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ABSTRACT 

Present day geography i s  being a product of a scient i f ic  revolution. Theretore, i t  
has been . in an adaptative process during last years. This process includes 
theoretical -quantitat ive and perceptual aspects (ecological paradigm). 

The present doy state of  Geography shows that - at the last  quarter of 
century - geographers have a new material and conceptual equipment, which 
contains: orientation toward problems solution, locational and ecological para- 
digms, phi losophical modurity, integration to other sciences and discipl inary 
socia l  re lewnce.  

With regard to Chilean Geography, i t  was developed partly in isolat ion unt i l  
the 70' s .  Then, i t  began. a period of changes. In order. to carry out tl em, three 
types of integration would have t o  be developed: paradigmatic, between tradi- '  
t ional  roots and new directions and between methods and problems. 

* Comunicacion inougurol del  I I  Seminario de Geografia, Ciencia y Metodo. Universidad 
de Chile,  Volparaiso, enero de 1980. .- 
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Pese a que, quizas con demasiada frecuencia, d'iscurrimoi sobre e l  tema en reu- 
niones y pasillos; hoy dia, enfrentados a l  requerimiento de desarrollar con co- 
herencia nuestras ideas a l  respecto, nos ha parecido una pesada tarea. Primero, 
por la d i f icul tad de sintetizar los problemas de nuestra disciplina, las esperan- 
zas que se abren con las nuevas y las renovadas direcciones desarrolladas en 
los ultimos veint ic inco anos, y los requerimientos que enfrenta una Geografia 
para e l  ano 2.000; segundo, por la responsabilidad que implica enfrentar similar 
poblematica en e l  plano nacional. En la decision de hacerlo, ha pesado en de- 
finit.iva nuestro interes en que e l  quehacer geografico nacional se integre a l  
actual quehacer c ient i f ico en terminos de relevancia c ient i f ica y de trascenden- 
c i a  social. 

1. L A  GEOGRAFIA: CRISIS EN PROCESO DE ADAPTACION 

Frente a l  quehacer geografico tradicional, fundamentalmente a partir del celebre 
art iculo de Schaeffer (SCHAEFFER, 1953), las palabras crisis, desintegracion y 
ruptum se han repetido con insistencia en la bibl iografia de los anos cincuenta 
y sesenta, centrandose e l  examen de la d isc ip l ina en dos aspectos cri t icos 
esenciales. 

1.1. de pertinencia cientifica? 

Tradicionalmente empirista, se considera que e l  geografo ha desarrollado largo 
tiempo e l  habito de trabaiar sin hipotesis, con l a  ayuda de metodos anali t icos y 
derivando su teoria de la  experiencia. Sin embargo, e l  pensamiento c ient i f ico 
actuol concuerda en que esta es la forma mas elemental y optimista de concebir 
e l  trabajo c ient i f ico y que, por anadidura, e l  esfuerzo de inferir teoria a partir de 
la empiria no conduce a certidumbre alguna. Ante esta posicion, muchos geogra- 
fos opinan que la Geografia no tiene pretenciones predictivas y que solo le in- 
teresa poner en evidencia los problemas. Si asi fuere, s i  el.  geografo va del 
espacio-realidad a l  espacio-problema, Piaget tiene completa razon 0 1  asumir 
que la  Geografia no tiene necesidad de Epistemologia alguna (PIAGET, 1970). 
De l  mismo modo, basandose en la supuesto ausencia del establecimiento y con- 
trastacion de hipotesis, Mario Bunge considera que la Geografia es una d isc i -  
pJina estrictamente descript iva y taxonomica, una disc ip l ina no cientifica, maxime 
una proto ciencia ... "Sin teoria no hay ciencia'' (BUNGE, 1967). E l l o  expl ica 
por que razones la Geografia no  aparece incluida entre las ciencias nomoteticas 
n i  inclusive, dentro de la c lasi f icacion general de las ciencias. 

A l  respecto, pensamos que la actividad cienti f ica consiste en e l  "sentido 
d e l  problema", como lo  expusiera magistralmente Ackermann (ACKERMANN, 
1963), en plantear problemas, en formular hipotesis y en elaborar teorias que se 
desarrollan en contrastacion con la informacion empirica. En esta condicion, 
la  ref lexion epistemologica es para nuestra d isc ip l ina condicion imperativa para 
la determinacion de su origen logico y su pertinencia cienti f ica. 

1.2. disciplina inutil? 'Crisis de relevancia social? 

L o s  problemas que se plantean en torno a la pertinencia cienti f ica de nuestra 
d isc ip l ina conducen a los de su relevancia social, pues solo la primera puede 
asegurar la segunda. 

veces, a l  sal ir  de clases o reuniones interdisciplinarias, hemos 
sentido la angustia de que lo que hemos dicho, que lo  que e l  conocimiento geo- 
grafico expresa, no toca las preocupaciones fundamentales de los auditores ... 
"A pesar de la  obra realizada por algunas notabilidades y de algunos escasos 
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exi tos colectivos, las primeras c inco decadas de l  s ig lo  XX representan para la  
geografia estadounidense un largo periodo caracterizado por mucha t r iv ia l idad 
c ient i f ica e irrele.vancia soc ia l  para un pequeno, semi osucro y aislado grupo de 
estudiosos, /argumente ignorado por sus colegas de Academia y por e l  publ ico 
en general" nos dice W. Zel insky en su intrsduccion a l  estado de la Geografia 
Humana pub1 icada en e l  Americon Behavioral Scientist (ZELINSKY, 1978). 
Asi, no es extrano que con frecuencia lo  que ofrece un curso de Geografia tra- 
d ic ional  nos parezca que no di f iere mucho de l o  que nos puede ofrecer un buen 
reportaje sobre e l  tema de un buen diar io o revista... "La Geografia - d ice 
Racine - se encuentra en los kioscos de las estaciones" (BAI LLY & RACINE, 
1978). Se t iene la impresion de que lo  que se ha puesto en "libros cienti f icos" 
y lo  que se ha llevado a las aulas es poco mas que e l  saber cotidiano. No po- 
demos deiar de advertir que una situacion como la descrita ref leja un estanca- 
miento de la discipl ina. En una sociedad como la actual, sociedad de comunica- 
ciones con claras evidencias de elevacion y difusion de los niveles culturales, 
las diferencias entre un conocimiento c ient i f ico inerte y e l  conocimiento re f le io  
son cada vez menores. 

Pero, quizas hay mas. E l  quehacer geografico pareciera no compadecerse 
con los imperativos historicos denuestra sociedad. Cuando un geografo profe- 
sional trabaja con economistas y planificadores en organismos de planif icacion 
terr i tor ia l  o en la toma de decisiones de localizocion de inversiones. aunaue 
muchas veces pueda vislumbrar las potencialidades de su discipl ina, pronto 
descubre las limitaciones de los instrumentos que posee. podria ser de 
otro modo? Sin posicion paradigmatica clara, casi s in teoria, habituado a trabaiar 
solo sobre lo  observable, sobre los atributos, sobre las huellas; los fenomenos 
mismos se desarrollan en e l  interior de un sistema de relaciones que escapon 
a el. L a  Geografia ha permanecido largo tiem-po al margen de los factores gene- 
ticos. Durante demasiado tiempo nuestros propositos se centraron en los efectos 
y no en los mecanismos, en los procesos. Podemos deducir las consecuencias 
que esta postura ha tenido sobre la participacion de la Geografia en la resolu- 
cion de los problemas que afectan a nuestro poblado y espontaneo mundo actual, 
no ya con e l  imperativo de reconocer los espacios existentes como hace cien o 
doscientos anos, sino con la imperiosa tarea de estructurar y controlar una 
ocupacion del espacio terraqueo. "Mas preocupada de estructurar su  pensamiento 
que de un rea l  interes por expl icar  la realidad, la Geografia ha quedado fuera de 
lo  accion" ( B A I L L Y  & RACINE, 1978). 

Con sentimientos de irrelevancia c ient i f ica y social, en contraste con e l  
panororna ofrecido por e l  resto de la comunidad cientifica, y sin claridad sobre 
Ics obietivos propios de la discipl ina, la Geografia se ha debatido largamente 
entre la impotencia.y la desintegracion ... acaso la geografia una de aquellas 
ciencias - como insinua Piaget - que por no construir su base teorica especif i-  
ca n i  resolver con ef.iciencia parte de la problematica humana actual, desapare- 
ceran absorvidas por las demas ciencias? los geografos transforman- 
dose en pedologos, geologos, petrografos, sckiologos o historiadores, acica- 
teados por e l  imperativo de real izar un trabaio relevante cienti f ica y social- 
mente? o por e l  contrario defensa de un objeto cienti f ico unitario, de una 
disc ip l ina monistica, la unica posibi l idad sera adquirir un "genial" punto de 
v is ta  integrador que por su amplitud y s in conduccion teorica l leva a la t r i v ia l i -  
dad, a la incapacidad frente a la accion, a l  historico refugio de "hacer" in- 
formacion cul tural? la Geografia - como d ice  Sorre - solo esencialmente 
una Paideai, un contenido para desarrollar 10s inteligencias?. 
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1.3. .Una disciplina en proceso de adaptacion historica 

Frente a este oscuro panorama configurado en la violenta dicotomia de los se- 
senta - geografia ideografico versus geografia nomotetica - y renovada en las 
escuelas que solo recientemente se integran a los procesos de cambias de nues- 
tra d isc ip l ina (Escuela Francesa), pensamos que los gritos de alarma que apre- 
suradamente hemos revisado consti tuye solo un producto sintomatico de un 
proceso de adaptacion historico de la Geografia. Estamos en e l  momento en que 
una disc ip l ina que construyo su saber basandose esencialmente en las teorias 
de ciencias anexas espera e intenta, en e l  marco de paradigmas geograficos, 
construir una base teorica que permita generar generalizaciones acumulativas de 
conocimientos... Estamos en el momento de evolucion de una ciencia descrip- 
t i va  que alcanzo su justi f icacion historica al servicio de un mundo por descu- 
brir y que hoy dia se integro, en el coricierto general de las ciencias, a l  impera- 
t i vo  de conocer los procesos generadores de los hechos, convirtiendose en una 
disc ip l ina cie'ntificamente explicativa y por ende prospectiva, a l  servicio del 
mundo actual que no solo debe conocer los caracteres del espacio sino,que debe 
manejarlo y controlarlo. Un breve analisis de las innovaciones, nuevas direc- 
ciones y renovaciones del quehacer geografico de los ultimos 30 anos es cierta- 
mente esclarecedor a l  respecto. 

2. L A  GEOGRAFIA: INNOVACIONES Y RENOVACIONES 

A partir de la cr i t ica a la Ceografia tradicional, se ha desarrollado una fase 
contemporanea de la ciencia geografica habitualmente denominada Nueva Gdo- 
grafia. En e l la  es posible dist inguir dos gruesas direcciones, que por la profun- 
didad de las innovaciones que postulan asumen e l  caracter de revoluciones 
cienti f icas. Ftente a una tradicion corologica casi indiscutible, frente a l  reinado 
de una geografia global, integradora, sintetica y centrada en los lugares; las 
decadas d e l  cincuenta y del sesenta han signif icado veinte onos de desarrol lo 
del paradigma de localizacion, asociados a'la expansion e incotporacion de las 
tecnicas estadisticas y matematicas y a una especial preocupacion por e l  de- 
sarrollo de la teoria, en e l  marco posit ivista-logico del metodo general de las 
ciencias. Este conjunto de innovaciones constituye la "revolucion cuantitat iva 
y teorica de la  Geografia" (BURTON, 1963). Parale lame~te,  en un movimiento de 
renovacion del paradigma ecologico, y distanciandose progresivamente de la 
avasalladora tendencia cientifico-empirista surge y se desarrolla la Geografia 
de la Percepcion. En e l  anal is is  tradicional de la relacion hombre-medio se 
aceptaba que en gran medida e l  primero adoptaba su accion a l  seg'undo .... la 
Geografia de la Percepcion busca la explicacion centrandose en e l  hornbre- 
agente de la accion, "en e l  papel decis ivo que le cabe o la precepcion humana 
en /a formacion de una "imagen" de l  mundo, la  cual, y .no este, es la  que in-  
f luye directamente sobre su comportamiento" (CAPEL, 1976). Tan grande es Iri 
importancia de esta ampliacion de la perspectiva geografica que no se hmduda- 
do en afirmar "que los estudios de percepcion de l  medio r ival izan con la otra 
gran ola innovodora de la pog ra f i a  moderna, la  revolucion cuantitat iva" 
(BROOKFIELD, 1969). Inclusive, es posible pensar que su .derivacion en una 
tendencia "humanista" los situa en terrenbs contrarios a l  empirismo cienti f ico; 
y paradojalmente complementarios en e l  comun iniento de comprender e l  com-' 
portamiento humano. 

2.1. La revolucion teorico-cuantitativa: 

a) E l  enfasis en e l  paradigma de la  localizacion. Las  exposiciones ~ogramaticas 
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de E. Ullman sobre la Geografia como ciencia de las relaciones espaciales 
(ULLMAN, 1941 y 1954) y e l  ya citado art iculo de Schaeffer contra e l  excep- 
cionalismo en Geografia, marcan e l  h i to de comienzos de un periodo de renova- 
c ion del pensamiento y del hacer geografico. E l l o  conllevo la defensa de un 
mayor interes en las teorias espaciales de Christaller, Weber y Von Thunen. A 
partir de ese momento, los progresos parecen haber sido notables. A comienzos 
de los anos sesenta - a l  decir de lan Burton - e l  movimiento estaba consolida- 
do (BURTON, 1963), y a mediados de la decada, los estudios de sistemas es- 
paciales urbanos, difusion espacial y analisis de teoria de localizacion, pro- 
liferaban. En 1962, la "Geografia teorica" de W. Bunge constituye un apor- 
t e  considerablemente mas abstracto (BUNGE, 1962). En 1965, P. Hagget l levo 
a n ive l  de texto toda la teoria de localizacion hasta e l  momento acumulada 
(HAGGET, 1965); y e l  mismo ano, e l  Comite organizado por Asociacion de 
Geografos Estadounidenses. con e l  obieto de caracterizar e l  estado de la cien- 
c ia  geografica, senalaba que "la Geografia como estudio de las distribuciones. 
y relaciones espaciales contribuia, junto con muchas otras ciencias, a l  es- 
clarecimiento de uno de los mayores problemas d e l  hombre: e l  sistema hombre- 
ambiente" (TAAFFE, 1977). A fines de la decada e l  enfasis de la geografia se 
situaba con c lar idad en la  organizacion espacial, expresada como patrones y 
como procesos. 

b)  Nuevos instrumentos, nuevos metodos y afan teorico. Pero, los cambios de 
enfasis paradigmatico descritos anteriormente no constituyen sino un aspecto 
parcial de la revolucion cuantitativa. El los se realizaron en e l  contexto de una 
transformacion instrumental, material y conceptual, sin precedentes en nuestra 
discipl ina. 

En  e l  ult imo cuarto de s ig lo  los geografos han desarrollado en al to grado 
su capacidad para la  adquisicion, almacenamiento y manipulacion de la observa- 
cion. Senscres remotos y computadoras son para la capacidad de observacion y 
para e l  almacenamiento y manejo de la informacion como lo fuera e l  microscopio 
para e l  desarrollo de la Biologia ... como la maquina a vapor para la revolucion 
industrial. Con e l  desarrollo e incorporacion a l  trabaio geografico de las mate- 
maticas modernas y de la estadistica, ya uti l izadas en las ciencias fisicas, 
biologicas, e inclusive en ciencias sociales, la Geografia se ha equipado de 
nuevos instrumentos conceptuales que le han dado nuevo impulso a l  hacer geo- 
grafico. Entrelazada a estos cambios aparece la aceptacion geografica del metodo 

de las ciencias. Simbolizada en e l  articulo de Schaeffer, e l  abandono de 
la metodologia excepcional y la adaptacion del  metodo general alcanza su cul- 
minacion de sintesis en la obra de D. Harvey, interesado en e l  metodo como 
unica forma de lograr e l  desarrollo de la teoria en un contexto espacial y mate- 
matico (HARVEY, 1969). Pero, es necesario senalar que n i  e l  enfasis cuan.tita- 
t i v o  n i  e l  desarrollo teorico son, aunque aparezcan asociados, exclusivos del 
paradigma de localizacion. ,Aplicables a l  paradigma ecologico e inclusive a la 
tradicion corologica, nos parecen esencidles en la renovacion del  coniunto de 
la c iencia geografica. En ta l  sentido, haremos mencion del papel especial que 
cumple la revolucion cuantitativa. 

Como lo senalan Reymond y Racine, habiendo constatado que sus estudios 
desembocaban frecuentemente mas en e l  "que" y en e l  "donde" que en e l  
I' 

como" y e l  "por que"; tos geografos se inquietaron por responder a estas 
ultimas interrogantes tan bien como a las primeras. L a  experiencia subjetiva y 
pobre en frutos generalizadores del pasado geografico hacian necesario "for- 
malizar los principios en un conjunto coherente y estructurado que pudiem ser- 
v i r  de referencia a todos los investigadores, permitiendo as i  a la  Geografia 
orientar su  enfoque sobre la  generalizacion, en terminos de hipotesis y de teo- 
r ias cuya validez debiera ser probada, mas que en terminos de acumulacion 
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repe t i t i vo  de una informacion descr ip t iva a par t i r  de  l a  cua l  se habia buscado 
induci r  una expi icac ion"  (RACINE & REYMOND, 1973). Para la obtencion de 
ta les  objet ivos los  numeros y sus propiedades aparecen como un instrumento 
privi legiado: !as matematicas aparecen como ,un soporte log ico para construir  
teoria en terminos que pueda ser contrastada con la real idad. Const i tuyen un 
instrumento de  medida y experimentacion (modelos de simulacion), a la vez que 
un lenguaje log ico  y ob je t i vo  que permite comparar y comunicarse con e l  con - 
junto de las c iencias.  

Dado su t radic ional  interes por las re lac iones espaciales, so lo e l  largo 
a is lamiento de la Geografia respecto a l  avance de l  conjunto de las c ienc ias  ex- 
p l i ca  que n o  haya habido una mas temprana preocupacion por metodologias que 
incluyeran una mayor prec is ion en las medidas y en la descr ipc ion de l a s  co- 
var iac iones espaciales. Pronto, a pesar de las d i f icu l tades tecnicas y concep- 
tuales, los metodos matemoticos probaron su poder en e l  ana l i s i s  geografico. 
L o s  metodos de regresion simple definieron y midieron de manera obiet iva y 
conf iab le las correlaciones espaciales; e l  anal is is '  de residuos espacia les per- 
m i t io  discernir entre l o  general y l o  local, a la vez que conducir a la considera- 
c ion de variables adicionales, introduciendo e l  a n d i s i s  mult ivariado. Las  tec-  
n icas de ana l i s i s  mult ivariado se mostraion tambien fecundas en la  invest iga- 
c ion induct iva,  c i rcunscr ih isndo y anal izando fenomenos cuyas relaciones, sin 
e l  apoyo de  e l las,  serian d i f ic i lmente identi f icables, haciendo as i  v iab le la 
elaboracion de un sistema conceptual-expl icat ivo de los hechos observables; e l  
t rad ic ional  y fundamentol iriteres de los geografos por los esquemas taxonomi- 
cos  regionales los conduio a la u i i l i zac ion  de los  metodos mult ivariados de  
componentes principales y ana l i s i s  factorial .  L a s  taxonomias as i  construidas, 
reemplazaron los c r i te r ios  subiet ivos de la cartograf ia tematica t radic ional  y 
convirt ieron este esencia l  instrumento del  geografo en un instrumento de in- 
ve.stigacion y de  expresion objet ivamente comparable. 

Pero, esta renovacion, no es solo uno renovacion .de medios... es una re -  
novacion f i l oso f i ca  dominada por las ideas de  Metodo General de l as  Ciencias 
y por la  Teoria General d e  Sistemas. "Es l a  nocion de sistema l o  que h a  con- 
d i ic ido a u t i l i za r  cada vez de manera nias generalizada l os  recursos de1,anali- 
s i s  mu l t ivariado: e s e  conjunto de  roced di mi en tos estadis t icos concebidos Para 
e l  ana l i s i s  de !o co iecc idn M de carac.teristicas levantadas sobre un numero N 
de observaciones o de individuos; caracterist icas que son consideradas s incro-  
nicos, simultaneas, en  combinacidn, -formando parte de sistemas y at r ibutos es -  
sociales, porque tales son e l  n i v e l  espec i f i co  y e l  ob jeto de./ ana l i s i s  geogra- 
f ico"  (RACINE & REYMOND, 1973). L a  geografia redescubre l a  idea de sistema 
que le  era de antiguo famil iar - siempre fue, como lo  d ice Chol ley, una c ienc ia  
de combinapciones espaciales - y en este alcanza l a  pos ib i l i dad  de 
hacerla operr:cionaI. 

Le i os  ya de la  fa lsa confrontacion dicotomica de los anos sesenta, ex is te  
hoy concenso en e l  cuant i f icar  para mejor expl icar, para probar la conf iab i  l idad 
de la exp l i cac ikn  ... para mejor cual i f icar .  Pero, ' los avonces en e l  campo cuan- 
t i t a t i vo  han continuado. E l  desarrol lo de las matematicas bayesianas y de las 
tecnicas estadis t icas probabi l is t icos parecen hoy dio otorgar a la construccion 
de modelos espacia les las posib i l idades de la exper imentacion y de construc- 
c ion de modelos normativos. Asi,  l o  Geografia. busca e l  paso de los modelos 
exp l i ca t i vos  cie la  rea l idad  a, por l o  menos, e l  inventario de posib i l idades norma- 
t ivas. 

A este momento de balance, e l  paradigma de local izacion, asociado a l  
metodo c ient i f ico-cuant i ta t ivo y a una especia l  preocupacion teorica, parece 
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haber sido mas productivo, en cuanto a producir generalizacion acumulativa, que 
las posiciones tradicionales. Las conclusiones de la investigacion han sido 
ut i l izadas en investigaciones siguientes, hasta conformar cuerpos teoricos cada 
vez mas solidos. T a l  es e l  caso de la evolucion de los estudios de difusion de 
Hagerstrand y de las investigaciones de Berry y sus discipulos sobre la teoria 
de los lugares centrales. L o s  complejos modelos, que operacionalizados con las 
tecnicas de simulacion Monte Carlo, plantean una gran variedad de procesos de 
difusion, cada uno con sus propios grupos de efectos de barrera y condiciones 
de heterogeneidad economicci, poco tienen que ver con los primeros postulados 
de poblacion homogenea, y menos aun con los primeros trabajos de Hagerstrand 
sobre la difusion de subsidios agricolas y e l  control de la tuberculosis animal 
en e l  espacio rural sueco, trabajos inductivos cuyo interes estaba mas centrado 
en la determinacion de los patrones de d'ifusion que en los procesos. Similar 
evolucion es posible constatar a l  comparar los trabaios de Berry sobre la or- 
ganizacion regional del comercio minorista, sobre e l  sistema urbano y la apl ica- 
cion de la teoria de los lugares centrales a l  estudio de 10s funciones comer- 
c ia les intra-urbanas, con las ideas originales de Christaller. 

Una de los aspectos mas posit ivos de la cri t ica y apasionada busqueda de 
Id explicacion que caracteriza estos ultimos treinta anos ha sido la relacion 
estab/ec.ida con h r a i  discipl inas. Toda ciencia t iene una dimension espacial-y 
e l l ~ ,  como es obvio, implica cierta confusion en e l  campo de accion geografica. 
Sin embargo, leios de crear un problema, estas zonas de imbricacion entre la 
Geografia, y especialmente las cienci'cis sociales, han sido breas claves de una 
real is ta cooperacion interdiscipl inaria. Asi, los modelos de Von Thunen, Weber 
y Losch fueron por los geografos transformados en modelos mas especificamente 
espaciales. Los  modelos de programacion l ineal  fueron especializados en forma 
de modelos de asignacion regional. Los  estudios de difusion y de ecologia fac- 
t a i a l  son un buen eiemplo del trabaio real izado por los geografos en la zona de 
comun interes con la Sociologia. E l  trabaio geografico realizado en las areas 
l imites con la Antropologia y particularmente con la Sicologia ambiental parecen 
de especia l  significucion, toda vez que aporta renovacion y permanencia a la  
v ie ia  tradicion de la Geografia Cultural, y cambios fundamentales en la f i losofia 
y los metados geografico's frente a l  intento de explicar e l  comportamiento es- 
pacial humano, c lave en la explicacion y posibi l idad de control de los usos y 
estructuras del  espacia. Geografia Cultural y Geografia de la Percepcion, dos 
direcciones fuertemente emparentadas, ca i s t i t yen  dos lineas de trabajo principies 
en la renovacion experimentadci por la Geografia en los ultimos anos. Ambas 
son eiemplo de la persistencia en la busqueda de la explicacion integral, a l  
margen de las estrechas definiciones del campo de una discipl ina. 

2.2. La renovacion del paradigma ecoiogico: la revolucion perceptual 

Los  investigadores anglosaiones, irreverentes a todo tabu que se interponga 
entre los problemas y las posibilidades de explicacion se preguntaron es 
posible que la importancia de la  pregunta "donde" haga que la determinacion y 
descripcion de una distr ibucion mas su correlacion con otras distr ibuciones 
constituya e l  todo de un problema, sin que podamos seguir hasta sus raices las 
v i ta les preguntas del "por que" y e l  "como"? es posible comprender 
los resultados sin penetrar en los mecanismos? comprender la estructura- 
cion de los paisaies s in penetrar en e l  hombre, su agente creador y transforma- 
dor? As i  como e l  geografo busca explicaciones corograficas y funcionales 
que no buscar explicaciones en la conducta humana y en la organizacion social? 
De esta forma, e l  eie de la explicacion de las relaciones hombre-medio se di r ig io 
a la consideracion del  hombre, agente creador y transformador. 
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Con mayores o menores prejuicios frente a los limites de la investigacion, 
fuertemente enraizados en los notables aportes clasicos de Sauer y la escuela 
de Berkeley, de Sorre y Gourou en Francia, se ha desarrollado una fuerte ten- 
dencia ecologico-culturol del espacio, donde sus caracteres y diferencidcion, su 
estructura y cambio,' oparecen explicados por la cultura agente. Como senala 
Zimmerman "los recursos se distinguen de las cosas naturales solo por la per- 
cepcion y tecnologia d e l  usuario potencial y por su habi l idad de orpnizar e l  
como convertirlos en riqueza" 

En este orden de ideas, la Geografia de la Percepcion signif ica la ruptura 
de un tabu monumental... la  Geografia puede y debe adentrarse en e l  estudio de 
la mente humana, pues la conducta humana es, en. gran medida, funcion de l  mun- 
do percibido. La  mente del  hombre, donde t iene lugar la percepcion, la formacion 
de la imagen y de la decision, se convierte asi e.n .un nuevo campo de investiga- 
cion geografica, s i  es que se quiere entender realmente la accion de l  hombre so- 
bre e l  medio terrestre. Se trata de la exploracion de la '"Terrae Incognitae" 
propugnada tempranamente por J. K. Wright en su discurso presidencial ante la 
Asociacion de Geografos Estadounidenses (WRIGHT, 1974) ... se trata de la ne- 
cesaria exploracion de las "geografias personales" que cada hombre posee y 
del caracter e~ocen t r i co  de la experiencia, asi comode  la inf luencia que la - 
estructura social, e l  contexto cultural y e l  lenguaie eiercen sobre las pautas 
basicas colectivos (LOWENTHAL, 1961). W. Kirk, frente a las clasicas interro- 
gantes de la ciencia geografica,' busca respuestas sicologicas. "El hombre 
f is ico - dice Kirk - esta en contacto con e l  entorno fenomenologico, y la ac-  
cion f isica inducira a cambios en ambos terminos de lo relacion. De igualmanera, 
los hechos d e l  entorno fenomenologico se introduciron en e l  c r i te r iodde l  coin- 
portamiento de l  hombre, pero, unicamente en tanto son .practicadas por e 1 hombre 
con motivos, pre.ferencias, modos de pensar y tradiciones" (KIRK,  1963). Debe 
dist inguirse entre "medio percibido o de comportamiento" y "medio ob je t ivo  O 

fenomeno/ogicol,' L a  misma informacion empirica pue,de di sponerse en pautas 
diferentes y adquirir significados diferentes poro gentes de dist intas culturas O 

en diferentes etapas :de la historia. De este modo, el entorno del comportamiento 
es un campo psico-f isico en que los hechos fenomenologicos estan dispuestos 
en pautas y estructuras que adquieren su sentido, sus valores, en contextos 
culturales. E l  enlace de la percepcion del medio geografico con e l  comporta- 
miento, se real iza mediante la decision ... "e l  comportamiento espacial es 
funcion de la  imagen, y la imagen es e l  nexo entre e l  hombre y e l  medioM(DOWNS, 
'1970). .Podemos asi enterrder que la explicacion geografica del comportamiento 
espacial del hombre pasa por lo que percibe en su mente; que, en consecuencia, 
la Geografia requiere del traba10 interdiscipl inario con la Psicologia; union re- 
ciente en que las relaciones de la Geografia con la Psicologia Ambiental y con 
la Antropologia Psicologica en un campo de comun interes, ha producido in- 
teresantes y val iosos frutos. 

Estas ideas constituyen. e l  punto de partida de dos direcciones centrales de 
investigacion perceptual, cada uno de el las con su propia perspectiva f i losof ica 
y metodologicu consecuente. Las divergencias de ambas radican en la respuesta 
del  investigador a la interrogante esenciol de e s  lo  que puede conocerse 
en e l  mundo y como es' posible hacerlo? 

- la perspectiva empirista-posit ivista Se basa en que e l  mundo interior de l a .  
experiencia es, de algun modo, una reflexion, una distorsion del mundo natural, 
de la realidad obietiva. En consecuencia su aproximacion, l ibre del ego, se 
real iza a traves del metodo cientifico, enfafizando la observacion empirica, y 
validondola a traves de su verif icacion y publico cancenso; en la que se separa 
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los valores subjetivos de los hechos obietivos. Los  problemas de' lugar y espacio 
son enfocados desde .una postura geometrico, objetiva. 

- la perspectiva humanista - como senalara Y i -Fu Tuan, en un intento de 
comprension del  hombre que va mas a l la  de los campos demarcados por la cien- 
c i a  - "se focaliza sobre las actividades y los productos que son dist int ivos de 
l a  especie humana" (TUAN, YI-FUI 1976). Asi, sobre la base de la fenomeno- 
logia, e l  idealismo y la f i losof ia existencial,  la  perspectiva humanista intenta 
revelar los valores, intenciones, propositos y o b j e t i v a  que escapan a los 
empiristas. L a  aproximacion humanista es esencialmente egocentrica. E l  hombre 
no puede ser removido de la situacion estudiada y e l  mundo exterior es concebi- 
do como una extension del mundo vivido, del mundo existente en la mente con- 
ciente de los .hombres. Todas las relaciones son encaradas como '\elaciones 

c 1 humanas", como relaciones experienciales": e l  lugar es e l  centro de la vida, y 
e l  espacio adquiere caracter afectivo, emocional. Consecuentemente, la metodo- 
logia humanista procede por descripcion literal, tratando de revelar intu i t iva-  
mente las esencias o signif icados evidentes. 

a )  L a s  investigaciones de la  perspectiva empirista se han volcado principalmen- 
t e  sobre e l  estudio de los "mapas mentales" y la "percepcion de riesgosH. 

- Las  investigaciones sobre mapas cognoc it ivos encuentran su afinidad e 
inspiracion en la.Psicologia. Algunos de sus intentos permiten ilustrar su interes. 
E l  conocimiento del mundo percibido, de como las personas perciben e l  espacio, 
los nucleos, las ierarquias, las distancias, aparecen esenciales en la expl ica-  
c i6n del  comportamiento espacial (GOULD, 1966; GOULD & WHITE, 1968). Asi, 
los mapas de valoracion o deseobil idabd residencial constituyen tendencias sub- 
yacentes que sor! posibles de correlacionar con comportamientos migratorios 
interregionales, interurbanos e intraurbanos. De l  mismo modo, ut i l izando e l  
conocimiento del mundo. en.este caso de la percepcion de fac i l idadesde acceso . - ~ ~ 

a tiendas y almacenes Golledge, Rushton y ' . ~ o w n s  han tratado de explicar 18s 
patrones del  comportamiento del consumo (GOLLEDGE, 1967; RUSHTON,' 1969; 
DOWNS, 1970). -., 

- Los  estudios de "percepcion de riesgos" se in ic ian en los anos de post- 
guerra con los trabaios de Gilbert White en la Universidad de Chicago, y emergen 
en def in i t iva a principios de los anos sesenta con las investiaaciones de Robert 
Katas, lan ~ u r t o n  y ~ h o m a s  Saarinen. Desde su original i n t e k s  por la reaccion 
humana ante los riesgos de inundaciones f luv ia les (WHITE, et al, 1958; KATES, 
1962), la atencion ha sido luego dir igida hacia otros riesgos naturales: sequias 
(SAAR INEN, 1966; HEATHCOTE, 1972), tormentas (KATES, 1967), nevadas 
(ROONEY, 1967); y finalmente, hacia eventos antropicos como es e l  caso de los 
r iesgos de polucion (HEWITT, & BURTON, 1971). Estos trabaios se realizaron 
a l  comienzo con un enfoaue empirista tradicional, interesados, sobre todo, en 
determinar la frecuencia y'magni;ud de ta les eventos. Pero pron;o, como resulta- 
do de la incoherencia explicativa, cuestionarios dir igidos a conocer la percep- 
c ion del pel igro permitieron confrontar e l  r iesgo real con e l  r iesgo percibido, y 
as i  comprender los comportamientos espaciales de las poblaciones lo  aue a su 
vez pos/bi  l i to  determina; las medidas normativas aconseiables para ta les situa- 
ciones. 

En opinion bastante generalizada, los estudios 'de  percepcion de r iesgos 
consti tuyen uno de los mayores exitos de la Geografia Perceptual. A partir de 
la direccion establecida por una problematica de interes publico, los trabaios 
progresaron de la observacion y descripcion a la explicacion, de los metodos 
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primarios a la compleja incorporacion de metodologias pskosociaIes, de c las i f i -  
ciones. a la constitucion de teoria. E l  lo induio a la resolucion de problemas y 
a la relevancia social  de los trabajos realizados. Actualmente, los trabajos de 
R. Kafes, inicialmente apoyados por e l  U. S. Army of Engineers, son respaldados 
por UNESCO, y se situan entre las lineas claves de la Union Geografica Inter- 
nacioiia l. 

b) L a  perspectiva humanista ho generado interesantes investigaciones en las 
lineas de "paisaies" y "geografia historica". Su figura dominante es Yi-Fu 
Tuan, quien con la idea central de "topofilia", e l  lazo afectivo entre hombre y 
lugar, busca descubrir e l  espacio-experiencia en todas sus manifestaciones. 
Este tema se desarrolla en los trabaios de RELPH (1976), BUTTIMER (1976) y 
LOWENTHAL (1975), pero encuentra su m6s acabada expresion en las obras de 
Tuan (TUAN, YI-FU, 1974 y 1977). En esta concepcion, espacio y lugar son 
polos para organizar la experiencia: e l  espacio es movimiento, apertura, libertad; 
los lugares constituyen la pausa, e l  foco permanente de los valores personales. 
Asi, los paisaies trascienden lo personal para transformarse en simbolos. 

Interesados en la comprension general de lugares y paisaies, los humanis- 
tas encuentran una particular veta en los estudios historicos de percepcion de 
los paisaies del pasado, en lo reconstitucion que permita comprender la cons- 
truccion del pensamiento de los agentes geograficos. Asi, los imagenes del 
wsado son extraidos de cartas. textos literarios. diarios. textos escolares, etc. 
En esta optica se inscriben los'trabaios de ~ o w & t h a l  y ~ r i n c e  sobre e l  
ingles (LOWENTHAL & PRINCE, 1965) y e l  celebre estudio de Glacken "Traces 
on the Rhodian Shore". 

Esta reconstruccion no se ha limitado a las visiones de los lugares y paisa- 
jes existentes; los geografos humanistas, en su intento de captar las imagenes,. 
han entrado a l  reino de la ficcion, de la imaginacion y la fantasia. Ya Darby 
habia iniciado este camino con la representacion del Weseex de 
Thomas Hardy ... hoy dio, en esta vena se inscriben los trabaios de Aiken sobre 
"El condado de Yoknapatawpha de Faulkner" (AIKEN, 1977) y los de Porter y 
Lukermann sobre las utopias (PORTER & LUKERMANN, 1976). 

c )  o humanismo? nueva dicotomia? Los limites f i losoficos de 
ambas escuelas estan claramente senalados: a un lado se alinean las variantes 
del empirismo cientifico; a l  otro, todas las variantes del  idealismo: existencia- 
lismo, humanismo y fenomenologia. E l  debate que pueda establecerse entre am- 
bas posiciones, se resuelve solo en la posicion del investigador sobre que es l o  
que es posible conocer. Pero, separar la fenomenologia de la ciencia empirica 
no puede signif icar que la  ciencia carezca de significado y valor. E l  conoci- 
miento geografico logrado por la ciencia empirica y e l  que pueda proveer e l  hu- 
namismo, no constituyen una competencia por e l  trofeo de la verdad, que solo 
podria ser alcanzado por solo una de las posiciones; son aproximaciones a l -  
ternativos, diferentes, paro alcanzar una verdad que es tambien multifacetica. A 
la luz del  desarrollo del conocimiento, es necesario recordar que no hay una sola 
perspectiva verdadera para mirar e l  mundo. 

Por otra parte, los propios iniciadores del humanismo levantan esta posicion 
como una ampliacion de las posibilidades del conocer: "Geosofia' - dice Wright - 
es e l  estudio d e l  conocimiento geografico desde cualquiera y todos los puntos de 
vista... y se extiende mas a l la  de l  nucleo d e l  conocimiento geografico cientif ico" 
(WRIGHT, 1947). Entre sus actuales sostenedores, e l  propio Tuan senala: "La 
Geografia Humanista se construye, de forma critica, sobre e l  conocimiento 
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cientifico... s i  no  conocemos las fuerzas impersonales de una economia, no 
podremos evaluar hasta que punto las creencios y las aventuras estan basadas 
en la i lus ion ... la  contribucion de la Geografia Humanista a la Ciencia esta en la 
revelacion de aquello que e l  cientifico, por estar confinodo en su propia estruc- 
tura conceptual, no puede percibir concientemente" (TUAN, Yi-Fu, 1976). Pa- 
rece claro, s i  bien es cierto que e l  Humanismo se levanto sobre la consideracion 
cr i t ica de los vacios explicativos del empirismo y penetro como "brisa refres- 
cante en la enrarecida atmosfera de rigor cientifico1' de los anos sesenta (HUD- 
SON, 1976), que e l l o  no signif ica una accion de reemplazo en e l  enfoque, sino 
la agregacion de un nuevo punto de v ista para comprender las complejas rela- 
ciones que se establecen entre los hombres y e l  ambiente. 

2.3. Conclusiones sobre e l  estado actual de la ciencia geografica 

L a  observacion de los cambios y renovaciones experimentados por nuestra dis-  
cipl ina en e l  curso de estos ultimos veinticinco anos, permite visualizar un am- 
pl io porvenir. Con la "revolucion cuantitativa" algun t ipo de generalidad esta 
a l  alcance, pues util izamos instrumentos y entregamos resultados insertos en e l  
lenguaje y e l  metodo general de las ciencias. Con la "revolucion perceptual", 
e l  horizonte se amplia y se conecta con los propositos de las Humanidades, 
permitiendo conocer el  papel que cumplen los valores, intenciones, propositos y 
fantasias, como motores de las acciones que se desarrollan entre e l  hombre y 
su medio. Pensamos que hoy dia, la Geografia esta en condiciones de concurrir 
a la resolucion de los problemas esenciales del quehacer cient'ifico ... y, esta 
relevancia cientif ica la coloca en condicion de relevancia social, pues ha entra- 
do a conocer los procesos, conocimiento que puede llevar a la prediccion proba- 
ble y con'el lo,  a l  control y manejo ecologico-espacial. 

Los  avances conseguidos nos indican que las bases de esta renovacion, 
madura e integrada a las raices de nuestra discipl ina, constituyen direcciones 
a considerar en e l  hacer c ient i f ico y pedagogico nacional. Con este proposito, 
creemos conveniente recapitular e l  contexto general en que se inscribe e l  que- 
hacer geografico mundial actual. 

a) E n  primer lugar, cabe destacar una muy clara orientacion hacia la resolucion 
de problemas ... E l  clamor de Ackerman ha sido escuchado: e l  estudio de los 
lugares es un paso necesario, sin objeciones, pero a condicion de no adoptar 
una actitud pasiva, meramente descriptiva ... no  a l  inventario, la Geografia debe 
preocuparse de problemas, de y entre lugares; de las reciprocas relaciones que 
se establecen entre e l  Hombre y e l  Medio; con claros objetivos explicativos. 

b) L a  Geografia enfrenta los problemas a l a  luz de los paradigmas de local iza- 
c ion y ecologico ... integrando el  conocimiento tradicional, valorizado con los 
nuevos instrumentos materiales y conceptuales. E l l o  implica una madura y doble 
integracion: integracion d e l  conocimiento tradicional - mejor ejemplo que 
la persistencia de las ideas de Sorre, Gourou y Sauer? - pero, enfrentando los 
problemas con la busqueda de la explicacion de los procesos, con un objetivo 
amplio de busqueda de la verdad sin limitaciones... explorando, s i  es necesario, 
la mente humana. Integracion, as i  mismo, de las viejas dicotomias de localiza- 
cion-ecologica e ideografica-nomotetica ... es posible que inclusive de las nue- 
vas (empirismo-humanismo); por l o  menos considerandol~s con e l  respeto que se 
merecen caminos alternativos hacia una meta comun. 

E l l o  puede convertir a la Geografia en 1; c iencia de las diferenciaciones y 
de la organizacion de los ecosistemas espaciales, como senala Racine. Las 
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teorias generadas, aplicadas a l  espacio real, permitiran Que surjan las or ig inal i -  
dades; y asi, la geografia teorico-cuantitativa y la geografia perceptual pueden 
conducir a una comprension cabal de los lugares. L a  revolucion que un dia se 
levanto contra la Geografia como ciencia de lo  unico, en madura paradoja, en- 
trega hoy dia nueva valorizacion y posibi l idades a la comprension de los lugares. 

C )  N o  podemos, n i  debemos olvidar que esta renovacion se real iza con un profun- 
do intento de maduracion f i losof ica de la disciplina. Mas y mayor atencion cri- 
tica; profunda investigacion y ref lexion estan siendo dedicadas a las bases lo- 
gicos de la empresa geografica y a sus relaciones con las otras fases de la 
ciencia y de la vida... 

d) De la adopcion de lenguaies metodologicos comunes, y d e l  enfrentamiento de 
los problemas geograficos como objetos de trabajo, ha resultado una fuerte in- 
tegracion a los demas ciencias. Este no es un fenomeno nuevo en la  historia de 
la Geografia, pero s i  lo es en cuanto a su amplitud y caracter. E l l o  s igni f ica 
hoy dia, mas que e l  cul t ivo de intereses comunes y paralelos, e l  abondono d e l  
provincialismo, la ruptura de los v ie ias torres de marfi l  construidas por la posada 
ciencia de lo unico con metodos unicos. Actualmente, la Geografia explora su 
terr i torio conectando su campo a l  de la Psicologia, y los sicologos trabaian en 
direccion de encuentro; comienzan o surgir algunas creaturas hermafroditas 
originadas en un problema comun y e l  afon de su esclarecimiento cabal. Similar 
hibridacion se real iza con fer t i les resultados con la Antropologia, la Historia, 
la Demografia, la Sociologia, la Economia, etc. ... Puede ser que esto hiera la 
sensibi l idad de los guardianes, pero la salud de que gozan aquellos cuyo unico 
f i n  es alcanzar la verdad parece s u p e r i ~ r  a lo de aquellos que solo intentan la 
mantencion de limites arbitrarios. La  validez del traboio en las que Ackerman 
Ilomo "las fronteras de lo investigacion" se demuestra en lo posit iva generacion 
de canales de comunicacion entre las ciencias. E l  estudio de la Humanidad cons- 
t i tuye un todo indiv is ib le ... y la  Geografia actua de acuerdo a el lo. 

e )  Paraleto, podemos observar un notable interes - e inclusive en estos uhimos 
anos un incremento - por la  relevancia soc ia l  de la d isc ip l ina ... por la preocupcr- 
cion de buscar caminos que conduzcan la teoria. geografica y la practico hacia 
e l  a l i v i o  de los numerosos problemas sociales, economicos, pol i t icos y ambien- 
tales que afl igen nuestro convulsionado mundo. Una vez mas, e l lo no consti tuye 
un afon excepcional n i  nuevo para la Geografia. Sin olvidar lo que nos senala. 
E. J. Taaffe de que "s i  todas lasc ienc ias  sociales hubieren escogido e l  comino 
del actibismo a expensas del desarrollo ,de lo teoria, hace anos que solo se 
podrian ensenar solo las ideas de los anos veinte" (TAAFFE, 1977), pensamos 
que la construccion de la teoria deberia esta.r suieta a lo critica, tanto en su 
logica como en su uti l idad. Esta posicion parece inherente a lo, por muchos 
esperada, adaptacion de la Geografia a l  signo de los tiempos. 

f l  A modo de conclusion. E l  pasado cuarto de s ig lo con su impresionante de- 
sarro1 lo de numero y diversidad de geografos con un nuevo equipamiento material 
y conceptual, con la herencia del saber acumulado y la revolucion contemporanea 
de la informacion ... y por encima de el lo, con su integracion a la problematica, 
metodologia y f i losof ia de las ciencias; y con su extension hacia la exploracion 
de los mundos percibidos, de los actos especificos de la especie humana; parece 
una fase de transicion hacia un lugar relevante en e l  concierto de las ciencias. 
A partir de esta vision, es posible pensar que en el futuro proximo habra un 
equil ibrio entre las demandas de conocimiento y la entrega que podran ofrecer 
geografos capacitados para enfrentar una gran variedad de problemas geografi- 
cos imperativos. Pensamos en los problemas planteados por los dilemas om- 
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bientales, cuyo contenido espacial y ecologico llama a las especiales aptitudes 
de nuestra discipl ina; en los confl ictos sobre e l  uso del suelo urbano y rural;.en 
los requerimientos de la  planif icacion de ciudades "humanas", de regiones 
armonicas, de la  redistr ibucion de la poblacion; en los aspectos espaciales de 
los n iveles de vida, en e l  desarrollo y distr ibucion de los recursos. Algunas de 
estas cuestiones han permanecido largo tiempo en carpeta; pero hoy, e l  afan y 
los tnstrumentos teoricos y metodologicos en construccion, mas los imperativos 
de muestra sociedad se coniugan para intentar su fe l iz  solucion. 

3. L A  GEOGRAFIA CHILENA: SlTUAClON E IMPERATIVOS 

Frente a l  estado actual de nuestra d isc ip l ina a n ive l  mundial es la situa- 
cion en e l  plano nacional? Un breve esquema de la  evolucion del quehacer geo- 
grafico chileno de los ultimos treinta anos, nos permitira comprender nuestra 
real idad actual; y su confrontacion con e l  estado mundial de la  disciplina, nos 
permitira visualizar las metas y los imperativos de accion para alcanzarlas. 

3.1. Esbozo evolutivo critico 

Leianos estan los tiempos de Steffen y Bruggen, iniciador y continuador de la  
tradicion alemana introducida en e l  ambito universitario chi leno con la creacion 
del lnst i tuto Pedagogico ... lejanos, inclusive, los anos cincuenta con Humberto 
Fuenzalida V. y Jean Borde, quienes desarrollaron un movimiento de renovacion 
de la geografia nacional sobre las bases del pensamiento c lasico frances que 
f ruct i f ico en la formacion y accion de la bri l lante generacion de geografos de 
los anos sesenta. Con centro en e l  lnsti tuto de Geografia y en e l  Departamento 
de Geografia del lnst i tuto Pedagogico de la Universidad de Ch i le  se desarrollo 
un vigoroso movimiento de formacion, investigacion y difusion geografica que 
conduio a la creacion de centros de docencia e investigacion en provincias, a 
la  presencia renovada de nuestra d isc ip l ina en las oficinas publicas de organiza- 
cion terr i torial,  y a su renovacion a niveles de la ensenanza basica y media. (1). 

Sin embargo, s in disminuir su nivel  y su exito, la  generacion de l  sesenta se 
desarrollo en una doble situacion de aislamiento. En primer lugar, su desarrollo 
se real izo esencialmente en e l  mundo academico; y segundo, e l  trabaio de inves- 
t igacion y formacion se l levo a cabo baio la luz predominante de una sola es- 
cuela, la escuela francesa (2). Esto sucedia a l  mismo tiempo que l. Burton de- 
claraba que las nuevas direcciones teorico-cuantitativas y perceptuales podian 

(1) E l  lns t i tu to  de Geografia, baio la direccion de Jean Borde, y e l  Departamento de 

Geografia, baio la direccion de Humberto Fuenzalida V., dieron nueva vida y d i fus ion 

internaciona I a "Informaciones Geograficas", o rganocent ra l  de extension de la investiga- 
c ion geografico nacional, y auspiciaron la invest igacion y publ icacion de trobaios que 
pueden ser considerados como c las icos  de la Geografia chileno: "E l  va l le  del  Puangue" 
de Borde y Gongora, f e l i z  estudio de colaboracion entre geografos e historiadores; "E l  
t r igo  chi leno en e l  comercio mundial" de Sergio Sepulveda; "E l  va l le  de Putaendo" de 
Aranda, Borahana y Santona; "La d iv is ion  de la t ierra en Chi le Central" de Gene Martin, 
etc. En este context.0 se formaron la mayoria de los geografos que animaran e l  quehacer 
geografico nacional  en la decada de l  sesenta: Eusebio Flores S., Reinaldo Borgel O., 
Sergio Sepulveda, Romulo Santona, Pedro Cuni l l ,  X. Arando, y otros. 

(2) S i  b ien cabe recordar la formocion de la D iv is ion  de Geografia en e l  seno de l  lns t i tu to  
de Recursos Naturales, la labor de este interesante grupo de geografos se rea l izo  a la 
luz de simi lar  formacion academica, y su gravi tacion en orden a lo seleccion de problemas 
y de metodos acordes con los obiet ivos de plani f icacion se hace efect iva solo a comien- 
zos de los setenta. Igualmente, en  e l  orden academico, la preseqcia de la escuela a le-  
mana, situada en Valdiv ia,  y personif icada en Lauer y W. Weischet, y la de algunos 
geografos americanos como Martin y Mc Phail, no s ign i f i co  de hecho una alternativa, 
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ya  ser consideradas una incorporacion de f in i t i va  en quehacer e l  de nuestra d i s -  
c ip l ina.  L o s  veinte anos de innovaciones y progresos real izados en  las  escuelas 
nordica y anglosajona no tocaron, en su difusion, a la  geografia chi lena. 

En los mismos anos sesenta se desarrol laron en nuestro pais las carreras de  
geografos profesionales ... en la contradiccion de formar geografos dest inados a 
resolver problemas a part ir  de curr icu la organizados sobre la  base de tematica 
academicas tradiciona les, con una organizacion agregativa que aspiraba a una 
comprension ensamblada del  espacio concreto; organizacion que, por l o  demas, 
e 8  

l iberada" de  la Historia, despoio a estas generaciones de una de las  fuerzas 
exp l i ca t i vas  mas importantes de  la Geografia c las ica.  Asi, la academia c las ica,  
s i n  c lara conciencia de  su fuerza, n i  de sus l imi tac iones instrumentales y con- 
ceptuales lanzo a sus in ic iados a la arena de los problemas y. .. los resultados, 
opinamos, no han sido de los meiores. Si bien concordamos en que la  Geografia 
c las ica  mantiene su re levancia en la necesidad cultural de t rasmi t i r  e l  conoci -  
miento adquir ido sobre los espacios terrestres y las relaciones hombre-tierra, 
sus l imi tac iones se observan con rapidez, con la  excepcion dela genialidad, 
mas a l l a  del  inventario ut i l i tar io ,  en e l  mundo de los problemas, de la evalua- 
c i on  objetiva, de la p lani f icac ion y de l  control. 

L a s  anos setenta, hasta nuestros dias, conforman un  periodo de toma de 
conciencia e i n i c i o  de cambios. Un aparente estancamiento cubre e l  surgimiento 
y desarro l lo  de las dudas, a la vez que .el i n i c i o  de algunas acciones que anun- 
c ian cambios. L a  mayoria de los geografos, formados en los moldes c las icos,  
adquieren dia.a. dia paulat ina conciencia del imperat ivo de integrarse a l  movi -  
miento geograf ico mundial; pero, desposeidos de los instrumentos de compren- 
sion, se hace d i f i c i l  i nc lus ive  inc iarse en los pr inc ip ios de una c iencia renova-  
da... muchos, ante la  d i f icu l tad,  asumen la ,act i tud de l  zorro ante las uvas; re-  
niegan de la nueva geografia por su "inmadurez" y permanecen atados a l  suelo; 
algunos, buscan inquietos nuevos rumbos. Mientras tanto, corentes de  una f i -  
losof ia  clara, la fuerza de la  inerc ia e ierce su peso... y se contihua formando 
geografos cuyos curr iculums poco d i f ieren de los de la decada del cincuenta, 
para enfrentar problemas de f ines de l  s ig lo  XX. 

Paralelamente, dentro de este contexto, se desarrol lan algunas si tuaciones 
que anuncian una t ransic ion hacia la renovacion: se han introducido en los cu- 
r r i cu l  ums de geografos cursos de Estadist ica, sensores. remotos, lengua i e  com- 
putacional, i nc lus ive  en algunos casos recientes, cursos de Ana l i s i s  de la loca- 
l i zac ion  y de Teoria de la  Geografia; en los congresos y reuniones geograficas, 
cada vez con mayor frecuencia, se presentan comunicaciones refer idas a teorias 
o apl icac iones metodologicas primarias de la nueva geografia y muchos nuevos 
geografos buscan su perfeccionamiento en Inglaterra y Estados Unidos, cunas 
de las  nuevas corr ientes (3). 
pues manejaban conceptos teoricos y metodologicos simi lares.  Sin e je rc ic io  continuado 
de docencia e n  C h i l e  y publicando esencialmente e n  e l  extsanjero, interesantes estudios 
real izados por estos invest igadores-vis i tontes no tuvieron en ese  momento la  necesaria 
gravi tacion nacional. 

(3) E l  congreso de Geografos de la Comision Nac iona l  de Geografia d e l  Inst i tuto Pana- 
mericano de  Geografia e Histor ia ,  rea l i zado  e n  la Universidad d e  Concepcion (1976)  
permite visual izor  por vez primero esto atmosfera de  cambios, evidenciado e n  carnunica- 
c iones sobre e l  caracter imprescindible de  la introduccion d e l  metodo c ient i f ico  e n  Geo- 
grafio, sobre Teoria General  de  Sistemas y Geografia, sobre la apl icacion d e  la teoria 
de  grafos o1 ano l is is  de redes urbanas y d e l  equipomiento portuario, sobre potenciales d e  
poblacion, etc.  Lo  tendencia se prolonga en e l  Congreso de la Asociacion de Geografos 
de  Chi le  rea l i zado  e n  fa Universidad de l  Nor te  e n  1978. Paralelamente, fruto d a  es tas  
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En este estado de situacion, creemos que entre todos aquel los que v isua l i -  

zan e l  estado actual de la Geografia a n ive l  i-nternacional y pueden ut i l izar  este 
parometro para juzgar e l  estado de nuestra geografia nacional; entre todos los 
que sufren de las l imitaciones de formacion a l  enfrentarse a una bibl iografia 
actual, a los problemas de la investigacion o a la part icipacion interdisc ip l i -  
naria en la resolucion de problemas, existe un claro cancenso en la  necesidad 
de una renovacion d e l  quehacer geografico en nuestro pais. 

3.2. Imperativos para una renovacion de l a  Geografia chi lena 

A treinta anos de la renovacion bordeliana, creemos que una renovacion de la 
geografia nacional compete a todos y cada uno, pero es tarea esencialmente 
universitaria. La  Universidad, cultivadora de la d isc ip l ina y formadora de los 
geografoa debe adecuar su ensenanza y su investigacion a las direcciones e 

r imperativos actuales. Es  a traves de sus obras y de sus egresados como la 
.! C.'Geografia podra difundirse renovada hacia las ensenanzas media y basica, llegar 
! ~,.'a los organismos de accion y, estamos seguros, conquistar nuevas tierras. Pero 

hacerlo? iniciar una renovacion que coloque a la geografia nacional 
en las direcciones actuales? Sobre lo  expuesto pensamos necesario ins ist i r  en 
tres caminos esenciales e imperativos. 

a) Es'necesario, no  solo conocer las nuevas direcciones del conocimiento geo- 
grafico, sino que es fundamental maneiarlas, aprenderlas. E l  lo  implica mu l t i -  
pl icar el racional uso de los .medios en la consti tucion y puesta,al dia de l a s  
bibl iotecas geograficas. imposible, en un medio de recursos siempre men- 
guados, implementar un plan nacional de bibl ioteca y hemeroteca actualizado? 
Quizas s i  una especial izacion de las bibl iotecas de los centros geograficos, 
racional izada en un sistema de intercambio nacional, pudiese consti tuir una, 
buena solucion de transicion. Pero, es tambien necesario poseer e l  lenguaie, 
dominar la posibi l idad de comprender. En este sentido, el perfeccionamidnto 
docente en Matematicas y Estadistica, e l  dominio de idiomas y los estudios de 
post-grado, nos parecen instrumentos y carribios obvios, pero imprescindibles. 
Por otra parte, s i  no olvidamos que estamos cultivando una c iencia en e l  coniun- 
to del quehacer cientifico, e l  perfeccionamiento en F i losof ia  y Metodologia de 
las ciencias parece imprescindible para enfrentar la adquisicion del saber geo- 
grafico actual, y nuestro propio compromiso de creacion cienti f ica. 

b) La renovacion de planes y programas de formacion de geografos parece un 
punto capital.  No creemos ya que un agregado de cientismo, otro de matekticas, y 
de algunas otras disc ip l inas anexas sea conveniente. E s  necesario una renova- 
cion conceptual. Lejos de la falsa dicotomia Geografia tradicional - Geografia 
nueva, pensamos que los alumnos deben ser iniciados en cursos paradigmaticos 
que fortalezcan e l  punto de v is ta  de la d isc ip l ina frente a los problemas. Gea- 
grafia de la local izacion y Geografia como Ecologia: cursos introductorios en 
que a traves de trabajos eiemplares de todos los tiempos debieran revisar los 
planteamientos, teorias, metodos y resultados de cada uno de los puntos de 
vista, organizados alrededor de los conceptos de organizacion espacial, tales 
inquietudes, e l  Departamento de Geografia de la Universidad de Chile de Valparaiso crea 
en 1978 e l  "Seminario de Geografia, Ciencia y Metodo", instancia anual especialmente 
dedicada a la discusion de estos problemas a la luz de trobaios de investigacion presen- 
tados por un invitado extranjero y varios nacionales (Rey Balmaceda en 1978; J. P. Cole 
en 1979; P. Pinchas Geigner en 1980; Spiridiao Faissol, en 1981). La inquietud en e l  
ambito geografico nacional comienza a traducirse en nuevas interpretaciones de la reali- 
dad geografica nacional: bajo los auspicios del l. Geografico Militar se prepara una 
"Nueva Geografia de Chile''  y nuevos aires teoricos y metodologicos refrescan las 
publicaciones academicas (Ver "Informaciones Geograficas", 1976 y "Revista de Geo- 
graf ia Norte Grande", 1980). 



como ierarquias y difusion o de los descubrimientos ecologicos sobre peligros 
ambientales y contaminacion. De este modo, los geografos podrian tener claros 
cri terios para enfrentar los problemas y conocerian los alcances y limitaciones 
de sus instrumentos metodologicos. ,Formandose en e l  conocimiento de la  resol U- 

cion de problemas, se visualizaron y dominaran las soluciones y vacios que e l  
conocimiento geografico frente a e l  los. 

- Un segundo c i c l o  deberia estar dedicado a la  especial izacion en los  com- 
POS de accion. Alrededor de estos centros de interes podria organizarse e l  
estudio de ciencias y d isc ip l inas anexas. Por eiemplo e l  campo urbano: 
Problemas, teorias e instrumentos en Geografia Urbana; Sociologia, Econo- 
mia; Histor ia y Planif icacion Urbana; Modelos y tecnicas estadisticas 
aplicables. Por e l  contrario, un entrenamiento que de prioridad a la trodi- 
cion ecologica deberia incluir un conocimiento riguroso de ciencias f is icas 
y biologicas, ambas especializaciones deberian contemplar la posibi l idad 
de comprender las imagenes perceptuales y las bases psico-sociales del 
comportamiento, pues e l las  dimensionan y organizan e l  e ipac io  a la  luz del 
conocimiento geografico actual. 

- A lo  largo de 18 formacion del geografo, es imprescindible un bloque de 
cursos instrumentoles que permitan dominar las tecnicas esenciales de la  
observacion, la recoleccion de datos y la  informacion. Pero, es tambien 
imprescindible que l o  que se ensene en cursos de Metodos cuantitativos, 
Teoria del muestre0 o Aerofotointerpretacion, este presente en los cursos 
donde los problemas geograficos propiamente tales son tratados. Los cursos 
nodeberian ser islas que se suman, sino campos que se integran alrededor 

de un centro de interes consti tuido por e l  conocimiento y la resolucion de 
problemas geograficos. 

Pensamos que lNTEGRAClON Y APERTURA son las bases de la  reno- 
vacion programatica en la  formacion de +ografos: Integracion paradigmatica 
de las d isc ip l inas que hoy dia aparecen como simples is las  que se suman y 
que convierten a l  geografo en un cientifico-profesional que conoce de todo, 
poco, sin conocer la geograf ia; Integracion de las raices tradicionales en 
las nuevas direcciones; Integracion de metodos e instrumentos a los proble- 
mas; Apertura constante a las nuevas ideas, a l  movimiento genera/ de las 
ciencias, a los imperativos de la  sociedad en que vivimos. 

c)  L o  que podemos decir sobre la investigacion geografica y sobre la ensenanza 
basica y media es, quizas, reiterativo. La  investigacion debe ser acorde a las 
direcciones mundiales vigentes, pero sobre todo, debe enfrentar los problemas 
con afan explicativo, en los terminos cienti f icos que le permitan alcanzar la 
relevancia c ient i f ica y social que nuestra ciencia reclama. Por otra parte, en un 
programa sistematico de renovacion, solo una investigacion asi concebida, podria 
nutrir la formacion que necesitamos. En la ensenanza elemental y media nada 
podemos hacer hasta tener algo que hacer, pues a e l la  solo deben concurrir 
conocimientos acabados. S i  bien es cierto que la entrega de un conocimiento del 
concenso descript ivo sobre el mundo en que vivimos y sobre nuestro propio 
territorio sigue y seguira siendo valida; s i  no olvidamos que estamos formando 
ciudadanos del  s ig lo XXI, seguir pensando que es y debe ser nuestro 
unico aporte a su formacion? estamos negando a l  desarrollo de las in-  
tel igencias a l  no plantearle, aunque sea elementalmente, los problemas eco- 
logico-espaciales, las teorias, e l  maneio de la informacion y la aproximaci8n a 
las soluciones? soportaran las intel igencias nuestra inercia, la falta de 
situaciones que estimulen su imaginacion y adiestren su espir i tu? De la renova- 
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c ion de nuestra d isc ip l ina a n ive l  nacional debera surgir, estamos ciertos, una 
renovacion de la ensenanza. 

Las  conclusiones nos parecen claras. Es necesario cerrar la  brecha. Treinta 
anos de avance de nuestra ciencia nos son desconocidos. No podemos esperar la  
mantencion de la relevancia cienti f ica y social de nuestra d isc ip l ina a n ive l  
nacional, mucho menos aspirar a conquistar nuevos territorios de accion, con 
los conceptos e instrumentos de los anos cincuenta. No podemos olvidar que la 
Geografia es una c iencia de terr i torios limitrofes con otros campos del saber y 
que debe probar en la eficiente solucion de los problemas c ient i f icos que se le 
plantean la pertinencia de su existencia. L a  era de los cotos de caza ha terminado. 
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