteras entre zonas donde se su
pone que existe una ruptura; pero es difícil, con este tipo de informa
ción, conocer la interacción entre varias zonas cercanas o lejanas.

Los mapas de zonificación expresan relaciones verticales porque se ela
boran a partir de características estáticas de los lugares, en general rele
vantes de parámetros físicos o naturales. En la relación entre los lugares
no está considerada, por ejemplo, la influencia de la densidad de centros
poblados en el tipo de vegetación, o la relación de gradiente a lo largo
de los ríos o de las carreteras.

Recuadro 11: Un ejemplo de la relación horizontal: el modelo de gravedad
aplicado a la migración

El modelo de gravedad expresa una situación muy usual y sencilla: la
atracción entre dos objetos es función del peso relativo de estos objetos
e inversamente proporcional a la distancia entre ellos.

A: atracción; PI y P2: peso de dos lugares; d
12

: distancia entre los dos
lugares.

Este modelo se utiliza en varias problemáticas, como el comercio inter
nacional, la migración, los flujos de pasajeros en un sistema de transpor
te, etc. El principio es medir la diferencia entre el flujo real de un punto
a otro yel flujo calculado a partir del modelo (valor de A) para determi
nar si existen relaciones horizontales más apreciadas o más depreciadas.
En el caso de la migración, se calcula la diferencia entre el saldo migra
torio entre dos lugares y el valor calculado gracias a la fórmula. En el
caso del comercio internacional, se compara el saldo de la exportación
entre dos países con el cálculo teórico.
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Figura 14: Mapa del saldo migratorio de las ciudades de
El Alto y de Santa Cruz de la Sierra
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Fuente Elaboración propa score tabasedel CensodePot!Jción2001 .

La Figura 14 prese nta el saldo migratorio de las ciudades de E l Al to y
de Santa Cruz de la Sierra . E l saldo posit ivo representa el movimiento
de personas entre 1996 y 2001 desde un mu nicipio hacia la ciudad, el
saldo negativo el flujo invers o, desde la ciud ad hacia otro mu nicipio. Las
dos ciudades tienen un modelo de migración que responde al modelo
de gravedad , pero con dos estrategias difer entes.

La ciudad de El Al to atrae, sobre todo, a la población de los municipios
vecinos y muy poco de las grandes ciudades, y expulsa poca pob lación.
Es un mod elo que priv ilegia la dista ncia al peso: una migración de proxi
midad que permi te establecer redes culturales o económicas; en general
son migra ciones semi-definitivas que guarda n un enlace fuer te con el
lugar de origen.

En el caso de San ta C ruz , se privilegia una estra tegia de peso y no de
distancia . Santa C ruz expulsa población hacia los municipios vecinos y
atrae pob lación casi solamente de las grandes ciudades del país y en muy
poca medida de su entorno inmediato. Se trata, en este caso, de una
migración definitiva para el trab ajo, que no crea, realmente, una zo na de
influencia cultural o económica.

En este ejemplo de relación ho rizontal, la comparación entre los lugare s
es más importan te que las características de estos lugares y, en particu
lar, saber si son simi lares o no. Por supuesto, los do s anális is se pueden

35
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realizarde manera conjunta,por ejemplo, poniendo en los círculos colo
res que den un índice de similitud de acceso a los servicios.

2.4. Síntesis del estudio del espacio

El espacio se estudia según tres niveles:

Los componentes del espacio
• El lugar definido por su posición y su forma
• La localización definida por la relatividad y la característica del

lugar
• Lugar y localización definen un sistema de objetos en dos di

mensiones temporales:
- Sucesión de eventos sociales que modifican cada localización

(diacrónica)
- Percepción, al momento t, de las características de todas las

localizaciones (sincrónica)
La naturaleza del espacio o su identificación, definida por
• Su morfología
• Sus funciones
La organización del espacio caracterizada por
• Las estructuras espaciales elementales
• Las relaciones verticales y horizontales

El Recuadro 12 muestra las cinco problemáticas más estudiadas alrede
dor del concepto de espacio que corresponden a una serie de
cuestionamientos asociados a cinco niveles metodológicos:

La distribución de los lugares que conforman el espacio busca, den
tro de un espacio delimitado, los parámetros de la distribución de los
lugares útiles para la comprensión de su estructura. GráflCos, mapas,
encuestas, estudios bibliográficos, etc. permiten determinar los ele
mentos característicos del espacio, organizarlos y entender su distri
bución y su jerarquía.

Las relaciones que existen entre las localizaciones utilizan la repre
sentación gráfica y cartográfica y los modelos espaciales cuantitati
vos y cualitativos con el objetivo de medir las similitudes, las diferen
cias, los flujos y las dinámicas relativas de los espacios. También se
necesita confrontar estas relaciones con modelos regionales, nacio
nales o teóricos para elaborar hipótesis de trabajo sobre la organiza
ción de este espacio.
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La organización del espacio: la lectura de las formas y estructuras
espaciales y su jerarquización necesita observar, describir y represen
tar por medio de esquemas y/o de la cartografía. Los componentes
mayores de las estructuras tienen que ser situados en una perspectiva
histórica y entendidos en una escala dada. El propósito es identificar
las estructuras y combinarlas para poder presentar una imagen-sín
tesis de la organización.

La apropiación del espacio se basa en el análisis de los actores, de sus
formas de organización y de la influencia de estas formas en la cons
trucción del espacio para construir un territorio (ver Capítulo 3.2).

La representación social del espacio es la percepción que tiene un
actor determinado de un espacio. La representación puede ser técni
ca, idealizada, y tomar referencias desde 10 vivido, 10 percibido o
intelectualizado. La percepción sirve también para dar una escala de
valor al espacio, un valor patrimonial o paisajístico.

Recuadro 12: Cuadro de síntesis sobre las problemáticas del espacio

Problemática Preguntas esenciales Conceptos utilizados

Localización ydistribución ¿Quién? i • Lugar, localización, distribuciónI I
I delos hombres y sus ¿Qué? ! • Densidad, regularidad, dispersión,

actividades ¿Dónde? I concentración, jerarquía.I
¿Por qué aquí y noallá? I • Causalidad, medio natural

Relaciones einteracciones ¿Cuáles son los enlaces entre • Relaciones espaciales: flujos e
entre los espacios espacios? intercambios

¿Cuáles son las acciones que • Diferenciación espacial: económica,
permiten estos enlaces? administrativa, política, cultural
¿Cuáles son las retro-acciones? • Cambios deescalas

Diferenciación y ¿Cuáles son lasestructuras • Dístancia, zona deinfluencia
organización delespacio identificables a varias escalas? "hinterland", polarización

¿Cuáles son loscriterios para su • Modelo delos lugares centrales
caracterización? • Gradiente, umbral, diferenciación,
¿Existen límites, cuáles son los modelo centro-periferia
fundamentos? • Fronteras, mallas

Espacios apropiados por ¿Por quién? • Análisis deaclores: reto, poder,
grupos o sociedades ¿Para quién? estrategia, decisión

¿Para qué? • Recursos, factores limitantes
¿Cuál eselcontexto de • Determinantes: fisicos, herencias,
apropiación? cultura
¿Cuál esladinámica dela • Medio ambiente, ordenamiento,
apropiación? protección, valorización

Las representaciones ¿Cómo las estructuras, relaciones • Espacio vivido, percibido, pensado,
sociales del espacio y dinámicas espaciales son • Representaciones sociales

I
pensadas, vividas, soñadas, • Patrimonio, valor atribuido, sentido
imaginadas, sufridas, etc.? depertenencia

I
• Paisaje

Fuenle: Sobre labase deMaréchal. 1995





El territorio o la organización de los
actores
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Antes de los años 70, en las ciencias sociales, el concepto de terri
torio no existía afuera de la concepción jurídica del término: un
área de control territorial con fronteras y sistema de domina

ción. Este concepto fue introducido por los etólogos, como sistema de
defensa de los miembros de una misma especie animal. La etología, es
tudiando los animales en su entorno, desarrolló el concepto de territo
rialidad, basado en un sistema de comportamiento individual y colecti
vo, concepto que fue transferido a otras disciplinas de las ciencias socia
les, principalmente la antropología, la psicología y la sociología. En to
das estas disciplinas se llega a la misma conclusión: no puede existir com
portamiento social sin territorio y, en consecuencia, no puede existir un
grupo social sin territorio.

En geografía, el uso del concepto de territorio es muy tardío, correspon
de a los años 70, a pesar de que desde los años 50 existían muchas polí
ticas de ordenamiento territorial en varios países europeos.

La definición del territorio ya no es, hoy en día, objeto de controversia.
Retomaremos la definición de Maryvonne Le Berre: "El territorio se de
fine como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social
con el objetivo de asegurar su reproduccióny la satisfacción de sus necesidades
vitales" (Bailly, Ferras et al., 1995: 606).

El territorio tiene cinco características que constituyen algunas de las
bases de la metodología de su estudio:

• El territorio es localizado y, como tal, tiene características naturales
específicas.

• El territorio se basa en un proceso de apropiación, es decir, de cons
trucción de una identidad a su alrededor. Por eso, existen signos de
apropiación que pueden ir desde la denominación hasta la delimita
ción de fronteras, pasando por formas abstractas de reconocimiento,
como el territorio de las diásporas o de los gitanos.
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El territorio es un producto de la actividad humana porque existen
procesos de manejo y de transformación del espacio apropiado por
parte del hombre. El paisaje, en el sentido de la escuela alemana, es
la forma más visible e integrada de la acción del hombre sobre el
territorio, que acumula las prácticas territoriales ligadas a la historia,
la cultura, el nivel tecnológico, etc. (tenencia de la tierra, sistema de
producción, rastros arqueológicos, etc.).
El territorio es dinámico, es decir, cada territorio tiene una historia y
la construcción de un territorio dado depende en gran parte de su
configuración anterior.
La definición de un territorio es relativa a un grupo social, es decir
que puede existir superposición de territorios de varios grupos socia
les o que la ubicación de la población no necesariamente correspon
de a la del territorio (ver Recuadro 13).

¿Cuál es la diferenciación entre el territorio y el espacio?

Los caracteres de diferenciación son la apropiación y la identidad: "el
territorio es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase, algo que se
integra comoparte de sí mismo, es decir, que estamos dispuestos a defen
der' (Brunet, Ferras et al., 1993: 480); "unafirma objetivizada y cons
ciente del espacio" (Brunet, 2001: 17).
Otra diferencia fundamental entre espacio y territorio es que el pri
mero se caracteriza por un sistema de localización mientras el se
gundo se caracteriza por un sistema de actores.
Finalmente, no todos los espacios son territorios, solamente los es
pacios que son vividos pueden pretender una apropiación; pero todo
territorio tiene sus espacios.

Recuadro 13: Tres formas de territorio

No existe una tipología de los territorios porque las formas de apropia
ción y de estructura son muy diversas. Los tres ejemplos siguientes mues
tran esta diversidad. El mapa de la Figura 15 muestra la superposición
de varios límites administrativos y económicos en el Norte boliviano.
Cada delimitación es percibida como un territorio en la medida en que
existe una estructura de poder, de apropiación y una historia que 10 ha
creado o mantenido. La superposición de estos territorios corresponde a
la divergencia de intereses en las formas de apropiación y se puede ob
servar que las regiones donde existe más superposición son las regiones
más conflictivas. La política, en el marco de la democracia occidental,
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no ha superado todavía el prob lema de los límites y de la superposición
de competencias, a difere ncia de las comunidades nativas que constituyen
territorios sobre la base de parám etros funcionales . Los lupa cas, por ejem
plo (Figu ra 16), son una etnia de 20 .000 familias aymara-hablantes ubi
cada en el altiplano boliviano; su territorio no tiene límit es, es un archi
piélago multi-geográficoy mult i-étnico. El territorio se define por las fun
ciones socio-económicas, a menudo culturales, que permiten a la pobla
ción ma ntener su estructura y su desarrollo. Se compone de varias islas
compartidas por culturas diferentes donde los conflictos son raros por la
necesidad de sostenibilidad del sistema. L os nómadas son sociedades que
funcionan tam bién con terri torios sin fronteras (ver Figura 17).

Figura 15: La superposició n de los terr itorios segú n competencia e
intereses, en el caso del Norte boliviano
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Figura 16: Los territorios "archipiélagos" de los lupaca
(Mor1on, 1992)
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La diáspora es otro tipo de territorio, llamad o territorio transnacional o
en red. La población judía es más num erosa en Estados Unidos que en
el propio Israel, y un a gran part e (un tercio) está dispersa en el mundo
entero. A pesar de esta situación, la diáspora tiene la característica de
basar su apropiación territorial, la cual puede ser completamente abs
tracta o idealizada, sobre redes de contactos, solidaridad y familia que
pueden existir en el mundo. Este tipo de territorio se fundamenta gene
ralmente sobre varios lugares simbólicos que concentran la idealización
y culturas fuertemente solidar ias, un "territorio de origen" que, a través
de su significado, puede ser un cemento cultural. Lo s gitanos confor
man tamb ién una sociedad que no tiene un territorio concreto, definid o.
Viajando a través del mundo, tienen algun os puntos simbólicos de en
cuentro que les perm iten identificarse y sostener una cultura propia (Ste
M arie de la M er en Francia, Sevilla en España, Bucarest . .. ).
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Figura 17: E l terr itorio en red : la diáspora judía en el mundo
(DellaPergola, 2002)
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Recuadro 14 : Los "cin co mandamientos del pequeño espacialista",
(Bailly, G uesnier et al., 1987)

Pri ncip ios d e anális is esp acial res ul ta do d e una converg en cIa
metodológica de más de 30 años de investigación.

1. Los territorios son intcrdependientes: consumo , produ cción, inver
sión, recursos, costos, relación costa/sierra, relación en tre espac ios de
prod ucción, de transformación y de comercialización, etc. Las inter
pretaciones y los modelos deb en ser espacialmente interdependientes,

2. Las rel acio nes espaciales son asimétricas. En relación con un crite
rio estudi ado, siempre existe una jerarqu ía donde las actividades se
relacionan con el cen tro. Esta asime tría está hoy en día a favor de las
ciudades , porque concentran los servicios y la pob lación (principio
de la escala de rendimiento terr itorial).

3. L a causalidad existe, pero no es a-espac ial ni de proximidad . L a si
tuación de pobreza en un lugar no depende de la altitud o de los
recursos locales, sino de políticas o acciones que pueden ser defini
das a cen tenas de kilómetros. L os mo vimientos migratorios se expli
can por una diferencia entre ventajas y desventajas com parativas, en
general más percibidas que reales, ent re varios espacios que pueden
ser, además, independientes.
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4. La relación entre la localización de una actividad y el modo de fun
cionamiento de esta actividad tiene que ser resaltada. El ejemplo más
conocido es el de la agricultura: su característica es la inamovilidad
de los factores de producción y una dependencia a los recursos natu
rales (tierra yagua), lo que genera sistemas de producción con carac
terísticas muy locales. La coincidencia entre territorio de vida y te
rritorio de trabajo determina el sistema migración-actividad-pobre
za-medio ambiente. Un caso ejemplar es el de la ciudad de La Paz,
donde la migración (desde afuera así como la migración pendular
para el trabajo desde La Paz hacia El Alto) corresponde a activida
des específicas y a lugares de vivencias situados en las periferias en
nesgo.

5. El espacioy el territorio son los receptáculos de las actividades humanas.
Como tal, sepuede medirpotencialidades y se necesita incluiren los análisis
externalidades sujetas a este espacio o territorio (distancia, densidad, costo
de transporte,costoambiental, educación, etc.).

3.1. Las funciones del territorio

Hay varias formas de estudiar el territorio. El primer enfoque se basa en
sus funciones. La Figura 18 (elaborada a partir de Brunet, 2001), resu
me la totalidad de las funciones del territorio (círculo), de los procesos
que los unen (cuadrado) y de las estructuras espaciales que generan (es
trella). La función central de administración permite asegurar una co
herencia y una sostenibilidad al territorio como modo de reproducción
de la sociedad.

Cuatro funciones revelan el uso que hace la sociedad del territorio: vivir,
apropiarse, explotar e intercambiar.

Vivir en un territorio tiene varias formas posibles dentro de las cua
les el hábitat es la más importante. El hábitat y los modos de vivir
son indicadores muy interesantes para definir la naturaleza de un te
rritorio. La antropología ecológica y la antropología cultural estu
dian la adaptación de la sociedad a su entorno ecológico, climático,
físico y, en consecuencia, las formas de organización que se crean en
esos entornos rurales o urbanos (Moran, 1990; Serres, 1990). Los
sociólogos también estudian la construcción social del hábitat aso
ciando la función de vivir con la "existencia social": "la capacidad de
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dominar el esp acio dep ende del capitalp oseído. Lo s que carecen de capital
son mantenidos a distancia, ya sea física o simbólicamente, de los bienes
socialmente más escasosy se los condena a codearse con las personas o bienes
más indeseables y menos escasos. L a falta de capital in tensifica la expe
riencia de la finitud: encadena a un lugar" (Bourdieu, 2000: 123). En
geografía , el háb itat tien e varios significados: el medio más o menos
natural, la estru ctura urb ana o de las viviendas, la estructura familiar,
las formas de agrupación comunitaria, etc. Sin emb argo, más que la
distribución o el arreglo de viviendas, se trata de una forma de apro
piación del espacio privado y público, los cuales, a menudo, generan
una forma de tenencia particular.

Figura 18: Las funcion es que definen el territorio
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La apropiación no es solamente la posesión , es un concepto mucho
más rico. Significa la aptitud del actor, su poder, para disponer de un
espacio y manejarlo. En este sentido, el ter ritorio no es siempre con-



48 ESPACIO Y TERRITORIO

tinuo, las diásporas, los territorios de las multinacionales o de los nó
madas son ejemplos de territorios parcelados (en red) pero apropia
dos por actores homogéneos con la intención de dominarlos o de
identificarse con ellos. Algunos territorios pueden ser virtuales, como
el territorio de los mercados o ciertas concepciones del territorio de
comunidades indígenas. La apropiación es, entonces, el proceso de
concientización de la dominación de un espaciodeterminado. El estudio
de la apropiación resulta en la delimitación del territorio, ya sea en
forma de fronteras o de percepción mental, de las formas de apropia
ción (afectación de recursos o infraestructuras, tenencia de la tierra,
instrumentos de control, etc.) y de sus formas de organización (indi
vidual, colectiva, jerarquía, relación de poder, etc.).

• Las formas de explotación del territorio son múltiples; dependen del
objetivo social de la apropiación territorial (el modo de producción)
y de las capacidades del territorio (la aptitud territorial). El objetivo
puede ser su pura explotación extractivista (como el caso de la mine
ría) o la construcción de una sociedad compleja que busca ante todo
su reproducción (como la sociedad medieval europea o, en otro con
texto, la estructura de los ayllus de la zona andina). Este modo de
producción se inscribe en el tiempo, con posible movilidad de la apro
piación o de las actividades. La aptitud territorial se definepor la dis
ponibilidadde los recursosypor la organización que los regula: "explotar
lo que se dispone, con los medios que se dispone". Esta doble carac
terística genera una especialización territorial y una división espacial
del trabajo que se trata de analizar para entender el proceso de pro
ducción social del territorio.

• Intercambiar es intentar "nivelar" la diferenciación espacial; diferen
ciación que puede ser interna al territorio (acceder al lugar de traba
jo, encaminar los productos desde el lugar de producción hacia el
lugar de transformación o de venta, etc.) o externa (cadenas produc
tivas, comunicación telefónica, flujos bancarios, etc.). Los casos de
autarquía son muy raros en las sociedades. La comunicación o el in
tercambio generan también sus propios espacios (red vial, terminal
de buses, cibercafés, ferias, hipermercados, congresos, etc.), los cua
les pueden ser permanentes o temporales, integrados o no al propio
territorio. Por fin, intercambiar es también generar las relaciones socia
les necesarias a la construcción de la sociedad.

Una de las metodologías de estudio del territorio puede ser el examen
fino de estas cuatro funciones, de los procesos que las definen (naturale
za de los productos y bienes producidos o intercambiados, forma de te
nencia y de herencia de la tierra, organizaciones o flujos) y de las estruc
turas espaciales implicadas (malla para control territorial, dinámica eco-
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nómica y social, jerarquía y redes), retomando todos los criterios que
hemos mencionados anteriormente.

Recuadro 15: Funciones para estudiar

Vivir
• Formas de hábitat
• Vivienda - familia - comunidad
• Privado - público
• Agrupado - disperso

Apropiarse
• Proceso de identificación - delimitación
• Formas (concreto,virtual, abstracto, mental)
• Conciencia - dominación
• Organización

Explotar
• Modo de producción
• Aptitud
• Explotación - reproducción (sostenibilidad)
• Especialización - división espacialdel trabajo

Intercambiar
• Diferenciación espacial
• Espacios propios y formas de integración
• Flujos
• Relaciones sociales - organización

Este análisis no sería completo sin el estudio de las formas de gobernar
o de administrar. Estos términos tienen un sentido mucho más allá de
la representación sociopolítica o de la organización de los gobiernos.
Gobernar es mostrar el camino, manejar, organizar, ordenar, etc. Mu
chas formas de gobernar influyen directamente en el territorio, otras dejan
huellas o tienen una influencia indirecta (ver capítulo sobre actores).
También, existen lugares específicos definidos por estas formas que pue
den ser infraestructuras ligadas al poder (tribunal, palacio de gobierno,
alcaldía, lugares rituales, ciudades, etc.) y/o a culturas o rituales sagrados
(templos, el árbol, el estadio, etc.). En general, estos signos organizan el
espacio o son el origen de la concentración espacial (construcción de
centros).

"La gobernabilidad es la cualidadpropia de una comunidadpolítica según la
cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de
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un modo consideradolegítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejer
cicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del
pueblo" (Arbós y Ciner, 1993).

La gobernabilidad es el estado último del ciclo del poder que permite
transformar un espacio en un territorio:

Figura 19: La espiral de la gobernabilidad
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La dominancia territorial refleja mecanismos complejos que permiten
utilizar las diferenciaciones espaciales para crear desarrollo y, como re
percusión, marginación social y espacial.

Desde el punto de vista existencial, el territorio es revelador de una iden
tidad, de una territorialidad, es decir, del sentido de pertenencia a un
lugar y a un comportamiento social específico ligado a este lugar, y el
sentido de ser reconocido por parte de ese lugar a través de la
gobernabilidad y de la noción de ciudadanía.

Desde el punto de vista físico, el geosistema, es decir, los elementos na
turales (recursos), determina la potencialidad de una sociedad; desde el
punto de vista organizacional, corresponde a la distribución de la lógica
de los actores.

El desarrollo sostenible sería el punto de equilibrio de la interacción
grupo social-territorio, influenciado por la innovación (la capacidad de
cambio) yel nivel de organización (la gobernabilidad). Este sistema (Fi-
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gura 20) puede ser otra metodología de estudio del territorio, que anali
za los factores políticos y culturales internos a un grupo social, por una
parte, la diversidad natural, por otra parte, y los factores externos como
políticas de ordenamiento impuestas por niveles superiores o factores
de riesgo natural o social. En este caso, la metodología estaría centrada
en las interacciones más que en la estructura funcional del territorio.

Figura 20: El desarrollo sostenible como sistema de relación
territorio-sociedad
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Fuenle: Elabornelón propia sobre la base deLeBerre, 1992.

Recuadro 16: La función territorial según los aymaras
(Yampara, 2001: 71)

Figura 21: La descripción simbólica del Tawantinsuyu
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El Ayllu es un sistema organizativo multisectorial y multifacético, una
institución andina, la casa cosmológica andina, que interacciona/emula
una doble fuerza y energía de la Pacha en la vida de los pueblos, funda
mentalmente tetraléctico [... ] Este sistema está regido por una autori
dad política pareada (pareja) de Tata-Mama jilaqata, coadyuvada por
los "Yapu-Uywa Qamana" (autoridades de la producción) y los "Yatiri/
Cbamakani" (autoridades de la cosmovisión andina). Por eso la autori
dad originaria del Ayllu no se entiende sin su territorialidad, ni la terri
torialidad sin su autoridad, una de las principales diferencias con el sin
dicalismo. [ ... ] El Ayllu es entonces fundamentalmente una institución
"Tetraléctica", en aymara "tiwana qallqu" (espaciación/seriación doble
del cuatro) que ... dinamiza simultáneamente los cuatro ordenamientos:
Territorial, Producción-Economía, Cultural-Ritual y Socio-Político, con
la armonización (equilibrio) de estos elementos encuentran el "suma
qamaña" ("vivir bien" armónicamente con la naturaleza).

Recuadro 17: Los territorios de la psico-geografia

• La piel
• La esfera del gesto (espacio de expresión corporal)
• El cuarto o el lugar (espacio de la visión)
• El espacio-refugio (vivienda, espacio privado reconocido por la so-

ciedad)
• El espacio colectivo-socializado (calle, barrio, parque, etc.)
• El espacio colectivo privado (bar, teatro, servicios específicos, etc.)
• La ciudad o la región de identificación
• La ciudad o región de pertenencia
• Nación
• Mundo
• Universo
• El espacio metafísico

3.2. El análisis de los actores

El estudio de un territorio puede realizarse también únicamente con el
análisis de sus actores. Los aspectos físicos, biológicos o todos los ele
mentos que describen los espacíos geográficos dentro del territorio son
parte de una lógica de los actores. "El territorio es una escena donde se
juegan representaciones en (varios) actos; el actor es entonces ubicuo"
(Gumuchian, Grasset et al., 2003: 1); y, en este caso, los espacíos son
parte del "decorado".
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El estudio del territorio, como lo indica el título de esta parte, supone
un análisis de la naturaleza, de la organización y de las interrelaciones
de los actores. No hay que olvidar que el actor construye el territorio, y
no al contrario.

Podemos presentar dos visiones de la metodología de estudio del siste
ma de actores:

• Un análisis de la tipología de los actores que actúan en un territorio y
de las relaciones entre ellos;

• y un análisis de las lógicasy estrategias detrás de la estructuración de
un territorio.

En sociología existe una clasificación similar definida por dos grandes
grupos de teorías que analizan la acción social como tema central: los
valores, intereses, etc. que motivan la acción; y el actor y sus interacciones,
es decir, el análisis del contexto en el cual se sitúa el actor o el tipo de
actor que actúa.

Los motivos pueden resultar en comportamientos racionales: el modelo
de la elección racional de los economistas que supone una maximización
de sus intereses (costo-beneficio o ley de Pareto) (G. Baecker, J. Col
man); o la racionalidad limitada por la estrategia subjetiva de los actores
(R. Boudon, H.A. Simon); o los comportamientos subjetivos en fun
ción a una cierta visión del mundo (A. Schutz, M. Weber).

La interacción surge de las situaciones mismas en las cuales se encuentra
el actor (interaccionismo simbólico de E. Goffman y H. Becker o reglas
etnometodológicas de H. Garfinkel y A. Sicourel) o del comportamien
to de la acción colectiva (sociología de los movimientos sociales de A.
Touraine o sociología de las organizaciones de M. Croizier y E.
Friedberg).

3.2.1. Tipología de los actores

Existen cinco grandes clases de actores, las cuales agrupan mucha varie
dad y mucha complejidad:

Lapersona o individuo.
Es el actor-base de la producción del territorio, a veces con muy poco
impacto visible (funcionarios, maestros) o, al contrario, con impactos
fuertes (agricultores, industriales). Es el único actor que tiene una
fuerte movilidad, de corta o larga distancia, en general repetitiva, aso-
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ciada a una función económica. La mayoría de las funciones territo
riales se aplican a este actor: buscar una vivienda (situarse en el espa
cio geográfico), un empleo (situarse en el espacio económico y so
cial), apropiarse de un territorio en el sentido cultural (ser identifica
do e identificarse con el territorio de la sociedad) e intercambiar
económica y socialmente en un territorio determinado (situarse en
un espacio de libertad individual).

En la mayoría de las sociedades, el individuo está fuertemente ligado
a una estructura familiar más o menos compleja. Esta estructura ha
generado construcciones territoriales cuyas particularidades se han
construido a partir del modo de tenencia de la tierra (la hacienda, la
comunidad, terrazas, etc.) y de las formas de transmisión del patri
monio (modalidades de herencia, minifundio, etc.).

El estudio de este tipo de actor necesita, entonces, levantar informa
ción sobre su acción en las cuatro funciones fundamentales del terri
torio, su grado de participación en la acción colectiva y el impacto
que genera a nivel individual o familiar en la estructura y la dinámica
territorial.

Grupos territoriales o a-territoriales
El hombre no vive sólo, vive en sociedad. La organización es, sin
duda, la forma más elaborada de la innovación que el hombre ha po
dido construir. Siempre hay que sorprenderse de la cantidad de for
mas de organización que ha creado la sociedad humana. Grupos
étnicos, religiosos, políticos, asociativos, etc. son constructores de te
rritorios específicos y de reglas particulares de uso. Citaremos ejem
plos bolivianos: los ayllus, la colonia menonita, la TCO (Tierra Co
munitaria de Origen). Cada uno tiene su delimitación, su forma de
organización, su gestión de la tierra, sus reglas de poder, sus estruc
turas y dinámicas.

Algunos de estos grupos son a-territoriales (las diásporas por ejem
plo) pero el territorio es fundamental en la estructura de su identi
dad (lugares de referencia comunes, conmemoraciones, viajes, etc.).
La sociedad feudal tenía su forma de organización (castillo, granja,
parcelas individuales), la ex URSS también (kolkozes), así como las
comunidades andinas con la repartición de las tierras en tierra del
Inka, del Sol y de los naturales (Fernández asco, 2004). Lo que es
tructura el territorio son, siempre, las relaciones de poder dentro de
los grupos.
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Los actores socioeconámicos
Empresas, técnicos y asociaciones locales son actores que estructuran
fuertemente el territorio, pero no siempre cumplen las cuatro fun
ciones del territorio, en particular las funciones de apropiación y de
vivir, porque, por naturaleza, crean riqueza y no espacio. El impacto
más fuerte se encuentra en el lugar de trabajo (plantas, edificios, al
macenes, infraestructuras, etc.) y en todo aspecto que enlaza varios
lugares de trabajo (flujos de mercancías, de información, centros so
ciales, canales, etc.). Se necesita distinguir las pequeñas empresas
artesanales que, en general, viven en el lugar de trabajo de las gran
des empresas que tienen sus sedes a kilómetros del sitio de explota
ción. Estos actores tienden a agruparse para generar economía de es
cala (proximidad de fuentes de energía, de transporte o de materia
prima), lo que genera también formas particulares de territorios (par
ques industriales, zonas francas, distritos industriales, etc.).

El Estado y sus representantes
El Estado es, en sí mismo, el territorio; sus representantes (colectivi
dades territoriales, prefectura, alcaldía, institutos descentralizados, etc.)
personifican, manejan y tienen alguna forma de poder sobre el terri
torio. Es el Estado, en general, el que organiza la política de
asentamientos humanos, las grandes infraestructuras viales, los
equipamientos de educación y de salud, el uso del suelo para activi
dades sujetas a recursos naturales, etc. La definición del interés pú
blico o del bien público y del patrimonio material como inmaterial
tiene una dimensión cada día más relevante; caracterizarlos es muy
importante para el análisis del territorio. También el Estado inter
viene a través de los aspectos normativos en la definición de las re
glas de uso o de manejo del territorio. Declarar una zona como par
que natural o zona de interés turístico supone la llegada de inversio
nes o de protecciones particulares que modifican las relaciones entre
actores y el impacto en el territorio.

Además, el grado de descentralización que otorga el Estado a las re
giones modifica profundamente la manera de gestionar un territorio
y la posible incorporación de desequilibrios entre territorios.

Los actores extra-territoriales o supra-nacionales
Estos actores son numerosos. Desde las Naciones Unidas o el Banco
Mundial hasta las ONG internacionales, pasando por las multina
cionales y los grupos económicos regionales (como la CAN, el
MERCOSUR o el ALCA), existe una multitud de actores extra-
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nacionales que intervienen directamente sobre el territorio. Por ejem
plo, un informe de USAID (Plan Bohan) de los años 50 y de la FAO
en los años 80 fueron los puntos de inicio de la colonización del Este
boliviano. El impacto fue considerable, ya que en apenas 30 años la
estructura del territorio boliviano ha visto profundas mutaciones. Tam
bién los proyectos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) so
bre los corredores transoceánicos tendrán un impacto considerable
en el equilibrio territorial de todos los países andinos.

Cada clase de actor tiene que ser estudiado de manera particular, resal
tando su acción en el territorio, es decir, su papel en la producción del
territorio, en su manejo y en su dinámica. Sin embargo, lo más relevante
del estudio de los actores es la interacción entre ellos. Los actores son
interdependientes y el nivel jerárquico, las formas de organización entre
ellos y los niveles de intervención en el territorio, son puntos indispen
sables del estudio. Considerar los actores como un sistema permite te
ner una visión dinámica de los cambios de naturaleza o de interacción.
La perspectiva histórica, a corto o largo plazo, ayuda a entender ciertas
conformaciones territoriales: fronteras, polarización, jerarquía, etc.

Recuadro 18: El espacio social de la agricultura peruana
(Mazurek, Huerta el al., 1998)

El espacio social agrícola, base de la producción, comprende un conjunto
de relaciones sociales entre individuos, comunidad, grupos y espacios
dentro de los cuales actúan. El elemento básico es la unidad agropecuaria,
en el sentido de una entidad de producción, delimitada en el tiempo y
en el territorio. Esta propiedad puede situarse en un contexto jurídico,
regional, nacional y/o internacional.

La organización de la unidad es muy diversa: un productor individual,
lo más común en el caso peruano, trabajadores agrupados en cooperati
vas, una comunidad, una asociación, una empresa, etc. La legislación
necesita una responsabilidad jurídica que condiciona el título de propie
dad, indispensable hoy en día para asegurar una estabilidad de la pro
ducción y el acceso a recursos financieros. El productor forma parte de
una familia que, a veces, participa en el proceso de producción. Los tra
bajadores también se integran en la unidad; el productor mismo pue
de ser un trabajador en otra unidad.

Dos esferas de influencia intervienen en este esquema de relaciones: la
comunidad que organiza la producción común por medio de las faenas
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y las organizaciones exteriores que apoyan u organizan al mercado de
venta (cooperativas, empresas agroindustriales, organismos públicos de
asistencia, ONG, etc.). La comunidad se sitúa siempre en el espacio na
cional, muy a menudo regional, mientras que las organizaciones pueden
pertenecer a la esfera internacional.

La contracción o la dilatación de este esquema y el cambio de posición
relativa de todos o parte de sus elementos pueden describir el funciona
miento de las relaciones sociales en diversos territorios. [... ] Cu anto más
se contrae el espacio del produ ctor, de su familia y de su unid ad y se
restringe a un territorio local o micro regional, más limitadas se encuen
tran sus posibilidades de parti cipación en las esferas de relaciones socia
les y mercan tiles. Sin embargo, la dilatación del espacio de la unidad
(mediana o gran propiedad, proximidad de una zo na productiva, gra n
participación de trabajadores, tenencia de tipo empresarial, etc.) tiend e
a simplificar el esquema, excluyendo algunos elementos, con el objetivo
de tener relaciones más directas entre la producción y el mercado.

Figura 22: Esquema de articulación de los actores
en el sistema agrario peruano
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Recuadro 19: La relación entre ayllus andinos e instituciones
estatales en Bolivia
(Yampara,2001)

"E n nuestra aproximación reflexiva, vemos que los 'atropellos' del Es ta
do están institucionalizados, al menos entre 8-9 espacios de acción de la
realidad de los ayllus andinos, ellos van desde los ministerios de desa
rrollo económico y planeamiento, el Viceministerio de Asuntos Indíge
nas y Pu eblos Originarios (ex MACA) y las instituciones descentraliza
das."

Figura 23: Relación ayllus andinos e instituciones estatales

Fuenle:Simónrampara, 2001.

"La estructura de los partidos políticos a través de comandos departa
mentales y provinciales, las direcciones distritales de educación, la dió
cesis, prelaturas y párrocos, los medios de comunicación social (por falta
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de conocimiento e información), las cortes superiores de justicia a través
del ejercicio de los jueces y la justicia campesina, la guardia nacional de
seguridad, las prefecturas y sub-prefecturas, los municipios urbanos y
campesinos, últimamente hasta los sindicatos campesinos y la COB.
Todos obedecen a la lógica del Estado."

"Entonces debemos entender que este hecho no sólo es evidente en los
espacios de regulación del régimen de propiedad de las tierras, sino en
toda la estructura del Estado, bajo lemas de 'civilización', 'moderniza
ción', 'incorporación a la vida nacional' y últimamente con 'Participa
ción Popular', 'Municipalización', 'Democracia' y 'Estado de Derecho',
continúan inculcando ideologías y estructuras exógenas al ayllu.En nues
tro criterio por falta de estudios serios y prejuicios coloniales aún pre
sentes en las elites gobernantes e investigadores" (Yampara, 2001).

La figura 23 es expresiva, puesto que muestra la desproporcionalidad y
proceso asimétrico de la relación Estado y los ayllus andinos en perma
nente choque histórico. A esta dinámica obedece la adjetivación
dicotómica de "indígena", "no indígena"; "moderno y ancestro", "civili
zación y aldeas linajeros".

3.2.2. Lógica y estrategia de los actores
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Los actores pueden ser externos o internos al territorio, actuar directa o
indirectamente sobre él, siempre tienen una lógica en la acción territo
rial. El territorio, como espacio físico, no tiene dinámica propia, son los
actores los que impulsan una dinámica que se refleja en las estructuras
territoriales. Por eso, las ciencias sociales y humanas son animadas por
una paradoja: "la sociedad no puede analizarse afuera de la acción territo
rial, pero la accióny el territorio no sepueden entender afuera del campo so
cial del espacio" (Gumuchian, Grasset et al., 2003).

No vamos a precisar los enfoques de la teoría de la acción en sociología,
solamente hay que recordar los cuatro enfoques importantes en la com
prensión de la relación acción-actor. El enfoque holístico, cuyo principal
defensor es Touraine (1987) (El sentido de la conducta de los actores... no
está en ningún otro lado que en las relaciones entre sistemas y sujetos). El
enfoque individualista (Boudon, 1981) inicia un posibilismo dentro del
individuo mismo (derivado de la teoría de la racionalidad de Pareto en
economía). El constructivismo estructuralista: "Por constructivismo quiero
decir que existe, por una parte, una génesis social de los esquemas de percep-
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ción, del pensamiento y de la acción, los cuales son constitutivos de lo que lla
mo el habitus y, por otra parte, estructuras sociales, yen particular lo que lla
mo campos y grupos y singularmente lo que se llamó por lo general las clases
sociales" (Bourdieu, 1987). El constructivismo interaccionista (Goffman,
1985): la construcción de la acción colectiva es inherente a la estructura
social y a la internalización de los ritos de interacción que esta estructu
ra impone a los individuos.

La clasificación de los actores no tiene en este tipo de análisis mucha
importancia. Lo que importa es analizar los comportamientos y las es
trategias de los actores dentro de la construcción territorial. Todo hom
bre o mujer puede ser actor; los estatutos, las funciones, los mandatos
no son diferencias fundamentales (Gumuchian, Grasset et al, 2003).

• Todo actor tiene una personalidad y una individualidad que no se
disuelven en la acción pero que estructuran las experiencias indivi
duales.

• Todo actor tiene una competencia territorial, si no es jurídica o polí
tica es geográfica, es decir, espacial, social y culturaL

• El sujeto que actúa se transforma en actor territorializado cuando se
encuentra en situación de acción.

• La situación de acción se define como un marco espacial y temporal,
una modalidad concreta de encuentro e intercambio, un contexto de
cumplimiento de una libertad ontológica y un ejercicio de la libertad
de actuar.

• El actor territorializado actúa dentro de un sistema de acciones con
cretas que son evolutivas y permeables las unas a las otras, que per
miten construir la decisión y transformar colectivamente los objetos
espaciales.

El actor territorializado negocia permanentemente sus interacciones en
el espacio y en el tiempo con varios juegos de poder, lo que genera un
sistema complejo de relaciones tanto positivas como negativas.
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Figura 24:Territorio, lógicasy estrategias de los actores
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Fuenle: Sobre labase deGumuchian el al., 2003.

Desde el punto de vista metodológico, se trata de analizar los territorios
con respecto a las lógicas de las acciones que se emprenden en ellos. La
Figura 24 resume las diferentes etapas, algunas de las cuales ya fueron
estudiadas en los capítulos anteriores.

1. El territorio es el resultado de dinámicas socio-espaciales y de vi
vencias individuales y colectivas. El estudio de estos dos elementos
concierne a la geografía en la parte dinámica espacial y a la sociolo
gía en la parte vivencial.

2. La vivencia colectiva e individual participa de la construcción de los
territorios. Estos procesos pueden ser estudiados por medio de las
funciones territoriales (ver Capítulo 3.1).

3. Las relaciones sociales son reguladas por juegos de poder que se ex
presan en normas y organizaciones. Uno de los campos más impor
tantes de la metodología de estudio de los actores es la normativa, es
decir, estudiar en qué contexto jurídico e institucional se desarrollan
las acciones de los actores. Eso supone un análisis de los actores que
actúan (ver 3.2.1), de las interacciones entre ellos, del marco norma
tivo que sostiene o no a estas interacciones y, sobre todo, de las lógi-
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cas de poder que definen los intereses comunes, generales y particu
lares. El conjunto de estos parámetros influye en la construcción y
en la dinámica de los territorios, directamente o por medio de actos.

4. Las estrategias territoriales son el resultado de actos que pueden ser
prácticos (acción directa sobre el territorio) o discursivos (actos po
líticos, organizacionales, es decir, acciones indirectas). Estos actos se
enmarcan siempre en actitudes y comportamientos que derivan de
situaciones identitarias territoriales.

El conjunto de la metodología busca analizar el sistema de acción más
que el sistema de actores, para entender el papel, las lógicas y las estrate
gias de los actores y su impacto en la dinámica territorial. Los enfoques
de desarrollo local, proyectos territoriales, planificación participativa o
evaluación prospectiva de los territorios (ver Capítulo 4.3) tienen tam
bién esta lógica: ¿Qyién hace qué? ¿Qyién quiere hacer qué? ¿Para qué?
¿Con qué objetivo? ¿Cómo?

Existen múltiples posibilidades de describir el sistema de acciones de
los actores. Estas son algunas posibilidades que pueden combinarse para
realizar los estudios:

• La relación del actor con el territorio en términos jurídico-adminis
trativos (propietario, dirigente de institución territorial, técnico de
catastro ... ).

• La función que tiene el actor en el territorio desde el punto de vista
profesional (lo que condiciona los tipos de acciones, por ejemplo, agri
cultor, constructor, funcionario), pero también en términos de califi
cación territorial (agricultor o presidente de junta vecinal).

• El grado de implicación del actor en el territorio, sus niveles de res
ponsabilidad o de compromiso (diputado, participante de reuniones,
presidente de la junta de agua ... ).
El nivel jerárquico en el proceso de acción (dirección, asesoramiento
técnico, arquitecto, albañil., .).

• El grado de pluralidad o de especialidad del actor (multiactividad,
especialización productiva, grado de participación en organizacio
nes ... ).

• En geografía económica, el sistema se puede reducir a dos tipos de
actores: las unidades de consumo y las unidades de producción (ver
Claval,1980).
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Recuadro 20: Lógicas de actores e impacto sobre el territorio de las
laderas de Cochabamba

(según Pereira, 2004)

El Parque Nacional Tunari limita con la aglomeración de Cochabamba
a una altitud de 2700 msnm. Este límite marca una zona de conflictos
por los intereses que varios actores tienen en apropiarse de estos últimos
espacios potenciales de construcción. El territorio, principalmente ocu
pado por campesinos, productores y propietarios, está bajo una presión
de varios actores que tienen lógicas distintas:

• Las empresas intentan aprovechar estos lugares para la explotación
de los recursos naturales como es el caso de la empresa Taquiña
(fábrica de cerveza que necesita agua y que está situada dentro del
Parque).

• Los investigadores de la universidad, así como las asociaciones
ambientalistas y ONG, buscan una estrategia de conservación o, por
lo menos, de cumplimiento de la ley de protección.

• Los actores económicos, como los loteadores, tienen una estrategia
económica que aspira al desarrollo de asentamientos humanos, prin
cipalmente condominios para la clase alta y asentamientos para los
mineros migrantes.

• El Estado, a través de sus representantes (prefectura, SERNAP, al
caldía) busca imponer las normas para el respeto de la ley y también
para proteger el recurso agua indispensable para la ciudad de
Cochabamba.

• Existen varias organizaciones (sindicatos, asociaciones de regantes,
organizaciones territoriales de base (OTB), etc.) que tienen como es
trategia intentar gestionar este espacio para mantener sus potenciali
dades.

Todos estos actores juegan con estrategias y acciones de presión, los unos
sobre los otros, para defender sus intereses. El análisis de estas
interrelaciones es rico en enseñanzas sobre las modalidades de funcio
namiento de este territorio. También permite establecer un diagnóstico
territorial sobre la base de estudios de los actores para tomar medidas de
ordenamiento, es decir, alcanzar las sinergias necesarias entre los dife
rentes actores regionales para lograr un manejo territorial que permita
un nivel productivo sostenible de las comunidades campesinas, sin dejar
de lado la conservación de los recursos naturales.
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Figura 25: Relación entre actores en las laderas de Cochabamba
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Fuente: Pereira, 2004.

3.3. El análisis de los signos de apropiación y acción: el paisaje

Toda sociedad produce espacio y manipula territorio y, en consecuencia,
deja huellas de sus acciones. Las huellas, que pueden tomar aspectos muy
diversos, son los signos de la apropiación de un espacio por la sociedad:
la toponimia (la apropiación empieza por dar un nombre), los restos ar
queológicos, un cercado, la presencia de animales, un camino, etc. En
general, se estudian las manifestaciones visibles de estas huellas, que se
traducen en paisaje. El paisaje es una apariencia, una representación,
un sinónimo de la percepción de las acciones del hombre sobre el terri
torio.

Según el Convenio Europeo sobre el Paisaje.' "Elpaisaje indica una par
te de territorio tal como espercibido por las poblaciones cuyo carácter resulta

Ver el sitio del Consejo Europeo: http;//www.coe.int/t/e/CulturaLCo-operation/
EnvironmentlLandscape/
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de la acción defactores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones". El
paisaje incluye el territorio en su dimensión de espacio y apropia
ción, añadiendo una noción de percepción de los elementos de esta
apropiación.

Una parte de la geografía se dedica al estudio del paisaje como forma de
expresión de la sociedad en su territorio, con dos concepciones funda
mentales: el paisaje-objeto y el paisaje-valor.

El estudio del paisaje como objeto. Es el paisaje perceptible, es decir,
que existe como objeto científico de estudio. Este tipo de estudio suele
analizar la interacción entre el soporte geográfico, las dinámicas natura
les, físicas y biológicas y las prácticas humanas. El científico aplica al
paisaje una metodología estricta con el objetivo de explicarlo. Varias dis
ciplinas reivindican la paternidad, el uso y el marco teórico del concepto
de paisaje. Este concepto se volvió demasiado complejo al intentar, en
un esfuerzo sistémico, integrar todos los demás conceptos. La
geomorfología, una parte de la geología que intenta describir las formas
de relieve existentes en la superficie terrestre, ha constituido durante un
tiempo la base del estudio del paisaje (Pedraza Glisanz y Carrasco
González, 1996). El enfoque de la arqueología (Butzer, 1989; Hodder y
Orton, 1990) se dirige al uso que hace el hombre de su espacio y a la
significación de ese uso para la organización de la sociedad. Los agróno
mos enfocan varios aspectos del paisaje: un enfoque más biológico con
la ecología del paisaje o la construcción de paisajes; un enfoque más
etnológico sobre los sistemas agrarios;y enfoques de manejo "paisajístico"
de la agricultura (Burel y Baudry, 2002). En geografía, el estatuto del
análisis del paisaje fue siempre ambiguo: a veces se confundía con la
geografía y a veces era repudiado por ésta. Esto se debe a que la geogra
fía generó varias escuelas o se confundió con las escuelas que tratan el
paisaje: la biogeografía (Meaza, 2000), la ecología del paisaje,la landschaft
alemana, el geosistema ruso (Rougerie y Beroutchachvili, 1991), la
ecologicallandscape, etc. (Forman y Godron, 1986). Estas escuelas inten
taron dar un enfoque más ambiental con metodologías más rigorosas.
El resultado es una profusión de métodos de estudio del paisaje difíciles
de describir aquí.

El estudio del paisaje como valor. Este estudio considera que el paisaje
es una abstracción basada en referencias culturales y construcciones men
tales. El científico, en este caso, busca interpretar los elementos de la
construcción del paisaje. El primer valor que atribuimos al paisaje es su
existencia misma. La lectura de un paisaje es subjetiva, es decir, pasa por
el filtro del observador que 10 visualiza, 10 interpreta y 10 transcribe en
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una forma accesible para los demás. Es importante reconocer este pro
ceso en el estudio del paisaje como forma de territorio; la multitud de
paisajes y la multitud de interpretaciones diferentes es, a la vez, una ri
queza y un limitante para la concepción de una disciplina científica.

En este caso, también existen varias escuelas y maneras de abordar el
estudio. Algunos estudiosos, principalmente los antropólogos y los so
ciólogos, utilizan este enfoque para abordar la relación hombre-natura
leza y la cuestión del patrimonio inmaterial.' estado supremo de la apro
piación territorial.

Pero, detrás del paisaje-valor existen también concepciones mercantiles
del paisaje, como el análisis económico de las preferencias que clasifica a
los paisajes en paisajes-mercancía, paisajes-patrimonio y paisajes-por
ordenar. Otras concepciones hacen del paisaje un "bien público" cuyo
estado o dinámica dependen del sistema de acciones de los actores. En
el territorio, los actores actúan sobre partes del territorio construyendo
espacios específicos, a los que consideran como pertenencia de la comu
nidad, es decir, como espacios públicos. Este último enfoque se aplica
muy a menudo al medio urbano, considerando la importancia del lugar
público en la ciudad.

No entraremos en los detalles del estudio de los paisajes que aportan,
sin duda, a la comprensión de los territorios, pero con enfoques y con
ceptos demasiados diversos y todavía poco consolidados. Recomenda
mos, además de los libros sobre los conceptos de la geografía, las si
guientes obras que dan una percepción bastante amplia del estudio del
paisaje: Rougerie y Beroutchachvili, 1991; Claval, 1995; Salinas Chávez
y Middleton, 1998; Farina, 1998; Etter, 1990; Partoune, 2004. Se puede
encontrar una amplia información en el sitio web de la Asociación In
ternacional de Ecología del Paisaje (http://www.landscape-ecology.org).

Ver a este propósito el sitio Web de la UNESCO : http://www.unesco.org/culture/heritage/
intangible/html_sp/index_sp.shtml
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Recuadro 21: La lectura de un paisaje

Un paisaje es subjetivo: antes de leerlo, 10 vemos; y la primera percep
ción depende de nuestra personalidad.

La primera etapa: clasificar los elementos presentes entre naturales y
antrópicos; asociar estos elementos a su función (producción, hábitat,
intercambio, apropiación) o al origen del elemento (geología, clima, re
lieve, etc.), pero también con relación a elementos estéticos (color del
cielo, belleza, interés, originalidad, etc.),

La segunda etapa: establecer, a partir de esos elementos, categorías de
paisaje, sobre la base de un vocabulario, para constituir unidades
paisajísticas homogéneas.

La terceraetapa: interpretar el paisaje en su conjunto, con hipótesis so
bre la dinámica (¿cómo se ha constituido? y ¿cómo evoluciona?) y el
espacio: abierto o cerrado, antropizado o no, hipótesis sobre la ubica
ción de actividades o infraestructuras, relación del paisaje con su entor
no regional, etc.

La cuarta etapa: representar (por medio de un dibujo, de un mapa o de
un texto) los elementos significativos de la organización del paisaje y de
sus relaciones. Este esquema debe acompañarse de elementos básicos
que permitan ubicarse en el espacio (línea de horizonte, carretera, río,
pueblo, etc., pero también dirección del Norte, escala, leyenda). El obje
tivo de este esquema no es un dibujo del paisaje mismo si no de su in
terpretación.
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Los tres ejemplos siguientes muestran esta diversidad. El primero, deri
vado de la biogeografía, da los tipos de elementos que se pueden estu
diar según la escala de observación; el segundo da una clasificación de
tipos de paisaje según la función social a la que están asociados; el terce
ro es una concepción de los geosistemas de Rogelio, con un enfoque
sistémico pero difícil de implementar al nivel de la metodología.



68 ESPACIO Y TERRITORIO

Recuadro 22: Las unidades de paisaje según Bertrand, 1968

Unidad depaisaje
Escala espacio-temporal Elementos del medio que definen las

Nivel Superficie categoñas

Zona I Millones de Grandes franjas climáticas y biomas delplaneta
km2 que manifiestan lainfluencia del reparto detierras,

Ciertas megaestructuras deprimer orden como
losAndes,

Dominio 11 Miles dekm2 Climas regionales ygrandes masas vegetales,
relativas a grandes accidentes orográficos de
dominio macroestructural.

Región Natural tll-IV Decenas o Morfoestructuras individualizadas tectónicamente
cientos dekm2 ydefinidas accesoriamente porun clima regional

I yunas condiciones hidrológicas, geomorfológicas
y biogeográficas originales,

Geosistema IV-V Unidades o Complejo definido porun patrón regional que
cientos dekm2 incluye una combinación depotencial ecológico,

explotación biológica yacciones humanas,

Geofacies VI Cientos dem2 Formas derelieve dedetalle subordinadas al
influjo detopoclimas ydistinguibles poruncierto
tipo deexplotación natural o humana,

Geotopo VII Decenas de Microtopografía y elementos biogeográficos
m2 (complejo biotopo-biocenosis), subordinados al

influjo deunrnicroclima.

Recuadro 23: Clasificación de los paisajes según Sauvé, 1994

Aspecto del paisaje

Elpaisaje ambiente devivencia

Elpaisaje naturaleza

Elpaisaje espacio

Elpaisaje herencia

Elpaisaje territorio

Elpaisaje recursos

Elpaisaje medios

TIpo depaisaje

• Elpaisaje cotidiano delosciudadanos,
• Elpaisaje concientizado delosfilósofos,

• Elpaisaje medio ambiente deloscientíficos,
• Elpaisaje emocional deloscaminantes. estetas, místicos, etc,

• Elpaisaje sistema delosgeógrafos,
• Elpaisaje percibido deloscoqnoclñvos.

• Elpaisaje como producto social delos historiadores, arqueólogos,
etnólogos, sociólogos,

• Elpaisaje memoria individual y colectiva delospsicólogos y
psicosocióloqos,

• Elpaisaje objeto delagestión yordenamiento,
• Elpaisaje patrimonio colectivo delosciudadanos y decisores

políticos,

• Elpaisaje tres estrellas delosnegociantes y especuladores,
• Elpaisaje preferencia del consumidor deloseconomistas,

• Elpaisaje jardin delospaisajistas,
• Elpaisaje decorado delosartistas, turistas y pedagogos,
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Recuadro 24: El paisaje según una concepción sistémica
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SISTEMA SISTEMA SISTEMA
POLlTICO· JURíDICO TÉCNICO' ECONÓMICO SOCIAL

Constitución Gesti6n, Certificación Individuo
Leyes Ingenieria ecológica Grupo social , Clase

Decretos Cadenas Usuario
Resoluciones Tipe deproducto Prácticas

C6digo Pensamiento económico Bien público, privado
Propiedad Precio, Costo, Valor Relaciones

Derecho deuso Capitalismo, Imperialismo Rural' Urbano
Costumbres Socialismo I Liberalismo UsoI Propiedad
Funcionarios Mercado, Globalizaci6n Conflicto

Juicio Ventajas comparativas Patrimonio
Derecho Internacional Multinacionales Herencia

Abogado I Polit610go Ingeniero' Economista Soci610go' Historiador

[ PAISAJE J
SISTEMA

GEO • SISTEMA
SISTEMA

ECOLÓGICO PSICOLÓGICO

Flora Territorio Imagen, Imaginario
Fauna Politica de ordenamiento Percepciones

Grupes, bioma Escala espacial Representaciones
Dinámica, Flujos Global, Local Símbolos

Climax, Clima Parcela, Propiedad Inconciente, subconciente
Balance energético demateria Montañas, planicias Deseo, temor, alegria

Biomasa, Productividad Actores Mitos, Modas
Ecosistema, zona, tope Bioclima Sueños, Instinto

Estaci6n Análisis espacial Emociones, Sentimientos
Salvaje, espontáneo Distribución Manipulaci6n
Formaci6nsuperficial Sistema deinformaci6n Violencia ,

Suelos Geografía Fantasmas
Biodiversidad Zonificación Sagrado, Religioso

Contaminación Red, Malla Identificación

Bi610go / Ecol6go Geomorlólogo , Ge6grafo Antropólogo / Psic61ogo

3.4. Síntesis sobre el territorio

La definición consensuada del territorio es "un espacio apropiado".

El territorio tiene cinco características:

Su contexto, en particular el natural
Las formas de apropiación
Es un producto de la actividad humana
Está ligado a un grupo social determinado
Es din ámico

Su naturaleza es diversa:

Concreto y delimitado
Sin fronteras, en archipiélago
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• Idealizado
• Difuso o en red

El primer componente de estudio es el análisis de sus funciones:

Vivir
• Apropiarse
• Explotar
• Intercambiar
• Administrar

El segundo componente es el análisis de los actores:

• A través de la tipología de los actores
• Por medio de las lógicas y estrategias de los actores

El tercer componente es el análisis de las formas de apropiación a
través del paisaje.

- La primera fase de estudio de un territorio es determinar y caracteri
zar los espacios que 10 definen, tal como 10 hemos visto en el Capítu
lo 2: lugares, localizaciones, relaciones e interacciones, gracias al aná
lisis de morfología y de funciones.

- La segunda fase es determinar y entender las funciones fundamenta
les del territorio: formas de vivir, de apropiarse, de explotar y de inter
cambiar y de analizar los elementos de flujos y las estructuras básicas
que conforman este territorio (producción y flujos de bienes, de per
sonas, tenencia de la tierra y herencia).

- En el caso de la apropiación, varios aspectos pueden ser tratados, como
el aspecto normativo, las formas de propiedad, el imaginario, el patri
monio, el paisaje, etc. La apropiación depende en gran medida del
grupo de actores que se toma en consideración y de sus relaciones de
poder. El tema de la gobernabilidad y de la gobernanza es un tema
central para entender las formas de apropiación.

- El fundamento del territorio son los actores. Evidenciar sus caracte
rísticas (tipología) y sus funciones (acción y lógica) permite determi
nar con precisión los mecanismos de constitución y de regulación del
territorio.
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Resulta claro que el estudio de un territorio no puede comprender to
dos los aspectos mencionados a la vez. La investigación siempre tiene
que sustentarse en una problemática y es esa problemática la que deter
minará la orientación de la metodología que se va a estudiar. La ventaja
de este tipo de enfoque es la integración casi obligatoria de la dinámica
del territorio y en su dimensión tanto histórica como actual.

Las metodologías de "ordenamiento territorial" deberían basarse en este
esquema metodológico y no limitarse a un diagnóstico físico-ambiental,
el cual, como hemos visto a 10 largo de estos dos capítulos, no tiene una
importancia real en el análisis. Concebir el ordenamiento sobre la base
del sistema de actores, por ejemplo, permite tener un mejor fundamento
para la implementación de políticas específicas.





Enfoques de metodología espacial
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4.1. La evolución de las metodologías de investigación

C omo la mayoría de las ciencias, la geografía fue atravesada por
los grandes debates de la epistemología y se dividió en varias
corrientes y escuelas que tuvieron un impacto importante en la

historia de la humanidad. No es el objetivo de este libro presentar estas
escuelas ni estos debates, el lector puede referirse a los clásicos como
C1ava1, 1987; Johnston, 1983 o los artículos de Capel en la revista
Geocrítica (Capel, 1983; 1987; 1989) o el reciente libro de Benko y
Strohmayer, 2004.

Sin embargo, es importante resaltar la importancia de estos debates en
la evolución de las metodologías de investigación y de la concepción del
estudio del espacio o del territorio. Varias prácticas todavía utilizadas
tienen su origen en concepciones pasadas y se transforman en
preconceptos que orientan las políticas de manera, a menudo, incorrecta
o generan malas interpretaciones científicas (ver Sokal y Bricmont, 1999).
Esquemáticamente, se puede distinguir cuatro grandes cuestionamientos
epistemológicos que han tenido esta influencia.

Elprimer tema, que no es específico de la geografía, es un debate que
tiene mucho tiempo: la concepción "ideográfica" y"nomotética", la uni
versalidad y la unicidad, la especificidad o la diferencia de los lugares en
contra de la generalidad de las leyes. Estas concepciones han dado dos
grandes tipos de metodología de estudio del espacio y del territorio: un
método basado en la descripción de los lugares y de las regiones, que se
transformará en la "geografía regional", cuyo principal investigador fue
Vida1de la Blache; y un método basado en la formalización de un orden
de la Tierra, que llegó a la geodesia y a la topografía y, más adelante, a la
geografía física y al desarrollo de una geografía muy técnica basada en
una herramienta: los SIG (Sistemas de Información Geográfica).
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Recuadro 25: Aspectos descriptivos o la monografía geográfica

La geografía regional tiene como metodología principal la descripción
completa de los lugares dentro de un país o una región. Sus fuentes de
información son la descripción de lugares precisos, los relatos de viaje
ros, algunos datos estadísticos, la cartografía estadística o descriptiva.
La monografía sigue un plan general que tiene un orden estereotípico:
factores naturales, fronteras, población, sector primario, sector secunda
rio, sector terciario, las diferentes regiones. La particularidad del análisis
es que se asimila más a un acto de literatura que a un acto científico.
Damos como ejemplo el índice del famoso libro La América Andina
(Cunill,1978).

Primera parte: El país, los Estados, los hombres
1. Los factores naturales
n. Las fronteras políticas y económicas
In. La población

Segunda parte: La tierra y sus problemas
1. Los tipos de agricultura
n. El uso del suelo y la producción agrícola
In. Las tentativas de transformación de la agricultura andina

Tercera parte: Las ciudades y la industria
1. La herencia urbana
n. La "metropolización" ylas nuevas ciudades
In. Las minas y las industrias primarias
IV. El nacimiento de una industria

Cuarta parte: Las diferencias regionales
1. Las tierras húmedas de11itora1
n. Las tierras altas andinas
In. Las tierras orientales del interior
IV. Las tierras áridas
V. Las tierras australes

El segundo tema surge de la causalidad o del determinismo de los fenó
menos espaciales. Esta concepción nació con las ciencias naturales; des
de Montesquieu, Buffon o Diderot, la ciencia se piensa como una rela
ción directa entre la naturaleza humana y los fenómenos naturales, prin
cipalmente la intensidad del solo el tipo de clima. Hasta hoy, para va
rias escuelas queda implícita en la concepción del espacio y particular
mente del territorio, a pesar de una dosis de "posibilismo" que no tuvo
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mucho éxito. La Geopolitik nació de la antropogeografía de Friedrich
Ratzel (1844-1904) y sirvió en los años 30 de base para justificar el
nacionalsocialismo. Hoy en día, varias publicaciones de organismos in
ternacionales intentan establecer relaciones de causalidad entre la natu
raleza social y las características físicas de su hábitat (Banco Interameri
cano de Desarrollo, 1998; Gallup, Gaviria et al., 2003). Esta concepción
"simplista" todavía tiene aficionados, a pesar de que las demás ciencias
han mostrado que la explicación del medio físico tiene causas muy nu
merosas y muy variables, y que la lógica se complica por la posibilidad
de elección y de acción que tiene el hombre para manejar su territorio.
Para un ejemplo de relación entre causalidad y estadística, ver el Capí
tulo 5.3, Recuadro 31.

Otro tema de importancia es la concepción de la metodología como
categorización de la naturaleza; proviene de los científicos del sigloXVIII
y fue el origen de la gran clasificación disciplinaria, que perdura hasta
hoy en día: botánica, geología, química, etc. Esta concepción obliga a
todo científico a poner sus observaciones y análisis dentro de clasifica
ciones y tipologías. Es por esta razón que la geomorfología tuvo tanto
éxito y reconocimiento como ciencia, así como la biogeografía con las
clasificaciones climáticas y de regiones naturales. La sociología no esca
pa a esta concepción (clases sociales en la sociología del trabajo,
conductismo en la comunicación, conducta en la sociología del crimen,
concepción de etnias, identidad social y proceso de categorización, etc.).
En la geografía humana hubo varios intentos de categorización (los
coremas de Brunet es uno de ellos), pero lo que dejó más huellas es la
práctica de la zonificación. El geógrafo no puede pensar fuera de límites
y de zonas homogéneas; la concepción del continuum, muy utilizada en
ecología por ejemplo, nunca se toma en cuenta en los estudios espacia
les. La comprensión del territorio como zona delimitada y la lógica de
control territorial con los límites administrativos impiden una real re
flexión sobre el continuum espacio-tiempo. Numerosas situaciones de
berían retomarse desde esta perspectiva: continuum rural-urbano, uso de
los pisos ecológicos, interculturalidad, multiactividad, migración, cade
na productiva, etc.

El cuarto tema es el de la racionalidad newtoniana: la explicación por la
ley, independientemente del lugar y del tiempo. Una gran parte de la
investigación cuantitativa se dedica a la búsqueda de estas leyes. Varios
modelos, ya citados en este libro, fueron el resultado de estas investiga
ciones: modelo de Von Thünen, ley de Zipf, modelo de gravedad, luga
res centrales, etc. Toda una escuela de la geografía económica se dedica
a este tipo de investigación, buscando poner las observaciones y los mo
delos en ecuación (Fujita, Krugman et al., 1999). El positivismo ha exa-
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cerbado esta concepción, negando todo tipo de información no racional
(mitos, religión, etc.) a pesar de tener gran importancia en las ciencias
sociales. El positivismo está basado en el razonamiento hipotético-de
ductivo. Esto significa que se considera el comportamiento humano como
factor de un determinismo, que existe un mundo objetivo que puede
revelar estos factores y que el investigador se muestra neutro frente a
este mundo. En el caso del análisis espacial, esto significa que toda im
plantación humana, todo proceso dinámico y toda relación de interacción
sean perfectamente deducibles y fuente de la construcción de leyes ap
tas para modificar la sociedad.

¿Cómo se inserta el estudio del espacio en las ciencias sociales?

Hoy en día, prácticamente todas las ciencias sociales se han apropiado
del concepto de espacio como elemento fundamental de la comprensión
de las sociedades humanas. Soja (1989) llama esta integración "spatial
turn", Gauchet (1986) y Lévy (1999) el "girogeográfico difuso en lascien
cias sociales". Veremos algunas referencias que pueden servir de apoyo a
una lectura más profunda del tema.

En la sociología, varios autores (la Escuela de Chicago, Irving Goffman,
Maurice Halbwachs, Marcel Mauss, George Simmel) han desarrollado
una crítica de la sociología basada en la problemática de la construcción
social del espacio, la forma en que el espacio interactúa en 10 social
(Giddens, 1995) y en numerosos estudios de sociología urbana, entre
otros la distribución del espacio privado y público (Gonzáles Ordovás,
2000).

La antropología toma, desde su inicio, el espacio como elemento fun
damental en varios enfoques: espacio, territorio y cultura (Friedman J. y
la globalización, Giddens A. y el tiempo-espacio en el mundo contem
poráneo), la identidad, la ecología (Moran, 1990; Serres, 1990).

En psicología, la percepción, pero sobre todo la cuestión de la identidad
individual y colectiva se ubican en un referente espacial (la psicología de
Barrer y la ambiental de H. Prohansky, la ciencia de la percepción de G.
Gibson, o la psicología del espacio de A. Moles (1972). El psicoanálisis
también tiene sus precursores, como el "espacio transitorio" de D.W.
Winnicott.

La filosofía, por supuesto, ha tratado el espacio a través de la localiza
ción, de la amplitud del espacio (1. Kant), de la espacialidad (G.
Bachelard) o de la fenomenología (M. Heidegger). El lector puede re
ferirse al texto de Almeida (1998) para una visión analítica.
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La arquitectura (Le Corbusier y la relación entre lo construido y el es
pacio), la semiología espacial de Philippe Boudon (1980) o de Pierre
Pellegrino (2000), el arte en la construcción del imaginario yel paisaje,
etc. empiezan a tomar en cuenta lo espacial y su implicación en el com
portamiento individual o colectivo en la sociedad.

En la economía el impacto de la introducción de lo espacial fue muy
significativo. En economía, el enfoque espacial es relativamente nuevo;
siempre ha estado marginado, a pesar de trabajos como los de Marshall,
Losch o Chritaller. Muchos economistas han intentado introducir esta
problemática y, sin duda, fue Walter Isard (1956; 1960) el precursor de
este enlace. Para la economía pura, la integración de lo espacial significó
la aceptación de dimensiones externas a la economía (en particular la
distancia) dentro de las funciones de producción y de intercambio: dos
bienes homogéneos se vuelven distintos desde el punto de vista econó
mico en la medida en que no son disponibles en el mismo lugar al mis
mo momento.

Recuadro 26: Los fundamentos de la especialización espacial
(Catin,1994)

Las diferencias de aptitud y/o las economías de escala, los costosde trans

porte y de transacción, así como las condiciones de movilidad de los fac
tores y productos, parecen elementos esenciales para entender la espe
cialización técnica y espacial de las actividades de producción.

En el enfoque de Ricardo y la teoría neoclásica del intercambio (mode
lo de Heckscher-Ohlin, análisis neo-factoriales, neo-tecnológicos), la
especialización encuentra fundamentalmente su origen en una distribu
ción geográfica desigual de los recursos naturales y de los factores de
producción. Las diferencias iniciales de dotaciones factoriales (en canti
dad como en cualidad) y/o de tecnología consiguen ventajas comparati
vas (relativas) que pueden ser explotadas de manera oportuna y que mo
tivan el acto de intercambio.

En el modelo de Smith, como lo había anotado Ohlin (1933), la espe
cialización técnica y espacial se basa principalmente en la existencia de
rendimientos de escala creciente. Es lo que expresan con fuerza las nue
vas teorías del comercio internacional (Krugman, 1991). Unidades de
producción similares (por ello, sin ventaja comparativa inicial) pueden,
en el caso de rendimientos de escala creciente, tener interés en especia
lizarse y participar en el intercambio. Los mismos fundamentos se en-
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cuentran en los modelos de Christaller y Lósch (1940): un espacio geo
gráfico homogéneo se diferencia, por medio de un proceso de concen
tración de la producción, bajo la sola acción de las economías de escalay
de la distancia.

Organización espacial del sistema económico (Méndez, 1997)

Figura 26: Caracterización de la relación centro-periferia

División espacial del trabajo: contrastes centre- periferia
Relaciones de intercambio desigual

CENTROS Flujos demercancías PERIFERIAS.. •1.Funciones dealto valor I rango: 1.Funciones subsidiarias
- Decisión yorganización - Producción deescaso valor
- Innovación tecnológica Flujos decapitales - Extracción derecursos naturales
- Servicios avanzados +--- • - Servicios comunes

2.Actividades defuerte crecimiento 2.Actividades tradicionales demanda
3.Altas tasas deinversión decapital débil
4.Elevados niveles derenta y .. Flujos depersonas • 3.Bajas tasas deinversión yniveles de

ocupación renta
5.Articulación económica: redes de 4. Elevada desocupación ysubempleo

empresas 5.Desarticulación interna
6.Desarrollo autocentrado .. Flujos deinformación / • 6.Bloqueos internos aldesarrollo y

tecnologia dependencia externa

Fuente: Méndez. 1997.

Diferentes son las interpretaciones estructuralistas, que basan la espe
cialización cada vez más acusada de los territorios en la influencia ejer
cida por unos flujos de intercambio desigual (comercial, financiero, tec
nológico y migratorio) en función de la diversa capacidad competitiva
de cada área. Esto plantea, desde hace décadas, el modelo centro-peri
feria. Esta situación se traduce en la aparición de un círculo vicioso ge
nerador de bloqueos estructurales al crecimiento económico y al desa
rrollo de una mayor equidad social e inter-territorial.

4.2. La descripción geográfica4

La "descripción geográfica" es una metodología de estudio del espacio y
del territorio, aplicable a todas las disciplinas que se interesan en este
tema. Responde a la necesidad de una estrategia interpretativa (la pro
blemática) que, obviamente, está basada en conceptos y prácticas deter
minadas por el conocimiento del investigador y de su disciplina.

Este capítulo fue realizado en gran parte a partir del libro de R. Brunet (1997).
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Figura 27: Los elementos de la descripción geográfica
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Referencia
"Tomade decisión"

Parlicipalivo
Conocimiento
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Referencia
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Investigación '---"-'="¡'-'-'"'-'

conceptual
¡..-........'r-- --' '-r---,---...JComunicación

........---.;..--'--'---' Media

Referencia
"lnvesliqación"

Fuente: Sobre labasede Brunet, 1997.

Teoría - Campo
Metodologla

Referencia
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En la Figura 27 se pueden utilizar varias pistas metodológicas según la
dirección o el enfoque que se necesite . Una orientación psicológica o
antropológica si se usan los tres anillos: espacio vivido, pensado o perci
bido; una orientación ligada a la referen cia disciplinaria (actor, investi
gador, tomador de decisiones, comunicador) y una orientación hacia cua
tro tipos de metodologías: sistema de signos, modelización, representa
ción y organización.

Los tres anillos corre spond en a tres niveles en la ab stracción
metodológica:

En el espacio vivido por la población se trata de describir situaciones
reales (en el sentido de vividas) y, por este propósito, se puede utilizar
métodos cuantitativos (encuestas, censo, etc. a partir de variables de des
cripción) o cualitativos como entrevi stas , dibujos o relatos. Los libros
que nos dejaron los grandes viajeros (Humboldt, Haenke, D'orbigny,
Stübel, etc.) están basad os en este tip o de metodología.

En el espacio mental, el científico construye una representación de este
espacio y de su organización gracias a varias metodologías de estudio:
un sistema de signos, la construcción de imágenes, el análisis de la orga
nización o la modelización. Este nivel supone la transformación de la
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información adquirida precedentemente con un objetivo de orientación
científica: investigación metodológica, comunicación, acción, investiga
ción conceptual.

En el espacio percibido se trata de proyectar hacia afuera la representa
ción del científico. El acto de comunicación permite mostrar una per
cepción del espacio o territorio a través de los media; la interpretación
de la organización permite transformar su percepción en acción; la in
vestigación teórica se alimenta de definiciones y de conceptos que son la
proyección de un modelo a la comunidad científica; la verificación del
sistema de signos permite generalizar la experiencia y transformarla en
metodología.

Cada disciplina o tipo de actor está en la interfaz entre por lo menos
dos conjuntos de metodologías:

El actorsocialse encuentra entre la comunicación y la acción: toma la
información comunicada para elaborar sus acciones.

El tomador dedecisiones normalmente actúa sobre todo en base a aná
lisis científicos; por eso está en la interfaz acción-investigación.

El científico se encuentra en la interfaz entre investigación y cons
trucción de metodologías.

El comunicador se interesa en los medios de comunicación y en las
metodologías que permitieron construir la información.

La descripción geográfica se define, entonces, alrededor de cuatro gru
pos de metodologías cuyo uso se orientará en función del posiciona
miento del investigador y de su problemática:

La construcción del sistema de signos permite conocer por qué me
dio se va a realizar la descripción en el campo de la investigación:
palabras claves y conceptos de una encuesta, elementos básicos de un
paisaje, cuantificación de un proceso referencial cultural, etc. Así, un
paisaje se describe de manera muy distinta según la disciplina:
geomorfología, geografía, agronomía, etc., o según el actor: campesi
no, ingeniero, empresario, etc. Elaborar un sistema de signos permite
construir una base referencial indispensable para interpretar bien la
información.

La explicación y la interpretación de la organización del espacio (for
mas, estructuras, sistemas, tendencias) que permiten alimentar el co
nocimiento, tanto del investigador como de la sociedad (ver capítu
los anteriores).
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Una categoría heurística donde la descripción de la situación geo
gráfica sirve para definir los objetos de la descripción. El investiga
dor analiza los signos de descripción, las estructuras, las tendencias,
los actores implicados (fuerzas productivas, organizaciones, modos
de producción, etc.), los evalúa e instaura reglas de representación
que va modificando a medida que progresa su investigación o la acu
mulación de datos. En general, la descripción llega a la construcción
de un modelo que se compara con el objeto estudiado gracias a fases
deductivas en la investigación. El modelo, construido en una situa
ción particular, se compara con una variedad de otros (el conocimiento
científico) para construir definiciones y conceptos.

Una categoría de la comunicación, en la cual el objetivo no es defi
nir, sino seducir. La descripción sirve para construir imágenes del
objeto geográfico, con el objetivo específico de comunicar la infor
mación a los receptores. En este caso, la imagen puede ser construida
según la visión del investigador, con el objetivo de hacer pasar un
mensaje, consciente o no. También la imagen puede construirse en
función de la demanda de los receptores, de sus preocupaciones.

La distinción metodológica entre estas categorías es muy importante
para el manejo de la investigación: representarse un objeto geográfico es
un acto de investigación, mientras la representación de este objeto es un
acto de comunicación. La interrelación entre los dos es, por supuesto,
indispensable, pero olvidar la diferencia sería confundir la diversidad de
la vida con el dibujo de la doble hélice de Watson y Crick. También la
descripción debe servir para la re-interpretación y la verificación: cual
quier otro investigador debe poder reproducir la descripción y verificar
la interpretación; por eso, la metodología debe incluir la referencia de
los signos utilizados.

Finalmente, cada acto de la descripción geográfica se aplica a un espa
cio determinado:

• El espacio geográfico, el territorio y el paisaje son conceptos que se
aplican a espacios vividos; son "lo real", construcción de la sociedad
en un espacio físico, también real.
El sistema de signos, la imagen, la organización y los modelos for
man parte del espacio mental, es decir, de la construcción mental de
un investigador o de un actor.
La explicación, la comunicación, la verificación o la definición de
conceptos o teorías forman parte del espacio percibido, es decir, de la
construcción de una percepción de la realidad.
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Es claro, pues, que la metodología utilizada depende de la posición del
actor dentro de los anillos del espacio y de su problemática. Esta clasifi
cación no es neutra para la aplicación de una metodología de investiga
ción. El uso de una encuesta puede ser útil para la descripción del siste
ma de signos o de la organización espacial, muy poco para la construc
ción de un modelo; por el contrario, el uso de la cartografía participativa
(ver Capítulo 5.4) es un instrumento indispensable para la modelización
o la construcción de una representación mental de la percepción de un
territorio o de un espacio. La descripción geográfica permite un análisis
de los métodos necesarios para el estudio del espacio y del territorio en
función a un objetivo particular.

Recuadro 27: ¿Cómo utilizar este esquema? Dos ejemplos

La construcción de un atlas estadístico:

• Espacio vivido: construcción de una base de datos (proceso cuantita
tivo).

• Espacio mental: realización de lacartografía con sus limitantes (cuan
titativos y cualitativos. Ver Capítulo 6).

• Espacio percibido: edición de textos interpretativos (cualitativo).

Las metodologías utilizadas estarán: 1) en el campo de la comunicación
(con métodos específicos de esta disciplina); 2) en el sistema de signos
(semiología gráfica, reglas de uso e interpretación de la cartografía); 3)
no indispensable, en 10 explicativo (metodologías de análisis espacial es
tadístico) .

La investigación utilizará poco los métodos de formalización y
modelización; será dirigida principalmente a los actores sociales para su
información y al proceso de planificación.

La identidad territorial de los pueblos indígenas:

• Espacio vivido: observaciones de campo que permiten describir la di
námica de la sociedad en su territorio (cualitativo o cuantitativo).

• Espacio mental: entrevistas o encuestas que permiten percibir la con
cepción del territorio en los pueblos (cualitativo o semicuantitativo).

• Espacio percibido: métodos de interpretación de la sociología o de la
antropología para llegar a una publicación científica o a la definición
de políticas.
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Los métodos utilizados: 1) sistema de signos que identifican los ele
mentos de descripción y los criterios de la encuesta; los resultados espe
rados dependerán de esta etapa; 2) organización del territorio (físico,
socialy mental) a partir de varios métodos que hemos visto (mapa men
tal, prospectiva de los territorios, análisis de actores, etc.) y del análisis
de las entrevistas o encuestas; 3) no indispensable, la elaboración de un
modelo de representación del territorio por parte de los actoresy la con
ceptualizaciónde éste.

La investigación utilizará poco los métodos de comunicación y de con
ceptualización pero permitirá que los resultados sirvan a una extensa
gama de actores (actores sociales, tomadores de decisiones,científicos).

4.3. Evaluación y prospectiva territorial
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La evaluación prospectiva de los territorios, que va más allá del diag
nóstico territorial, es un análisis de los sistemas territoriales y de las es
trategias de los actores con el objetivo de responder a una demanda y
realizar propuestas de acción sobre el territorio. Para esto, el investiga
dor o el técnico tienen que conocer el territorio, interpretarlo y propo
ner soluciones o respuestas a la demanda, en general, comprensible para
el demandante. Sin embargo, los indicadores tienen que ser escogidos
en función de la naturaleza del espacio y no del objetivo del demandan
te.' En la evaluación territorial, estos indicadores deben responder a tres
preguntas: ¿Qyé tiene que ser destacado en el territorio? (pertinencia de
los indicadores), ¿cuáles son las características esenciales y particulares?
(calidad de los indicadores) y ¿cuáles son las dinámicas, las potenciali
dades, los límites, las tensiones, los conflictos, etc., relacionados al terri
torio? (naturaleza de los indicadores).

No existe un modelo único de realización de la evaluación territorial. Es
mejor hablar de prácticas basadas en la experiencia y de principios de
trabajo, los cuales vamos a exponer ahora.

La cuestión ética, un tema que no se aborda en este libro, es, sin embargo, una cuestión de la
mayor importancia en el trabajo del investigador. Las demandas están, en general, muy mal for
muladas, la primera tarea del investigador es precisarlas. El trabajo del investigador tiene que fun
damentarse sobre la solidez de la información y la posibilidad de repetición de las interpretaciones,
su capacidad de verificación; la cuestión ética y la referencia a los valores no pueden traspasar estos
aspectos. Ver para esto, Barragán, R. (2003).
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A. La evaluación de un territorio empieza con un examen atento de la si
tuación absoluta (relaciones verticales) de las localizaciones que con
forman el espacio y el territorio. Se trata de interpretar una gran
cantidad de información espacial y de mapas temáticos procedentes
de varias fuentes de información, con el objetivo de resaltar las es
tructuras elementales del espacio y sus combinaciones en un modelo
general de organización (ver Capítulo 2.3). Situarse, apreciar las fuer
zas y las debilidades, los puntos emergentes y los limitantes, las po
tencialidades para aprovechar, etc. Hoy en día, en esta evaluación,
los determinantes físicos ya no son predominantes. El investigador
se concentra más bien en la búsqueda de la combinación de factores
socioeconómicos, con una dimensión multivariable e integrada. Las
nuevas teorías de la ciencia regional (Méndez, 1997) ponen el acen
to sobre las capacidades de innovación y las iniciativas de los actores
antes que sobre el potencial geográfico del territorio.

Palabras claves: atracción, contacto, tropismo, dinámica,jerarquía, lí
mites, rupturas, gradiente, disimetría, etc.

Estructura social" estructura social, cultural e histórica, estructura de
la familia, comportamiento demográfico, dependencia, nivel de cali
ficación, tenencia de la tierra, sistema de producción agrícola, grado
de industrialización, etc.

Estructurafísica: bioclima.

Estructura económica: sistema de producción, mercado, empleo, etc.

B. Una localización no existe como tal, esposicionada en un espacio, en rela
ción con su entorno próximo o alejado. La situación relativa (o relaciones
horizontales) necesitan también de un examen completo. La locali
zación está en relación con ejes de comunicación, flujos migratorios,
intercambios de mercancías e inversión, etc. No es posible pensar en
una estrategia de manejo sin tomar en cuenta las relaciones que exis
ten entre un territorio y sus vecinos, las potencialidades diferencia
les entre territorios. "El análisis atento de la diferencia entre lugares a
menudo hace tomar conciencia de la universalidad de algunos problemas
y soluciones, de actitudes y de comportamientos, los cuales relativizan la
diferencia misma" (Brunet, 1997).

Palabras claves: ejes, polos, centro, periferia, distancia, gravedad.

Estructura socialy cultural: áreas culturales, zonas privilegiadas de in
tercambio y migración, zona de abastecimiento, hinterland, zona de
influencia, etc.
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Estructurafísica: relieve y obstáculos.
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Estructura económica: movilidad para el trabajo, zonas de mercado,
polos de atracción y de repulsión, especialización productiva, renta
diferencial, división espacial del trabajo, etc.

C. Estos análisis suponen que las relaciones se estudien con cambio de esca
la, cambio de nivel de agregación y cambio de punto de vista del investi
gador. Sabemos que cada lugar, cada ciudad, cada región es el "cen
tro de algo"; tienen características específicas y singulares. ¿Cómo
se definen estas singularidades?

La percepción que tenemos de una situación o de un fenómeno di
námico depende mucho del nivel de observación (local, nacional,
internacional) y del punto de vista del observador (en general de
pende de la disciplina, de la cultura, de su nacionalidad o de sus
intereses). Considerar y re-situar la escala en la cual estamos traba
jando evita muchas falsas interpretaciones. Además, el cambio de
escala de percepción y de estudio altera el carácter de los lugares y
de los territorios.

Por ejemplo, un eje de transporte puede tener una importancia fun
damental en una economía local, pero ninguna en una escala nacio
nal o internacional (es el caso de los ejes Sucre-Potosí, Santa Cruz
Montero o Rurrenabaque-Ixiamas). Al contrario, varias regiones tie
nen una importancia capital a nivel internacional, pero muy poca a
nivel local (es, en general, el caso de los pozos petrolíferos de la
Amazonía).

Retomaremos este aspecto, muy importante, en las metodologías de
estudio en el Capítulo 5.1.

D. La relación que existe entre el territorio y sus habitantes forma parte
de 10 que se llama la evaluación de los impactos y de la necesidad depre
vención. Las lógicas de los actores (ver Capítulo 3.2.2), los conflictos
existentes o potenciales (entre actores, sobre la tenencia de la tierra, el
uso de recursos naturales, etc.), la superposición de lógicas admi
nistrativas o culturales diversas, etc., tienen que formar parte de la
evaluación y son a menudo el punto central de las propuestas que
se pueden realizar en la parte prospectiva. Este análisis da una pers
pectiva dinámica particular que hay que reponer también en 10 re
lativo, es decir, en relación con el contexto local, nacional o inter
nacional.
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E. Es necesario construir indicadores de síntesis para resaltar losftnómenos
más relevantes. Estos indicadores son la base de la construcción de
propuestas de manejo, de ordenamiento o de proyectos territoriales.

Para construir estos indicadores se buscan los efectos estructurales
comunes a un grupo de indicadores, pero también se busca la cohe
rencia de los indicadores (agrupamiento, clasificación) o su incohe
rencia (jerarquización, cálculo de distancia). Esta operación es la más
subjetiva, y se determina sobre todo por los objetivos del estudio,
para los cuales la experiencia o el uso de la bibliografía son los más
beneficiosos. Se busca por medio de estos indicadores el óptimo de
la organización espacial a través de la implementación de las
infraestructuras y redes necesarias, de propuestas de regionalización,
de organización de los actores, etc.

El territorio se define como el resultado de las actividades humanas (en
la óptica del paisaje) pero también la organización del espacio influye
en el porvenir. Lafase prospectiva tiene como objetivo evaluar el impacto
de los cambios en la organización del espacio o del territorio y definir
las opciones de políticas válidas para los actores.

Figura 28: El ciclo de la evaluación prospectiva
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Fuente: Elaboración propia.

El proceso de investigación, en el caso de la prospectiva, proviene a la
vez del investigador, del experto y de los actores: el proceso de represen
tación tiene que anticipar y luego seguir la negociación; es una espiral
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de retroacción que llega a un equilibrio, a una convergencia. En este
proceso, la confrontación con la realidad del campo, con los actores o
con las fuen tes bibliográficas es primordial. El enfoque par ticipa tivo es
una de las herramientas que se in tegra perfectamente en este esquema
(ver Capítulo 5.4) .

Figura 29 :Mapa del uso del sud o en el departamento
deTrujillo (Perú)
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U na evaluación del depar tamento de Trujillo nos ha llevado a realizar
un mapa de síntesis basado en cuatro indicadores que tienen los crite 
rios de pertinencia, calidad y dinámica:

Lo s límites de cuenca constitu yen el dato fundamen tal para la ges
tión del agua en una zona semi-desértica, que condiciona la mayoría
de las actividades y de la vida de la población.
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Los límites administrativosy la localización precisande los asentamientos
humanos: este criterio precisa la extensión de la competencia en mate
ria de gestión (de los distritos o municipios) y la densidad de la ocupa
ción humana. La lógica administrativa es diferente de la lógica natu
ral, 10 que genera competencia múltiple en el caso de la gestión de las
cuencas.
La aptitud del suelo es el criterio que permite conocer las potenciali
dades de desarrollo así como las incompatibilidades en las localiza
ciones de los diferentes espacios; en particular, en zonas donde los
oasis son los únicos medios de producción intensiva existe una com
petencia con el proceso de urbanización, 10 que constituye un reto
importante.
Las carreteras y caminos dan las posibilidades reales de explotación
de los espacios, en términos de accesibilidad y de acceso a mercados.
Desde este punto de vista, se destaca una disimetría importante a
favor del norte del departamento.

Un análisis de este mapa nos permite construir el siguiente cuadro, que
describe los conflictos potenciales, los actores involucrados y las posi
bles respuestas. Por supuesto, el análisis completo es mucho más preci
so; además, cada celda del cuadro tiene que tener un nivel más detallado
de descripción y una justificación científica como técnica.

La fase de prospectiva territorial tendrá, por medio de este análisis te
rritorial, que implementar los mecanismos de concertación y coordina
ción participativa, con el objetivo de anticipar los problemas gracias a
un proyecto territorial.

Conflictos potenciales

Municipio / Cuenca /
Asentamientos humanos

1-------- --

Actores Posible respuesta

Alcalde - Junta deAgua - Mancomunidad
Campesinos - Urbanos -Asociación
deproductores - Asociación de
usuarios

Zonas habitadas / Potencial
agrícola

---

Población - Agricultores Plan participativo deuso del
suelo

Producción / Uso delrecurso I Empresas -Agricultores - Población- Manejo integrado delas I

agua t Junta deagua . cuencas I
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I
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No existen métodos de investigación específicos para el análisis
del espacio o del territorio; además, muchos métodos cualita
tivos como cuantitativos son comunes a varias disciplinas de

las ciencias sociales. Hemos citado en la Introducción los principios ge
nerales de las etapas de la investigación y aquí queremos presentar sola
mente una guía de preguntas necesarias para conducir esta investiga
ción, así como algunos enfoques en los cuales hay que insistir y manejar
con perfecto conocimiento para evitar falsas interpretaciones (en parti
cular la cuestión de la escala y de la perspectiva histórica).

Recuadro 28: Las seis principales etapas en la fase de investigación inicial
(Gumuchian y Marois, 2000)

1. Preguntas relativas al problema geográfico
¿Cuáles son los conceptos centrales a tomar en consideración?
¿Cuál es la pertinencia del problema?
¿Es un problema práctico (cuestión científica u operacional)?
¿Esta investigación concierne una población particular o una re
gión específica?
¿Esta investigación tiene como objetivo mejorar la definición de
los conceptos, utilizar un enfoque empírico, crear o mejorar una
metodología, herramientas o métodos, etc.?
¿Esta investigación tiene como objetivo la recolección de informa
ción inédita o el uso de nuevas tecnologías?

2. Preguntas sobre el marco teórico
• ¿Cuál es el esquema teórico elemental?
• ¿Cuál es la relación entre la problemática y el marco teórico?
• ¿Cuáles son las investigaciones realizadas sobre este tema?
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3. Las hipótesis
• ¿Los objetivos de la investigación son la descripción, la explica

ción, la comparación, la prospectiva, la modelización?
• ¿Son innovadoras las hipótesis?
• ¿Cómo se enmarcan las hipótesis en la bibliografía existente?

4. La metodología
• ¿Cuál es el enfoque metodológico?
• ¿Cuáles son las variables pertinentes?
• ¿Cuál es la región de estudio?, ¿por qué?, ¿cuáles son sus límites?
• ¿Cuál es el período estudiado?
• ¿Cuál es la población estudiada y cuáles son sus características?

5. La recolección de la información
• ¿Encuesta?, ¿por qué? ¿Cuál es la estrategia?
• ¿Cuáles son las relaciones entre recolección, problemática e hipó

tesis?
• ¿Se necesita de una muestra?, ¿por qué?, ¿cómo?

6. Las herramientas
• ¿Elección?
• Justificación?
• ¿Límites y precisión del instrumento utilizado?

5.1. La importancia del nivel de estudio y de la escala

El nivel de estudio corresponde a la unidad territorial de base que se
estudia: nivel departamental, comunal, comunidad, familia, territorio ét
nico, etc. El cambio de nivel se asocia siempre con un proceso de agre
gación o de desagregación de la información.

La escala es la relación matemática que existe entre la realidad de la
observación y la representación que se hace de ella. Un mismo nivel puede
ser representado a varias escalas. El cambio de escala se asocia con un
proceso de generalización o precisión de la información.
La variación de estos dos parámetros tiene varias implicaciones en el
análisis:

el levantamiento de datos: noción de agregación y de precisión de la
información;
el nivel de percepción de los fenómenos: de 10 local a 10 global, la
interpretación de los datos necesita algunos ajustes;
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cambiando de escala o de nivel los objetos geográficos cambian de
propiedades.

Es muy importante que el investigador se re-posicione en la escala y en
el nivel donde está trabajando; esto evita falsas interpretaciones y/ o ge
neralizaciones precipitadas. Por otro lado, la destreza en el uso de la es
cala, pasando de la pequeña a la grande, permite descubrir fenómenos
parti culares ligados a las tres propiedades enumeradas precedentemen
te; esta técnica se llama en geografía el tratamiento razonamiento multi 
escalar. permite mostrar estructuras espaciales diferente s, estrategias di
versas de los actores, fenómenos complementarios, contradictorios, etc.
(Lacoste, 1980).

Figura 30: Proceso de generalización y de agregación de la información con
el cambio de escala o de nivel de estudio.
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Fuente: Elaboración propia.

Para demostrar los tres puntos precedentes, tom aremos tres ejemplos:

a. Agregación y precisión de la información. Es imp ortante que la infor
mación que se levanta, cuantitativa o cualitativa, sea adecuada a la pro-
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blemática que se busca demostrar. Realizar encuestas individuales en dos
pueblos no sirve para demostrar los mecanismos de los mercados globales;
tamp oco las estadísticas a nivel nacional sirven para demostrar el bienes
tar de las familias campesinas. No obstante, en el caso de la pobreza, por
ejemplo, se suele usar estadísticas departament ales que son lejanas a la
realidad porque aglomeran situaciones muy diversas, en particular urba
nas y rurales. El gráfico siguiente muestra este principio:

Figura 31: H istograma del índice de pobreza en función del nivel de
agregación
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Fuenle: Elaboraciónpropia sobre la base del Censo 2001.

% de pobreza

A nivel departamental, la distribución de la tasa de pob reza muestra va
riaciones desde 38,2% hasta 79,6% con un pico en las clases 60-70 y 70
80%. A nivel municipal, varía de 19,1% hasta 100%, con un pico en la
clase 90-1 00%. E ste ejemplo ilustra bien el principio de agregación de
la información: la agregación se traduce en una mo dificación de la dis
tribución y la reducción de la información disponible y, en consecuen
cia, en la necesidad de una interpretación diferente.

Ta mbién, a nivel espacial, se puede mos trar el ejemplo de Pand o (Figu
ra 32). Si se toman en cuen ta las estadís ticas del censo a nivel del muni
cipio (map a de la izquierda), solamente un centro es urb ano (se tra ta de
C obija) mientras el resto del terr itorio muestra una distribución muy
ho mogén ea de poca población. Si se toman los mismos datos a nivel de
la comunidad (mapa de la derecha) se pueden ver características muy
diferentes: la relativa igualdad en la distribución de la población en co
munidades; la existencia de varíos centros de im portanc ia (sin ser urb a-
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nos en el sen tido de la definición del censo); y un patrón de distribución
bien estructurado, principalmente a lo largo de los ríos. Este efecto se
debe, por una parte, a la definición de lo urb ano en el censo y, por otra, a
la form a, muy desigu al, de los mu nicipios y, finalmente, a la agregación
de los datos a nivel municipal.

Figura 32: Proceso de agregación desde la comunidad hasta el municipio, el
caso de las comunidades de Panda
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El proceso de agregación, pasa ndo de la familia a la comunidad y de la
comunidad al municipio, corresponde a la construcción de variables com
puestas a partir de variab les elementales. E n el ejemplo precedente, la
variable urbana tiene sen tido solamente por la agregación de los centros
poblados a nivel municipal, pero no permite respo nder a la problemáti
ca de la distr ibución geográfica de los asen tamien tos humanos, ni a la
problemática de la polaridad en este departam ento.

b. N iv el dep ercepción de losfenómenos. En el debate sobre lo local y lo
global se perci be que pasando de un nivel a otro, ni los dat os, ni la pro
blemática, ni la representación pu eden ser iguales y, a menudo, por esta
característica la comparación entre los diversos niveles se vuelve com
plicada .

El ejemplo de la especialización productiva en Perú es muy carac terísti
co: el PIE agríco la del Perú representa apenas el 8% del PIE total, pero
el 29% de la población activa trabaja en esta actividad y ocupa el 25% de
la superficie del territorio. La diversificación pro ductiva a nivel nacional
no es muy relevante, ya que se exportan pocos productos (espárragos,
lim ón, algunas frutas y algodó n), el resto se queda en la canasta fami liar
a nivel local.
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Figura 33: La diversidad de los cultivos a nivel municipal en Perú
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El mapa de la diversificación pro ductiva por distrit o, realizado a part ir
del censo agropecuario de 1992 (H uerta et al., 1997), muestra una fuer
te diversificación de los cultivos en la zona de la costa y la zona amazónica.
Al contrario, la parte centr al de los Andes muestra una fuerte especiali
zación. E n la costa se cultiva un poco de tod o en la misma cantidad,
mientras en los Andes se cultivan principalmente los alimentos base
(maíz, papa, cereales) en cantidades importantes y los dem ás en muy
poca cantidad para la alimentación de la familia.
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Esta conclusión nos parece muy contradictoria con la diversificación tra
dicional de la agricultura en las zonas andinas, por ejemplo, según los
pisos ecológicos (ver Capítulo 3). Un estudio muestra que este resultado
proviene de un factor de escala (Mazurek, 2000).

La diversificación a escala de este mapa es una diversificación "territo
rial". Los agricultores de la costa, de manera individual, se especializan
en pocos productos que se pueden vender en un mercado nacional e
internacional, pero a nivel de un municipio o de una región, varias par
celas cultivan productos diferentes para facilitar la cooperación entre pro
ductores, disminuir el riesgo de la especialización y la competencia. Al
contrario, en los Andes, todos los productores cultivan en cantidad los
mismos productos y solamente se diversifican por el consumo propio en
pequeñas superficies.

Este ejemplo muestra que un estudio realizado a varias escalas o niveles
puede dar resultados contradictorios si el investigador no se re-sitúa en
la perspectiva de su estudio. Con este mapa de la diversidad se pueden
sacar conclusiones a nivel del comportamiento territorial, pero difícil
mente a nivel de la familia o del campesino.

c. El cambio de propiedades. Un objeto geográfico cambia de propiedad
según la escala o el nivel al cual es estudiado o percibido. Cambiando de
escala, algunos detalles desaparecen mientras que otros aparecen. De un
objeto complejo (la ciudad por ejemplo) se pasa a un objeto sencillo (el
punto), pero la asociación de los objetos sencillos construye, a otra esca
la, otro objeto complejo (la red urbana). También el cambio de escala
modifica el nivel de homogeneidad/heterogeneidad del espacio geográ
fico. Por ejemplo, los Andes, a nivel local, muestran una diversidad de
situaciones, de relieve, de morfología, etc., donde la heterogeneidad es
un factor limitante para el desarrollo de la actividad; a nivel de un con
junto de países (los países andinos), los Andes constituyen una barrera
homogénea entre la parte costera y la parte amazónica; la homogenei
dad, en este caso, es una virtud, como símbolo de la unidad geográfica
de estos países.

Recomendaciones:

• Escoger el nivel de estudio en función de la problemática y no de la
información disponible. Si la información disponible no correspon
de a los resultados esperados es mejor no utilizarla.

• Ser consciente del nivel en el que se está trabajando para evitar con
clusiones falsas. Preguntarse siempre: ¿A qué nivel estoy? ¿Qyé in
terpretaciones me permite este nivel?
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• Analizar el objeto geográfico en el contexto de la escala y del nivel de
estudio: ¿Cómo se agregó este obje to? ¿Qyé es lo que representa? ¿El
nivel y la escala están adaptados a la problemática?

5.2. La importancia de la perspectiva histórica

L a perspe ctiva histórica es fundamental para el estudio del espacio o del
territorio. El territorio es la base del desarrollo de las act ividades huma
nas y como tal tien e una memoria. Varios enfoques de la geografí a tra
tan de estudiar esta memoria como element o de reconstitución de la
historia humana (el más cono cido es el estud io del paisaje, pero también
la arqueología o la antropo logía usan este tipo de enfoque, así como la
geografía his tórica o la geopolítica).

E sta perspectiva se puede usar de maner a sinc rónica o diacróni ca.

En el primer caso, uno se interesa en un espacio o un terri tori o en un
momento dado y busca los elementos históricos que permiten expli
car la estructura o la dinámica del espacio o terri tor io.
En el segun do caso, se busca describir el terri torio en sus diferentes
fases de evolución y deducir de esta sucesión los eleme ntos de su di
námica.

Figura 34: D os mapas complementario s: sincr ónico y diacr ónico

ENFOQUE SINCRÓNICO DE LA
DINÁMICAESPACIAL BOLIVIANA
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Los dos mapas de la Figura 34 son complementarios en este análisis. El
primer mapa (sincrónico) muestra la rotación, en la historia, de los cen
tros de producción de materias primas. Este mapa explica perfectamen
te la dinámica territorial de Bolivia: la importancia de la región Potosí
Sucre en el siglo XVI, el movimiento del centro de interés hacia Panda
y Oruro; a partir de los años 80, la importancia de la colonización de los
Yungas, de las periferias urbanas y de la región de la soya en Santa Cruz;
y, hoy en día, la atracción de Tarija. El mapa de la tasa neta de migra
ción (diacrónico) muestra el fenómeno dinámico del movimiento de la
población entre 1996 y 2001. Este mapa confirma la hipótesis del enla
ce entre la rotación histórica de la explotación de los recursos naturales
y las dinámicas territoriales. La colonización de las tierras bajas se ve
nítidamente, en particular la zona de expansión de la soyay de los Yungas,
así como el reciente interés por los hidrocarburos en la región de Tarija,
o en las zonas de colonización agrícola en el norte.

El estudio del espacio y territorio y su análisis deben ser planteados des
de esta perspectiva histórica. Por ejemplo, muchas publicaciones basan
sus argumentos en las "desventajas geográficas" de Bolivia, utilizando
una visión netamente determinista: las tierras bajas tienen más ventajas
que las tierras altas, en particular, por el clima. Si se plantea el problema
desde una perspectiva histórica, se puede ver que no siempre fue así.
Estas desventajas están ligadas al mercado internacional y a políticas
específicas, no a los factores climáticos.

Recomendaciones:

• Preguntarse siempre: ¿Por qué es así? ¿Cuáles son los determinantes
históricos?

• Intentar tener información dinámica a mediano o largo plazo según
la perspectiva. Un espacio o un territorio no pueden estudiarse de
manera estática.

• Jugar con el cambio de nivel o de escala para saber si esta dinámica
es una propiedad invariable o si depende de este nivel. La dinámica
familiar puede ser muy diferente de la dinámica territorial, nacional
o internacional.

5.3. El enfoque cuantitativo

Los métodos cuantitativos se alimentan de datos. El proceso de levan
tamiento de estos datos no es específico de 10 espacial. Se utilizan cen
sos, encuestas, experimentación con plan de muestra, etc. o información
primaria o secundaria provenientes de varias fuentes. Para un análisis de
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estos métodos y de su implicación en la investigación, el lector puede
referirse al libro de Barragán (2003) y al de Yapu (Coord., 2006).

Sin embargo, en el caso del análisis espacial, los datos tienen tres parti
cularidades: la primera es la presencia de una variable particular, la ubi
cación, que permite la cartografía o cálculos específicamente espaciales;
la segunda viene del carácter del objeto geográfico; la tercera de los mé
todos del análisis espacial.

5.3.1. Los datos son ubicados en elespacio

Todo dato cuantitativo tiene que ser asociado con una ubicación en el
espacio. En caso de censo, la localización será el cantón, el municipio, la
provincia, etc.; en caso de la encuesta, la localización puede ser más pre
cisa, como la longitud y la latitud de la comunidad o de la vivienda, la
ubicación de la familia o del punto geográfico de la encuesta. En el caso
de la entrevista, es necesario ubicar a la persona, el lugar de entrevista y
el lugar de su vivienda.

La ubicación puede ser levantada al momento de conseguir el dato, uti
lizando el nombre del lugar o un GPS (ver capítulo sobre cartografía) o,
a posteriori, utilizando un mapa o una imagen satelital.

La ubicación es una precisión que determina el tipo de análisis posible y
la adecuación al objetivo del análisis. El investigador debe tener control
sobre la precisión de su información, el nivel de agregación que utiliza y
la gama de interpretaciones que eso posibilita (ver 5.1 y 5.2).

• Una ubicación puntual (por ejemplo, un punto GPS) no permitirá
realizar un mapa o un cálculo sobre un área determinada, salvo si
este punto es característico del área o si se realiza un proceso de agre
gación de varios puntos en un área. En este último caso, será necesa
rio probar el significado estadístico de la muestra de puntos con rela
ción al área.

• Por el contrario, una información ubicada a nivel provincial no per
mite sacar conclusiones sobre las familias, comunidades o munici
pios que pertenecen a esa provincia.

La ubicación tiene que definirse en función del objetivo de la investigación.
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Recuadro 29: Ejemplo de una matriz de datos espaciales
(Censo boliviano)

103

Código Nombre delaunidad Total población Rural Urbana %Rural

70101 Santa Cruz delaSierra 1.135.526 19.467 1.116.059 1,7
20101 LaPaz 793.293 3.708 789.585 0,5
20105 ElAlto 649.958 2.608 647.350 0,4

I

30101 Cochabamba 517.024 341 516.683 0,1
10101 Sucre 215.778 21.902 193.876 10,2
40101 Oruro 215.660 14.430 201.230 6,7
60101 Tarija 153.457 17 674 135.783 11,5
50101 Potosí 145.057 12.091 132.966 8,3
31001 Sacaba 117.100 24.519 92.581 20,9
30901 Quillacollo 104.206 25.882 78.324 24,8

Fuente: Censo dePoblación y Vivienda 2001

5.3.2. Los individuos estadísticos son los objetosgeográficos

Estos objetos geográficos se llaman también unidades espaciales. Cada
unidad espacial constituye un individuo en el sentido estadístico, lo que
tiene cuatro consecuencias:

1. Por una parte, la población estadística de origen puede ser diferente
a las unidades espaciales. Citamos dos casos:

• El censo de la población se realiza a nivel de los individuos o de
las viviendas, la interpretación cuantitativa es la más usual a nivel
de los municipios; esto significa que el cálculo de un índice (la
media, por ejemplo) sobre la base de la población de origen o de
las unidades espaciales dará resultados diferentes y la lógica de
interpretación deberá tomar en cuenta este aspecto.

• Cuando se realiza una comparación cuantitativa de dos unidades
espaciales en dos fechas diferentes, no es la misma población es
tadística la que se encuentra dentro de estas unidades. Por efectos
demográficos, la población ha cambiado notablemente.
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Figura 35: La relación dinámica espacial y
la dinámica de la población
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Cuando se dice que en un municipio la tasa de analfabetismo ha dismi
nuido o aumentado, esto es estadísticamente correcto pero es también
el resultado de un artefacto estadístico porque la población censada es
muy diferente: hubo envejecimiento, fuertes migraciones, etc.

2. Por otra parte, las unidades espaciales son muy desiguales tanto en
la forma como en la superficie. La forma de los municipios bolivia
nos, por ejemplo, responde al modelo general de los países andinos:
municipios de pequeño tamaño en los centros antiguos de poblamiento,
municipios grandes cuando son de reciente creación, especialmente
en las tierras bajas. Por esta razón, los parámetros estadísticos clási
cos de dispersión (media, mediana, moda) tienen que ser utilizados
con mucha precaución, y algunos principios cartográficos tienen que
ser respetados (ver capítulo sobre cartografía).

3. Cuando se realiza un estudio de la tasa de analfabetismo de las fa
milias, todos los individuos estadísticos (los habitantes de la vivien
da) tienen el mismo peso estadístico; en el caso de las unidades es
paciales, esto no es verdad. Algunas unidades son rurales, otras son
urbanas, algunas tienen mil habitantes, otras tienen un millón. El
investigador no tiene que olvidar que manipula unidades espaciales
y no individuos y que la población dentro de una unidad espacial
puede ser muy heterogénea (ver los ejemplos sobre cambio de escala
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y agregación en el Capítulo 5.1). De la misma manera, el investiga
dor tiene que respetar algunas reglas de la estadística (índices pon
derados' por ejemplo, en función de la superficie o de la población
total) y algunas reglas de la cartografía estadística (ver Capítulo 6).

4. Finalmente, y éste es el problema conceptual más difícil, la estadís
tica supone la independencia de las observaciones: el valor de un
individuo estadístico no puede ser calculado a partir del valor de otro
individuo. En el caso contrario, se dice que existe una autocorrelación
entre las observaciones. Cuanto más fuerte es la autocorrelación los
parámetros estadísticos tienen menos significado. En el análisis es
paciallo que se busca es todo 10 contrario: cuanto más autocorrelación
espacial hay existe más organización espacial, porque la autocorrelación
espacial significa que la unidad x tiene características muy próximas
a la unidad vecina, es decir, existe una estructura por agrupación de
proximidad. Pero, ¿cómo saber si se trata de organización o de re
dundancia de la información? Existen múltiples métodos de verifi
cación (principalmente los modelos de Cliff y Ord, Moran y Geary
y Monte Carlo, ver Haggett, Cliff et al., 1965; Cliff, Haggett et al.,
1975) pero, en general, el investigador no se preocupa por la exis
tencia de una autocorrelación; por falta de cultura estadística, se sa
tisface con realizar una interpretación sin verificación del sentido
del modelo aplicado.

5.3.3. Los métodos estadísticos específicos

La gran ventaja del enfoque cuantitativo en el análisis espacial es la
sobreabundancia de métodos de tratamiento y de publicaciones sobre
este tema, la mayoría en inglés o francés. Puedo sugerir Griffith y
Amrhein, 1991 y 1997, en idioma inglés; Cicéri, Marchand et al., 1977
y Chadule, 1994 en francés; yen ambos Haggett, 1965 y Haggett, Cliff
et al., 1965.
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Figura 36: Tratamientos estadísticos posibles según el tipo de variable
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Fuente: Cicénel al.. 1977.

La gran variedad de método s utilizados impide presentarlos en este pe
queño libro; el lector encontrará en las obras citadas un panorama más
preciso de ellos. Estos métodos comprenden las siguientes grandes clases:

• Utilización de las estadísticas descriptivas para el tratamiento de una
sola variable: dispersión en relación con la media o con un valor de
referencia, métodos de discreti zación de las clases, razón entre dos
variables, etc.
Utilización de la inferencia estadística para la comparación de dos
variables: regresión, correlación, pru eba del Khi", índi ces de indepen
dencia, de asociación, etc.
Utilización de la estadística multivariable: análisis del componente
principal, análisis de correspondencia, clasificación, etc., que se apli
can a conjuntos de datos homogéneos o no.
Utilización de las estadísticas no-p aramétricas para los dat os semi
cuantitativos.
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• Uso de modelos de distribución, de interacción y de la entropía.
• Modelos de autocorrelación espacial, correlogramo.
• Análisis espectral de Fourier para los datos temporales.
• Estadísticas específicas para datos de matrices, por ejemplo, el mo

delo de Monte Carla.

El diagrama siguiente (Figura 37) permite ubicarse en los métodos es
pecíficos del análisis cuantitativo espacial. Presenta tres niveles (distri
bución estadística, distribución espacial, modelización de la estructura)
en un orden que es necesario respetar en el proceso de la investigación.
La investigación necesita llegar a una modelización que sea estadística o
matemática, o sea conceptual o cualitativa (ver, por ejemplo, los coremas,
Capítulo 2.3.1). Sin embargo, las diferentes etapas son necesarias para
asegurar una buena comprensión e interpretación de los modelos cons
truidos. Eso significa que el investigador tiene que dominar las variables
utilizadas, realizar una evaluación de su precisión y validez, manejar con
cuidado los métodos estadísticos utilizados y saber utilizarlos para la in
terpretación.



108 ESPACIO Y TERRJTORJO

Figura 37: Esquema metodológico de realización de una investigación
cuanti tativa sobre espacio o territorio
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Fuente: Charra J.. 1995.

R ecomendaciones:

Escoger la variable ubicación y su precisión en función del objetivo
de investigación.
Inte rpretar los datos espaciales en función del nivel de la ubicación.
Conocer la composición de la población estadística dentro de las uni
dades espaciales.
Establecer ponderación cuando las unid ades son muy diversas en ta
maño y superficie.
Respetar las etapas de análisis-interpretación de la Figura 37.
Dominar la definición de las variables y los métodos utilizados.
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Recuadro 30: Un ejemplo de tra tamiento cuantitativo, la medida de la
diversidad

El interés de la metodología cuantitativa reside en que permite la cons
trucción de indicadores de síntesis orientados a un objetivo específico.

Una de las problemáticas más destacada es la evaluación de la diversi
dad o especialización de una situación. Se ut iliza en geografía (especia
lización de un lugar), en sociología (diversificación de los comportamie n
tos), en economía (dispersión del nivel de los ingresos), etc.

Los dos indicadores más conocidos son el índice de Shannon, derivado
de la teoría de la comunicación, que sirve muy a menudo en la evalua
ción de la diversidad de los paisajes o de la diversidad biológica, y el
índice de Gini, derivado de la curva de Lorenz, que fue construido para
medir la desigualdad en las distribuciones de los recursos económicos.

El índice de Shannon se construye según la fórmul a

H = - s» lag,?,
i ·· 1

H es la medida de la incert idum bre o entropía del sistema; p representa
la probabilidad de encontrar la modalidad i en la distribución de n si
tuaciones.

Figura 38: Cálculo del índice de Shannon y la medida de la entropía

Tres casos dedistribuciónde la frecuencia y el cálculodel indicedeShannon
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(.0.1109,(0.1))+(.0.1 109,(0 1))= 1.57
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Si todos los individuos (unidades espaciales en nuestro caso) se encuen
tran en una sola modalidad (variable e de la Figura 38), toda la infor
mación se conoce y la probabilidad es 1: la incertidumbre es igual a O; la
cantidad de información o entropía que aporta el sistema es nula por
que se sabe que toda la información se encuentra en una sola clase. Al
contrario, si existe el mismo número de individuos en las n clases (varia
ble A de la Figura 38), la probabilidad de encontrar un individuo es l/n:
en este caso, la cantidad de información o incertidumbre o entropía es
máxima y es igual a: log (n). Se puede entender que la cantidad de in
formación depende de la forma de la distribución y de la precisión de la
distribución (número de clases).

Esta diversidad puede ser la diversidad de un fenómeno dentro de cada
unidad espacial o puede ser la diversidad de las unidades espaciales den
tro de un territorio. Además, esta medida se puede utilizar para infor
mación cualitativa, distribuyendo un carácter en varias clases (en el aná
lisis de comportamiento, por ejemplo, se puede evaluar el número de
individuos o unidades que tiene tal o cual característica).

El índice de Gini se calcula a partir de la curva de Lorenz, la que se
construye de la manera siguiente:

• se ordena la serie de datos (Xi) de manera creciente,
• se calcula el valor acumulativo de las clases, y
• se calcula el porcentaje con relación al total, lo que permite tener una

variación de Oa 1.

Se construye el gráflco de %xi con relación a %ni. La particularidad de
este gráflco es que es cuadrado (las coordenadas van de Oal).

l~C Ni ~~Ic!~L %~
L-----Llpl~~~ e 1 I! 0.013 JI 0.125 I
c=i ~: I 2 1~6 Ir 0.250]
I 4 I~I~1~=:J l_ .." 3 Ic=::Q;Q52 II 0.375~
1~6 _"_Ic=::=I ¡~~·~=¡L..." __4=:JI 0.091 II 0.5-'1
=~C--~L 24 c---5~' 015U~ 0.625!
=25"1' 1 ie 49 6=1 0.318i~~
c:=151i 1 le 94 11 7 1,1~M1LJr:=::Q~
[-~ [ 1 J[154 Il.L[[[[L_ - 1 ..1 L __1-.J
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Figura 39: La curva de Lorenz y la medida de la especialización

Lacurvade Lorenz y el cálculodel índíce deGiní
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Distribución de las modalidades

Fuente"Elaboraciónpropia.

El índi ce de Gini se calcula como la superficie entre la curva de la dis
tribu ción y los ejes (superficie gris en el gráfico); su valor mínimo es O
(máximo de especialización o concentración), su valor máximo es 0.5
(máximo de diversificación o equidad). El índi ce representa el grado de
diversidad o equidad; el índice de concentración o especialización se cal
cularía como O.S-índice de Gini. En el caso de la curva 2, la distribu
ción es bastante igual en las diferentes modalidades, mientras en la cur
va 3 todo está concentrado en la últ ima modalidad, las dem ás cuentan
poco en la distribución.

Para ilustrar este índi ce, el más común, ya hemos presentado el caso de
los cultivos en Perú (Capítulo 5.1) y tomaremo s el ejemplo de la PEA
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(Población Económicamente Activa) en Bolivia. La PEA se divide en
16 ramas de actividades que corresponden a 16 modalidades de una dis
tribu ción. Por cada unidad espacial (los municipio s en este caso) hemos
calculado el índice de Gini, que se puede representar de la siguiente
manera:

Figura 40: Mapa de la especialización productiva en Bolivia

índice deGini para la PEA

0,46- 0,41

0,37

0,32

0,20

Este mapa muestra en colores claros las zonas con mucha diversidad y
en colores oscuros las zonas muy especializadas. Eso significa que en las
zonas claras existe una proporción más o menos igual de la PEA que
trab aja en los diferentes sectores; mientras que en los municipios oscu
ros prácticamente toda la PEA trab aja en el mismo sector.
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Se distinguen claramente las ciudades y su entorno, que tienen un a fuerte
diversid ad dentro de la di stribución de la PEA, así como prácticamente
tod o el departamento de Beni, de Santa Cruz y de Tarija. En esta clase
se distingue también nítidamente el corredor Potosí-Uyuni-Tupiza-Ar
gentina por su carácter comercial.

Por el contrario, prácticamente todo el occidente (valles y altiplano ) y
las tierr as bajas de vocación forestal son muy espe cializados, principal
mente porque toda la población se dedica a la agricultu ra.

Recuadro 31: Regresión y causalidad

La regresión es otra técnica muy utilizada en los métodos cuantitativos.
Permite medir la variabilidad de un indicador con relación a otro y en
comparación con un modelo general. En el análisis espacial se utilizan
los residuos de la regresión, es decir, la variación de una observación con
respecto a la línea de regresión.

Figura 41: Gráfico de la regresión
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• observación (municipio)
• convalores Xy Y

Variable "explicativa" X

La Figura 41 describe estas características: la línea de regresión consti
tuye el modelo promedio de la relación entre Y y X; los residuos miden
la diferencia entre las observaciones y este modelo promedio. Los mu
nicipios que tienen un residuo positivo tienen una cantidad de Y más
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importante con respecto al modelo promedio, mientras los que tienen
residuo negativo tiene un valor de Y más bajo de lo esperado en el mo
delo promedio.

Aplicamos este método a la relación entre la especialización de la PEA
(ejemplo precedente) yel índice de pobreza de los municipios.

La relación es bastante buena, lo que significa que existe una correspon
dencia espacial entre la pobreza y la especialización del empleo. Sin em
bargo, no se puede establecer una relación de causalidad entre los dos,
como lo hemos especificado en las partes precedentes (5.1 y 5.2), hay
que considerar que, en general, el individuo es especializado; no se pue
de argumentar, entonces, con este tipo de relación estadística que existe
una relación de causa (especialización) a efecto (pobreza). Se trata de
una correspondencia espacial, con un nivel de agregación al municipio.
Esta información es sumamente interesante porque permite decir que la
especialización territorial corresponde a un nivel más elevado de pobre
za dentro de este territorio. El método de regresión es, entonces, una
herramienta muy potente para estudiar las relaciones entre criterios con
una perspectiva territorial.

Figura 42: Regresión: especialización productiva versus pobreza
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Una de las ventajas de este método es la posibilidad de cartografiar los
residuos (Figura 43). Se aplican algunos principios de semiología (ver
Capítulo 6) Yse pone una leyenda con colores en oposición para señalar
los residuos positivos y negativos.

Los residuos positivos (en rojo) significan que los municipios tienen una
tasa de pobreza superior a lo que permitiría pensar el modelo; en el caso
de los negativos (en azul), la tasa de pobreza es menor.

Se puede distinguir, de nuevo, las ciudades y su entorno, así como la
gran zona alrededor de Santa Cruz y las zonas del Chapare y de los
Yungas. Se puede observar la poca influencia de la diversificación en las
tierras bajas, donde la pobreza es mayor de la esperada, por efecto de la
inaccesibilidad y de las pocas oportunidades que da la diversificación
para mejorar los ingresos.

Finalmente, es importante destacar que este modelo funciona también
con la variación de la pobreza entre 1992 y 2001, lo que significa que la
especialización productiva a escala territorial es un factor limitante para
el desarrollo de este territorio, como 10 han señalado varios autores.
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Figura 43: Mapa de la regresión: especialización productiva versu s pobreza
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5.3.4. Los métodos geométricos

La geome tría jugó un papel imp ortante en la model ización de los espa
cios y territorios porque permitió incluir métodos específicos relaciona
dos con el tratamiento de la variabl e ubicación: cálculo de distancia, de
agrupación o dispersión , de autocorre1ación espac ial, de matrices de flu
jos, etc. C omo instrumentación matem ática del análisis espacial, se puede
profundizar:

Las propiedades espaciales: espaci o metn co, espacio afín, espacio
vectorial, espacio vectorial estánd ar, espacio topológico, convexidad, etc.
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• El modelo de gravedad (ver Recuadro 11).
• La geometría de los espacios abstractos de Fréchet.
• La topología y la morfología.
• La geometría de los fractales.
• La teoría de los grafos.
• La teoría de los conjuntos inciertos.
• La métrica no euclidiana.
• Etc.
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Toda una escuela de la geografía intenta poner los modelos y los con
ceptos en fórmulas matemáticas. Fujita, Krugman el al. (1999) han mos
trado, con elegancia, la formalización matemática de modelos como el
de Von Thünen, la red urbana, las áreas potenciales de mercado, centro
periferia, comportamientos frente a los mercados, la especialización so
cial y espacial del trabajo, la localización y la concentración de la indus
tria, etc. La riqueza del análisis espacial permite al investigador escoger
varios métodos adaptados a su problemática, pero se necesita de una
buena cultura matemática para interpretar de manera correcta los resul
tados.

5.4. El enfoque cualitativo

Los enfoques cuantitativo y cualitativo no solamente son complemen
tarios sino que ambos deben ser parte de una metodología de estudio
que combine análisis de datos, modelización, trabajo de campo, análisis
bibliográfico, análisis de discurso, entrevistas, etc. Muchos campos del
estudio del espacio o territorio tienen que ver más con 10 cualitativo que
con 10 cuantitativo, porque la naturaleza del espacio y del territorio es
social. Se ven demasiados estudios estadísticos, por ejemplo, sin ningún
fundamento de interpretación basado en el trabajo de campo o la bi
bliografía. La realidad estadística es importante para ver y entender es
tructuras y procesos "desde arriba" (es decir, con una visión de lejos),
pero se necesita interpretar con una lógica "a partir de abajo" para saber
10 que significa el indicador estadístico.

La antropología, la sociología, la arqueología, etc. utilizan enfoques cua
litativos de estudio de la percepción y de la representación de los terri
torios. Cada una de estas disciplinas tiene métodos específicos; el lector
puede referirse a Barragán (2003) o Yapu (Coord., 2006).

¿Cuál es la especificidadde los métodos cualitativos en el análisis espacial?
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Estas especificidades tienen que ver, como en el caso de 10 cuantitativo,
con la asociación información cualitativa-ubicación de la información.

5.4.1. El tratamiento de la informacián geográficacualitativa

Esta información se compone de tres grandes clases: la toponimia, los
mapas históricos y los resultados de entrevistas.

En antropología, arqueología o historia, el análisis de los nombres de
los lugares, la toponimia, es una fuente importante de información para
elaborar un análisis espacial. Esta información puede alimentar un aná
lisis cuantitativo con el posicionamiento de cada nombre en un mapa
actual y con la aplicación de criterios o variables en el mapa (por ejem
plo, el número de eventos históricos en un lugar o la composición étnica
en cada lugar citado). Se puede utilizar también, en una perspectiva his
tórica, para elaborar un análisis dinámico de algunos fenómenos (por
ejemplo, la expansión de una civilización a partir del estudio de las cerá
micas o de las características de la vivienda). Este tipo de análisis se puede
realizar también con los nombres de los habitantes, comparando la dis
tribución geográfica de los nombres actuales con la distribución de los
nombres antiguos (recogidos a través de entrevistas, en los registros o en
los cementerios).

Recuadro 32: Las fuentes de documentación

No escritas:
• Objetos y marcas en el campo, a condición de que tengan una ubi-

cación.
• La iconografía (fotografía, cuadros, dibujos, videos, etc.),
• Las fuentes orales (entrevistas, encuestas, etc.).
• El sonido (geografía de la música, por ejemplo).

Escritas:
• Documentos oficiales (en particular los archivos).
• Fuentes no oficiales: prensa, revistas, libros, revistas científicas, te

sis, etc.
• Fuentes estadísticas: censos, análisis, estudios específicos, etc.
• Bases de datos bibliográficas e Internet.

Cartográficas:
• Mapas antiguos.
• Atlas y mapas nacionales (topográficos, ordenamiento territorial,

climático, geológico, etc.).
• Fotografías aéreas, imágenes satelitales.
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La información geográfica cualitativa también se compone del análisis
de mapas antiguos y actuales con el fin de extraer una información que
puede ser cuantitativa (por ejemplo, el crecimiento urbano en número
de viviendas o manzanas), o cualitativa cuando se trata de analizar un
territorio en sus formas históricas.

Finalmente, el análisis de discurso o de entrevistas permite obtener infor
mación espacial sobre la organización territorial, los actores implicados,
las formas de tenencia de la tierra, etc. Esta información, a pesar de ser
posible, a veces, cartografiada o realizar un análisis complejo, sirve para
la descripción del espacio y del territorio, a partir del análisis de las fun
ciones (Capítulo 3.1), de los actores (Capítulo 3.2) o de los signos de
apropiación (Capítulo 3.3). En este enfoque, el análisis debe centrarse
en el estudio de los actores y de sus estrategias frente a la cuestión terri
torial. El estudio de los movimientos sociales, por ejemplo, tiene que ser
realizado a partir de un análisis de los actores, de sus estrategias y de la
incompatibilidad de estas estrategias, 10 que genera conflictos. El pro
blema del análisis de contenido o de discurso es la "aplicación objetiva y
sistemática de reglas de categorización [para generar] datos que sepueden re
sumiry comparar' (Paisley, 1969). Retos espaciales, simbólico-espaciales
y sociales, relación de identidad, imagen geográfica, percepción mental,
etc. son algunos temas importantes en el análisis cualitativo basado en
el estudio de entrevistas, discursos, obras literarias, poéticas, etc.

Hay que citar también varias metodologías en la interfaz entre lo cuali
tativo y 10 cuantitativo (la teoría de los juegos, por ejemplo, Morgenstern
y Von Neumann, 1953; Gibbons, 1993 o los Sistemas multi agentes,
Wooldridge, 2002), que son muy nuevas y poco consolidadas, pero que
permiten una formalización del discurso para determinar la estrategia
de los actores dentro de un territorio."

Recuadro 33: El ayllu y el análisis territorial

¡-;n varias publicaciones que tratan del tema de las comunidades o del
I :yllu (Yampara, 2001; Qpispe, Aguilar et al., 2002; Ríos, Keremba et al.,

2002; Nicolas, Zegarra et al., 2005) el tema territorial es subyacente, pero
la perspectiva histórica supera siempre un buen análisis de la formación
y dinámica de los territorios.

Se puede ver el sitio http://cormas.cirad.frlen el que hay varias fuentes de explicación del
uso de estas metodologías para el análisis del territorio y para la planificación participativa.
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Todas las dimensiones cualitativas están presentes en estos documentos;
podrían reorientar la redacción de un documento con un enfoque más
espacial:

• una dimensión histórica que habría que rescatar con un análisis de la
dinámica de los límites o de la concepción misma del territorio: ayllu,
encomienda, reducción, parroquia, municipio, Tea, etc. (acompaña
da de un mapa de esta evolución, por ejemplo);

• una dimensión de "actores" a nivel de su clasificación (mallku, kurakas,
llunku,jilakata, central sindical, Estado, etc.) de la cual falta un análi
sis de sus estrategias frente a la cuestión territorial;

• una dimensión propiamente territorial con las definiciones de las fun
ciones territoriales: función de producción (uso de pisos ecológicos,
mita, etc.), función de apropiación (estrategia colonial, representación
simbólica, formas tradicionales de administración, etc.), función de
intercambio (la relación entre ayllus o las alianzas matrimoniales, el
urjin que "se aplica tanto a un pedazo de territorio como al segmento
de linaje que le corresponde").

El análisis cualitativo no lleva siempre a la representación en un mapa,
ni tampoco a la descripción de los límites o de los recursos naturales
disponibles, sino representa un análisis de los diferentes componentes
del territorio, organizando la información cualitativa según una pers
pectiva territorial.

5.4.2. La cartografía participativa

Con el desarrollo de los métodos participativos se construyeron varios
métodos específicos para el estudio de la percepción del espacio o del
territorio: los mapas mentales o mapas parlantes. También se desarrolla
ron formas de aprendizaje específicas para este tipo de enfoque.

Los métodos utilizados son muy diversos: métodos verbales (escucha
activa, cuestionarios, cartas, etc.), no verbales (dibujo, esquema, incluso
la reacción frente a un mapa complejo, una representación en tres di
mensiones o una maqueta) o la asociación de los dos (juego, fotografía,
etc.). La elaboración participativa de mapas aprovecha el efecto de si
nergia y asociación que puede existir en un grupo; es un acto de comu
nicación social que permite confrontar las diferentes visiones del terri
torio y llegar a una "visión colectiva y consensuada". Por eso, la carto
grafía participativa es un instrumento de diálogo, de diagnóstico y de
aprendizaje.
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No existen realmente metodologías de realización de los mapas
participativos, pero algunas etapas son más o menos comunes a todas
(ver IGAC y IPGH, 1979; IGAC, 2003):7

• La representación debe tener un objetivo claramente definido para
evitar la dispersión de la discusión e impedir falsas interpretaciones.
Este objetivo se plantea al principio del trabajo, así como la metodo
logía que se utilizará, definiendo los elementos estratégicos que se
necesita analizar.

• Se puede partir de un documento ya existente (mapa topográfico,
imagen satelital, esquema general del territorio) o construir el mapa
a partir de un discurso orientado o de un recorrido en el campo. Se
inicia, en general, con puntos de referencia (casa, escuelas, puentes,
ríos, etc.), elementos físicos que no admiten discusión.

• A esta primera representación se añaden todos los elementos nece
sarios para la comprensión del mapa (escala, título, indicación del
Norte, etc.; ver Capítulo 6) de manera que el documento tenga la
misma significación para todos.

• Se introducen nociones espaciales, como dispersión y concentración,
lejano y próximo, homogéneo y heterogéneo, diverso y uniforme, etc.

• Estas representaciones iniciales pueden servir de punto de inicio para
un diagnóstico más profundo, en particular resaltando los conflictos,
los problemas, las lagunas de conocimiento, las fortalezas, etc. (ver
Capítulo 4.3). Al moderador le sirven también para ajustar su meto
dología y encontrar los elementos útiles para su investigación. Se pue
de introducir varios temas: visión, caracterización de los recursos na
turales y culturales, visión productiva, características socio-demográ
ficas, análisis de amenazas, problemas y potencialidades del área, com
ponentes y grandes líneas de gestión, zonificación.

• Las representaciones sirven, después, para iniciar un debate sobre las
perspectivas que se pueden aplicar a este territorio, desde el punto
de vista de la conservación, de la explotación o de la dinámica percibida
y deseada.

• Uno de los aspectos importantes es el reconocimiento de la viabili
dad de la representación. Esto necesita un debate particular para es
timar el nivel de "realismo" de los mapas elaborados, su precisión, su
validación y su utilidad, tanto para los participantes como para el
moderador o investigador.

Ver http://www.cde.unibe.chffools/pdf/wsboliviaI999.pdf
http://www.green.go.jp/gyoumulkaigailmanual/bolivial02technicaLguidelspanish/06guiaOS. pdf
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Figura 44: La realización de un mapa parlante es una construcción social
útil tanto para el diagnóstico como para el aprendizaje



Espacio, territorio y cartografía
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L a cartografía es la herramienta más usual de representación de un
espacio o de un territorio por medio de un enfoque cognoscitivo: "la
representación es una creación de esquemas pertinentes de lo real que

nos ayudan, en el análisis espacial, a estructurar mentalmente el espacioy a
practicarlo enfunción de nuestras posibilidades y de nuestros valores" (Bailly,
1994).

Todo el conocimiento espacial está basado en representaciones (cientí
ficas o no, concretas o virtuales, conscientes o inconscientes) transcritas
por medio de una métrica particular. En la representación intervienen el
funcionamiento mental de los individuos y la psicología del espacio.s

Por regla general, la representación es una adecuación entre la realidady el
discurso sobre la realidad; la intervención de la percepción en la aparien
cia de los objetos y no-objetos. En cartografía estadística, por ejemplo,
el número de habitantes es una realidad, una cifra determinada y con
creta; la distribución de la población es un discurso que depende del
método de cálculo o de la problemática; la representación de la distribu
ción espacial de la población depende de la métrica utilizada (por ejem
plo el modo de cálculo de la distancia), de la discretización (número de
clases y metodología de elaboración), así como de la semiología utiliza
da (colores, motivos, oposición de colores, etc.). Al final, la representa
ción no es objetiva y depende del contexto de la investigación, de su
problemática, de la percepción del investigador, de sus opiniones políti
cas, etc. También, el proceso de representación/interpretación concierne
a la relación de proximidad: todo 10 que está cerca está más relacionado,
es decir, se perciben mejor las relaciones cuando los fenómenos a inter
pretar son más cercanos (ver la relación identidad/estructura/significa
do de Lynch, 1960).

Existe una rama de la psicología que estudia estas interacciones: psicología cognoscitiva en
castellano, psychologie cognitive en francés, ernnronmental psychology en inglés, raumpsychologie en
alemán.
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Ya se sabe que 10 más importante en una investigación es estar cons
ciente de estos problemas y no intentar representar la realidad sino ex
presar un mensaje que es resultado de su propia problemática.

La cartografía es la operación de representación de objetos geográficos,
es decir, describe con un lenguaje gráfico los elementos que organizan o
diferencian los espacios utilizados o creados por la sociedad. Describir
es un acto que pasa por el filtro de la interpretación mental. Toda des
cripción tiene entonces un objetivo en sí.

La interpretación es un acto de investigación; la representación es un acto de
comunicación. Por eso, no hay que confundir el análisis espacial y la car
tografía. La segunda está al servicio del primero, y no al revés. La interfaz
entre los dos actos se efectúa por medio de signos que constituyen un
lenguaje (ver Capítulo 4.2).

Recuadro 34: Cinco principios básicos de la cartografía

1. La cartografía reduce el espacio real. La representación de fenóme
nos espaciales muy extendidos sobre una hoja de papel necesita de
un proceso de reducción de la información por medio de dos meca
nismos: el cambio de escala y la generalización de los objetos geo
gráficos (ver Capítulo 5.1).

2. La cartografía simplifica la información. Toda la riqueza del trabajo
de campo y de la estadística no puede ser transcrita en un mapa. Se
necesita de un proceso de formalización de la información, de selec
ción de los objetos geográficos y de esquematización de su represen
tación.

3. La cartografía complica la lectura de la información. Se utilizan sím
bolos gráficos sobrepuestos que es necesario descifrar. Por eso, el mapa
debe construirse sobre la base de reglas convencionales y asociarse
con una leyenda, la cual es la llave de la lectura.

4. El mapa debe transmitir un mensaje fácilmente perceptible y sin con
fusión posible.

5. El mapa es una imagen y responde a las reglas de la percepción vi
sual.
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6.1. Tipología de los mapas

El objetivo del actor cartográfico determina en gran medida los tipos de
mapas que se van a realizar y las técnicas que permitirán construirlos,
como 10 muestra la Figura 45 (Brunet, 1987) .

Figura 45: Técnicas cartográficas en relación con los objetivos
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Fuente: Sobrela basede Brunet, 1987.

Existen dos grandes clases de métodos de realización de mapas:

Los métodos que se basan en información geodésica o topográfica, es
decir, información georeferenciada que necesita una precisión máxi
ma al nivel del levantamiento, del dibujo y de su tratamiento. Estos
métodos son utilizados principalmente por los arquitectos urbanistas,
agrimensores, militares, exploradores o navegantes, y se enfocan más
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en el tratamiento de la información gráfica que en las características
de los objetos geográficos.
Los métodos que se basan en el tratamiento de las características de los
objetos y que utilizan una información gráfica que no necesita gran
precisión. Es el caso de los investigadores en ciencias sociales, de quie
nes toman decisiones o de los empresarios.

Las herramientas principales para los primeros son los SIG (Sistema de
Información Geográfica, Bosque, 2000; Burrough, McDonnell, 1998),
mientras que para la segunda clase de métodos, se utilizan herramientas
gráficas clásicas (dibujo, interpretación fotográfica, programas de esta
dística, etc.).

La teledetección se basa en una información particular (las imágenes
satelitales) que puede ser utilizada en las dos clases de métodos, como
base de cálculos o como imagen de fondo.

Los mapas generados tienen características muy distintas. Brunet (1987)
los clasifica en mapas para ver (mapas de infraestructuras, catastro, deli
mitaciones administrativas, etc.), para descubrir (mapas de carreteras,
topográficos, turísticos, etc.), para decidir (mapas temáticos, mapas de
mercadeo, mapas de síntesis, de uso de suelo, etc.) y para soñar cuando
la calidad gráfica o el contenido convierten al mapa en un objeto de arte
visual o de idealización.

Recuadro 35: Las herramientas disponibles para la cartografía

Estas herramientas son soportes para construir un discurso o conoci
miento o para representar los resultados de un análisis espacial previo.
El Anexo 1 presenta algunas referencias de programas informáticos que
permiten usar estas herramientas.

El dibujo es a menudo el más eficiente, en particular en los enfoques
participativos, Desafortunadamente, los científicos ya no saben dibujar,
pese a que el dibujo es el instrumento más apropiado para el trabajo de
campo y para las mesas de negociaciones. El uso de coremas o modelos
añade, además, una dimensión pedagógica esencial al debate.

Lafotografía es un instrumento de memoria y de archivo, también pe
dagógico, pero que no cuenta, por naturaleza, con criterios de valida
ción científica. Sin embargo, es un instrumento importante para el aná
lisis del paisaje, como soporte de dibujos analíticos.
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Cartografía estadística y geo-estadística son instrumentos que permiten
manipular grandes conjuntos de datos, realizar tratamientos estadísticos
y visualizar los resultados en una forma gráfica espacial. La cartografía
estadística tiene sus propios métodos de cálculo y de representación, los
cuales forman parte del análisis espacial.

El SistemadeInformaciónGeográfica (SIG) es un sistema concebido para
gestionar la coherencia entre las diversas fuentes de información
georeferenciada; el SIG se ha convertido en el centro del debate de la
gestión territorial. Al contrario de la cartografía estadística, el SIG tra
baja sobre capas geográficas más que sobre parámetros o atributos de las
entidades geográficas. El SIG es un instrumento potente para el análisis
espacial cuantitativo y geométrico, pero no puede dejar de lado la re
flexión preliminar al estudio y la interpretación de los resultados adqui
ridos.

Teledetección. Las imágenes satelitales existen desde los años 70, pero
nunca han tenido el estatuto merecido. La imagen satelital permite te
ner un valor determinado en todos los puntos del territorio, con una
resolución variable desde varios kilómetros (NüAA, térmico) hasta los
10 metros (Landsat o SPüT). El tratamiento de estas imágenes no se
improvisa, porque depende del captor (es decir, la longitud de onda), de
varios parámetros geométricos (posición en relación con la tierra) y de
condiciones muy puntuales (temperatura, grado de humedad del aire,
período de siembra o de cosecha, naturaleza del substrato, etc.).

El GPS (Global Positional System) es un sistema que permite recoger
una posición en cualquier lugar del mundo por medio de la triangulación
satelital. El aparato es indispensable para quienes quieren obtener en su
trabajo de campo una posición precisa de los puntos de muestra. La
mayoría de los GPS tienen una precisión de 15 metros, suficiente para
el trabajo en ciencias sociales. Se obtiene información de longitud, lati
tud, altitud y a veces de rutas entre puntos. Esta información puede ser
incluida fácilmente en la mayoría de los programas informáticos de car
tografía.

6.2. La construcción de un mapa
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Cualquiera que sea el tipo de mapa que se quiere realizar, su construc
ción tiene que hacerse progresivamente, respetando varias etapas de re
flexión para garantizar su eficiencia, validez y pertinencia.
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1. Definir los objetivos. El mapa es un objeto gráfico que tiene que
transmitir un mensaje. No conviene, por ello, poner toda la infor
mación en un mismo mapa. Lo más conveniente es realizar un mapa
con un objetivo de comunicación preciso, en general, para un solo
resultado de análisis, de una observación de campo o de una idea.
Como en la redacción de textos, se necesita "una oración por idea,
una idea por oración". Para esto, 10 mejor es hacer una lista de las
ideas que deben aparecer en el mapa y seleccionar las mejores, evi
tando la redundancia. ¿Quése quiere mostrar con el mapa?

2. Fijar la escala y la naturaleza del espacio mapificado. Como hemos
visto en el Capítulo 5.1, la escala y el nivel de la información espa
cial tienen incidencia en la naturaleza de los objetos geográficos y en
la posibilidad de analizarlos. Estas dos características tienen que ser
adaptadas al objetivo general de la investigación. ¿Cuál es el espacio
que me interesa y cuál es la mejor escala de representación?

3. Seleccionar la información necesaria. Durante el período de inves
tigación se acumulan muchos datos e información. Por ello es nece
sario un trabajo de selección para ordenar la información pertinente,
la que no es útil o la que falta. También se necesita elaborar infor
mación nueva, combinando varios criterios para sintetizarla. Los
mapas pueden mostrar la información de base (mapas temáticos) o
información elaborada (mapas de síntesis o modelos). Finalmente,
es necesario seleccionar la información adecuada a la escala y al ni
vel geográfico que se quiere utilizar. ¿Con qué información se puede
construir el mapa en relación con el objetivo y la escala?

4. Determinar los tipos de mapas posibles. Los parámetros preceden
tes determinan una gama de posibles mapas. Algunos mapas necesi
tan un tratamiento especial para mejorar su lectura, por ejemplo, su
transformación por medio de una proyección o la ampliación de una
parte del mapa. ¿Qué mapa puedo realizar?

5. Escoger los elementos de representación. Se necesita escoger los ob
jetos geográficos que se van a utilizar, las formas, los patrones o co
lores, los elementos adicionales que necesita la lectura (posición de
una ciudad, de un río, de una carretera, etc.). Algunas reglas de se
miología dan pistas para este trabajo (ver Capítulo 6.3.3). ¿Cuáles
son los elementos que voy a escoger en el mapa?

6. Pensar en la leyenda. La leyenda es la clave que permite leer el mapa;
sin leyenda, el mapa es ciego. También la leyenda refleja los objeti-
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VOS de un mapa. Una leyenda clara asegura un mensaje pertinente;
la leyenda tiene que ser concisa pero completa, es decir, incluir todos
los elementos del mapa. ¿Cuáles son los elementos de la leyenda?

7. Construir el mapa. Se puede elaborar el mapa con las herramientas
descritas en el Capítulo 6.1; en general se combinan los diferentes
métodos, por ejemplo, se realiza un mapa con un SIG y se mejora su
aspecto con un programa de dibujo. La construcción del mapa, más
allá de la herramienta utilizada, debe hacerse con la idea de su inter
pretación, es decir, la escritura de un comentario. ¿Cómo voy a dibu
jar el mapa?

8. Interpretar el mapa. El mapa es un instrumento de trabajo. Puede
servir para formalizar un análisis o un discurso o como instrumento
para revelar nuevas hipótesis. En todo caso, es indispensable que el
mapa esté acompañado de un comentario que especifique los
parámetros de su construcción y la manera de su lectura.

Recuadro 36: Construcción de un mapa de Uruguay
Mapa realizado por Hugonie (1992)

Objetivo. Mostrar la organización espacial del espacio nacional de Uru
guay.Título: Centrosy periflrias en el sistemaespacial de Uruguay; es decir,
se quiere insistir en los procesos de periferización que son característi
cos del espacio.

Escala. Se utiliza el nivel de la delimitación del país, sin hacer el dibujo
de los países vecinos. Esta elección se puede justificar porque no hay
información similar en los países vecinos y porque se desea simplificar
la lectura. La escala geográfica no importa, ya que es un mapa que pue
de ser difundido en cualquier tamaño; la escala gráfica permite dar una
idea del tamaño del espacio considerado.

Informacián. Se dispone de poca información: la posición de las ciuda
des, algunas ideas de la jerarquía, de los flujos y de los enlaces entre ellas
y una apreciación muy general de las densidades de población. Este mapa
revela solamente la visión del autor sobre el espacio, probablemente pro
cedente de datos de la bibliografía.

Tipo de mapa. Se trata de un dibujo que se puede hacer a mano en una
hoja de papel o en un programa si se requiere una buena calidad para su
publicación.
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Elem entos. Se superponen tres tipos de símb olos: líneas y áreas para la
delimitación del país y de las zonas de den sidad; símbolos puntuales
para las ciudades y las obras específicas; líneas para mostrar los flujos.
Ca da elemento está representado como dato ordinal, es decir, cualitati
vo pero en una jerarquía. El color no es necesario.

Realización. Primero, se realiza el contorno del país y los ríos que deter
minan un a barrera con Argentina. Se delimitan las zonas de diferentes
densidades. Se posicionan las ciudades y se las jerarquiza. Se establecen
las conexio nes jerarquizadas ent re las ciudades. Se establecen las conexio
nes jerarquizadas con el exterior. Se añade información textu al para fa
cilitar la lectura.

Figura 46: Mapa del sistema espacial de Uruguay

Centros y periferiasenel sistemaespacialde Uruguay

o
I

100km
I

Punta delEste
/':. :~~

~ u

Fuente: Hugonie. 1992.
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Este mapa es bastante claro, permite una lectura inmediata de los gran
des conjuntos del espacio, de la jer arquí a urbana y de la relación entre el
centro (Montevideo) y sus periferias. Se ve claram ente la centralidad de
la capital, el grado limitado de influencia hacia el interior del país y la
importancia de las fronteras como espacios de intercambio.

Leyenda. La leyend a está organizad a en cuatro conjuntos que permiten
insistir sobre la idea del título: centros, periferias, flujos y otros. El co
mentario es un poco largo pero perm ite hacer una lectura completa del
mapa .

Figura 47: Leyenda del mapa del sistema espacial de Uruguay
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6.3. Los elementos básicos

6.3.1. Elfondo de mapa

<.0=.>

Puente internacional.

Presaparaenergía.

Intercambio hacia elexterior.

El fondo de mapa es la base del mapa; identifica el espacio tratado y
debe tener todos los elementos necesarios para su lectura inmediata.
Puede ser muy sencillo (el ejemplo precedente de Uruguay) o muy com
plejo (un mapa topográfico por ejemplo).

Si se necesita un nivel deprecisión importante, por ejemplo, para trabajar
con un SrG o con imágenes satelitales, es importante tener fondos de
map a de buena calidad. Eso se logra por tres medios: realizar su propio
fondo con medidas GPS durante el trabajo de campo; digitalizar un mapa
que tiene un sistema de georeferenciación (mapas topográficos, por ejem-
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plo), la mayoría de los programas SIC proponen un módulo de
digitalización; o conseguir la información en bases a dato s especializa
das (ver Anexo I).

Si nosenecesita un nivel importantedeprecisión ni un sistema georeferenciado
(como la cartografía estadística o el dibujo), se puede hacer un fondo, a
través de un scanner, a partir de varias fuentes (atlas, mapas, libros, fuentes
electrónicas, etc.) y transformarlo por medio de un SIC o de un progra
ma de dibujo.

Figura 48: Cuatro tipos de fondo de mapa para trabajar Bolivia

e o
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A. Fondo simplificado (dibujado en vectorial) para utilizar con un pro
grama de cartografía estadística. Este fondo presenta solamente dos
informaciones: los límites de los departamentos y los límites de las
provincias. Las líneas son muy generales para permitir una buena
visibilidad del mapa en pequeños formatos.

B. Fondo complejo generado por un SIC (de la Dirección de Ordena
miento Territorial) que representa la zonificación agroecológica en
Bolivia. Los límites son georeferenciados y tienen un nivel de preci
sión suficiente para poder combinar este fondo con cualquier infor
mación georeferenciada (CPS, bases de datos, otros fondos).

C. Fondo dibujado en formato raster, que presenta el relieve de Bolivia
y otras informaciones. Este fondo puede servir para extraer algunos
datos cualitativos, o como base para otro dibujo.

D. Imagen satelital Landsat georeferenciada. En el tratamiento de esta
imagen pueden utilizarse varios programas informáticos (zonificación,
extracción de zonas particulares, cálculo de superficie, etc.), o puede
servir de fondo ilustrativo para otro mapa (SIC o dibujo).

El uso de uno u otro fondo de mapa depende de su objetivo, del nivel de
precisión que se necesita, de la cantidad de información que se debe
poner sobre el fondo y de la escala de representación.

Para su elección se debe tener en cuenta la calidad de la información, la
fecha de realización y el tiempo de validez, la escala óptima de uso y la
pertinencia en relación con el tema estudiado.

Los fondos de mapa pueden necesitar tres tipos de tratamiento según
su uso final:

Una proyección cartográfica. La representación de la superficie terrestre
(una esfera) sobre una hoja de papel (un plano) introduce distorsiones
que se necesita corregir en dos casos:

• cuando se trabaja a muy pequeña escala (un país, un continente o el
mundo entero) para tener una buena visibilidad;

• cuando se necesita precisión en la medida o en la representación (ma
pas topográficos o de catastro, por ejemplo); en este caso, se necesita
conocer el tipo de proyección utilizado para permitir una compara
ción con otros datos.
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Varios programas informáticos y libros describen los mét odos de pro
yección, clasificados en proyección cónica (que respeta las áreas), cilín
drica (que respeta los ángulos) y azimutal (que respet a las distancias). El
lector puede referirse a obras como IGAC (1998) para profundizar el
uso de estos tratamientos.

Figura 49: Cuatro tipo s de representaciones cartográficas
en base a proyecciones

La representación esférica

Proyección cilfndrica

Proyección cónica

El cambio de escala. Hemos visto en el Capítulo S.lla importancia del
nivel de información y de la escala de represent ación en varios aspectos
del análisis del espacio y del territorio. El cambio de escala de represen
tación puede llevar a la necesidad de la agregación de los datos o a la
generalización del fondo de mapa. .
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6.3.2. Los objetos grtificos
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Solamente existen tres objetos gráficos básicos: el punto (ubicación de
ciudades, de viviendas, de fuentes de agua, de fincas, de muestras de
suelo, etc.), la línea (carretera, río, línea de electrificación, curvas de la
misma altitud, etc.) y el área (unidad administrativa, zonas de suelo o de
vegetación, cuenca, ayllu, etc.).

Jacques Bertin (1967; 1977) es el padre de la semiología gráfica, es de
cir, del lenguaje que permite por medio de signos gráficos (las variables
visuales) transcribir una información de manera visual (cartografía,
diagramas, dibujos, tratamiento de fotos, etc.). "La gráfica utiliza laspro
piedades de la imagen visualpara mostrar las relacionesde diferencia, de or
den o de proporcionalidad entre los datos" (Bertin, 1967).

Punto, línea y área se describen sobre un plano en dos dimensiones con
coordenadas (X, Y).Existen seis variables visuales (tamaño, valor, tex
tura, color, orientación y forma) que permiten expresar la relación de
propiedad entre los elementos: relación cuantitativa, ordenada, selecti
va, asociativa o disociativa.

• Cuantitativa: variable capaz de expresar una diferencia de cantidad
entre elementos gráficos (tamaño).

• Ordenada: permite la comparación entre los elementos y su ordena
ción o jerarquización (tamaño, valor, textura y color en su dimensión
de valor).

• Selectiva: cuando el ojo es capaz de reconocer rápidamente una cate
goría de objetos o elementos (todas las variables salvo la forma).

• Disociativa: permite una fácil diferenciación entre elementos pero sin
ordenarlos (tamaño y valor).

• Asociativa: se perciben primero los elementos que pertenecen a las
mismas categorías (textura, color, orientación y forma).

Las variables son clasificadas en dos grupos: el grupo de las variables
visuales (tamaño y valor) estructura la imagen dando diferenciación de
peso visual a los elementos gráficos; el grupo de las variables de separa
ción (las demás) separa visualmente los elementos entre ellos.
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Figura 50: Las variables visuales: tamaño y valor

TAMAÑO: lasuperficie delsímbolo es proporcional al valor
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Variación de tamaño: corresponde a una variación de altura, ancho,
superficie, etc. Es la única variable que permite traducir medidas de
cantidad absolutas o relaciones de proporcionalidad. La variable ta
maño tiene todas las propiedades y es la variable más discriminante
de todas. Cualquier variación que interfiere con la variable tamaño
será dominada por ella.
Variación de valor. se define por la variación de la densidad de una
textura o de un color y expresa una relación de orden (no permite
decir cuánto hay pero sí si hay más o menos).
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Figura 51: Las variables de separación: textura, orientación, color y forma

TEXTURA:

Selectividad para locuali tativo Transparencia Efecto vibratorio
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Formas
geométricas

....+n
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x-
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Variación de textura: la textura se define como la proporció n de man
chas dentro de una superficie uniforme. Puntos, sombreado, líneas,
etc. son difíciles de usar pero tienen propiedades interesantes, como
una selectividad fuert e (textura fina o tosca, ver por ejemplo la trama
fotográfica), efectos de transparencia (superposición posible de va
rias texturas) y efectos vibratorios (o brillo).
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Variación de orientación: su capacidad de diferenciación es muy débil
pero permite efectos interesantes en asociación con otras variables (for
ma y textura principalmente) y permite describir algunos fenómenos
dinámicos. El uso de la orientación (cambio de orientación del som
breado) no sirve para mostrar una ordenación o un valor jerárquico; el
uso de la combinación punto-sombreado da mejor resultado.
Variación de colores: el color no permite un nivel suficiente de discri
minación visual; en particular, es asociativo, es decir, permite ver me
jor los elementos de la misma categoría. Sin embargo, esta caracte
rística lo hace eficaz para un mapa de clasificación (suelos, vegeta
ción, geología, etc.). Esta variable, asociada con el valor (un sólo co
lor con intensidad variada), es muy eficaz para la relación de ordena
ción. Existen dos sistemas de colores: aditivo (utilizado en la panta
lla) que adiciona rojo, verde y azul; sustractivo (utilizado en la im
prenta) que adiciona cyan, magenta y amarillo.
Variación deformas: existe una gran variedad de formas utilizadas en
cartografía: los pictogramas (símbolos convencionales, como aero
puerto, iglesia, puerto, puente, etc.), las formas geométricas (cuadra
do, círculo, rombo, etc.) y las líneas convencionales (río, vía férrea,
autopista, frontera, etc.). La variación de forma no permite una bue
na diferenciación gráfica; se usa principalmente para la ubicación de
elementos gráficos.

Las reglas de uso de las variables en un contexto de cartografía cualitati
va, ordinal o cuantitativa están resumidas en el esquema siguiente. Des
pués de examinar las reglas de semiología gráfica y de composición de
los mapas, veremos (Capítulo 6.4 y 6.5) la aplicación de este esquema
para la realización de mapas cualitativos y cuantitativos.
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Figura 52: Tratamiento cartográfico según tipo de variable y de objeto
geográfico
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6.3.3. La semiologíagráfica

La semiología gráfica es la regla de uso de las variables gráficas según
varios casos. La semiología nació con Jacques Bertin (Bertin, 1967) Yno
se modificó desde los años 70. Todo lo relativo a los fondos de mapa, los
objetos gráficos, las variables visuales y de separación y la composición
de los mapas forma parte de la semiología. La semiología permite me
jorar la expresión (sugerir gráficamente la relevancia de la información),
la legibilidad (obtener la información de manera inmediata y sin esfuer
zo) y la eficacia (adecuación objetivo-gráfico).

El cartógrafo tiene que respetar los principios siguientes:

La continuidaddelplan: el mapa debe cubrir por lo menos dos tercios
de la superficie utilizada (incluyendo título, cuadro y leyenda) y no
debe ser fragmentado, en particular cuando se realiza la ampliación
de una parte.
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Figura 53: Respetar el equilibrio gráfico del mapa

Las partes negras (u oscuras) deben cubrir entre el cinco y el diez por
ciento de la superficie del mapa. Es importante determinar la densi
dadgráfica óptima que permita una buena lectura del mapa; no exis
ten reglas, sólo la experiencia lo permite.
En el uso del color se tiene que distinguir dos componentes: la tonali
dad y el valor. La tonalidad sirve para expresar la naturaleza de la
variable cartografiada:
- uso de colores estandarizados (mapa de vegetación, de geología,

de clima, etc.);
- uso de colores fríos para fenómenos negativos, de colores cálidos

para fenómenos positivos;
- uso de colores fríos y cálidos para mostrar fenómenos en oposi

ción.

El valor (luminoso u oscuro) sirve para expresar un rango de jerarquía.
Se utilizan siempre los colores claros para los pequeños valores y los
colores oscuros para lo valores grandes.
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Figura 54: Gamas de colores

Oscuro

Claro
Oposición dos opciones

Oposición negativoI positivo
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El número de clases depende del uso del map a. En el caso de mapas
cualitativos (vegetación, geología, etc.) el número de clases es, en ge
neral, muy alto porque son mapas "para leer" que no necesitan una lec
tura inmediata. En el caso de los mapas cuantitativos, en los que se
utilizan gamas ordenadas de colores, el ojo humano no puede distin
guir más de nueve tonos diferentes. Es importante utilizar pocas clases
para permitir una mejor lectura del mapa (entre cuatro y siete).

En gen eral, es mejor economizar los símbolos y los colores. El objetivo
de la realización de un map a no es la representación de un catálogo
de objetos geográficos. Se necesita transmitir un mensaje y, por ello,
es necesario pensar en una síntesis de lo que se quiere representar.
¿Cuáles son los lugares interesantes? ¿Qyé tipo de organización y de
relación hay entre los lugares? ¿Cu ál es la información adicion al ne
cesaria para entender el mensaje?

6.3.4. Los elementos de un mapa y la leyenda

La composición básica e inicial de un mapa contiene los elementos si
guientes: título y fuente, escala, orientación respecto al Norte, leyenda,
sistema de mojón en caso de necesidad de preci sión del sistema de pro
yección o de coordenadas.



144 ESPACIO Y TERRlTORlO

El título: se 10 ubica, en general, arriba, dentro o fuera del cuadro del
mapa. Es la ficha de identidad del mapa y por eso debe ser preciso y
conciso, con las palabras claves para su comprensión sin referirse al tex
to. Puede contener el nombre del espacio cartografiado cuando éste no
es evidente.

Lafuente identifica el origen del documento (segúnfulano H., 1987) Yse
ubica abajo a la izquierda del cuadro del mapa. La fuente puede ser com
pleta, incluyendo el nombre del autor, el editor, el lugar, la fecha de pu
blicación, etc. En los textos se usa poco el color.

La escala: puede ser numérica o gráfica. Debe ser muy precisa en el caso
de sistema georeferenciado, o puede mostrar solamente una aproxima
ción en el caso de los mapas de dibujo o estadística.

Figura 55: La representación de la escala geográfica

Escala numérica Escala gráfica Orientación
respecto alNorte

Laescala gráfica guama suvalidez encaso
deampliación o reducción deldocumento original

Escala 1 : 10.000

Cada centímetro enelmapa (1 :)
esequivalente a 10.000 cmenlarealidad

(100 metros)

o 50
1- !

100
!

150km

I

La orientación respectoalNorte: se pone en un lugar cualquiera del mapa
(incluso en la leyenda) un símbolo que muestra la orientación del Norte
geográfico. En general el Norte geográfico se dirige hacia la parte supe
rior de la hoja de papel.

La leyenda: es la clave de lectura del mapa. Debe explicar todos los ele
mentos presentes en el mapa. Debe presentarse en un solo bloque que
contenga todos los elementos. Se debe utilizar frases cortas y palabras
sencillas y agrupar los elementos de la misma naturaleza. La leyenda
puede ubicarse abajo o a la derecha del mapa, no se la debe fragmentar
en partes dispersas y su tamaño no debe superar el del mapa.

6.4. Tratamiento de una variable cualitativa

Una variable es cualitativa cuando sus valores no pueden ordenarse. El
tratamiento cartográfico se sostiene en la diferencia entre valores (selec
tividad) o en la similitud (asociatividad). Las variables que expresan es
tos dos caracteres son la forma y el color y, con menos eficiencia, la tex
tura y la orientación. La variación deforma se adapta a la implementación
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de los símbolos puntuales, la variación de colora la implementación zonal.
La variable cualitativa cubre una gran diversidad de descriptores: ubica
ción de empresas, de sitios arqueológicos, de muestras, etc., tipos de ca
rreteras o ríos, tipos de suelos o de vegetación, áreas sociocultu rales, etc.
Los mapas de inventarios y de síntesis (tipología) responden, en gene 
ral, al tratamiento cualitativo.

Figura 56: Seis reglas de uso de los símbolos
(Paulet, 1994)

1- Escoger formas geométricas sencillas

o
2• Variar el anchode las líneas

,·······.. ·· ···1

¡ ; D D D
3· Utilizar los símbolos paramostrarladinámica

4· Utilizarel interioryel exterior de los símbolos

o o©
5· Asociarformay color (o textura)

6 - Encasodeunavariableordenada, combinar forma, color y tamaño

Fuente: Sobre labasedeJ.P Paulet, 1994
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Uso de la[orma: la variación de forma se utiliza para la ubicación de
información puntual. La capacidad de diferenciación visual es muy
débil y por esta razón es mejor no usar muchos símbolos diferentes
(un máximo de cinco) y escogerlos de manera que sean muy diferen
tes. Los símbolos utilizados deben diferenciarse de los elementos grá
ficos del fondo de mapa; en particular, es mejor evitar el uso de sím
bolos vacíos que podrían confundirse con límites del fondo. Existe
una gran cantidad de símbolos posibles y esta variedad depende de la
imaginación del cartógrafo para crear nuevos símbolos adecuados a
la información. Sin embargo, la elaboración y el uso de los símbolos
tienen que respetar las seis reglas detalladas en la Figura 56.
Uso de las líneas: demasiadas líneas diferentes complican la visibili
dad del mapa. Se puede utilizar líneas convencionales (carreteras o
ríos, por ejemplo) o líneas definidas por el cartógrafo (fronteras, lí
neas de demarcación, ruptura, etc.); sin embargo, la presencia de lí
neas debe justificarse porque introduce una cierta confusión con el
fondo de mapa.
Uso de las áreas: en cartografía cualitativa, las áreas se utilizan para
mostrar una extensión que tiene la misma característica; además, las
áreas deben ser muy diferentes entre ellas o presentar un gradiente
en caso de valores ordenados. El uso de textura es muy restrictivo;
salvo si se utilizan pocas texturas, el uso del color o de niveles de
grises es más adecuado.
Uso de texto: eluso de texto debe ser también justificado para no car
gar el mapa. Informaciones diferentes deben tener textos de estilos
diferentes, en general, jerarquizados (país, región, ciudad, etc.).

Recuadro 37: Ejemplo de construcción de un mapa cualitativo

El siguiente es un ejemplo de realización de un mapa con datos exclusi
vamente cualitativos. Se trata de representar el territorio de los tuareg
dentro del espacio de África del Norte.

- Se considera como fondo de mapa los límites de los países del África
de Oeste. Se justifica esta elección por: 1) la necesidad de mostrar la
contradicción entre la lógica política y la lógica nómada; 2) la necesi
dad de mostrar la interrelación entre África sahariana (donde se en
cuentra la mayoría del territorio nómada) y sub-sahariana o tropical.
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Figura 57: Mapa del territor io de los tuareg

ELTERRITORIO DE LOS TUAREG

® Ierritorio luareg
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Zona sahelr (semi-árida)

Zona desabana

o
O
O

Fuente: Sobre labase deAlfas des Touaregs, 1998

- Se superponen al fondo del mapa las tres z onas bioclimáticas (desértica,
árida y de sabana) para insistir sobre la transición del territorio tuareg
entre Norte y Sur y su imp ortancia en los conflictos territoriales.

- La zona de extens ión del territorio tuareg se muestra por medio de
una textura muy suelta y sin borde para representar lo incierto de su
delimitación . Solamen te se puede apreciar que empieza en la zona
árida para extenderse sobre un eje sur-oeste/norte -este casi hasta el
borde del mar.

- Se utiliza un solosímbolo: la estrella roja para mostrar zonas de con
flicto con las fuerzas armadas.

- Se utiliza una sola línea adi cional, el río Níger, porque es parte de una
lucha de poder territorial entre M ali, Níger, Burkina Faso y varias
etnias de la región.

- El título es corto y no es necesario añadir "en África" porque la zona
es conocida y fácil de recono cer.

- La leyenda tiene todos los elementos descritos: la escala, la dirección
del Norte y la fuente de los dat os.
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6.5. Tratamiento de un mapa cuantitativo
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La variable ordenada o cuantitativa es tratada en función de su carácter
absoluto o relativo.

La variable con valores absolutos (población, superficie, producción, can
tidad de viviendas, etc.) se representa con símbolos de superficie pro
porcional (o líneas de ancho proporcional). La variable con valores rela
tivos (porcentaje de jóvenes, densidad, rendimiento, de viviendas con
electricidad, etc.) se representa por medio de texturas o colores dentro
de áreas. Por supuesto, es posible combinar las dos variables: áreas + sím
bolos o símbolos con textura o color.

Valorabsoluto: la superficie del símbolo es proporcional al valor, así per
mite apreciar las masas dentro del espacio cartográfico.

El radio de uno de los símbolos se calcula con relación al radio del sím
bolo de valor máximo. Se calcula la raíz cuadrada del radio valor/valor
máximo y se multiplica por el radio del valor máximo.

Valor .
Radio valor, = .1-----"'---' X Radio maximo

Máximo

El problema de la representación por símbolos es la visibilidad. Si hay
muchos símbolos, la superposición de ellos imposibilita la lectura preci
sa del mapa. Para evitar esto, se necesita ajustar el tamaño o modificar la
línea de contorno (blanco, negro o sin línea, ver la Figura 53). La com
binación de símbolos con colores da una mejor visibilidad que la combi
nación de áreas + símbolos (ver Figura 58).
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Figura 58: Los cuatro tipos de representación de las dos variables
cuantitativas
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Fuente:CensodePoblaciónyVIVienda 2001.

En alguno s casos, también se puede utilizar diagramas en tortas o la
rosa de los vientos cuando se trata de mostrar la variación de más de un
valor absoluto. Se puede construir este tipo de mapa si no hay muchas
unidades espaciales y si existe una buen a diferenciación espacial; en ge
neral se lo debe evitar.

En el siguiente caso (población por provincias bolivianas según idioma
materno), los mapas con diagramas muestran bien la diferenciación tanto
en volumen de población como en prop orción de la estructura espacial
de esta variable, en particular la representación en "rosa de los vientos",
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Las representaciones en histograma y "media torta" son a menudo ade
cuadas para mapa s con dos variables absoluta s.

Figura 59: Cartografía en diagramas con más de una variable cuantitativa
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Fuente:CensodePoblaciónyVivienda 2001.
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- Valores relativos: se representan por medio de una gama de valores (tex
ruras, colores); nun ca por símbolos proporci onales. El problem a de la
representación es la discretización , es decir, la man era de cortar los lími
tes de clases. Existe una gran variedad de métodos de discretización que
se aplican en un contexto estadístico det ermin ado. El lector puede refe
rirse a dos libros principales (IGAC, 1998; Lahous se y Piedanna, 1998) ;
la mayoría de los programas de carto gra fía estadís t ica calcula n
automáticamente las clases según el método de discretización.

La discretización es un proceso necesario e importante: necesario por
que permite una lectura adecuada del mapa en función de su visibilidad
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O de una hipótesis; importante porque determina la interpretación del
mapa.

Siguiendo los principios de semiología, es mejor escoger un número li
mitado de clases (entre cuatro y siete) para permitir una buena diferen
ciación de las clases.

A continuación presentamos los métodos más utilizados y las ventajas y
desventajas asociadas a ellos:

GRUPO 1: Discretización aritmética

Intervalos iguales
Las amplitudes de intervalos son iguales entre ellas y tienen el valor:
1 = (Valor máximo - Valor mínimo) / Número de clases

e

Clase 1: Mínimo -> Mínimo-Ic
Clase 2: Mínimo-Ic -> Mínimo-Iz-Ic)
Clase i: ...
Clase n: Mínimo-tfn-Lrdc) -> Mínimo-In-Ic) o Máximo

Desventajas: muy sensible a los valores extremos; con una distribución
asimétrica o que presenta discontinuidades, algunas clases pueden estar
vacías y provocar una concentración en pocas clases.

Ventajas: facilidad de cálculo y de interpretación; muy útil cuando la va
riable se extiende de cero a 100 o según valores extremos conocidos.

Progresión aritmética
Cada clase se calcula conforme a una progresión aritmética de parámetro
A:
A =(Valor máximo - Valor mínimo) / (1+2+3+...-rnimero de clases)

Clase 1: Mínimo -> Mínimo-A
Clase 2: Mínimo-A -> Mínimo+(2xA)
Clase i:...
Clase n: Mínimo+((n-1)xA) -> Mínimo-In-A)

Desventajas: las mismas desventajas que el método precedente.

Ventajas: este método permite mejorar la distribución en los pequeños
valores. Es, entonces, muy útil para los datos cuya distribución es muy
asimétrica en los pequeños valores.
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Progresión geométrica
Cada clasese calcula conformea una progresión geométrica de parámetro G:

G= ,) Máximo , n = número de clase
mínimo

Clase1: Mínimo -> Mínimo-O
Clase 2: MínimoxG - > MínimoxGx2

Clase i: ...
Clase n: MínimoxGx(n-1) -> Mínimo-Gen

Desventajas: las mismas desventajas que el método precedente.

Ventajas: este método propone clases aún más finas en los pequeños va
lores. Corresponde a la discretización con iguales intervalos aplicada a
una serie de valores transformados con la función logarítmica. Esto su
pone que el mínimo no sea cero.

GRUPO 2: Discretización estadística

Cuantiles
Este método calcula los límites de clase de manera que cada clase tenga
el mismo número de observaciones.

Número de observación en cada clase: m = Nt/n

(Nt: Número total de observaciones, n: número de clases)

La serie de datos está ordenada en orden creciente. Se establecen los
límites de clase contando m observaciones y tomando el valor de la m
observación.

Si n=4, los limites son los cuartiles y cada clase tiene 25% de las obser
vaciones. Si n=lO son percentiles y cada clase tiene 10% de las observa
ciones, etc.

Desventajas: es posible que cada clase no tenga exactamente el mismo
número de individuos, porque pueden existir varias observaciones con
el mismo valor.

Puede ser difícil establecer los límites de clase en el caso de series muy
discontinuadas.
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También, si existen valores muy particulares a los extremos, los límites
de clases serán difíciles de interpretar. En este caso, suele tomarse como
clases extremas los percentiles 5 y 95.

Ventajas: este método funciona con cualquier tipo de distribución, que
sea normal o no.

Es completamente independiente de los valores y no depende de los
valores extremos.

La discretización permite una comparación entre diferentes series, con
comparación del orden de las observaciones de la distribución.

Considerando que cada clase tiene el mismo número de individuos, la
entropía es máxima. Es decir, la discretización trae el máximo de infor
mación y permite la mejor lectura gráfica del mapa.

Los límites de clase son valores reales.

Desviación estándar

Este método calcula los límites de clases según una fracción de la des
viación estándar. Se supone que la distribución sigue un modelo nor
mal, o que se ha hecho una transformación de los datos de manera que
la distribución se acerque a un modelo normal.

Con m = media y s = desviación estándar, los límites se calculan de la
manera siguiente:

3 clases: m-2.5s, m-O.5s, m+O.5s, m+2.5s
4 clases: m-2.5s, m-O.5s, m, m+O.5s, m+2.5s
5 clases: m-3.5, m-1.5, m-O.5, m+O.5, m+1.5, m+3.5
6 clases: m-3.5, m-1.5, m-O.5,m, m+O.5, m+1.5, m+3.5

Ventajas: permite la comparación entre variables muy disímiles porque
se la hace a partir de variables de origen común (media) y de unidad de
medida similar (desviación estándar), a condición de tener una distribu
ción normal.

A veces es necesario subdividir más las clases cerca de la media e incluir en
una sola clase los valores extremos que salen del intervalo de confianza.

Desventajas: sin embargo, conciernen únicamente a las distribuciones
que siguen la ley normal.

Este método es muy sensible a los valores extremos.

153
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Medias encajadas

Cada clase se calcula por medio del uso de la media.

Se calcula la media de la distribución y se obtienen dos grupos: Ai, gru
po de los valores inferiores a la media; As, grupo de los valores superio
res a la media.

En cada grupo se calcula de nuevo la media y se obtienen cuatro grupos:
Aii, Ais, Asi, Ass.

Se puede subdividir nuevamente y obtener ocho grupos.

Ventajas: construye las clases según la diferencia que existe entre las me
dias aritméticas. Si la distribución no presenta demasiados valores ex
tremos, se acerca a la discretización de los cuantiles. Si la distribución es
muy asimétrica, se acerca a la discretización de la progresión geométrica.

Desventajas: si hay clases con poco número de observaciones, la media
no tiene sentido, sobre todo si eso ocurre cerca de los valores extremos.
El número de clases no se puede cambiar, siempre será cuatro u ocho.

Utilización de los métodos

• Verificar que la distribución no presente una fuerte asimetría, valores
de mínimo y máximo demasiados particulares o discontinuidades en
la distribución. En estos casos es mejor no utilizar los métodos del
grupo 1.

• Si la distribución es aproximadamente normal o uniforme, se puede uti
lizar los intervalos iguales (fáciles de interpretar), los cuantiles (tienen
mejor visibilidad) o estándar (tienen mejor significado estadístico).

• Si la distribución presenta una fuerte asimetría en los pequeños valo
res o discontinuidades en los grandes valores se puede utilizar la pro
gresión aritmética. Si, además de la asimetría, la distribución se acer
ca a un modelo lag-normal, se puede utilizar la progresión geométrica.

• La discretización en cuantiles da la mejor diferenciación gráfica por
el efecto que maximiza la entropía (ver Figura 38).

• Si se necesita mostrar una oposición, se puede utilizar los métodos
estándar o medias encajadas, que dan una oposición entre las unida
des superior o inferior a la media. En estos dos casos, se puede utili
zar una gama de colores en oposición.
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Recuadro 38: Ejemplos de uso de las discretizaciones

Los siguientes mapas, extraídos del atlas de la ciudad de El Alto (Garfias,
Mazurek, 2005) fueron realizados sobre la base de las OTB (Organiza
ciones Territoriales de Base) y muestran cuatro ejemplos de uso de la
discretización.

Cada método tiene sus ventajas y desventajas. El mapa con discretización
de intervalos iguales es muy poco diferenciado, pero los valores, por lí
mites de 25%, son fáciles de interpretar: casi la totalidad del territorio
municipal tiene menos de 25% de las viviendas sin cañería; sin embargo,
el contraste es importante con el resto del territorio donde la mayoría de
las viviendas no tienen cañería.

El mapa en cuantiles confirma esta distribución: 25% de las OTB tie
nen entre O y 3,2% de las viviendas sin cañería y 25% tienen más de
21,3% de viviendas sin cañería. La diferenciación visual es mejor en este
caso, pero la disimetría de la leyenda no facilita la interpretación.

En el mapa en estándar se cartografía con una gama en oposición 10 que
permite de inmediato situar las OTB que tienen una proporción de vi
viendas sin cañería por debajo o por encima de la media. Se identifican
tres anillos: la zona central por debajo de la media y con débil porcenta
je de viviendas sin cañería (inferior a 6,6%); un anillo central con valores
alrededor de la media; y un anillo periférico muy por encima de la me
dia, con una alta proporción de viviendas sin cañería (superior a 69,4%).

El método de medias encajadas es muy similar al precedente, pero per
mite reforzar el contraste, proponiendo dos clases por encima y dos por
debajo de la media.

La elección de uno u otro mapa depende en gran medida del objetivo
del estudio. El método de desviación estándar parece ser una solución
salomónica porque muestra la disimetría de la distribución, el fuerte con
traste entre zonas centrales y la periferia y la leyenda permite una buena
interpretación del mapa.

Existen métodos estadísticos (basados en el análisis de varianza) que
facilitan la elección del "mejor" mapa; pero la experiencia y el sentido
crítico del investigador son la mejor herramienta.

155
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Figura 60: Mapa de la proporción de viviendas sin cañería en la ciudad de
El Alto: ejemplo de cuatro tipos de discretización

Ciudad deEl Alto: Proporción deviviendas sin cañeríadeagua
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6.6. Tipología y zonificación

En la concepción occidental y cartesiana de la ciencia, la categorización
es la expresión más acabada de la investigación ; prácticamente todas las
disciplinas desarrollan categorías como modalidades de síntesis: clasifi-



ESPACIO.TERRITORIO YCARTOGRAFÍA 157

cación de las plantas, de los sistemas agrarios, de las clases sociales, de
las etnias,zonasbioclimáticas, etc.En elcasode la geografia, lacategorización
se efectúa por medio de los límites de zonas ("no hay geografía sin fronte
ras") y de la tipología ("cada área delimitada se supone que es homogénea").

La tipología es el resultado de la síntesis del estudio de diversas varia
bles, mientras la zonificación es la delimitación gráfica de zonas homo
géneas según criterios predefinidos, El proceso de tipología o de
zonificación está a la interfaz entre el tratamiento cuantitativo y cualita
tivo. Ambos necesitan construirse sobre la base de un objetivo claro y
deben reflejar una construcción mental, un razonamiento sintético o un
cálculo complejo.

La tipología se construye sobre la base de la combinación de varios cri
terios en una zona geográfica determinada. La cuestión es ¿cómo se ca
racteriza esta zona con respecto a tal tema? Múltiples métodos de trata
miento estadístico permiten realizar tipologías, ya sea a base de datos
cualitativos o cuantitativos: análisis de proximidad, de similitud, diagra
ma triangular, regresión múltiple, análisis multivariable, notación, com
binación binaria, etc. Sin embargo, la realización de una tipología utili
za a la vez el enfoque cualitativo (definición de criterios de selección por
cada variable y de los objetivos de la tipología) yel enfoque cuantitativo
(tratamiento estadístico). Por ejemplo, la tipología de los sistemas agra
rios se realiza, primero, con una categorización de los elementos que
constituyen el sistema y, después, con una clasificación por unidad geo
gráfica de las categorías.

Recuadro 39: Realización de una tipología para la toma de decisiones

El siguiente mapa forma parte de la síntesis de un libro de geografía de
la población (Garfias y Mazurek, 2005). Se tomaron en consideración
15 variables que expresan situaciones sociales o económicas problemáti
cas: ausencia de servicios, dependencia económica, problemas médicos,
desempleo, analfabetismo, asistencia escolar, etc. Por cada aTB y cada
variable se atribuye una puntuación de Ocuando la variable expresa una
situación favorable y 1 cuando la situación es desfavorable.Por cada aTB
se suman las 15 notas. El resultado formula la cantidad de situaciones
desfavorables dentro de cada unidad espacial, desde O (sin problema)
hasta 15 (máximo de situaciones desfavorables).
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Figura 61: M apa de tipología: prioridades de acción en la ciudad de
El Alto
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La cart ografía de este índ ice, con una gama en oposición, permite
visualizar las priorid ades de intervención den tro del espacio geográfico
considerado. Por supuesto, se trata de una aproximación al nivel de las
unid ades espaciales, considerándolas unid ades homogéneas; se trataría,
después, de identificar la naturale za de los problemas y su tratamiento a
nivel de las familias.

La zonificación es el proceso inverso. En varios puntos del espacio se
supone un criterio (que pued e ser también compuesto) determinado por
el objetivo. La cuestión es ¿cómo se reparte este criterio en el espacio si
guiendo la condición de máxima homogeneidad? Se puede delimitar las
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zonas homogéneas por medio de un enfoque cualitativo (análisis del dis
curso, delimitación "manual", participativa, etc.) o cuantitativo (trata
miento geométrico, máxima similitud, SIC, etc.).

El SIC es la herramienta más adecuada cuando se trata de realizar una
zonificación o combinar varias capas de información espacial para la rea
lización de zonas homogéneas multi-criterio (Cómez, Barredo, 2005).

Recuadro 40: Zonificación sobre la base de una imagen satelital

Partiendo de una fuente de datos (aquí una imagen satelital de un sector
del departamento de Santa Cruz), se pueden identificar varias zonas en
función a objetivos particulares. La identificación se puede realizar con
un tratamiento informático (programa de tratamiento de imágenes) o
de manera visual (programa de cartografía o de dibujo).

La Figura 62 propone dos interpretaciones de la misma imagen: la iden
tificación de zonas de colonización (interpretación visual sobre la base
de la experiencia de campo) y la identificación de zonas de vegetación
(sobre la base del tratamiento informático de la imagen).

Las zonas son consideradas homogéneas, pero la lectura de la imagen
muestra que no es así. La delimitación depende de lo que se considera
como homogéneo, es decir, del nivel de agregación que se atribuye al
tratamiento.
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Figura 62: Dos ejemplos de zonificación (b, e) a partir de la interpreta
ción de una imagen satelital (a)

Zona deSan Julian, departamento deSanta Cruz

a)Escena SPOT, 10 m, 1998 b)InterpretaciónescenaSPOT
Tiposdecolonización

N

A 15km

Fuentes: Elaboración propiasobre labase deSpotlmageyUnidad de Ordenamiento Territorial- MinisteriodeDesarrollo Sostenible.
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E11ector ha podido darse cuenta de la diversidad y de la riqueza
de los enfoques relacionados con el estudio del espacio y del te
rritorio. Por naturaleza, estos dos conceptos traspasan las disci

plinas.

"La Historia no se escribefuera del espacio y no hay sociedad aespacial. El
espacio, en sí mismo, es social" decía Mi1ton Santos (1996). Esto significa
que el espacio y el territorio constituyen conceptos trans-discip1inarios
muy fuertes, capaces de integrar múltiples visiones de la construcción y
la dinámica de las sociedades.

Esta riqueza se acompaña de una diversidad de metodologías cuyo uso
depende del enfoque y del objetivo de la investigación. La metodología
de estudio de un espacio va desde la descripción del imaginario hasta el
cálculo geométrico de las señales de una imagen satelital. Como se dice
en la Introducción, es utópico pensar que el investigador pueda domi
nar todos los conceptos y métodos de la ciencia espacial, más aún cuan
do esta ciencia se aplica por 10 menos a seis disciplinas diferentes.

El objeto común de investigación es un "constructo" social compuesto de
espacio y de tiempo, el cual se materializa en territorio cuando las for
mas de apropiación son suficientemente fuertes para permitir la transi
ción de 10social a la sociedad. Basándose en esta definición, cada disci
plina puede aportar su piedra al edificio que constituye la pareja espa
cio-territorio, escogiendo algunos componentes en la matriz de lectura
metodológica que hemos propuesto.
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No obstante, antes de repasar esta matriz, es importante examinar las
dificultades a las que se enfrenta el investigador durante el proceso de
construcción de su investigación.

La dificultad principal reside en la profusión de información disponible
hoy en día, la mayoría de segunda mano, incompleta o imprecisa; y en la
dificultad de proceder al levantamiento de información actualizada, ya
sea estadística (los censos y las encuestas son muy costosos) o discursiva
(trabajo de campo). El análisis espacial y la cartografía son el resultado
de un saber, de una construcción intelectual que se traduce en la cons
trucción de síntesis, de transformación de datos, de comentarios que
pueden tener consecuencias importantes. Es bueno recordar la impor
tancia de la calidad y de la validez de la información que se utiliza; una
mala información conducirá a una mala interpretación.

El investigador está, además, frente a una difícil situación. ¿Cuál es la
información que tengo que utilizar? ¿Cómo escoger? ¿Qyé tipo de in
formación escoger? Las respuestas a estas preguntas dependen en gran
medida de la problemática y de los objetivos de la investigación. Sin
embargo, es aconsejable un trabajo de reflexión, preliminar a la investi
gación, sobre la información disponible y sobre su utilidad para los ob
jetivos. No hay peor situación para un investigador que verse obligado a
adaptar su problemática a la información disponible.

Finalmente, el tratamiento de esta información debe evitar recetas y téc
nicas de "caja negra" que el investigador no puede dominar, a pesar de
dar resultados a menudo espectaculares. El duro trabajo de reflexión es
una condición necesaria e indispensable en el proceso de investigación.
En el proceso de investigación (ver Figura 1), la definición de la proble
mática es fundamental y su sustento permite su buen desarrollo; sin da
tos ni tratamientos de calidad, la problemática no llegará a ninguna con
clusión de valor.

La segunda dificultad de importancia viene de la dinámica misma de los
espacios. La sociedad evoluciona, se mueve en el espacio y el impacto en
el espacio es el reflejo de esta dinámica. Esto quiere decir que la situa
ción actual de un espacio o un territorio es el resultado de su historia a
corto o mediano plazo, y a menudo de largo plazo. En el análisis espa
cial, reposicionar el estudio en la perspectiva histórica es fundamental;
no insistiremos demasiado sobre este aspecto. Ya sea en sociología, eco
nomía, ecología o agronomía, investigar 10 que ha pasado anteriormente
es más importante que investigar 10 que existe ahora: "Es el tiempo vivi
do (o soñado) de un grupo dentro de un soporte espacial dado, lo que constitu-
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ye uno de los determinantes de la construcción de una territorialización"
(Gumuchian, Marois, 2000).

La dinámica de los espacios se concreta en la modificación de los luga
res, de sus propiedades, de las características de su población, de la na
turaleza de las relaciones sociales, etc. La dificultad de la investigación
consiste en hacer, en el desorden aparente de los movimientos, una cla
sificación y una selección pertinentes. En este sentido, el uso de la ma
triz de la Figura 63 puede ayudar a clasificar las huellas de las dinámicas
de los procesos sociales particulares que se pueden estudiar de manera
independiente.

La tercera dificultad viene de la necesidaddeposicionarseen el espacio. Lo
local-global, la territorialidad, el control socio-administrativo, etc. ge
neran dinámicas específicas que sólo un cambio de escala y de nivel per
mite apreciar. El investigador tiene que saber, en cualquier momento de
su trabajo, dónde se sitúa, a qué nivel está su información, cuál es la
escala que le permite sacar conclusiones, cómo el cambio de una escala
genera una variación de su problemática o de sus resultados. La doble
dinámica tiempo-escala es la clave de la lectura de los espacios y territo
rios que el investigador debe intentar considerar en todo el proceso de
su investigación.

Cada disciplina puede encontrar en el esquema general de estudios (Fi
gura 63) la parte o las partes que le interesan. La ventaja de este esque
ma es que permite un diálogo entre las disciplinas, con la condición de
ponerse de acuerdo sobre las tres dificultades expuestas anteriormente.
El tema del conflicto social, por ejemplo, necesita tomar en cuenta va
rias partes de este esquema:

El ecólogo o el geógrafo tendrán una inclinación al estudio de las
relaciones verticales y horizontales (espacio), para resaltar la natura
leza de los recursos disponibles, su posible uso y los eventuales con
flictos de interés.
El antropólogo o el sociólogo investigarán sobre el sistema de acto
res (territorio), su interrelación y las estrategias de cada uno para re
saltar los antagonismos de interés.

• El economista estará interesado en el análisis de las funciones en el
territorio considerado y, adicionalmente, en las formas espaciales, las
estructuras y la organización generadas por la sociedad.

El diálogo entre los tres aspectos permitirá construir una visión sintéti
ca, por no decir sistémica, del problema de los conflictos territoriales y
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sociales. Esta argumentación se podría repetir para varios temas, como
el ordenamiento territorial, la gestión integrada de cuencas, la genera
ción de desigualdades, etc.

En resumen, el investigador tendrá nueve enfoques de estudio del espa
cio o del territorio, los cuales pueden ser empleados solos o asociados en
varias combinaciones. Estos enfoques pueden alimentar investigaciones
empíricas, teóricas, metodológicas, pero siempre se sitúan en un con
texto histórico y geográfico específico.

Figura 63: Esquema general de la metodología espacial

Contexto Investigación teórica, empírica o metodológica Aplicacíón
concreta

Histórico

Escala y
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GEOGRÁFICO
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Representación
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cartográfica
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geográfica

Formas deaproPiación.J dominación y gestión

Fuentes de
información

Sistema de
actores

TERRITORIO

Función

Paisaje Prospectiva

Fuente: Elaboración propia.

El espacio tiene cinco grandes direcciones de investigación:

El sistema de lugar y localización (Capítulo 2.1).
La naturaleza del espacio (Capítulo 2.2).
Las estructuras elementales (Capítulo 2.3.1).
Las relaciones horizontales (Capítulo 2.3.2).
Las relaciones verticales (Capítulo 2.3.2).
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El Territorio tiene cuatro:
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• Las funciones que lo caracterizan (Capítulo 3.1), y entre ellas:
• la particularidad de las formas de apropiación, de dominación y de

administración;
• el sistema de actores (Capítulo 3.2.1) y sus estrategias (Capítulo 3.2.2);
• el paisaje (Capítulo 3.3).

Tres enfoques son transversales en la medida que utilizan los temas pre
cedentes para su propia construcción:

La descripción geográfica (Capítulo 4.2) permite re-situar la proble
mática en los campos de la investigación, de la acción o de la comu
nicación, ayudando a seleccionar los métodos más adecuados para la
realización de la investigación. Siempre es mejor referirse a los acto
res-objetivos y eliminar los componentes que no sirven para ese pro
pósito. Realizar una modelización matemática no siempre sirve para
un actor local, ni para una comunicación en la prensa; tampoco la
construcción de una metodología interesa a alguien que toma deci
siones. No se puede pretender en una misma investigación realizar
todo el espectro de la descripción geográfica, es mejor enfocarse en
lo que se puede realizar con calidad.

La representación cartográfica (Capítulo 6) es la expresión gráfica de
los resultados. Se puede utilizar como medio de comunicación o como
herramienta de investigación que permite preguntarse de nuevo so
bre la problemática. Ambas situaciones no exigen los mismos niveles
de cartografía.

La prospectiva o la evaluación de los territorios (Capítulo 4.3) intenta
responder a la demanda social. La prospectiva intenta utilizar todas
las metodologías relativas al espacio y al territorio para, fundamen
talmente, responder a tres problemas de la sociedad civil: ¿qué pasa
con mi territorio? ¿Qyé puedo hacer para mejorarlo? ¿Cómo lo pue
do hacer? Las respuestas pasan (y esto queda un poco fuera del pro
pósito de este libro) por la sensibilización sobre estas cuestiones por
parte de los investigadores en dirección de la sociedad civil; el desa
rrollo de las investigaciones para entender el "estado del arte" y los
problemas; la construcción de herramientas de toma de decisiones.
Es un modo de acción del investigador que debe acompañarse de
una buena dosis de escucha, de comprensión y de ética.
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Para concluir, es importante resaltar la necesidad de la difusión de la
información y de los resultados de la investigación. Demasiados estu
dios se quedan en los cajones o como afiches en la pared, mientras su
conocimiento podría ser de gran utilidad para acciones concretas. Toda
investigación debe tener como uno de sus objetivos su publicación y di
fusión, no solamente en un libro sino también como procesos de capa
citación de los jóvenes, de la sociedad civil y de quienes toman decisio
nes. En el caso del ordenamiento territorial o de la gestión de los recur
sos naturales, la investigación, con las metodologías que hemos visto,
debería llevar a la redefinición de políticas específicas, en las cuales el
territorio debe ser entendido como sistema social y no solamente como
soporte de la actividad; el papel del investigador es primordial en este
proceso de aprendizaje.

Investigar estambién compartir. El conocimiento es un pozo sin fin donde
cada uno puede adquirir lo que necesita y lo que puede transmitir a los
demás, con valor agregado y ética. Espero que este libro sirva para abas
tecer nuestro pozo y generar vocaciones en el vasto mundo de la investi
gación.
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L a geografía, como varias otras ciencias sociales, ha utilizado di
versos términos o conceptos para describir o analizar la Tierra,
los cuales nunca tuvieron una definición muy clara ni una acep

tación universal en todas las escuelas o países. Dentro de estos concep
tos hay que citar: entorno, paisaje, región, medio ambiente, localización,
espacial.

Los conceptos de espacio y territorio son muy recientes en las ciencias
sociales, por lo menos como paradigma que ha dado a la ciencia geográ
fica un nuevo impulso. Tres obras, que fueron el origen de tres corrien
tes de la geografía, plantearon estos conceptos: geografía social (Sorre,
1953), geografía económica (Isard, 1956) y geografía cuantitativa
(Haggett, 1965). Después de los años 70, la mayoría de las ciencias so
ciales se interesaron en el concepto de espacio, como la psicología (obras
de Piaget), la economía (obras de Perroux) y la filosofía con la obra La
producción del espacio del sociólogo Henri Lefebvre.

El espacio geográfico es hoy en día el paradigma más importante de la
ciencia geográfica, que dio lugar a la generación de un corpus
metodológico muy consolidado.

Accesibilidad: medida de la facilidad de acceso a un objeto geográfico o
a una función; depende de la distancia y de la distribución espacial de
los objetos o de las funciones. Por ejemplo, se habla de accesibilidad
caminera, accesibilidad a un centro educativo o de salud, etc.

Centralidad:
Posición central de un espacio absoluto. Esta posición minimiza la dis
tancia máxima que le separa de los otros puntos del conjunto.
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Función central: lugar de acción y de interacción en general y de concen
tración de las funciones (población, servicios, empleo, cultura, actividad
científica, función política, jurídica, etc.); la función central es, enton
ces, relativa, depende de la problemática y está muy ligada al proceso
proxémico.

El centro tiene un alto valor simbólico con una fuerte valorización his
tórica, cultural o económica. El centro es también al origen de una rela
ción asimétrica con los demás lugares (la relación centro-periferia) que
genera flujos y a menudo conflictos. Atracción, concentración, emisión
y difusión son las funciones geográficas más comunes para la genera
ción de la polarización y de la dominación del centro.

Teoría de los lugares centrales: es una jerarquía urbana que corresponde a
una jerarquía de las funciones centrales y que comporta una organiza
ción espacial (la estructura hexagonal de Christaller y Losch, por ejem
plo).

Ciudady aglomeración urbana:
La ciudad es un objeto geográfIco complejo y de difícil estudio porque
no existen modelos de ciudad, ni tipologías de sus estructuras o de sus
dinámicas.

La mejor definición de la ciudad es la definición económica:

• La ciudad maximiza las interacciones espaciales.
• Esto implica una disminución de los costos de transacción, 10 que

genera economías de aglomeración (concentración, polarización e im
portancia del proceso proxémico).

• La ciudad es la base de la diferenciación interna del espacio (renta di
ferencial en función del alejamiento a un centro) y de una diferencia
ción externa ligada a la centralidad y la jerarquía del sistema urbano.

La ciudad forma parte de un sistema de ciudades, sistema dentro de un
sistema que controla el territorio. La ley rango-tamaño o ley de Zipf
modeliza la jerarquía dentro del sistema de ciudades; es el resultado de
una dinámica de largo plazo.

La ciudad es diferente de lo urbano: la ciudad es un sistema con las ca
racterísticas sub-mencionadas, mientras 10 urbano es el resultado de una
definición estadística.
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La aglomeración urbana es un conjunto de municipios, urbanos o no que
tiene dos características fundamentales:

• existe una continuidad en el tejido urbano, así como una cierta cohe
rencia entre los municipios que conforman la aglomeración;

• esta aglomeración se define como cuenca de empleo o región urbana
funcionaL

Distancia: La distancia es el vector de la diferenciación espacial. La exis
tencia de una distancia no nula entre dos lugares es un obstáculo para la
interacción y hace necesario el desplazamiento de objetos, personas o
información.

La distancia produce una cierta "preferencia por la proximidad" que se
manifiesta en una ley de decrecimiento de la interacción con la distancia
y la aparición de efectos de desequilibrio y de fenómenos de desvalori
zación de los lugares lejanos.

Se puede distinguir entre distancia-longitud (dependiendo de una mé
trica objetiva) y la distancia-funcional (costo, tiempo, esfuerzo, etc.,
cognitiva o percibida).

Varios parámetros pueden modificar la distancia: distancia en kilóme
tros o en tiempo de acceso, una política diferencial de precios, una polí
tica de ordenamiento territorial con infraestructuras preferenciales.

Entorno: Este término no es tan rico en castellano como en francés
(milieu), en alemán (milieu) o en inglés (environment) que tienen una
conceptualización más definida. El entorno, o ambiente, son todas las
variables que caracterizan a un fenómeno estudiado dentro de una por
ción de la superficie terrestre, constituye el "metasistema" en relación
con algo. Este concepto fue muy utilizado en la geografía francesa como
la base de la descripción de las relaciones hombre/naturaleza, dentro de
una concepción idiográfica de la geografía (geografía regional descripti
va) donde el determinismo y el posibilismo fueron dominantes durante
más de un siglo (Robic, Besse et al., 1992). La principal desventaja de
este concepto es que incluye otros conceptos con mejor definición
(ecosistema, grupo social, clima, etc.).

Equilibrio dinámico de un espacio:ver Interacción.
Espacial: (spatial en francés, spatial en inglés, raum en alemán aunque
este término es muy ambiguo). El adjetivo se define en función de una
dimensión (de un fenómeno o de una organización) y de sus lógicas
sociales a través de un análisis en el que pueden intervenir elementos
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descriptivos (elementos espaciales) o modelos (análisis espacial) que po
nen en evidencia su configuración.

Espacialidad: Término utilizado principalmente en economía para es
pecificar la influencia de 10espacial en la economía. Lo espacial produce
efectos económicos propios, por ejemplo por la localización, la distancia
o la especificidad del lugar.

Georeferenciado: Información que comporta su posición geográfica en
un sistema universal de medida (coordenadas en grados de longitud y
latitud) y de referenciación (meridiano cero de Greenwich y elipsoide
de referencia).

Interacción: La interacción entre lugares o localizaciones corresponde a
la dinámica de un sistema a través de procesos como el intercambio, el
flujo, la difusión, etc. Esta interacción puede ser vertical (entre parámetros
de un mismo lugar) u horizontal (entre varios lugares). En el primer
caso, se puede hablar de interacción social o socio-ambiental; en el se
gundo, se habla de dinámica espacial. Este sistema está en un estado de
equilibrio aparente pero siempre tiene una dinámica en el tiempo.

Casi todos los estudios sobre interacción convergen hacia el modelo de
gravedad: potencia1-distancia-flujo, con dos enfoques complementarios:
análisis del comportamiento de los movimientos o del intercambio
(microaná1isis) y análisis sistémico de la distribución y de la organiza
ción de los movimientos en el espacio geográfico (microanálisis). Varios
ejemplos corresponden a esto: planificación urbana y regional con la hi
pótesis de gravedad (modelo de Reilly), análisis de los fenómenos
migratorios, lugares centrales y análisis de las áreas de mercado, teoría
de la localización optimal.

Localización: (/ocalisation en francés, location en inglés, position en ale
mán.) La localización es diferente del lugar. E11ugar es la posición de
un elemento del espacio geográfico; la localización, su justificación.
Milton Santos (1986) precisa, en su concepción del espacio, que "no debe
confundirse localización y lugar. El lugar puede ser el mismo, las localizacio
nes cambian. El lugar es un objeto o conjunto de objetos. La localización es un
haz defuerzas socialesejerciéndose en un lugar".

Medio ambiente: (environnement en francés, environment en inglés, natur
en alemán.) Su definición es confusa porque no existe un sentido equi
valente en todas las lenguas, y puede significar asuntos diversos como
los recursos naturales, la naturaleza, el ambiente, el entorno económico
o social, etc.
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Paisaje: El paisaje adquirió importancia en Alemania con la
landschaftkunde y en Inglaterra con elland useplanning, pero sobre todo
en la URSS con el concepto de geosistema de la landscape ec%gy. El
paisaje es la percepción, por parte de un individuo o de un grupo, de una
serie de objetos geográficos que tienen dos características: 1) son
percibidos de manera muy subjetiva (dependiendo de la cultura, de la
educación, etc.) y 2) son considerados como huellas de la actividad hu
mana, es decir, a través de su estudio permiten reconstruir la historia de
un sistema geográfico o social. En esta definición, el paisaje tiene un
valor y se define por una serie de signos. El geosistema es el concepto
central de la geografía física "integrada", que considera una combina
ción dinámica de los elementos abióticos, bióticos, y antrópicos que cons
tituyen un sistema con dimensión espacial e histórica (Rougerie y
Beroutchachvili, 1991).

Red: Una red es un conjunto de lugares geográficos interconectados en
un sistema con un número definido de enlaces. La red es por naturaleza:
• discontinua (en oposición a la continuidad espacial);
• heterogénea, porque si todos los nudos de la red fueran idénticos no

habría intercambio.
La red dispone de una topología (conexión y conectividad) que genera
una interdependencia entre los lugares; constituye un sistema funcional
con reglas para su funcionamiento sobre la base de las acciones de los
actores; dispone también de una organización perceptible a través de
sus infraestructuras, su desigualdad (jerarquía, exclusión, dependencia,
etc.) y sus formas de poder.

Región: (région o terroir en francés, distrikt, gebiet en alemán, district,
region o area en inglés.) La región es el término más impreciso de la
geografía. Representa a la vez una delimitación administrativa precisa,
un espacio geográfico particular (la región natural) y entidades no defi
nidas entre 10 nacional y 10 local (nuestra región ... ). El término regional
es un tanto impreciso ya que puede representar un aspecto local (diná
mica regional) o internacional (integración regional).

La región es más un objeto de estudio que un concepto de importancia
para el análisis espacial; a pesar de su frecuente utilización (especifici
dad regional, análisis regional, geografía regional, región natural, etc.)
existen pocas reflexiones teóricas sobre este término.





177

Índice de figuras (mapas ydiagramas)

Figura 1:

Figura 2:
Figura 3:
Figura 4:
Figura 5:

Figura 6:
Figura 7:
Figura 8:
Figura 9:
Figura 10:
Figura 11:
Figura 12:
Figura 13:

Figura 14:

Figura 15:

Figura 16:
Figura 17:
Figura 18:
Figura 19:
Figura 20:
Figura 21:
Figura 22:

Figura 23:
Figura 24:
Figura 25:

Etapas de realización de una investigación sobre espacioy

territorio. 6
Descripción de los elementos del espacio.. 14
Jerarquía de los elementos en geografía de la población. 15

Los componentes del espaciourbano 15
Ubicación y tamaño de los asentamientos humanos en el sur del

departamento de La Paz .. 17
Mapa del sistema urbano boliviano 19
Gráfico de la ley rango-tamaño, 21
Gráfico del modelo de Christallery Láscb 22
El cuadro de los coremas .. 27
Tres ejemplos de modelosgráficos 29
Los coremas del espacioperuano ..... 30
Los coremasy el corotipo del estuario europeo ... 32
Mapa de la zonificación agro-ecológicadel departamento de

Pando................. ....... 33
Mapa del saldo migratorio de las ciudades de ElAlto y de Santa

Cruz de la Sierra .. 35
La superposición de los territorios según competencia e intereses,

en el casodel Norte boliviano .. . 43
Los territorios "archipiélagos" de los lupaca .. .. 44
El territorio en red: la diásporajudía en el mundo . 45

Lasfunciones que definen el territorio. .... 47
La espiral de la gobernabilidad 50

El desarrollo sosteniblecomosistema de relación territorio-sociedad 51

La descripción simbólica del Tawantinsuyu .. . 51
Esquema de articulación de los actoresen el sistema agrario

peruano.. 57

Relación ayllus andinos e instituciones estatales 58
Territorio, lógicasy estrategias de los actores: 61

Relación entre actores en las laderas de Cochabamba . 64



178 ESPACIO Y TERRlTORlO

Figura 26:
Figura 27:
Figura 28:
Figura 29:
Figura 30:

Figura 31:

Figura 32:

Figura 33:
Figura 34:
Figura 35:
Figura 36:
Figura 37:

Figura 38:
Figura 39:
Figura 40:
Figura 41:
Figura 42:
Figura 43:
Figura 44:

Figura 45:
Figura 46:
Figura 47:
Figura 48:
Figura 49:
Figura 50:
Figura 51:
Figura 52:

Figura 53:
Figura 54:
Figura 55:
Figura 56:
Figura 57:
Figura 58:

Figura 59:

Caracterización de la relación centro-periferia ..

Los elementos de la descripción geogrcifica ..

El ciclo de la evaluación prospectiva

Mapa de! uso de! suelo en el departamento de Trujillo (Perú) ..

Proceso de generalización y de agregación de la información con

el cambio de escala o de nivel de estudio ..

Histograma de! índice de pobreza enfunción del nivel de

agregación ..

Proceso de agregación desde la comunidad hasta el municipio, el

casode las comunidades de Pando ..

La diversidad de los cultivos a nivel municipal en Perú.

Dos mapas complementarios: sincrónico y diacrónico ..

La relación dinámica espacial y la dinámica de la población ..

Tratamientos estadísticos posibles según el tipo de variable ..

Esquema metodológico de realización de una investigación

cuantitativa sobre espacio o territorio ..

Cálculo del índice de Shannon y la medida de la entropía ..

La curva de Lorenz y la medida de la especialización ..

Mapa de la especialización productiva en Bolivia ..

Gráfico de la regresión.

Regresión: especializaciónproductiva versus pobreza ..

Mapa de la regresión: especialización productiva versus pobreza ..

La realización de un mapa parlante es una construcción social

útil tanto para el diagnóstico comopara el aprendizaje ..

Técnicas cartogrcificas en relación con los objetivos ....

Mapa del sistema espacial de Uruguay ..

Leyenda del mapa del sistema espacial de Uruguay ..

Cuatro tipos defondo de mapa para trabajar Bolivia ..

Cuatro tipos de representaciones cartogrcificas a base de proyecciones .....

Las variables visuales: tamaño y valor ..

Las variables de separación: textura, orientación, colory forma ..

Tratamiento cartografico según tipo de variable y de objeto

geogrcifico ..

Respetar el equilibrio grdfico del mapa

Gamas de colores

La representación de la escalageogrcifica ..

Seis reglas de uso de los símbolos.

Mapa del territorio de los tuaregs ..

Los cuatro tipos de representación de las dos variables

cuantitativas ..

Cartografía en diagramas con más de una variable cuantitativa ..

80
81
88
89

95

96

97
98

100
104
106

108
109
111
112
113
114
116

122
127
132
133
134
136
138
139

141
142
143
144
145
147

149
150



ÍNDICE DE FIGURAS (MAPAS YDIAGRAMAS) 179

Figura 60: Mapa de la proporción de vivienda sin cañería en la ciudad de

EIAlto: ejemplo de cuatro tipos de discretización... 156

Figura 61: Mapa de tipología:prioridades de acción en la ciudad de Elrlito : 158

Figura 62: Dos ejemplosde zonificación a partir de la interpretación de una

imagen satelaal : 160

Figura 63: Esquema general de la metodología espacial ..; 166





Recuadro 1:

Recuadro 2:

Índice de recuadros

El espacio urbanoy suscomponentes de estudio ..

Un ejemplode la organización de loslugares en el departamento

deLaPaz ..

Recuadro 3: Lajerarquía urbanay laposición relativa de las ciudades ...

Recuadro 4: La ley de Zipfo modelo de Gibrat ..
Recuadro 5: El modelo de Christallero la teoríade loslugares centrales ..

Recuadro 6: Principalestemas estudiados en el análisis de la localización ....

Recuadro 7: ¿De qué estáhecho el espacio geográfico? .

Recuadro 8: Variasformas geométricas de loscoremas ..
Recuadro 9: Coremas y estructuración del espacio peruano ..

Recuadro 10: Un ejemplode relación vertical:el mapa de zonificación

agroecológica del departamento de Pando ..
Recuadro 11: Un ejemplode la relación horizontal" el modelo degravedad

aplicado a la migración ...

Recuadro 12: Cuadrode síntesissobre lasproblemáticasdel espacio ....
Recuadro 13: Tresformas de territorio ...
Recuadro 14: Los "cinco mandamientos delpequeño espacialista" ....

Recuadro 15: Funcionespara estudiar ..

Recuadro 16: La función territorial segúnlosaymaras ..

Recuadro 17: Los territoriosde lapsico-geografía ..

Recuadro 18: El espacio socialde la agriculturaperuana ....
Recuadro 19: La relación entre ayllus andinos e instituciones estatales en

Bolivia ..

Recuadro 20: Lógicasde actores e impacto sobre el territorio de las laderasde

Cochabamba .

Recuadro 21: La lecturade un paisaje .
Recuadro 22: Las unidades depaisaje .
Recuadro 23: Clasificación de lospaisajes ..
Recuadro 24: Elpaisaje según una concepción sistémica ..
Recuadro 25: Aspectosdescriptivos o la monografíageográfica ..

181

15

16
18

19

22
23
25
29
30

33

34
37
42

45
49
51
52
56

58

63
67
68
68
69
76



182 ESPACIO Y TERRITORIO

Recuadro 26: Losfundamentos de la especialización espacial . 79
Recuadro 27: ¿Cómo utilizar esteesquema? Dos ejemplos . 84
Recuadro 28: Las seisprincipales etapas en lafase de investigación inicial. 93

Recuadro 29: Ejemplo de una matriz de datos espaciales. 103

Recuadro 30: Un ejemplo de tratamiento cuantitativo, la medida de la

diversidad. . 109
Recuadro 31: Regresión y causalidad ... 113
Recuadro 32: Las fuentes de documentación .. 118
Recuadro 33: El ayllu y e/ análisis territorial...H.H.H. 119
Recuadro 34: Cincoprincipios básicos de la cartogrcifíaH..H 126

Recuadro 35: Las herramientas disponiblespara la catogrcifía ..... 128
Recuadro 36: Construcción de un mapa de Uruguay.. 131
Recuadro 37: Ejemplo de construcción de un mapa cuatitatiuo. 146

Recuadro 38: Ejemplos de uso de las discretizaciones .. 155
Recuadro 39: Realización de una tipología para la toma de decisiones .... 157
Recuadro 40: Zonificación sobrela basede una imagen sate/ital... ..H •••• H 159



Anexos





185

ANEXO 1

Algunas referencias de mayor uso en cartografía y análisis espacial. Los
programas más utilizados o más ágiles están en letras cursivas.

Dibujo con computadora:
Los programas más utilizados son vectorial, es decir que trabajan con
objetos gráficos independientes, al contrario de los programas raster(tipo
Paint) que funcionan con puntos (pixels) y no tienen la misma agilidad.

• Adobe Illustrator : http://www.adobe.fr
• Freehand: http://macromedia.com
• Corel Draw: http://www.coreLfr

Dibujo específico para la cartografía:
• Easy Map Software, Smart Draw 7: http://smartdraw.com/
• Geosystem: http://www.winnitsa.com/geo/podigitals.html

Cartografía estadística:
• Cabral2000 (gratuito): http://www.bondy.ird.frlcarto
• Philcarto (gratuito): http://perso.c1ub-internetlphilgeo
• Cartes et données : http://www.arctique.com
• Cartes et bases: http://www.c1aritas.fr
• Map Viewer: http://www.geoafrica.co.za/reddog/gsw/

mapviewer.htm
• Redatam (gratuito): http://www.ec1as.cllredatam/

Sistema de información geográfica:
• Mapmaker (gratuito): http://www.mapmaker.com
• GRASS Gis (gratuito): http://grass.itc.it
• ALOVMap (gratuito) : http://alov.org/
• Savane: http://www.bondy.ird.frlcarto
• Geoconcept: http://www.geoconcept.com
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• Mapinfo: http://www.claritas.fr
• Are info y AreGis : http://www.esrifrance.fr
• Idrisi (mode raster): http://www.clarklabs.org
• Maptitude: http://www.caliper.com/maptovu.htm
• MapPublisher (Plugins para Adobe lllustrator) : http://

www.avenza.com

Ver también dos sitios Web que proveen muchos enlaces sobre estos
programas:
• FreeGis (lista de Gis gratuitos): http://www.freegis.org
• Gis and Spatial Statistical Software: http://www.pop.psu.edulgia

core/stat.htm

Tratamiento de imágenes satelitales:
• Spring (gratuito): http://www.dpi.inpe.brlspring/
• Erdas: http://gis.leica-geosystems.com/Products/Imagine

Análisis estadístico y de encuestas:
• R Statisticallanguage (gratuito): http://www.r-project.org
• SPSS: http://www.spss.com
• SAS: http://www.sas.com
• Spatial Statisties Software (Toolbox for MatLab): http://www.spatial

statistics.com
• Minitab: http://www.minitab.com

Ver también el sitio:
• http://www.stata.com/links/stat_software.html

Bases de datos de mapas digitalizados:
• DCW(Digital Chart ofthe World):

http://www.maproom.psu.eduldcw/
• IRD: http://www.bondy.irdfr/earto
• Universidad de Texas:http://www.lib.utexas.edu/maps/

USGS: http://ngmdb.usgs.gov
• CIA: http://www.cia.gov/cialpublications/factbook/index.html
• Atlas: http://www.atlapedia.com/online/map_index.htm
• Infoplease: http://www.infoplease.com/atlas/
• Library of Congress (histórico):

http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtmVgmdhome.html
• Colección Rumsey (histórico): http://www.davidrumsey.com/
• Spotimage (imagen satélite): http://www.spotimage.fr
• Landsat (imagen satélite): http://www.landsat.org
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Principales revistas internacionales:
• Mappemonde, L'Espace Géographique: http://www.mgmfr
• Geocrítica:http://www.ub.es/geocrit/menu.htm
• Territorios: http://territorios. uniandes. edu.co/home.asp
• Revista de Geografía: http://www.revistadegeografia.com/
• Revista de Geografía NO RBA:

http://www.fyl-unex.comlforo/publicaciones/norbalindex.htrnl
• Progress in Human Geography:

http://www.ingentaconnect.com/contentlarn/pihg
• Applied Geography :

http://www.sciencedirect.com/science/journal/O1436228
• journal ofEconornic Geography:

http://joeg.oxfordjoumals.org/current.dtl
• Blackwell Publishing:

http://wip.blackwellpublishing.com/listofj .asp?alpha=All&site=3ü
• Cybergeo (Revista Europea de Geografía) :

http://www.cybergeo.presse.fr
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