
SECCIÓN I:  
PRESENTACIÓN DEL MUNDO ACTUAL
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CAPÍTULO 1

 1 Espacios geográficos y territorios

 2 Representaciones del mundo y cartografía

 3 Construcción política del mundo

El mundo ha cambiado profundamente en las últimas décadas, y la geo-

grafía afronta el análisis de los procesos y de los problemas que afectan 

al conjunto de la humanidad con enfoques renovados. Nuestra disciplina, 

junto con otras ciencias, se ha incorporado al estudio de procesos políticos, 

sociales, económicos, culturales, territoriales y ambientales del fenómeno 

de la globalización, con sus riesgos e incertidumbres.

Haremos énfasis en la construcción espacial que las sociedades hacen 

del mundo, teniendo en cuenta dónde se localizan los fenómenos, quiénes 

los desarrollan, cómo los realizan y con qué intencionalidades. Abordare-

mos diversas lecturas de este mundo complejo y cambiante reflejadas en 

distintas representaciones y conceptualizaciones que intentan explicar 

el orden mundial.

El mundo en el que vivimos

Kuranda, Australia.



11

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
59

13

CONEXIONES PARA PENSAR

n ¿Quiénes son los actores que construyen los territorios en el mundo actual?

n ¿Cuáles son las diferentes visiones cartográficas del mundo?

n ¿Cómo explicamos la construcción política del mundo actual? 

Pregunta problematizadora

¿Qué causas pueden explicar, a tu juicio, la configuración territorial del mundo 
en el que vivimos?

Bogotá, Colombia.

Ciudad de Singapur,  
Singapur.
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Espacios geográficos y territorios

En las fotografías de esta página se aprecian elementos muy contrastantes.
Cuando miramos a nuestro alrededor observamos paisajes. Podemos 

decir entonces que un paisaje es el primer contacto que tenemos con ese 
lugar; es a través de los sentidos que construimos el concepto de paisaje.

En un paisaje identificamos las «marcas» o los testimonios de las suce-
sivas relaciones e interacciones entre elementos socioculturales —resul-
tado de un proceso histórico de formación de las sociedades y de su cultu-
ra— y elementos físicos y biológicos provenientes de la dinámica natural.

En una primera comparación entre los dos paisajes de esta página, po-
demos decir que en uno dominan los rasgos naturales, y por ello se lo 
denomina paisaje escasamente transformado (F1), y en el otro (F2) preva-
lecen las obras y transformaciones realizadas por la sociedad, por eso se lo 
considera un paisaje muy transformado. Sin embargo, la distinción entre 
estos paisajes no debe hacernos pensar que los seres humanos intervie-
nen o están presentes en unos y en otros no. Por el contrario, aun aquellos 
lugares donde parece no haber presencia humana hoy forman parte del 
espacio incorporado por las distintas sociedades. Toda la superficie terres-
tre en la actualidad está de una u otra forma artificializada.

En la Antártida, si bien no hay territorios estatales y está en vigencia 
el Tratado Antártico (que establece pautas y limitaciones para los asen-
tamientos y el uso de los recursos), se desarrollan distintas actividades 
antrópicas, como la instalación de bases científicas y la visita de turistas.

Se puede afirmar que en la actualidad toda la superficie terrestre se 
encuentra incorporada a los procesos sociales. Esto significa que las per-
sonas, organizadas en sociedad, ocupan diferentes lugares, se apropian de 
ellos, realizan diversas actividades explotando sus recursos y construyen 
una variedad de obras que van modificando el paisaje. Por esto decimos 
que las sociedades organizan el espacio.

Tema 1

F1  Barranco en Colombia. F2  Avenida Campos Elíseos, París.
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El espacio geográfico

Desde los tiempos más remotos, los seres humanos utilizan los elemen-
tos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Con este fin, realizan 
distintas actividades valiéndose de un variado conjunto de instrumentos y 
conocimientos técnicos que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. 
Estas mejoras han permitido incrementar la capacidad productiva de la 
humanidad.

Al mismo tiempo, las personas se han ido organizando en sociedades, es 
decir, conformando grupos con hábitos, costumbres y objetivos comparti-
dos, en los que los individuos desempeñan diferentes roles y se relacionan 
entre sí de diversas maneras. Estos roles y relaciones entre los individuos 
están muy vinculados con la organización del trabajo en cada sociedad. Al 
utilizar los bienes de la naturaleza, los seres humanos la transforman y 
la modifican. Esta transformación varía según su capacidad técnica o la 
persistencia de sus actividades. Por ejemplo, es muy leve cuando se reco-
lectan plantas y frutos naturales, y muy intensa cuando se cultiva el suelo 
durante largo tiempo o cuando se aplican complejas tecnologías para ex-
traer minerales o petróleo del subsuelo. Pero, cualquiera sea el grado de 
transformación, siempre se producen modificaciones. La actividad huma-
na va transformando el paisaje en forma paulatina. En algunos lugares, los 
bosques son reemplazados por campos cultivados; en otros, algunas espe-
cies animales desaparecen; se construyen casas, carreteras y ciudades; se 
organizan sistemas de irrigación que desvían los cursos fluviales, etcétera.

Este proceso de transformación es el resultado del conjunto de acciones 
que los hombres —organizados socialmente— realizan a lo largo del tiem-
po y en permanente interacción con los elementos naturales presentes en 
la superficie terrestre, con el objetivo de satisfacer mejor sus necesidades.

Entonces, cuando hablamos de espacio geográfico nos referimos a la 
superficie terrestre en la que se combinan distintos elementos y proce-
sos naturales y diversas acciones y construcciones sociales. En cada lugar, 
esta combinación adquiere características singulares, que se reflejan en 
su paisaje.

La geografía analiza tanto la incidencia de los fenómenos naturales en 
el contexto social como los procesos socioeconómicos que se suceden en 
los espacios geográficos. Para ello aborda distintos temas o dimensiones, 
como la apropiación y transformación de los recursos naturales, la orga-
nización de formas de asentamiento, y los analiza en diferentes escalas: 
local, estatal, regional, mundial.
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La apropiación del espacio y la construcción de territorios

El interés de las sociedades por apropiarse de un espacio y dominarlo, y 
por utilizarlo y organizarlo según les resulte más conveniente ha existido 
siempre. Este es otro de los elementos que ayudan a comprender los pro-
cesos de organización del espacio. A lo largo de la historia se han sucedido 
distintas formas de apropiación social del espacio. Cuando existe esta in-
tención, el área objeto de la apropiación es un territorio.

Territorio y territorialidad

En una perspectiva geográfica no solo son importantes los conceptos de 
paisaje y espacio geográfico. En el recuadro de la siguiente página «Sobre 
el territorio y la territorialidad», se presentan algunas ideas claves. Son dos 
conceptos fundamentales para comprender procesos sociales en los que 
es imprescindible tener presente la dimensión espacial.

F3  Imagen del Tribunal de Cuentas en Brasilia, 
ciudad que fue inaugurada el 21 de abril de 1960. 
Oscar Niemeyer y Lúcio Costa crearon la ciudad para 
trasladar el poder político y administrativo al centro 
del país. El esqueleto de la ciudad se diseñó en torno 
a dos ejes perpendiculares, uno consagrado al poder 
público y administrativo, el otro a la vida particular. 
El arquitecto Oscar Niemeyer calificó la construcción 
de la ciudad como «un momento de entusiasmo y 
de optimismo» que hizo mucho bien a toda la nación 
brasileña.

F4  Mural pintado 
por los alumnos del 

liceo rural de Villa 
del Rosario, en la 

ruta 12, kilómetro 
315,500, a 25 

kilómetros de la 
ciudad de Minas, 

departamento de 
Lavalleja.

Conexión web  
Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi.   
http://www.macniteroi.com.br/?page_id=37
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G. Montañez Gómez y O. Delgadomahecha, «Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un 
proyecto nacional», Cuadernos de Geografía, Universidad de Colombia, 1-2, 1998.

Sobre el territorio y la territorialidad

El análisis del territorio […] puede partir de las siguientes consideraciones:

1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El terri-

torio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita 

el dominio soberano de un Estado.

2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de 

grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales.

3. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento de él implica el conocimiento 

del proceso de su producción.

4. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial 

de crear, recrear y apropiar territorio es desigual.

5. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, na-

cionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes 

territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación y de 

conflicto. […]

6. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades […] Territorio se refiere […] a 

una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de 

un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, discipli-

na, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. […] Bien puede ser el territorio 

de un Estado, el de los propietarios de la tierra rural o de los conjuntos residenciales cerra-

dos de las ciudades, o los dominios del mercado de una empresa multinacional.

La territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico 

por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o 

un bloque de Estados […]. La territorialidad se asocia con apropiación y esta con identidad y 

afectividad espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y 

afectivamente. […]

La desterritorialización se refiere a procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámi-

ca territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Una empresa 

puede expandir su territorio a costa de la desterritorialización total o parcial de otra. 

El territorio se construye a partir de la actividad espacial de agentes que operan en diversas 

escalas. […] Dado que la capacidad y el alcance de la actividad espacial es desigual y convergen-

te en los lugares, la apropiación de territorio y, por consiguiente, la creación de la territorialidad 

generan una geografía del poder caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la tensión 

y el conflicto. Pongamos, como ejemplo, que en un mismo espacio nacional operan agentes que 

ejercen poder y tratan de delimitar sus territorios sobre territorios ya apropiados por otros 

agentes, o que localizan sus territorios en proximidad a otros territorios que los repelen: orga-

nizaciones guerrilleras que se territorializan en el territorio estatal; migrantes que se apropian 

de las periferias urbanas, o empresas multinacionales que superponen su territorio al de los 

Estados sin respetar las fronteras reconocidas por el derecho internacional.
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1  Lee el documento y resuelve:

a. Explica cuáles son los intereses de esta sociedad en la transforma-
ción de este espacio geográfico.

b. ¿Cuáles son los bienes de la naturaleza utilizados en este ejemplo?
c. ¿Por qué podríamos considerar que este espacio se ha transforma-

do en un territorio?

2  Lee el recuadro, observa la imagen y resuelve:

a. Lee con atención el cuadro de la página anterior y aplica los con-
ceptos de territorio, territorialidad y desterritorialización para ex-
plicar el conflicto que se presenta en el texto y la imagen.

Un proyecto que transformará el desierto de Catar en un jardín de cultivo

El proyecto sustentable para proveer alimentos y agua potable en uno de los lugares más 

áridos del mundo será inaugurado

(CNN). Esta construcción cerca de la costa en la ciudad industrial Mesaieed en Catar podría 

ayudar a cambiar el paisaje para siempre, dicen sus desarrolladores, convirtiendo la tierra del 

desierto en centros de cultivo de alimentos y producción de agua fresca. La planta de prueba 

de una hectárea con valor de 5,3 millones de dólares durante este mes es el mayor triunfo para 

el Proyecto de los Bosques del Sahara (SFP, su sigla en inglés), un concepto que ha sido desa-

rrollado por una compañía noruega desde el 2008. La instalación —construida en conjunto con 

las compañías de fertilizantes de Yara International y Qafco— contará con un rango de tecnolo-

gías verdes incluyendo generar energía solar concentrada (CSP, su sigla en inglés), con paneles 

fotovoltaicos y un invernadero enfriado con agua salada que imita un ciclo hidrológico. Michael 

Pawlyn, arquitecto británico especialista en diseño sustentable y miembro fundador del proyec-

to, dice que juntar los trozos de tecnología sinergética crea un nuevo paradigma.

Muro de separación 

El 16 de junio del 2002, Israel comenzó a construir lo que 

su gobierno ha denominado «valla de seguridad» a lo largo de 

la línea de demarcación que delimita Cisjordania e Israel. El 

plan tiene concebido desde el inicio levantar 350 kilómetros 

de valla con el objetivo de separar físicamente ambas enti-

dades, la palestina y la israelí.

M. Knight, noviembre de 2012. http://goo.gl/hnVyWS

I. Brooks Beltrán, ¿«Muro de separación» o apartheid? 16 de abril de 2004.

Actividades



17

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
59

13

Representaciones del mundo  
y cartografía

Los mapas ocupan un papel esencial en los estudios geográficos. Se 
constituyen en instrumentos para el análisis, la interpretación y la pla-
nificación espacial. Han acompañado la historia de la humanidad, y tal 
como hoy los conocemos hicieron su aparición en el Renacimiento euro-
peo, en la época de la gran expansión marítima del siglo XV.

Los cartógrafos formaban parte de las expediciones de exploración, y la 
información que volcaban en los mapas —generalmente planisferios— era 
vital y estratégica ya que incluía tierras desconocidas para los europeos. 
Por eso, la mayoría de los mapas quedaban en poder de los reyes.

Hacia fines del siglo XVIII, con el desarrollo de los estados nacionales, 
la cartografía se inclinó por mapas a escala estatal. Por ejemplo, en 1793 se 
publicó el mapa topográfico completo de Francia, al que siguieron los del 
Reino Unido de Gran Bretaña, España, Austria y Suiza. Desde 1879 el estatal 
Geological Survey de Estados Unidos se ha encargado de realizar mapas 
topográficos del territorio estadounidense.

En nuestro país, en 1892 se asignó al Departamento Nacional de Inge-
nieros la tarea de realizar la carta geográfica del país. La primera de ellas se 
publicó en 1908, y en 1913 se creó el Servicio Geográfico Militar, encargado 
de «controlar y aprobar» las publicaciones relacionadas con la geodesia del 
territorio uruguayo.

En el transcurso de los siglos XX y XXI la cartografía ha venido evolucio-
nando y adquiriendo mayor precisión con la incorporación de tecnologías 
como la fotografía aérea y las imágenes satelitales.

Aun así, los mapas son elaborados de acuerdo con ciertos criterios y 
convenciones. Quienes realizan los mapas tienen objetivos, conocimien-
tos y valores que influyen en la selección de lo que se representa. Un 
mapamundi comunica «recortes de la realidad» o visiones del mundo de 
una sociedad en una época y puede contribuir a reproducirlas.

Tema 2

  Ingresa al siguiente link: http://goo.gl/gqhvRs. Allí encontrarás el mapa 
realizado por el australiano Stuart McArthur en 1979. Observa las di-
ferencias con los planisferios de las páginas siguientes. ¿Cuáles son? 
¿Qué  motivos puede haber tenido el autor para diseñar el mundo de 
este modo?
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Diferentes visiones del mundo

El globo terráqueo es la representación «más fiel» de la formas, las dis-
tancias, la proporción entre áreas y la posición del eje de rotación terrestre. 
La trasformación del «geoide» como imagen tridimensional a una bidimen-
sional como es un mapa necesariamente incluye distorsiones de formas, 
superficies y distancias. Mediante operaciones técnico-matemáticas y una 
red ordenada de paralelos y meridianos como base, puede trasladarse la 
información del geoide a una superficie plana y a una reducción propor-
cional o escala. Estas operaciones, que llevan el nombre de proyecciones car-
tográficas, nos muestran decisiones o aspiraciones de los cartógrafos con 
relación a qué áreas se verán más o menos deformadas.

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O

A T L Á N T I C O

O C É A N O
Í N D I C O

F5  El matemático y 
cartógrafo holandés 
Gerard Kremer 
Mercator elaboró 
en el siglo XVI un 
mapamundi que 
reforzó una visión 
«eurocéntrica» del 
mundo hasta nuestros 
días. «Su» proyección, 
de gran utilidad para 
los navegantes, fue 
diseñada de acuerdo 
con los valores e 
intereses de una 
sociedad y una época.

F6  Mapamundi 
del atlas de 
Ortelius, 1570.

Conexión web  
fronterad revista digital.  
http://www.fronterad.com/?q=mapas-nuevas-geografias
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En el año 1975, Arno Peters presentó un planisferio que conserva la 
superficie de los continentes y la posición central de la línea del ecuador, 
por lo que Europa «pierde su protagonismo». Muy reconocido por sus for-
mas alargadas, el planisferio de Peters no tardó en ser bien recibido en el 
entendido de que velaba por la igualdad entre los pueblos y de que así se 
transmitía fidelidad en la representación de las áreas continentales.

Desde entonces se desarrollan y utilizan muchos tipos de proyecciones, 
según la finalidad o intenciones con las que se elabora el mapa.

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO  GLACIAL ÁRTICO

OCÉANO GLACIAL ANTÁRTICO

Ecuador

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio
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Buenos
Aires

Lima

Lisboa

Sídney

F7  Proyección 
de Peters.

F8  En 1961, Arthur 
H. Robinson modifica 
las proyecciones 
cilíndricas 
existentes, sin 
respetar tamaños y 
formas, para lograr 
una mejor visión 
de la superficie 
terrestre «curvando» 
los meridianos.

«La Proyección de Mercator tiende a centrar el mundo en Europa. Distorsiona el tamaño rela-

tivo de las masas continentales, inflando las zonas del norte a costa de las regiones ecuatoriales.

La Proyección de Mercator sobrevalora al hombre blanco y distorsiona la imagen del mundo 

para ventaja de los colonialistas.»

Arno Peters
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Cartografía y geografía

Mediante la red ordenada de paralelos y meridianos puede determi-
narse la localización absoluta de los fenómenos o hechos cartografiados.

Localización relativa. También podemos localizar un hecho o lugar en 
forma relativa. Esto ocurre cuando indicamos su posición o situación con 
respecto a otros hechos o lugares, su relación de cercanía u orientación.

Para realizar estas y otras operaciones con el auxilio de los mapas es 
imprescindible que estos cuenten con escala, orientación y cuadro de re-
ferencias o leyenda.

Las referencias son el conjunto de símbolos o colores, convencionales 
o no, que se utilizan para representar datos geográficos en el mapa. Por 
ejemplo, la escala cromática que se usa para alturas terrestres o profundi-
dades marinas.

También lo hacen las proyecciones cartográficas. Todo estudio geográ-
fico acerca de un fenómeno encuentra en los mapas la forma de conocer y 
dar sentido a esas propiedades o principios.

Coordenadas geográficas

La latitud de un lugar indica la distancia angular que media entre ese lugar y el ecuador 

(0° de latitud).

La longitud es la distancia entre ese lugar y el meridiano de Greenwich (0° de longitud).

Latitud

Longitud
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Las escalas en los mapas

La escala se define como la representación proporcional entre las distancias 
reales y las representadas. Puede expresarse de manera gráfica o numérica.

Los mapas a gran escala se emplean para pequeñas extensiones y mues-
tran mayor nivel de detalle, como los usados por arquitectos o urbanistas, 
y decimos por eso que son útiles para los estudios a escala local.

En cambio, cuando se representan superficies muy grandes, se dice que 
son realizados a pequeña escala, ya que se reducen los detalles. Se emplean 
para facilitar la comprensión de fenómenos globales o a escala global.

En muchos casos es necesario considerar las tres escalas para tener 
una visión integral de procesos o fenómenos cuyas repercusiones pueden 
ser globales, nacionales y locales, y que no podríamos entender abordán-
dolos separadamente.
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Fotografías aéreas

Las fotografías aéreas son uno de los insumos para la producción de 
mapas. También se utilizan en el catastro urbano y rural, planificación y 
ordenamiento territorial, estudios ambientales, cambios en la vegetación 
y estudios viales, entre diversas aplicaciones.

Las fotografías aéreas muestran diferentes aspectos, como los físicos: 
zonas montañosas, ríos, valles, deltas, costas, etcétera. Permiten ver simul-
táneamente elementos que caracterizan los espacios construidos social-
mente, ya sean urbanos o rurales. La fotografía aérea de una ciudad puede 
ser muy útil para conocer la distribución de las viviendas y edificios, las 
calles y avenidas, las plazas, los parques y las zonas verdes. Por su parte, 
una fotografía aérea tomada en el campo sirve para distinguir los distintos 
usos del suelo, parcelas de cultivos, bosques, espejos de agua, construccio-
nes e infraestructura vial.

F9  Imágenes aéreas de Minas, Lavalleja. Según la altura desde la que se toma la 
foto, cambia el nivel de detalle.



Capítulo 1. El mundo en el que vivimos 

23

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
59

13

Los satélites y la representación de la Tierra

Nuestro planeta es «barrido» continuamente por una gran cantidad y 
variedad de satélites artificiales. Ellos proveen una buena parte de la infor-
mación que tenemos de la superficie terrestre y son además un eslabón 
esencial en las redes de comunicación.

En la imagen F10 se representan algunas de las posibilidades de fun-
cionamiento de los satélites que giran alrededor de la Tierra. Hay múltiples 
variables para establecer las conexiones entre satélites, antenas y estacio-
nes receptoras. Son innumerables las actividades que dependen hoy de los 
satélites artificiales, sumamente valiosos en el proceso de globalización.

Además, proveen importante información digitalizada para elaborar 
mapas. Por ejemplo, las imágenes F11 y F12 son posibles gracias a la infor-
mación de satélites enviada desde el espacio. Esas imágenes se digitalizan 
y combinan en un mosaico al que se aplica una proyección cartográfica 
para presentar la superficie terrestre en forma plana. Por eso, en F11 ves 
la imagen de las zonas polares deformadas, como ocurre en los mapas. Se 
distinguen las zonas más frías en color blanco, las cubiertas con vegeta-
ción en color verde, y los desiertos y zonas montañosas en ocres.

F10  Esquema de funcionamiento de los satélites en el espacio.

F11 Mapa satelital del planisferio.
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F12 También se elaboró a partir de un mosaico, pero la captación se realizó de noche. A partir de la idea de que 
la electricidad es utilizada sobre todo en las zonas urbanas, podemos identificar cuáles son las zonas más 
y menos urbanizadas de la superficie terrestre, así como las zonas de menor consumo de energía eléctrica. 
¿Son estas últimas las menos pobladas? La respuesta debe darse con precaución, ya que hay zonas rurales 
densamente pobladas, por ejemplo en China y en el sureste de Asia.

F13 Proyecciones cartográficas.

Aplicaciones para usar

Google Earth y Google Maps son los programas más populares y ambos combinan imáge-

nes satelitales y mapas. Tenemos la posibilidad de navegar y obtener distinto tipo de informa-

ción de diferentes partes del mundo. Abierta a quien disponga de una computadora y ciertas 

nociones de informática, la cartografía asiste a cambios en la formas de ver y representar el 

mundo en que vivimos.

Proyección cilíndrica Proyección cónica Proyección acimutal
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1  ¿Qué dificultad puedes tener al analizar un fenómeno espacial con 
un mapa sin escala?

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

2  Observa los planisferios con diferentes proyecciones y completa el 
cuadro.

a. Analiza y compara en las distintas proyecciones los paralelos y los 
meridianos; las superficies, formas y utilidad. Puedes hacerlo en 
un cuadro similar a este:

Actividades

Proyecciones

Paralelos

Meridianos

Continentes/
países que 
más se 
distorsionan 
en su tamaño

Continentes/
países que 
más se 
deforman

Representa 
mejor
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Construcción política del mundo

El planisferio político actual muestra el conjunto de tierras emergidas 
subdivididas en particiones territoriales denominadas estados. En la actua-
lidad existen más de 190 estados reconocidos internacionalmente como 
unidades políticas y con capacidad de ejercer sus derechos soberanos me-
diante organismos de gobierno.

Su proceso de formación y características se remontan a la formación 
de los estados modernos en Europa occidental en el siglo XVIII. La aboli-
ción de las monarquías absolutas implicó que los estados nacionales con 
gobiernos republicanos o monarquías parlamentarias heredaran los lími-
tes del Antiguo Régimen. Así, estas entidades políticas son el resultado de 
un proceso continuo de corrimiento de fronteras en función de los intere-
ses de las potencias dominantes. Como se formaron a partir de la unifica-
ción de poblaciones con diversas culturas (lenguas, creencias, costumbres, 
valores…) dentro de sus límites, los estados no fueron «homogéneos». Con 
el objetivo de unificar a los habitantes y reconocerse como nación, se bus-
caron el uso de una lengua común y el fortalecimiento de las figuras de hé-
roes nacionales, incluso imponiendo a la población la idea de pertenencia 
a una sola nación.

Los estados modernos se fueron transformando a lo largo de los si-
glos como resultado de innumerables conflictos políticos, económicos, so-
ciales, culturales y también territoriales. Guerras civiles, procesos migrato-
rios, golpes de Estado, crecimiento económico, invasiones o guerras contra 
otros estados son procesos característicos en la historia de muchos países.

El conocimiento geográfico y las técnicas cartográficas constituyeron 
herramientas fundamentales para los gobiernos, tanto para el trazado de 
los límites interestatales como para establecer políticas de acción en la 
defensa de territorios o en la ampliación de sus dominios en forma directa 
o indirecta.

Con el tiempo también fue tomando forma la comunidad internacio-
nal, que es el conjunto de estados que establecen pautas comunes y tienen 
el poder de legitimar la existencia de cada país o Estado en esa comunidad. 
Tanto los procesos internos como los referidos a las relaciones internacio-
nales (vinculaciones entre países) han influido en el desarrollo de los paí-
ses, en la expansión o la reducción de territorios estatales, en su desapari-
ción o en el origen de otros nuevos. Basta comparar los mapas políticos de 
distintos siglos para apreciar cómo pueden cambiar los estados nacionales 
y sus territorios.

Tema 3
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Los estados y sus territorios

Los países o estados nacionales son construcciones históricas. Es decir, 
son el resultado de la interacción de procesos económicos, políticos, socia-
les, ideológicos y culturales que van modificándose a lo largo del tiempo.

Un estado se conforma sobre la base de un territorio con límites claros 
donde rige su soberanía, y cuenta con símbolos, como el himno o la ban-
dera que lo identifican. Dentro de esos límites territoriales vive una pobla-
ción que se rige por un gobierno y por leyes que establecen los deberes y 
las obligaciones de los habitantes.

Desde siempre, las sociedades han delimitado los espacios que habitan, 
se han apropiado de él con el fin de dominarlo y organizarlo según su con-
veniencia. Esta «apropiación» da como resultado un espacio definido como 
territorio en términos políticos y administrativos, pero también —lo que 
es muy importante para definir territorios en los estudios geográficos— es 
el sentido de pertenencia o identidad que vincula a ese grupo humano con 
esa porción de espacio.

A lo largo de la historia se han sucedido distintas formas de apropia-
ción y se han creado territorios. Un ejemplo muy reciente es la creación 
de Sudán del Sur, cuya independencia de la República de Sudán fue pro-
clamada el 9 de julio de 2011 tras largos años de conflictos originados en 
diferencias étnicas y culturales.

  ¿Cuál es la importancia del conocimiento geográfico para la confor-
mación de los estados nacionales?

¿Un Estado, un territorio, una nación?

Es común que se utilice el concepto de estado como sinónimo de nación. 
Pero mientras el primero se refiere a una estructura política y administrativa 
para ejercer el poder, la idea de nación está asociada a un grupo de personas 
que comparten valores, tradiciones históricas y culturales, que sienten que 
comparten una identidad, factores que actúan como lazos de unión.

Existen en el mundo naciones que no tienen Estado, dispersas en varios 
países. La nación kurda —que se estima con una población de unos 20 mi-
llones de personas— vive repartida entre los estados de Irán, Iraq, Siria y 
Turquía, donde la comunidad es más numerosa. La relación que mantienen 
con cada uno de estos estados es diferente, pero, pese a los incesantes inten-
tos y reiterados conflictos, los kurdos no han logrado constituir un Estado.
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En África, como consecuencia de la descolonización, varias naciones 
forman o han formado parte de otro Estado. En muchos de ellos la co-
existencia de diversas naciones ha sido y es difícil, y da lugar a conflictos 
armados y hasta a exterminios étnicos. Por otra parte, en un mundo don-
de los movimientos migratorios de población son constantes y el conoci-
miento de las culturas se difunde, la idea tradicional de Estado nacional 
por la cual cada Estado corresponde a una nación pierde fuerza o resulta 
discutible. Hoy es difícil pensar en estados que no tengan en su interior di-
versos grupos étnicos o distintas naciones. Por eso desde hace unos años 
se vienen difundiendo los conceptos de estados multiétnicos, multicul-
turales o plurinacionales. Por ejemplo, la nueva Constitución de Bolivia 
reconoce el Estado plurinacional.

La forma en que esas múltiples naciones se relacionan con el Estado 
varía según los países. Mientras en algunos se reconoce su derecho a la 
autonomía, en otros, la coexistencia de las naciones ha sido difícil. La lu-
cha por el predominio de un grupo sobre otro toma distintas formas. En 
algunos casos, el Estado impone culturas o costumbres que responden 
solo a las prioridades del grupo predominante. En otros casos, se dan en-
frentamientos entre grupos nacionales en conflictos armados, exterminios 
étnicos de gravísimas consecuencias.

F14  Familia inuit descansando cerca del iglú. F15  Niños de la etnia mursi, en el suroeste de 
Etiopía, África. 
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Nacionalismo

El sentimiento de pertenencia a un territorio, como los lazos que se 
establecen entre los miembros de una sociedad y su ámbito territorial, 
desempeñan un papel importante en la cohesión de los estados. Así, el na-
cionalismo es una ideología política que pretende unir a un grupo de per-
sonas alrededor de ideas como la defensa de una cultura y de un pasado 
colectivos para buscar en conjunto la independencia política, económica 
y cultural. El nacionalismo está asociado a la pertenencia de una colecti-
vidad a un territorio específico, en el cual se desarrollaría su proyecto de 
nación.

La ideología nacionalista surgió en el siglo XIX en los estados nación 
europeos, que se venían formando desde los siglos XV y XVIII con el forta-
lecimiento de la monarquía y la creación de los estados absolutistas, con el 
objetivo de unir a los ciudadanos del mismo Estado bajo un programa que 
utilizaba criterios como etnicidad, lengua, religión, historia y territorio. Así, 
se aseguraban la lealtad y el sentido de pertenencia entre sus miembros.

El nacionalismo y la identidad nacional que genera se desarrollan de 
forma diferente entre los grupos sociales y las regiones de un Estado, pues 
es un proyecto creado por las elites que luego se expande a las masas 
populares.

En los estados fueron los gobiernos los que se encargaron de promo-
ver el nacionalismo, aprovechando los principales medios de educación, 
como la escuela primaria, que se volvió obligatoria en Europa en el trans-
curso del siglo XIX, y el ejército, uno de los pilares de la nación. En estas 
dos instituciones se cultivaban sentimientos de identidad nacional, al uni-
ficar el lenguaje oficial, compartir tradiciones culturales e inculcar apego 
a la «nación».

El nacionalismo ha tenido diferentes funciones, según los objetivos de 
los grupos que lo han promovido. Algunas de ellas son:

 apoyar y unificar estados mediante un sistema ideológico;
 reivindicar la herencia cultural de comunidades que se reconocen con 

una misma cultura;
 obtener un poder territorial, bien sea por medio de la autonomía en el 

interior de los estados o creando nuevas entidades estatales que agru-
pen a las personas que reivindican su derecho a la autodeterminación.

  Nombra tres naciones que actualmente se encuentren en conflicto. 
¿Cuál es la diferencia entre sus demandas? ¿Y la similitud?



      
      

   

     
   

    

Actividades 

 

-

 

Después del �nal de la Segunda Guerra 
Mundial, el proceso de independencia 
de los países africanos se intensi�có. 
En 1957, muchas colonias europeas en 
África se independizaron.

Con el �n de la guerra fría y el colapso de la 
URSS, las 15 repúblicas que la componían 
ganaron su independencia, y 11 de ellas 
pasaron a formar parte de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI). 

Posesiones portuguesas
Posesiones españolas
Posesiones francesas
Posesiones británicas
Posesiones italianas
Posesiones belgas
Posesiones danesas
Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviétivas (URSS)
Límites actuales
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América en 1800
En 1776, las 13 colonias  

se convirtieron en el  

primer Estado 

independiente de  

América e iniciaron el 

proceso de expansión del 

territorio que se convertiría 

en Estados Unidos. Observa 

que se tomaron posesiones 

francesas y españolas para 

formar el actual territorio 

estadounidense.

Número de fronteras entre las naciones
La cantidad de fronteras, es decir, los límites 
entre los estados nación, se triplicó entre 
1950 y 2000. El siguiente gráfico ilustra esto.
Observa que hubo momentos de gran 
expansión del número de fronteras, lo cual se 
relaciona con la independización y la creación 
de estados.

Proceso de conformación 
de los estados
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En 1957, muchas colonias europeas en 
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pasaron a formar parte de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI). 
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Posesiones danesas
Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviétivas (URSS)
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Después de la Segunda 
Guerra Mundial, las vastas 

posesiones europeas se 
volvieron demasiado caras 

de mantener, y el colonialis-
mo fue criticado por Estados 
Unidos y la URSS. Sin embar-

go, en 1925 todavía había 
muchas colonias europeas 

en África.

Muchos límites de los 
actuales países africanos 
coinciden con los límites 

de las antiguas posesiones 
europeas.

J. Black. World History Atlas, Londres: Dorling Kindersley, 2004.
Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2009. www.worldbank.com

La URSS en 1950
El mapa de arriba muestra a 

la URSS durante la guerra fría. 

A partir de 1945, el mundo 

quedó dividido en dos blo-

ques: el bloque occidental 

(capitalista), encabezado por 

Estados Unidos, y el bloque 

oriental (socialista), liderado 

por la URSS.

Los cambios en las fronteras
El mapa político del mundo no siempre fue 
como es hoy. A lo largo de los siglos las 
fronteras entre los países han cambiado. En 
el siguiente mapa se representan América 
Latina, África y la Unión Soviética (URSS), 
cada una en un período diferente. Los 
colores representan los límites en cada 
período, y las líneas blancas, los límites 
actuales entre los estados.

1  ¿Qué estados de América La-
tina no eran parte de las po-
sesiones españolas en 1800?

2  ¿Por qué la cantidad de fron-
teras en el mundo llegó a tri-
plicarse entre 1950 y 2000?
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Conflictos y tensiones territoriales

60°

60° 90° 120°

40°

O C É A N O

Í N D I C O

GUATEMALA
BELICE

El SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA
PANAMÁ

Guatemala
Belmopan

Tegucigalpa

San José
Panamá

Managua
TRINIDAD Y TOBAGO

BAHAMAS

C U B A

JAMAICA

HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
RICO

La Habana
Nassau

Santo Domingo
San Juan

Kingston
Puerto
Príncipe

P.B.

DINAMARCA

POLONIA

San Salvador

Berlín

Copenhague

Varsovia

ESTONIA
LETONIA

LITUANIA

UCRANIA
MOLDAVIA

BIELORRUSIA

Riga

Vilna Minsk

Kiev

S.K.N.
A.B.

B. S.L.
G.S.V.G.

D.

L.

VENEZUELA

Caracas
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1

2

2 Colombia. El conflicto entre 
el Estado colombiano y las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia) lleva más de 50 
años y ha dejado casi 6 millones 
de víctimas. Desde 2012 se 
desarrolla en La Habana un 
diálogo entre el gobierno y los 
líderes de las FARC.

3 Iraq. En Iraq conviven 
ciudadanos musulmanes, 
cristianos y judíos, entre  otros. 
Los enfrentamientos entre las 
dos corrientes musulmanas 
principales, chiies y sunnies, 
han generado grandes 
desplazamientos de población. 
Los chiies conforman la mayor 
parte de la población, pero los 
sunni es, pese a ser minoría, 
controlaron el gobierno durante 
los 26 años de Sadam Husein 
en el poder. A esto se suman las 
luchas por la independencia del 
Kurdistán iraquí (norte del país).

4 Siria. Guerra civil. Ha forzado 
a millones de habitantes a 
desplazarse de sus hogares, 
muchos en calidad de refugiados.

5 Sudán del Sur. Frágil 
equilibrio interno en un nuevo país 
y lucha entre los grupos étnicos 
dinka y nuer. Sudán del Sur es una 
nación rica en petróleo, aunque 
sumida en el subdesarrollo, con 
una población conformada por 
unas 60 etnias.

6 África. Las fronteras de los 
nuevos países descolonizados 
son complejas: en un mismo 
Estado conviven etnias, clanes o 
tribus enfrentados desde hace 
mucho tiempo.

7 Corea del Norte-
Corea del Sur. 
Zonas de disputa ideológico 
- política.

1 México. Frontera, territorio 
y mercado. Se han originado 
conflictos en distintas partes del 
país a partir de la guerra entre 
cárteles de droga.
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13 Conflictos derivados de la 
disolución de la URSS. Se destacan 
en los países formados en las fronteras del 
sur de la Federación Rusa. Suelen producirse 
entre grupos étnicos antagónicos o entre 
ellos y el gobierno ruso.

12 Extremismo islámico. Se 
han organizado redes terroristas de 
base islámica, caracterizadas por 
un fuerte componente religioso, la 
utilización de tecnología de avanzada 
y una oposición muy fuerte a la 
hegemonía de Estados Unidos. Las 
redes no tienen cabeza visible y están 
compuestas por células que pueden 
conectarse desde cualquier parte del 
mundo.

11 Conflictos derivados 
de la disolución del 
Imperio británico de 
la India. Se conformaron 
tres países independientes: 
Pakistán, Bangladesh y la 
India. Desde entonces se 
producen conflictos étnicos 
y políticos entre los nuevos 
estados. Pakistán y la India 
tienen conflictos por los límites 
internacionales.

10 Israel-Palestina. 
La creación de un Estado 
palestino, la delimitación de 
las fronteras en la región, 
los asentamientos judíos 
en la zona de Cisjordania, la 
liberación de los refugiados 
y la pertenencia de Jerusalén 
son algunos de los temas 
de agenda que no se logra 
resolver pacíficamente.

9 Cáucaso-Rusia. La región 
del Cáucaso ha albergado a grupos 
musulmanes fundamentalistas y a 
extremistas religiosos que pretenden 
independizarse del control del 
Kremlin. El Cáucaso ruso es, además, 
escenario de enfrentamientos entre 
las decenas de grupos étnicos que 
conviven en la zona.

8 Kurdos. Su historia empieza en 
el siglo VII a. C. Conservan lengua y 
cultura propias, pero no han logrado 
tener un Estado independiente 
propio. El llamado Kurdistán, con 
más de 30 millones de personas, se 
distribuye en territorios de Turquía, 
Siria, Iraq e Irán.


