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Diferentes concepciones caracterizan la marcha en el tiempo y en el 
momento actual del pensamiento geográfico.6 Sin embargo hay un 
común denominador, presente en la orientación clásica y moderna: "el 
axioma corológico que hace que sea geográfico todo individuo en el 
sentido estadístico del término, que diferencia el espacio".7 

Con respecto a la evolución de la ciencia es interesante advertir que 
aún los períodos considerados críticos, han culminado en una 
expansión y fortalecimiento de su esencia. Actualmente, las dos 
corrientes que capitalizan la atención de los geógrafos, la de las 
localizaciones con su expresión cuantitativa y la cultural en sus 
manifestaciones a través de la teoría del comportamiento, plantean ya 
su complementación.8 

Es que además, una tendencia de la geografía que proviene de la 
antigüedad clásica, su vocación de ciencia útil, se suma a los esfuerzos 
para conciliar estas y otras dicotomías; ya que la más exacta 
comprensión de la realidad conduce a un perfeccionamiento en los 
planes de organización del espacio. 

Todas estas inquietudes, con variada intensidad, también se han 
manifestado en la acción de los geógrafos de Cuyo, canalizada en la 
proficua labor de treinta años del Instituto de Geografía de la Facultad 

6  Claval, P., Evolución de la Geografía humana, Barcelona, Oikos-Tau, 1974. 
7 Racine, J. B., Le projet géographique et l'organisation de l'espace, L'avenir de l'histoire et de la 
géographie, Québec, Comité International d'historiens et de géographes, de langue francaise, p. 106-126. 
8 Dematteis, G., Rivoluzione quantitativa e nuova geografia. Torino, 1970.  Villeneuve, P. Y., Un paradigme 
pourl' étude de l'organisation spatiale des societés, Cahiers de Géographie de Québec, vol.16, n.38, 
set.1972, p.199-211. 

Haggett, P. Análisis locacional en la geografía humana, Barcelona, G. Gili, 1976. Chorley, R., Nuevas 
tendencias en geografía (antología), Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1975. 
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de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Nuestra tarea 
intenta evaluarla a través de sus trabajos de investigación. 

En este sentido es fundamental la presencia del Boletín de Estudios 
Geográficos, publicación de carácter periódico, de intercambio 
internacional, que nace junto con el Instituto y que refleja con nitidez 
la trayectoria de su pensamiento geográfico. 

Se recurrió además a los seminarios de profesorado y licenciatura de 
los alumnos de la carrera y a trabajos de profesores publicados por 
otros medios o que se encuentran inéditos. 

Método de trabajo 

Con las miras puestas en el objetivo indicado, se tomó como modelo un 
detallado y meduloso trabajo de A. Thibault, ya que como el autor lo 
indica, su meta, como la nuestra, fue: " estudiar los trabajos publicados 
sistematizándolos e introduciéndolos en un marco de reflexión para 
extraer, sino leyes, al menos algunas proposiciones necesarias al 
porvenir de la geografía y para testimoniar nuestro reconocimiento al 
trabajo de ayer".9 

Thibault divide su artículo en cuatro grandes temas: 

1. Análisis del contenido

2. Campo de observación

3. Marcha intelectual

4. Apoyo de elementos demostrativos

9 Thibault, A., L'analyse des espaces régionaux en France depuis le début du siècle, Annales de 
Géographie, Paris, Colin, LXXXI Année, n. 444 mars-avril 1972, p. 129-170. 
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Además reemplaza la subjetiva crítica clásica, por el recuento de 
palabras, temas e ideas que se presentan en un texto. 

En nuestro caso se ficharon las obras: 129 artículos del Boletín de 
Estudios Geográficos, 122 seminarios y otros trabajos, según el 
esquema destinado a obtener la distribución de los mismos, de acuerdo 
con su número y cantidad de páginas con referencia a cinco 
parámetros de clasificación: 1. Tema; 2. Época; 3. Lugar; 4. Método; 5. 
Elementos demostrativos (Figura 1). 

Figura 1. Movimiento de Boletines y Seminarios 
Fuente: Elaboración de las autoras 
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1. Tema

Las familias de temas se definieron según los distintos aspectos de la 
ciencia geográfica, teniendo en cuenta la realidad espacial 
considerada. Así se individualizan: geomorfología, hidrografía, 
climatología, biogeografía, geografía urbana, geografía rural, geografía 
industrial, geografía económica, geografía de la población, teoría de la 
geografía y ciencias auxiliares. 

2. Época

Interesa conocer también como ha variado el interés por determinados 
sujetos en diferentes períodos, comprobar las tendencias dominantes, 
los vacíos y encontrar las explicaciones. Los treinta años dividieron en 
períodos de cinco, pero interesa subrayar dos épocas, antes y después 
de 1958, año en que ya se manifiestan los efectos de la creación de la 
carrera concretada en el año 1955. 

3. Lugar

En este caso se pretendió obtener un relevamiento de la cobertura 
espacial lograda por las investigaciones. El balance permite determinar 
las áreas que aún no han sido abordadas o lo han sido sólo desde un 
aspecto y aporta además una orientación en la elección de futuros 
trabajos. 

4. Método

Parámetro de gran significado en el propósito central de esta 
aproximación crítica, intenta dilucidar las distintas marchas 
intelectuales seguidas. Es fundamental, porque permite insertar la 
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investigación local en el contexto universal del pensamiento 
geográfico. 

5. Elementos demostrativos

Se clasificaron en tablas, fotos, gráficos, croquis (de análisis, síntesis y 
esquemas). 

Resulta oportuno puntualizar que, para el análisis de las monografías, 
se ha prescindido de la personalidad de los autores y que, en el estudio 
del contenido, se apuntó a la metodología eludiendo el argumento 
mismo. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Tema

Con respecto a la temática que más preocupó a los investigadores se 
puede indicar que de los 129 artículos del Boletín, el 45 % corresponde 
a trabajos de geografía física y de ellos el más alto porcentaje lo tiene 
la geomorfología. El segundo lugar lo detentan los temas de 
biogeografía, aunque con marcada inclinación hacia las ciencias 
auxiliares. Ocupa el tercer lugar la climatología mientras que la 
hidrografía cuenta con el menor de los porcentajes dentro de los temas 
físicos. Este último caso refleja una vez más la situación de la ciencia: 
la hidrografía ha sido uno de los aspectos que demoró en consolidar su 
metodología, razón que restó atracción a estos temas a pesar del 
enorme significado que tienen los ríos en la vida regional (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de páginas de Boletines y Seminarios por temas 
Fuente: Elaboración de las autoras 

La temática humana reúne un 31 % que se halla integrado por: 10 % de 
temas rurales, 8 % de económicos, 5 % de urbanos y 4 % de industrial. 
La vigorosa impronta agraria de la actividad humana y la fuerte 
connotación económica explican los mayores porcentajes. 

Al referirnos a la época de los artículos se hará mención a las causas 
que motivaron las obras sobre ciencias auxiliares, que reúnen un 13 %, 
y sobre teoría, que alcanzan el 11 %. 

Al cuantificar el número de páginas estos porcentajes varían: a 
geografía urbana corresponde un 17,5 %, cifra importante si se 
advierte su baja representación en el número de trabajos. Las tesis son 
los factores de explicación del elevado porcentaje, situación que se 
repite en climatología, la cual con su 16 % gana el primer lugar dentro 
de las ramas físicas. 
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La espontaneidad de la elección de temas en los artículos del Boletín 
contrasta con la marcada orientación de los sujetos abordados en los 
seminarios. La intención principal de estos trabajos, 95 %, es destacar 
la componente humana aunque se incluyan otras: relieve, clima ...  Es 
que en este caso existe un plan racional para ir completando el 
conocimiento de la realidad provincial y así; plantear aquello que no 
ha sido tratado en el Boletín. Además, a nivel técnico son los que mejor 
responden a los objetivos fijados para los seminarios. 

2. Época

Se constata un predominio de las ciencias auxiliares en los diez 
primeros años de creación del Instituto, en número de trabajos y 
cantidad de páginas.  

Tal situación no indica una anomalía sino que responde a otras causas. 
A nivel local, es una consecuencia académica, ya que Geografía no era 
carrera autónoma, estaba unida a Historia y otro tanto ocurría con el 
Instituto que dependía del de Historia, como disciplina auxiliar de la 
misma.  

A nivel latinoamericano, investigadores extranjeros especializados en 
las ciencias de la naturaleza son los que intentan los trabajos de 
investigación en nuestra ciencia, los cuales quedan evidentemente 
encuadrados en esquemas ajenos al quehacer geográfico mismo. En 
este período la Argentina no es una excepción, como se comprueba en 
todas las publicaciones. 

La teoría atrae la atención de los geógrafos particularmente desde los 
años 1958 a 1961, lo cual es un reflejo de la organización de la carrera 
de geografía como estudio autónomo. En cierta forma, es una 
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necesidad lógica que surge para trasmitir los conocimientos sobre 
bases conceptuales sólidas y encauzar los desvíos de la etapa anterior. 
Acotemos que en esa época el Instituto establece estrechas 
vinculaciones con la escuela francesa. 

El aspecto que muestra mayor constancia en el interés de los especialistas 
es la geomorfología que aparece desde 1948 a 1971 (Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de los trabajos por temas y periodos en los Boletines 
Fuente: Elaboración de las autoras 

Los estudios sobre climatología son más discontinuos, en el período 
1968-1972 estos problemas están ausentes del Boletín; lo mismo ocurre 
en esos años en el campo de la biogeografía, bien representada en años 
anteriores. 

Con respecto a los aspectos humanos, los que manifiestan mayor 
regularidad de aparición son los rurales y económicos; los industriales 
y de población son irregulares; los urbanos entran tardíamente en el 
foco de atención, en los dos últimos períodos (Figura 2). 
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Figura 2. Variaciones en la elección de los temas 
Fuente: Elaboración de las autoras 

El número de trabajos de seminario por período está deformado 
porque depende en gran parte de la cantidad de alumnos de cada 
promoción (Tabla 3 y 4). 

Tabla 3. Distribución de los trabajos por temas y periodos en los seminarios. 
Fuent: Elaboración de las autoras 
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Tabla 4. Distribución de los trabajos por temas y periodos en otros trabajos. 
Fuente: Elaboración de las autoras 

3. Lugar

Una rápida observación de la tabla señala una discontinuidad espacial 
de las áreas seleccionadas. Sin embargo, con un más atento análisis se 
podrán distinguir en esa discontinuidad algunos subconjuntos de 
cierta extensión que han concentrado la atención de los investigadores 
(Tabla 5 y 5 bis). 

A localizaciones muy variadas en los primeros tiempos, sigue una 
acentuada especialización en temas locales. Lo ilustra la serie de 
trabajos de geomorfología referidos al piedemonte que, además de 
estar concentrados en el espacio, lo están en el tiempo, ya que 
corresponden a los años 1970-1971, coincidentes con el problema de los 
aluviones que afectaron al Gran Mendoza, es decir cuando lo requirió 
la necesidad de un mejor control del drenaje pedemontano. 

Con respecto a la escala, es notable el predominio de la gran escala lo 
que explica la preferencia de la investigación por lo local o regional 
que, a modo de laboratorio, permite confrontar o evaluar métodos y 
conceptos teóricos. En esa misma escala surgen estudios referidos a 
otros lugares del país. Es mínima la expresión dedicada al nivel 
nacional en su totalidad y al planetario. 
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Tabla 5. Distribución de los trabajos del Boletín por temas y lugares, 1948-1957 y958-1972. 
Fuente: elaboración de las autoras 
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Tabla 5 bis. Distribución de los trabajos del boletín por temas y lugares.1948-1957 y 1958-1972 
Fuente: Elaboración de las autoras 
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Los seminarios se han preocupado esencialmente por espacio local. En 
segundo lugar aparecen estudios sobre América Latina. Otras áreas son 
sólo excepciones (Tabla 6). 

4. Método

Retomando los conceptos de la introducción las dos orientaciones del 
pensamiento geográfico, clásica y moderna, enfocan la realidad con 
visiones diferentes. 

La primera sigue el método inductivo-crítico e histórico y la segunda se 
caracteriza por el método deductivo, teórico-cuantitativo. 

La visión de la escuela clásica es una descripción, explicación y síntesis 
de los lugares. Sus cultores anglosajones, latinos, eslavos, ... tanto en su 
modalidad ecológica como en la del paisaje, ejercitaron y enseñaron la 
observación, observación que en geografía implica correlación de los 
rasgos de la realidad. Además ellos desarrollaron el sentido crítico que 
permitió advertir los equilibrios y desequilibrios espaciales, modo de 
hacer resaltar los problemas. 

Este enfoque culmina en la llamada geografía cultural, la que ha 
aportado a la ciencia magistrales trabajos. 

Logrado de esta manera el perfeccionamiento de la observación, el 
segundo enfoque se preocupa esencialmente por procedimientos que 
contribuyen a dar mayor vigor a la explicación y, como se fundamenta 
en técnicas estadísticas y matemáticas, proporciona precisión y orden 
en el tratamiento de los datos. Además posibilita la verificación y 
experimentación necesarias para prospectar. 
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Tabla 6. Distribución de los trabajos de Seminario por temas y lugares, 1965-1977. 
Fuente: elaboración de las autoras. 
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El análisis de artículos de treinta años del Boletín comprueba la 
adhesión total al primer enfoque metodológico. 

En esa óptica inductiva es la observación de la realidad la que adquiere 
relieve, pero ésta puede tomar diferentes ángulos: presente, pasado y 
futuro. 

Se entiende por presente la realidad vista en su estado actual, como un 
final de una larga trayectoria que se plasma en el espacio. Significa 
explicar la conjunción de tiempo y espacio en el instante en que se 
realiza la investigación. 

Contrariamente, una visión prospectiva cambia el enfoque y el 
presente se convierte para el geógrafo en el punto inicial del estudio 
para detectar las tendencias futuras. En esto se apoya la posibilidad de 
planificar. 

La perspectiva pasada puede abordarse en sentido cronológico o 
recurrente. En el primer caso, la realidad se ve en una sucesión de 
imágenes que remata en el presente; en el segundo se recurre a la 
historia sólo en el momento necesario como factor de explicación de lo 
actual (Figura 3) 

En las obras analizadas el ángulo que más ha sido iluminado es el 
presente, siguiendo en importancia las páginas dedicadas al pasado y 
al futuro que está apenas esbozado. Estos resultados son respuestas a 
la metodología empleada (Tabla 7). 
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Figura 3. Ángulos de observación 
Fuente: Elaboración de las autoras 

Tabla 7.  Ángulos de observación, Boletines 1948-1957 y 1958-1972 
Fuente: Elaboración de las autoras 

Las ciencias del hombre exigen en la actualidad una mayor atención 
hacia los problemas en su proyección futura, pero es indudable que la 
investigación realizada ha dejado un notable caudal de conocimientos 
como lo señalan los datos relativos a la cobertura espacial y, lo que es 
más digno de destacarse, una solidez en la formación geográfica. 
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Esta firmeza evitará todo desvío ante la incorporación de nuevos 
procedimientos. Así lo muestran algunos trabajos más recientes, que 
incursionan en las técnicas actuales sin apartarse de lo estrictamente 
geográfico. 

Los seminarios, como es predecible, siguen los mismos lineamientos, 
pero se observa en el período 1972-1977 una disminución en el enfoque 
pasado que es capitalizado por el futuro, consecuencia de los cambios 
rápidos que se han sucedido en los últimos cinco años los cuales por 
motivos ajenos a los de orden científicos, no pudieron ser consignados 
en el Boletín (Tabla 8). 

Tabla 8. Ángulos de observación, Seminarios 1963-1977 
Fuente: Elaboración de las autoras 

5. Elementos demostrativos

Complementos inseparables del método son las tablas, fotos, gráficos, 
croquis y documentos. 

En este sentido, en congruencia con la metodología, en el primer 
período, es notable la utilización de fotos que, aunque disminuye en el 
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segundo, continúa representando los más altos porcentajes. 
Recuérdese la importancia de este recurso corno apoyo de la 
observación y de la descripción del paisaje (Tabla 9). 

Tabla 9. Número de elementos demostrativos por época y por temas, Boletines y Seminarios. 
Fuente: Elaboración de las autoras. 

En climatología es en donde se alcanzan las más altas cifras de 
graficación, comprensible dada la temprana incorporación de los 
procedimientos estadísticos en esta rama. Los croquis, poco 
representados, se ubican preferentemente en los temas de 
climatología, urbana y económica. Predominan las cartas de análisis 
(figura 4). 
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Figura 4. Elementos demostrativos por temas 
Fuente: Elaboración de las autoras 

El documento aportado por ciencias auxiliares (pre-mapas) aparece 
con mayor asiduidad en los artículos de geografía física (Tabla 10). 
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Tabla 10. Elementos demostrativos, Boletines de Estudios Geográficos 
Fuente: Elaboración de las autoras 

CONCLUSIONES 

Los 30 años de investigación dejan un balance altamente positivo y han 
marcado una profunda huella, capaz de orientar las tareas futuras. 

La predominante marcha inductiva aporta un buen conocimiento de 
componentes que, mediante su organización posterior en sistemas, 
conducirá a la aprehensión más funcional de la realidad. 

Como todos los resultados obtenidos se inscriben en lo ideográfico; el 
progreso de la ciencia a nivel regional y nacional exige dar el paso 
siguiente: esforzarse por alcanzar lo nomotético, el paso de lo único a 
lo general. Esta inquietud metodológica posibilitará desbordar el 
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espacio regional -espacio privilegiado por los actuales estudios- para 
cubrir la realidad nacional. 

La geografía por su esencia encuentra en la imagen su más adecuado 
canal de expresión. La incorporación de la estadística y de las 
matemáticas en los procedimientos cartográficos le han dado, además 
de rigor científico, una mayor plasticidad para reflejar la realidad. 
Como se ha visto, la preocupación por los elementos demostrativos no 
ha estado ausente si bien su presencia es más relevante en los últimos 
trabajos. 

Es así como esta penetración en el inquieto quehacer del Instituto nos 
lega una serie de hilos conductores que servirán de guía en la trama de 
la investigación futura. 

Este momento tan significativo en la historia de nuestro Instituto, lo 
encuentra abocado a tareas variadas, abierto a todas las inquietudes, 
ensayando nuevos métodos y dispuesto a continuar formando 
geógrafos, enriqueciendo la ciencia y con actitud práctica frente a las 
necesidades del medio. 

El 30 aniversario señala un hito más en esa marcha que, hecha de 
dificultades, de esfuerzos y también de logros, muestra una constante: 
la presencia de una verdadera vocación científica. 
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