
LA GEOGRAPIA POLITlCA EN BL MARCO DE UNA CORRImrrE

DE PENSAMIENTO GEOGRAFICO LATIROAMERlCANO

German Wettstein*

1. Precisiones

La primera precision tiene que ver con el seminario mismo

al cual esta comunicacion es presentada. Se trata de un Semi

nario Latinoamericano de Geografia Critica (el segundo, por

otra parte), sobre "Nuevos roles del estado en el reordena

miento delterritorlo". Los organlzadores invitan "a una revi

sion y evaluacion critica de la problematica elegidal y a la

elaboracion de propuestas concretas con las cuales abordar la

insercion institucional, participacion politica y produccion

academica de los investigadores ydocentes, en el area de las

relaciones sociales estado/territorio".

La segunda precision tlene que ver con el momento en que

se realiza: a finales de 1990 y ya en el ultimo decen~o del

siglo Veinte. Un momento doblemente historico, por irrepetible

y por dar cabida a modlflcaciories substanciales en el acontecer
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politico mundial y latinoamericano.

La tercera precision se relaciona con nuestra disciplina,

con la geografla en cuanto ciencfa y docencia, que vive una

particular instancia de desarrollo "desigual y combinado"; con

altos riiveles de produccion especlfica en algunas institucio

nes de America Latina y el Caribe, y en otras con estandares

de estancamiento equivalentes a una involucion.

Este Seminario pareceria testimoniar la voluntad de gru

pos organizados de geografos, que se han propuesto atender

una exigencia externa bien sintetizada por Milton santos. La

de que "cada vez que las condicion~s generales de realizacion

de la vida sobre la Tierra se modifican, 0 la interpreta

cion de hechos particulares concernientes a la existencia de

los hombres y de las cosas conoce una evolucion importante,

todas las disciplinascientlficas estin obliqadas a reali
nearse, para poder expresar -- en terminos del presente y no

del pasado -- aquella parcela de la realidad total que les ca

be explicar".1

En mi cuarta precision advierto que si hay una rama de la

geografia necesitada imperativamente de actualizacion y reali

neamiento, esa es la geografia political por varias razones.

En primer lugar, por los ya insinuados cambios sustanciales

en la escena mundial. En segundo lugar, por la desatencion su~

frida por la geografia politica dentro de la geografia humana

(en la cual predomino siempre 10 economico-social en sentido

estricto), y al mismo tiempo por los ideologismos universi

tarios coyunturales, que tineron y desfiguraron su tratamien

to. Pero en parte tambien por las confusiones -- que aun per

sisten -- entre la politica y 10 politico. 2 En tercer lugar,

por otro tipo de confusion 0 simplificacion, que nos afecta

como lastre del pasado: la de creer que la geografia politica

equivale a la geopolitica, 0 que los temas tratados por la

geopolitica clasica deben ser los mismos a considerar hoy por

la geografia politica. Si se transita por este camino, Re

corre un nuevo riesgo de esquematismo: el de creer que el gran

tema actual de la geografia politica latinoamericana, es el

de la integracion. (Lo que es completamente equivocado.)
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La quinta y ultima precision es de alcance estrictamente

personal. En esta comunicacion yo enfoco el tema en tanto

geografo y no como profesor universitario; como geografo la
tinoamericano, comprometido con mi tiempo, mi ambito de vida
y trabajo, y mi funcion prof.esional. He dicho en mas de una
ocasion .que aspiro a serun buen geografo radical, y para ex

plicitar que enti~ndopor ello, recurro a la definicion de
. 3 .

Charles Hampden-Turner.

"Un ser humano radical es aquella persona no dogmatica,

que atiende a lapercepcion de las necesidades humanas como
guia de la conducta; una persona creativa, que al serlo pos

tula y ensaya elcambio como aprendizaje permanente."

En oposicion a el, 'es conservador quien mira hacia el
pasadoy tiende a estereotipar a la gente; valora obediente
mente el consenso general .yla disciplina; sospecha de las
personalidades imprevisibles; demuestra poca tolerancia para
la ambig~edad humana; se siente incOmodo frente a las emocio
nes y los afectos. Es quien, por todo 10 anterior, termina
siendo elitista y jerarquico (Turner, Op. cit.).

Un Seminario de Geografla Crltica como este en el cual

ahora participamos, parecerla sitio ideal para ejercitarnos
como seres humanos radicales y no conservadores. En el tema
de la geografia polltica ella implica, segun mi criterio:

a) Analizar las situaciones de crisis -- a escala mun-

dial, latinoamericana y nacional con espiritu abierto y en
estado mental de aprendizaje permanente.

b) No desistir en la voluntad de interpretar los cambios
como avances en la evolucion historica de la humanidad; y

sobre todo, persistir en la correcta valoracion de los logros
alcanzados en la construccion de una "segunda naturaleza"
planetaria. Esto gracias a la revolucion cientlfico-tecnica

tanto como a las revoluciones politicas y sociales.

c) Perseverar en el perfeccionamiento de nuestra
cidad profesional y nutrir ese aprendizaje permanente en
cambiante realidad que nos rodea ..
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d) Compaginar nuestra tendencia intelectual a los

desarrollos teoricos, con el entrenamiento en formas fluldas
de comunicacion e interrelacion con la gente comun, Hoy mas
que siempre, hay que testimoniar nuestras emociones y afectos

hacia la causa de los pueblos oprimidosy postergados, y en

especial hacia los compatriotas latinoamericanos que subsisten

en esa condicion.

2. Los parametros historicos

Para en sayar esa "revision de la geografla polltica" a la

cual invitan los organizadores del 5eminario, es necesario

hacer referencia a los parametros historicos y a las coorde
nadas espaciales que contribuyen a ubicar adecuadamente el
tema.

Los parametros historicos inciden desde tres ambi~os:mun

dial, latinoamericano y nacionall a continuacion enuncio bre
vemente 10 que en cada uno interesa mas, a los efectos de esta

revision.

2.1. En 10 mundlal

a) El auge del occidentalismo. Este va mas alIa de la
afirmacion de la Comunidad Europea, de la adhesion a los valo
res sostentados por Estados Unidos, del ferreo asociacionismo

entre las potencias industriales. Va mas alIa, porque ese

occidentalismo incluye al propio Japon y porque fue causa de
terrninante de la erosion externa que sufrio el "orientalismo"
de las sociedades socialistas europeas. 5e consolido en todo

el decenio de los 80 y penetro profundamente -- como algo mas

que moda intelectual -- en las instituciones universitarias de
las naciones desarrolladas; en esos ambientes desplazo por

completo las preocupaciones hacia el Tercer Mundo de los anos
70.

b) El fraca80 del modele burocratico-autoritario de 80

cialismo. En nuestra revision de la geografia politica, debe-
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mos ser muy cuidado50S y no sumarnos al coro de quienes feste

jan la muerte del comunismo y del socialismo. Porque como ha

dicho Michael Wwy: "No se puede morir antes de nacer. El

comunismo no esta muerto por la sencilla razon de que aun no

ha nacido. El socialismo tampoco".4

Imposible olvidar que el modele burocratico-autoritario se

derrumba como consecuencia del proceso de autocrItica, pro

funda y total, generadopor la perestroika. "La perestroika no

es un abandono del socialismo como objetivo 0 como ideal
expresa Andrei Grachov --; al contrario, ella aspira a aliar

la eficacia economica y la justicia social, a construir una

sociedad sobre la iniciativa personal un ida al interes social
y a la 'solidaridad humana."S

Para decirlo con las palabras del propio Gorbachov:

"estamos construyendo un socialismo con rosto humano".6

c) Crisis de los paradigmas. El grave traspies sufrido

por el socialismo como utopIa, ha dejado al descubierto 10

desamparada que esta la sociedad humana de paradigmas valede
ros. porque tampoco los aporta el mundo capitalista; a menos

que -- segun sostiene Raquel Morador -- se considere al con

sumismo como paradigma. -- La atraccion que el ejerce sobrelas

poblaciones que viven carenciadas 0 en escasez, sean de los

paises socialistas 0 del Tercer Mundo, parecerIa avaliar esa
hipotesis.

Y algunos estudios teoricos tambien; entre ellos los de

Nestor Garcia Canclini. Este autor ha llegado asostener que
"el consume es hoy el lugaren el cual los conflictos entre clases,
originados por la desigual participaci6n en la estructura pro
ductiva, se continuan a propos ito de la distribucion de los
bienes y la satisfaccion de las necessidades".7 En otras pala
bras: la lucha de clases se localizaria ahora fuera de la pro
duccion 0 no solo en la produccion. Y como resultado a~arecen

nuevas areas y sectores de accion social y politica, para

construir la hegemonIa y la contra-hegemonla.

Pensando en nuestra revision de la geografia politica,

es entonces fundamental tener en cuenta "el quiebre de las
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hegemonia,

Canclini,

relaciones tradicionales entre estados, partidos y

asi como entre 10 social y 10 politico". (Garcia

Op. cit.)

d) El neoliberalismo rampante. 5e ha llegado hoy dia a la

idealizacion del libre juego del mercado, a la subordinacion

de los precios internos a los internacionales, a la apli

caclon de los planes disefiadospor el Banco Mundial y el Fondo

Monetario Internacional. Y "para que el mercado funcione sin

interferencias -- sostiene Alberto Couriel -- se debe ir debi

litando la presencia del estado, como productor y orientador

de la actividad economica".8 Por eso dentro de las medidas

a imponer destacan la orivatizacion de las empresas estatales,

la reduccion del tamano del estado y la liberalizacion finan-

ciera y comercial.

e) La aceptacion de Estados Unidos como gendarme del mun

do. Este dato, no obstante ser tan reciente y en apariencia

coyuntural, acarrea consecuencias de enorme magnitud sobre el

Tercer Mundo y en especial sobre America Latina. 5e concreta

ya antes de la crisis del golfo Persico, cuando la infame in

vasion de Estados Unidos a Panama, tolerada pasivamente por

todas las naciones del mundo.

El 13 de octubre de 1990 el Consejo de 5eguridad de las

Naciones Unidas -- por unanimidad, incluyendo el voto de Es

tados Unidos -- con4eno a Israel por la muerte de una veintena

de palestinos; diez meses antes no dijo una sola palabra ante

la matanza de mas de tres mil habitantes de la ciudad de Pana

ma, masacrados impunemente por la aviacien y los marines es

tadounidenses. 9

Pero la graduacion de Estados Unidos como gendarme mun

dial ocurre cuando el enfrentamiento con Irak. Alemania,

F'rancia, el Reino Unido, Japen y otras naciones financieramen

te fuertes, Ie pagan importantes sumas -- al ccntado 0 en

cuotas -- a cambio del servicio de protegerles las principa

les fuentes petroliferas.

Quienes trabajemos en geografia deberemos entonces, a

partir de ahora, ser muy sagaces para justipreciar las curio

sas formas que pueden asumir la distension y las "luchas por
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finan-

la paz".

2.2. En 10 lat1noamericano

Resulta diflcil hablar solo de 10 latinoamericano con re

lacion a los parametros de la historia contemporanea, porque

la presencia dominante de Estados Unidos incide sobre nosotros

como nunca antes. Sin embargo, dado que esa es una relacion

dialectica y provoca respuestas, estas deben ser consideradas

con vision amplia y positiva; sin maniquelsmos ni esquematis

mos, y sobre todo sin los prejuicios ideologicos propios de la

izquierda ortodoxa.

a) Profundizacion de la dependencia: tanto en 10

ciero, como en .10 economicoy 10 militar.

En 10 financiero, ladependencia se acrecento debido al

pago periodico de intereses por los servicios de la deuda.
Los montos escapan a la capacidad del·hombre comun para valo

rar magnitudes; baste decir que en los ultimos cinco anos el

Sur ha transferido al Norte una suma equivalente a la que se
destino a dos planes Marshall.

En 10 economico, la dependencia limita los proyectos de

inversion productiva y postergalos programas de accion so
cial; programas que competen a cualquier estado, por tratarse
de un estado de y para todas las clases sociales.

En 10 militar la dependencia se profu~diZO tanto a escala

americana como nacional. En 10 primero, porque a partir de la
Conferencia de Ejercitos Americanos de Mar del Plata, las
fuerzas armadas se transformaron en un organismo supranacional

para impulsar en forma conjuntauna estrategia continental
de seguridad. 10

Los acuerdos suscriptos -- quince en total -- contemplan,
entre otros, los siguientes asuntos: metodos para combatir

el terrorismo en America (nQ 4); elaboracion de normas de com

bate apropiadas que reconzcan el fenomeno de la guerrilha no
convencional (nQ 5); proporcionar informacion de inteligencia

sobre el Movimiento Comunista lnternacional -- MCl -- (nQ 8);
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nuevas estrategias y tacticas puestas en practica por los mo

vimientos subversivos 0 por el MCl para desestabilizar la de-

mocracia en America (n9 10); conexiones entre subversion y

narcotrafico (n9 9 y n9 13); manipulacion de los medios de

comunicacion que directa 0 indirectamente sirvan de propaganda

a la subversion (n9 14).

En 10 interno 0 "nacional", bien sabemos los latinoame

ricanos con cuanta cuota de poder han quedado las fuerzas ar

madas, sobre todo en aquellos paIses donde se soportaron lar

gos periodos de dictadura militar (Argentina, Brasil, Boli

via, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, HaitI, Honduras,

Paraguay, Uruguay).

Como consecuencia sIntesis de la situacion expuesta en

este Item, deriva una peculiar forma de democracia, coyuntu-

ralmente fuerte y estructuralmente debil. Describo a conti-

nuacion la primera de esas condiciones, y enfoco la segunda

en el proximo subtema.

b) On reforzaaiento deIIIocratioo coyuntural. Es impres

cindible otorgar el valor que merece, a la sinigual simulta

neidad de gobiernos surgidos de elecciones libres, en este

inicio de los anos 90. Uno puede ser todo 10 crItico y escep

tico que se proponga ser, en cuanto a las cualidades y cali

dades polIticas de los Presidentes que hoy gobiernan las na

ciones latinoamericanas, perc no puede dejar de reconocer que

la situacion es infinitamente mejor que hace diez anos. Como

testimonio demonstrativo cito 10 ocurrido en octubre de 1990,

cuando sesionaron y adoptaron medidas lat~noamericanistas con

juntas, los mandatarios del renovado y ampliado Grupo de RIo

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Peru,

Uruguay y Venezuela, mas Bolivia y Paraguay, mas un represen

tante de los paIses de America Central, mas uno de los paises

de CARlCOM).

Por menos optimismo que se

sidentes tampoco creen ya en la

resar a quienes estamos en plan

geografia politica. Entre otras

tenga, pareceria que esos Pre-

OEA. Y esto nos debe inte-

de revisar y actualizar la

razones, porque se advierte:
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c) Una vo1untad de concretar 1a inteqraci6n 1atinoameri

cana. Ello derlva, en parte, de la coincidencia democratica

antes anotada; y en parte de la necesidad de dar respuesta
no imitativa ni obsecuente a la "Iniciativa para las Americas"

del Presidente Bush.

Algunos acuerdos que figuran en la Declaracion de Cara

cas del Grupo de Rio, son prometedores; entre ellos destaco11:

- cooperacion en materia de energia. "Se acordo adelantar

con carater prioritarl0, un examen de las posibilidades

de compLement.acdjin energetica en la region." .El estudio

fue encargado a la OLADE, con ocho meses de plazo.

Materias primas. "rniciar las consultas necesarias

para poner en marcha en el ambito latinoamericano, un
Fondo Estrategico de Inversiones y Fomento de la Inte
gracion, conformado por recursos provenientes de aumen
tos en el precio de las materias primas (incluyendo el

petroleo) • "

2.3. En 10 naciona1

des
Uru-

ref le
los

a) Dificultades para definir 10 naciona1 hoy. La
xion corresponde a Mercedes Chanquet*, quien escribio

seguientes parrafos a finales de marzo del 90, pocos dias
pues de asumir Luis Alberto Lacalle la presidencia de
guay:

medidas

gobiernos
la faci-

"El gobierno nacional esta tratando de tomar las

que reflejan la misma filosofia que el restc de los
de America Latina. Para mi representa un misterio,
lidad con que se maneja a todo un continente."

Y agregaba en setiembre del mismo ana, ya como aporte a

*Quiero hacer constar aqui mi mas calido agradecimiento a la
senora Chanquet, por las sugerencias aportadas para la re
daccion de esta ponencia, y sobre todo por haber contribuido
de manera decisiva - con su eficiencia y tenacidad - a que
el Equipo de Geografialntegrada, del cual ella es Coordina
dora, persistiera en los 8 meses de 1990 que estuve fuera de
Uruguay. Le dedico este trabajo.
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esta comunicacion:

"Hoy parecerla que ningiin pals es realmente dueno de su

espacio. Se esta como 'jugando' a ser dueno de casa. Es como

si vivieramos en un espacio y un tiempo en prestamo. Ese

'juego' con el espacio tambien se da entre las grandes poten

cias, perc es diplomatico; en los paIses pequenos, en cambio,

es directamente de presion. Cuando hay intereses externos

fuertes, el espacio es intervenido sin contemplaciones."

"Solamente la integracion efectiva me parece un arma para

enfrentar esa subordinacion -- sostiene Chanquet --; porque

hemos visto ahora, con la crisis del golfo persico, que ni la

religion ha servido de aglutinador para el mundo musulman".

Las dificultades se acrecientan, porque vivimos en demo

cracias estructuralmente debiles.

b) Una debilidad democratica estruetural. Ello afecta su

misma definicion y concepcion. Comparto con Franz Hinkelammert

que "la democracia hoy es un paquete de medidas a aplicar;via

ja a Washington, vuelve, se quita y se pone" 12

De Ese modo se ve afectada tambien la libertad, que se

transforma "en el producto automatico de una estructura, una

simple cuestion de instituciones; 10 que los hombres hagan

dentro de esta estructura, es completamente irrelevante"

(Hinkelammert, Op. cit.). En otras palabras, poco importa si

en ella proliferan los corruptos y los impunes, porque "la

vida ha side reducida a reglas tecnicas, y la sustitucion de

la polltica por la tecnica se torna fatal para la democra

cia". (ibidem)

"Una polltica democratica -- reafirma Hinkelammert -- no

se puede de basar en el cumplimiento ciego de algunos princi

pios, sino solamente en la constante mediacion entre princi

pios contrarios. Una constante mediacion entre mercado y

plan, propiedad privada y propiedad pUblica, autonomla y esta

do." (Op. cit., p.llS)

c) Desatencion de las politicas sociales. "Los gobiernos

de casi todos los paIses de America Latina parecerlan estar

desentendiendose de resolver los problemas sociales", sostiene
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Mercedes Chanquet. liES como si 1es interesara solo 10 macro,

10 economico-financiero -- continua --; y cuando atienden

problemas fundamenta1es, como e1 del emp1eo, es como si juga

ran con los conceptos tanto como cori las soluciones."

A 10 largo del decenio de los 80 se agra~o 1a situacion

de pobreza y de insatisfaccion de las necesidades casicas.

En Uruguay, pals caracterizado historicamentepor la escasa

distancia social entre ricos y pobres, se reconoce ahora ofi

cialmente que 20% de las fami1ias se encuentra en situacion de

pobreza; es decir, que su gasto en alimentacion es inferior al

valor de 1a canasta basica. Y en cuanto a1 emp1eo, dos deso

cupados de cada cuatro son jovenes, menores de 25 anos, y e1

33% de la poblacion economicamente activa, percibe sus in
gresos en el sector informal. 13 Esta situ~cion es, no obstan

te, menos grave que ia de otros muchos palses de la region.

Se torna poreso perentoria, la busqueda y aplicacion de

un modelo de desarrollo alternativo al modelo neoliberal; un

desarrollo basado en el cambio estructural, cuyosrasgos tipi

ficadores deberlan tambien ser estudiados en una geografla
politica que apunte al siglo Veintiuno.

3. Las eoordenadas geograficas

ya

pro

proyec
aquellas
revision

Al ser mejor conocidas y practicadas por nosotros -

sea como investigadores y docentes, como funcionarios 0

fesionales de empresas privadas adscriptos a planes y

tos de desarrollo -- me limitare a resenar brevemente
que, segun mi criterio, interesan mas en una eventual
de la geografia politica.

3.1. Creciente contradiceion entre 'viejos' y 'nuevas'
eios

espa-

Son espacios 'viejos' aquellos territorios postergados,

estancados 0 paralizados en el pre-modernismo. La constelacion
latifundista, tan bien estudiada por Antonio Garcia, que so-
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brev~ve cas~ ~ntacta al paso de los decenios, continua siendo

el mejor ejemplo de esos viejos espacios.

Pero es cada vez mas numerosa y extendida, la emergencia

de nuevas especializaciones territoriales, en casi todo el

Tercer Mundo y particularmente en los pafses de America Lati

na. ElIas son el resultado de la,movilidad de los factores

de produccion: capital, materias primas, mercados, pero sobre

todo de la movilidad de la "inteligencia aplicada".

"La modernidad de nuestro tiempo - sostiene con enfasis

Milton Santos difiere de la modernidad de los perfodos que

precedieron a la fase actual de la historia, porque es irrecu-

sable". Antes se podia 0 no asumirla; ahora no se la puede

ya recusar; "hay que aceptarla, sufrirla, entender en este

nuevo reino de la necesidad cuales son las condiciones de una

libertad posible".14

Como consecuencia de esta modernizacion espacial impera

tiva, se dan los siguientes hechos:

a) Mayor complementariedad entre sectores de un mismo

territorio 0 de otros territorios; de los circuitos

regionales de otrora se paso a circuitos espaciales

mas amplios.

b) Interesa en el tiempo presente seguir los pasos a la

voluntad deradicacion territorial de la inteligencia.

Por eso las redes urbanas aparecen cada vez mas dife

renciadas; cada ciudad y "su campo" responden a rela

ciones especificas. y tambien por eso - opina Milton

Santos - tienden a crecer mas las ciudades medianas

que las grandes. Sin embargo, el control de las fun-

ciones claves de la vida financiera y economica, se

concentran cada vez mas -- informatica mediante en

las metropolis nacionales y regionales.

c) La distancia tecnosocial interna se acrecienta; hay

brechas cada vez mas notorias en las expectativas de

vida y sobre todo en el know how. Y asi como ocurre

a nivel mundial, tambien dentro de fronteras las dis

tancias politicas se tornan mayores; el aparente

apoyo a la descentralizacion -- que esta de moda en
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todas las democracias latinoamericanas -- no se ve

acompanada por una descentralizacion del poder.

Tambien en este tema-problema hay que actuar con cautela,

porque vista la impresionante manipulacion a que somos some

tides desde el exterior, todo 10 que debilite nuestra unidad

interna puederesultar peligroso. Pensando en "nuestra" geo

grafia politica, pareceria entonces que 10 importante hoy dia

no es discutir sobre los problemas locales, sino sobre los

trascendentales problemas nacionales. 15

El trabajo de las iglesias en America Latina -- que es
notoriamente politico -- ejemplifica bien las tendencias en .
accion: algunas iglesias conducen a aumentar las heterogenei

dades, otras -- como se ha dado en Brasil con los obispos y

sacerdotes que sustentan la Teologia de la Liberacion -- con

ducen a consolidar las homogeneidades.

3. 2. D1DaJaJ.zaci.on de las potenci.ali.dades espaci.ales

"La pluralidad espacial de America Latina -- sostiene Pe

dro Cunill -- es una ventura que debe ser valorizada por el
conocimiento de sus identidades territoriales; sobre todo en
los espacios geograficos transicionales, donde se dan produc
tos tropicales tanto como templados.1l16

Se trata de aprovechar las ventajas de variados ambien

tes subutilizados; cubren un total de 20 millones de qUilo
metros cuadrados: en America Latina fria y templada (Andes al

tos nortenos, Andes meridionales, Comahue, Patagonia), en Ame
rica Latina arida; en America Latina torrida-humeda.

Hay, ademas, que acondicionar y mejorar aquellos

cios en involucion, tanto urbanos como rurales: zonas

zadas centricas, areas marginales de grandes ciudades,
nes de pobreza campesina.

espa

tuguri

bolso-

Finalmente, hay que repensar la utilizacion de las mate
rias primas minerales (con una estrategia alternativa de ex

plotacion industrial, que modifique sus condiciones seculares
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de enclave-campamento), y encarar con sentido largoplacista

la produceion e industrializacion de los recursos del mar.

oespues de eso, 0 conjuntamente con eso -- nunca en vez

de ello -- puede ensayarse toda esa romantica gama de proyec

tos de ecodesarrollo: energlas alternativas solar, eolica

y por biogas, construccion de viviendas con materiales propios

de cada lugar, tecnologias populares, etc, etc.

Como cualesquiera de los caminos a transitar deriva de

dec1s1ones polIt1cas, hay que ser muy cuidadoso para no perder

el rumba: y el ruabo es avanzar hacia un desarrollo con equ1

dad y justicia social.

Con 10 cual estamos sosteniendo indirectamente,que entre

las medidas prioritarias esta poner freno a la intrusion de

las empresas transnacionales •. ElIas controlan entre el 70 y

el 95% de la comercializacion internacional de productos pri

marios. Por eso la defensa de los precios internacionales (pa

ra evitar el deterioro de los terminos de intercambio), solo

tiene sentido si esta acompanada de una modificacion en la

apropiacion nacional de los excedentes, y en su reinversion

hecha en beneficio de toda la sociedad.

3.3. La inteqracion como cond1c1on necesar1a

No se trata solo de valorizar la integracion desde el am

bito internacional 0 para toda la region latinoamericana y del

Caribe; se la sustenta ahora come factor primordial para con

tribuir al desarrollo nacional.

Por propia definicion ella es un proceso conducente a crear

comercio adicional y de alIi pasar a la economla internacio

nal: es un instrumento de creacion de una masa crltica que

permita la incorporacion tecnologica. "Es un programa positivo

- dice Silviu Brucan - para invertir la tendencia actual y

ayudar a los paises que se estan desarrollando, a ingresar a

toda velocidad en la nueva era tecnologica, y a realizarse sin
vacilaciones.,,17

Este es un gran tema dentro de la geografia politica, y
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no mera-

estado y
debe ser analizado con criterio politico nacional y

mente partidista~ porque se trata de un problema de

no de gobierno.

El Sistema Economico Latino-Americano (SELA) ha dado un

gran paso adelante con respecto a la ALALC y la ALADI, al con

siderar.a· la Integracion como un proyecto politico de los la

tinoamericanos. "Lejosde ser concebida como una alternativa

coyuntural 0 una solucion transitoria-- afirma Carlos Perez

del Castillo, su ~ctual Secretario Permanente -- debe invo
lucrar no solamente las manifestaciones pollticas de alto ni

vel, sino tambien a los agentes economicos y sociales en el
ambito nacional. ,,18 .

enfrenta

practica
a estu-

Como develar el misterio que encierra "la facilidad
que se maneja a todo un continente" (reitero la frllse

Chanquet), como superar los factores limitantes que
cada gobierno, y como poner.en practica una r.eal
politica integracionista, serian asuntos prioritarios

diar en nuestra revision de Ia geografIa polltica.

con
de

Yo pien so que los geografos latinoamericanos estamos en

situacion propicia para hacerlo, porque hemos avanzado bastan
te en la consolidaci6n de nuestra unidad en la diversidad.

3.4. Una corriente de pensamiento geografico latinoamericano

"Las ideasposeen un gran poder. La existencia de un pen

samiento propio constituye un acervo muy valioso para impulsar
nuevas etapas de desarrollo." Creo que todos los participan
tes de este Seminario podemos avalar esta aseveracion de Ser
gio Bitar. 19

Y sin embargo, los geografos de esta macroregion, hemos
dado abundantes muestras de pensamiento colonizado en 10 que

va del siglo. Es valida para nosotros la siguiente reflexion

de Pablo Gonzalez Casanova: tIel colonizado piensa como 10 que
es, se expresa como 10 que no es 'r no se expresa como 10 que
es. Las ideas de la metropolis se propagan sin pensar, se pro

pagan pensando, se critican sin pensar, se critican pensan-
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,,20o.

lNo ha ocorrido asI con la adhesion inicial a las mono

grafIas geograficas de la escuela francesa y la renuencia
como en ella -- a crear teorIa?1 lno ha ocurrido asI con la
aplicacion mecanicista de la teorIa de Christaller?1 lno ha

ocurrido asI con la difusion vertiqinosa del cuantitativismo en

geografIa?

Gonzalez Casanova remata sus latigazos con la siguiente

propuesta: "En el proceso de liberacion del pensamiento, una

etapa es la exploracion de la capacidad de unir a los seres

reales en un tipo de solidaridad social, que corresponde a las
posibilidades historicas de realizar 10 normativo" (Op. cit.,

p.135). Y como componentes del nuevo discurso -- necesario

tanto a los polIticos como a los geografos -- el destaca: la
sinceridad, la honestidad y la congruencia entre 10 que se
hace y 10 que se dice.

Pienso que hacia esa meta estamos tentando avanzar los

geografos latinoamericanos desde hace casi veinte anos. En
1973 y 1974, geografos y profesores universitarios de geogra

fia de Argentina Y Uruguay dimos un saIto adelante al realizar
el primero y segundo Encuentros de la Nueva GeografIa. 21 En
1987 (Rio ClaroJ y 1989 (Montevideo), se cumplieron el pri-
mere y segundo Encuentro de Geografos de America Latina. En

1988 se efectuo en Sao Paulo el seminario "La geografia y los
nuevos procesos de produccion del espacio en America Latina".
En mayo de 1990 Sao Paulo fue nuevamente acogedora y eficien
te sede -- gracias a la USP(i) -- para el Coloquio de Geogra
fIa Brasil-Uruguay.

Paralelamente a esos eventos, se fue avanzando notable
mente en algunos paises -- Brasil sabre todo, Argentina y Ve

nezuela -- en cuando a la publicacion de una bibliografia

geografica, latinoamericanista, de buen nivel cientifico. 22

Digo esto, para que no nos conformemos ahora en

Aires'90, con realizar un seminariomas, por importante

sea su temario. Creo ha llegado el momenta de asegurar

existencia de un grupo de trabajo estable, que coordine

Buenos

que

la

es-
fuerzos en pro de una corriente de Pensamiento Geografico La-



tinoamericano; sugerencia formu1ada por Milton Santos cuando

e1 Co10quio Brasil-Uruguay, antes citado. Y a1 mismo tiempo

resu1ta oportuno estructurar ·alguna actividad p1urinaciona1

(0 a1 menos trinacional), conducente al perfeccionamiento in

tegrado en nuestra capacitacion teorico-practica. Con relacion

a este ultimo punto, es que hacemos -- con Mercedes Chanquet

y Sonia Lemos ~ una propuesta concreta, conexa a las ideas

sostentadas en esta ponencia sobre geografia politica, perc

que sera.distribuidapor separado en e1 Seminario.

4. Los objetivos de una geoqrafiapoHtipaen tiempo presente

Una vez mas aclaro que se trata de aquellos objetivos

identificables segun mi criterio personal y correlacionadosoon

el enfoque expuesto en las paginas anteriores. Dc;!seo vivamen

te que en fecha no lejana podamos disponer de una seleccion

de objetivos compartidos por todos los geografos presentes en

este Seminario.

a) Conocer e ~nterpretar el mundo tal cual es; es decir,

sin enfoques dogmaticos, ni sectarios, ni esquemati

cos.

b) Entender los mecanismos que hoy dia aumentan nuestra

dependencia y bus.car caminos para superarla.

c) Captar las fisuras 0 grietas del sistema capitalista

y del modelo neoliberal, quepermitan avanzar en el

camino del desarrollo con equidad y justicia.

d) Conocer y analizar los ensayos de desarrollo autonomo

ocurridos en los ultimos treinta anos, hayan sido exi

tosos 0 frustrados.

e) Contribuir al diseno y la ejecucion de propuestas al

ternativas al actual estilo de desarrollo.

f) Interpretar que elementos favorables y cuales desfa

vorables acarrean para America Latina los cambios su

cedidos en Europa durante el lapso 1985-1990.

g) Reafirmar la voluntad de ser latinoamericanos plenos;

esto es: ciudadanos pertenecientes a estados con auto

determinacion politica suficiente para decidir sobre
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los planes y proyectos economicos y sociales que bene

ficien a la nacion, y con gobierno~ que estimulen la

democracia participativa.

5. Los temas

lCuales son los temas que en geografla polltlca <deberlan

importarnos mas en este decenio final del sigio? lCuales,

aquellos que interesarla destacar como cuestione~ a investi

gar? lCuales, los que mas inciden en la nacion donde vivimos

o trabajamos profesionalmente? lCuales, los que deherlan sus

citar mas atencion en un curso universitario de geografia po

Utica?

Es bien probable que haya tantas respuestas como parti

cipantes, sobre todo si todos asisten con esplritu de geogra

fos "crlticos". Quizas 10 mejor - no obstante vue Iva a ser

enemigo de 10 bueno -- seria esperar las conclusiones de un

grupo de trabajo ~el sugerido en la propuesta del Equipo de

Geografia Integrada.

Sin embargo, en mi condicion de geografo latinoamericano

trans-humante, recorredor activo 0 trabajador residente en

muchas patrias nuestras en los iiltimos<veinte an6s (Argentina,

Brasil, Cuba, Mexico, Nicaragua, Uruguay y Venezuela), me per

mito enumerar -- a modo de lista tentativa --'aquellos temas

que yo considero deberian figurar en un ptoyectb de "revision

dela geografia politica". Y los clasifico en dos grupos: los

principales, con validez comiin a los geografos de cualquier

nacion latinoamericana, y los complementarios, propios de so

ciedades concretas con geografias politicas "nacionales".

En ambos casos la ordenacicn no esta jerarquizada.

5.1. Temas principales

- La revolucion cientifico-tecnica y los cambios 'en las

relaciones internacionales.

- Nacion y nacionalismos: llastres del pasado 0 trampolin



bina-

para el porvenir?
- Formas poHticas de ocupacacn, apropiacion y utilizacion

del espacio (por las transnacionales, el estado, las

empresas privadas, las cooperativas).
- Rol del estado en la dinamizacion del espacio.

- pollticas regionales y descentralizacion territorial

(accion de los gobiern~s provinciales y municipales).

- El autoritarismo imperialista de Estados Unidos sobre
America Latina y sobre otras areas de influencia.

- Dimension polltica de la integracion latinoamericana.

- privatizacion versus estatizacion: implicaciones ideo-

logicas y pollticas de un debate economico-financiero.

- Geografla de las clases sociales y nuevas formas de
lucha por la hegemonla.

- Los movimientos sociales y la vida polltica.
- PolI~icas espaciales en gobiernos latinoamericanos ge-

neradores de cambiOs revolucionarios {en particular:

estudio dela revolucion cUbana).
- Pollticas ambientales:de conservacion de recursos, de

creacion de ambientes sociales y culturales idoneos.

5. 2. Teaas complementarios

- Estudios de caso sobre integracion fronteriza,
cional e trinacional.

- Estudios de caso sobre desarrollos regionales y formas
de descentralizacion espacial.

- Analisis de los proyectos de ley que incluyan pollticas
espaciales.

- pollticas territoriales de empleo (con enfasis en las
implicaciones geografico-pollticas del sector informal).

- Incidencia dentro de fronteras de los organismos inter
nacionales y regionales vinculados a la geografla polI
tica: SELA, ALADI, BID, Grupo de los 77, Banco Mundial,
FMI, Movimiento de los No A1ineados.

- Incidencia de los medios de comunicacion de masas en la
geografla po1Itica naciona1.
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- Vigencia de las ideas e ideales de los lIderes del pen

samiento polItico latinoamericanista: entre ellos: Bo
livar, Artigas, Marti, Sa~pino, Manuel, Ernesto Che

Guevara, Fidel Castro, To~rijos).

6. A BK)do de conclusion

Esta comunicacion al II Sem~nario Latinoamericano de Geo-

de la
siglo

trascender
sometidos

grafIaCrItica, es presentada con la esperanza de que
tribuya a algo mas que una reflexion en el papel.

Vivimos los latinoamericano~ y me refiero sobre

a quienes estamos en la situacion privilegiada de
la angustia de "parar la olla" cada dla -, vivimos

a tensiones internacionales y nacionales, sumadas,
mayor magnitud imaginable, en esta segunda mitad del

Veinte.

con-

todo

No se trata de
sustanciales en las
"otros". No es asi.

definiran el futuro
America Latina y el
extrema gravedad.

una preocupicion intelectual ante cambios

relaciones internacionales, que afecten a
Sus repercusiones sobre los proyectos que

inmediato de las naciones y pueblos de
Caribe, se estan ya sintiendo y son de

Eduardo Galeano redacto sobre ese asunto, los siguientes

parrafos, de diafana claridad y compromiso, como todo 10 suyo:

"El muro de Berlin ha muerto de buena muerte, pero no al

canzo a cumplir treinta anos de vida, mientras que el otro

muro (el que separa al mundo pobre del mundo opulento) cele-
brara muy pronto sus cinco siglos de edad. El intercambio

desigual, la extorsion financiera, la sangria de capitales,

el monopolio de la tecnologia y de la informacion, y la alie
nacion cultural, son los ladriIlos que dia a dia se agregan,
a medida que crece el drenaje d~ riqueza y soberania desde el
Sur hacia el Norte del mundo.

"El capitalismo, que dice llamarse democracia liberal, es
el puerto de llegada de todos los viajes, 'la forma final de

gobierno humano'. (",) En el mercado libre es natural la
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victoria del-fuerte y la aniquilacion del debil. Desde la pan

tal1a'de una computadora, se decide la buena 0 mala suerte de

millones de sereshumanos. En la era de las superempresas y

la supertecnologla, unos son mercaderes y otros somos mercan

clas. La magia del mercado fija el valor de las cosas y de la

gente. (..• )

"Nos han impuesto el desprecio como costumbre.
. ,,23

nos venden el desprecio como destino.

Y ahora

a un

relaciones

probable-

Benedetti,

Y no solo vivimos tiempos de.desprecio en las

entre el mundo rico y el m~ndo pobrel tambien ~

mente como consecuencia de 10 anterior ~ asistimos

"e~lipse de la solidaridad". La frase es de Mario

qu~en desarrolla la idea en estos terminos:

"Este quinquenio que culmina qUedara signaclo, no en la

Historia (dicen. que ya noexiste) sino en la memoria colecti

va, como el Lustro de la Insolidaridad. Estamos en pleno ju~

bileo del capitalismo y sabemos que el capital 5019 eS soli
d~rio con el capit~l. ,,24

Y sin emba~go, agrega Benedetti:

"Hay· outra tradicion, merios voceada pero mas profunda:

que los pueblos suelenser s6lidarios con los pueblos. (Me

consta que este termino ya casi no se usa, pero,-a pesar de
mis ingentes esfuerzos, no he· encontrado un sinonimo'posmoder
no) .. Tal como van las .coaas, nada es seguro. Sin embargo,
como alguna vez 10 insinuara Bergamln, 'si hay una mala fe,

lPor que no va a haber una buena duda?'." (Op. cit.)

Los geografos.podemos aportarnuestro granitode arena

~y quizas hasta algun ladrillo -- para preservar esa tradi~

cion de que los pueblos pueden ser solidarios con los pueblos;
Una, entre muchasformas posibles, es trabajar bien para y por
la geografia politica. Y eso en diferentes campos: en los
proyectos de desarrollo, en la investigacion, en la docencia.

En proyectos de desarrollo: levantando nuestra voz para
defender un camino alternativo, que privilegie las inversic

nes pro(j,uctivas, el empleo digno y 'bien remunerado, la satis

face ion de las necesidades basicas de las masas de ' poblaCion
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carenciada. Ello implica, tambien, definir la correcta

lizacion de los recursos y la conservacion progresista

ambiente.

uti

del

En investigacion podriamos, con la geografia politica

como herramienta, desentranar los mas recientes engranajes de

la dependencia, denunciar quienes contribuyen a aceitarlos,

y apuntar propuestas sustitutivas.

En docencia, un curso de geografia politica sera util:

para superar los cantos de sirena tecnocraticos que hoy atraen

demasiado a los estudiantes universitarios de toda America

Latina; para contribuir a que la juventud -- y tambien muchos

veteranos -- no pierden el rumbo en estos tiempos de descon

cierto y escepticismo; en fin, para preservar los mejores

ideales latinoamericanistas.

Todo 10 cual nos permi~e evitar que seamos complices del

desprecio y de la insolidaridad.
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Anexo
Lista de conceptps basicos que deberiamos manejar fluidamente

los geografos (en orden alfabetico)

America Latina

AutoritarisIllo
Burocracia

Capitalismo

Clases sociales
Cultura

Democracia

Dependencia

Desarrollo

Dialectica

Dominacion

Estado

Gobierno

Gobernantes

Hegemonia

Ideologia

Imperialismo

Integraci6n

Legitimacion

Legitimidad

Militarismo

Movimientos sociales

Nacion
Nacionalismo

Participacion

Partidos politicos
Poder

Politica (la)

Politica (10)

Populismo

Revolucion

ReV. cientlfico-tecnica

Soberanla

Seguridad nacional

Socialismo

Socialdemocracia

Sociedad civil

Subdesarrollo
Tercer Mundo

Teologla de la Liberacion

Terrorismo

Terrori.smo de estado
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