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La expresión gráfica 

en la enseñanza y la investigación

Introducción

Cuando se organizó este Seminario se consideró imprescindible incorporar 
aspectos de la expresión gráfica. Aunque estábamos muy vinculadas con ellos, 
se nos ubicó frente a una situación de gran responsabilidad: el hecho de trans
m itir a profesionales geógrafos, el resultado de una ininterrumpida tarea en inves
tigación y docencia sobre estos temas. Pero, aunque ellos pertenecen al curriculum 
tradicional del quehacer geográfico, han alcanzado en las últimas décadas una d i
mensión superior -al enriquecerse por el avance del apoyo cienti'fico y técnico- a 
tal punto que, en sus diversas manifestaciones fundamentan la investigación y es 
el discurso el que se ha constituido en su complemento. Por esta razón, para noso
tras, el Seminario fue la posibilidad de compartir con nuestros colegas una parte 
del despliegue de técnicas que han irrumpido en nuestra ciencia, en relación con 
la expresión gráfica, la cual indiscutiblemente resume y evidencia las caracterís
ticas fundamentales de las complejas distribuciones espaciales.

Para evitar caer en generalidades, tras el grandilocuente rótulo que identifica 
este curso, se eligió un espacio y tema concreto, y sólo algunos de los numerosos 
procedimientos a nuestro alcance. El mismo ejemplo permitió señalar que es fic tic io  
todo corte entre enseñanza e investigación, y entre ambas existe la fluidez propia 
de un sistema bien integrado. Desde luego, lo científico no es exclusivo del investiga
dor sino que su proyección debe alcanzar en forma accesible todos los niveles de 
enseñanza.

Coherentes con el propósito de lim itar para profundizar todo el rico camino 
de codificación y descodificación, que partiendo de la realidad se transforma en 
información, imagen, lectura y ju icio, se eligieron: la tabla de datos como documen
to y la carta como imagen.

Para este curso el proceso de codificación comprende la transformación de los 
datos originales utilizando el aporte de la estadística descriptiva, resultados que 
se plasman en las cartas, punto de partida de la descodificación, cuyo éxito depen
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derá de la capacidad del geógrafo cartógrafo para adecuar las variables visuales a los 
procedimientos, y de la capacidad del lector, sea su utilización como instrumento 
pedagógico o como nueva fuente de información*.

I. Proceso de elaboración de una carta

1. Espacio y temas concretos

La finalidad de una carta geográfica es descubrir las regularidades o irregula
ridades de las distribuciones, lo cual implica una previa clasificación para imponer 
orden y coherencia en el caudal de información que proviene de la realidad. Para 
comprender y posteriormente trasladar los datos a la carta, se deben agrupar en 
clases o conjuntos, artific io racional que permite interpretar mejor el mundo que 
nos rodea. Pero, en este caso, ¿dónde y qué vamos a clasificar?

Por supuesto, el espacio debía ser argentino y dado el nivel de agregación 
pensado, se eligió a la provincia de Formosa, que cumplía un requisito práctico, 
para un curso intensivo: contar con nueve departamentos. Asi' dividida, Formosa 
constituye el conjunto espacial de referencia cuyo escaso número de unidades de 
análisis la convierte en un ejemplo de fácil manejo. Población y agricultura fueron 
los temas seleccionados. El primero, por ser un punto de referencia a través del 
cual se pueden enfocar los otros elementos geográficos, ya que por él, adquieren 
significado y sentido. El segundo, porque representa la actividad primaria relevan
te tanto en el pai's como en el lugar formoseño.

De estos dos componentes sólo se trataron algunas variables, debido a su 
interés y a la accesibilidad de la fuente de datos (Carta 1 - Tablas 1 y 2).

2. La medición

El tratamiento estadístico posterior requiere medición, que según Abler, 
Adams y Gould, "es la habilidad para asignar número a las cosas, con una regla clara 
y bien definida". Esta última condición es esencial, ya que en el continuo que va 
de lo cualitativo a lo cuantitativo, se ubican muchas formas útiles de medición.

La mayoría de los investigadores considera esencial emplear mediciones desde 
la organización de los datos de un trabajo, porque son ellos, como afirma John 
Levin "los que sustentan la naturaleza de las decisiones que se tomen en todas las 
etapas de un plan". Es imprescindible que los objetos de estudio estén bien identifi
cados para adecuarlos correctamente a uno de los cuatro niveles de medición que 
habitualmente se utilizan: nominal, ordinal, intervalos, y de razón o cociente.

Este trabajo lleva implícitos, sin desarrollar, aspectos tales como: Gráfica: Cartas topo
gráficas, temáticas y experimentales: Informática: Teoría de la Comunicación; Estadis- 
tica; Documentos. . • los cuales han sido tratados por las autoras en otras publicaciones. 
Profundizar en ellos requiere una consulta bibliográfica especifica y más detenida.
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1. Bermejo
2. Formosa
3. Laishi
4. Matacos
5. Patín os
6. Pilagás
7. Pllcomayo
8. Plrané
9. Ramón Lista

Carta 1 — Formosa. División administrativa.
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El primero tiene por objeto denominar, etiquetar, categorizar, es decir, se 
clasifican los elementos, los cuales deben ser equivalentes, iguales e idénticos con 
respecto a una propiedad o regla que se tiene en cuenta. Si se establecen solamente 
dos clases, como si'-no; presencia y ausencia; 0 y 1 se habla de escala binaria.

Aunque la identificación de objetos de una población se hace comúnmente 
a partir de números como: número de patentes de auto, número de código postal, 
número de teléfonos, número de código de departamentos, se debe aclarar que este 
nivel no permite operar desde un punto de vista matemático.

Sin embargo, esta escala admite tratamiento estadístico: se pueden contar 
los elementos que forman cada grupo y obtener frecuencias, modo y algunas 
medidas de correlación y también algunos tests de hipótesis.

Fundamental, por ser clasificatorio, este nivel en geografía posibilita medir 
aspectos que hasta hace poco tiempo resultaban difíciles de aprehender: la percep
ción, el comportamiento. El segundo mejora al anterior porque los elementos no 
sólo son diferenciados, sino que además se ordenan de acuerdo con un criterio: 
tamaño, más grande, más chico que; distancia, más lejos, más cerca; luego se asignan 
los rangos 1 ,2 ,3 . . .  hasta el últim o número de observaciones.

Con esta escala muchos sucesos considerados cualitativos y no medibles pue
den manejarse actualmente de manera cienti'fica y cuantificar relaciones entre 
hechos geográficos manejados hasta ahora de manera descriptiva. Esta escala acepta 
operaciones estadísticas más elevadas.

En cuanto al tercero, llamado también nivel de intervalos ¡guales, tiene como 
propiedad más importante, que las distancias numéricamente ¡guales representan 
distancias ¡guales empíricas entre los objetos. Este tipo de escala posee una unidad 
de madida y cero arbitrario. Si se miden temperaturas, se está usando una escala 
de intervalos, ej. escalas Centígradas y Farenheit en las cuales la unidad de medida 
y el punto 0 son arbitrarios y distintos. Es común manejarla al tratar el tiempo ca
lendario. La escala de intervalos es la primera verdaderamente cuantitativa y a ella 
se pueden aplicar todas las técnicas estadísticas conocidas a excepción de coefi
ciente de variación.

Cuando a las caracteri'sticas del anterior se agrega la presencia de un punto 0 
absoluto, el nivel de medición es el de razón, también conocido como de relación o 
cociente. Son las formas más familiares de medición, y lasque admiten toda prueba 
de tipo estadístico.

En este caso las tablas presentadas indican que se está trabajando con la 
última escala, sin embargo, como veremos en la comunicación de los resultados, 
a veces, es necesario o muy ú til recurrir a los otros niveles: el nominal, al presentar 
la división administrativa de Formosa, en las cartas síntesis de población y cultivo, 
en las de uso del suelo. El ordinal en los porcentajes de extranjeros (Tabla 5).

3. El tratamiento

Para evitar confusiones posteriores es preciso adaptar al vocabulario de la 
estadística, el espacio y tema tratados. Los nueve departamentos -unidades de análi
sis - son nuestra población, es decir, el conjunto de referencia o universo. Conjunto
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fin ito , como en este caso, o in fin ito  de elementos, individuos o conceptos, perfecta
mente definido. Entonces, la unidad estadística, o individuo es cualquiera de los 
elementos de la población, cada una de las divisiones administrativas de la provincia. 
Guian la selección de variables los temas población y agricultura. Una variable es 
una característica común a todos los individuos de una población que permite 
agruparlos en clases o categorías exhaustivas y excluyentes. La distinción entre 
variable, si la característica es cuantitativa, y atributo, si es cualitativa, no se consi
dera coherente con lo ya mencionado acerca de la amplitud de la medición. Por esta 
razón los encabezamientos de las tablas de datos se denominarán indistintamente 
variable o carácter. Se trate de variables discretas o continuas, es indispensable, 
para una comprensión más clara y especialmente para la cartografía, el agrupamien- 
to de los datos en clases.

Como el documento, tablas 1 y 2, consigna los datos en valores absolutos, un 
requisito previo indispensable es la transformación en coeficientes, tal cual lo indi
can las tablas 3 y 4. A partir de ellos se inicia el tratamiento de la información, y 
es la tabla 5 la que sintetiza los procedimientos utilizados para este seminario.

a) Niveles de medición y procedimientos

El nivel nominal, por ser el más elemental, no requiere cálculos previos; con
trariamente el ordinal recurre, para clasificar, al parámetro de posición central, 
mediana Ma, y a los de dispersión; cuartiles, C1 y C-j. En los ejemplos tratados, 
porcentajes de extranjeros y masculinidad, los grupos se obtuvieron a partir de la 
fórmula de la mediana para datos no agrupados Ma. = n + -L  , En este caso se trata 
de una variable, sin embargo este nivel también se adecúa para agrupar los datos de 
una componente de longitud dos; es el ejemplo de uso del suelo, en el cual se han 
discriminado las clases de cultivos en porcentajes de superficies dedicadas al algodón 
y los dedicados a otros cultivos2.

1. Mediana

Código de Departamento
9

5 
8 
3 
2
6 
7

2. Mediana y cuartiles. En un diagrama
identifican cada una de las variables. Cada unidad de análisis se representa por un punto 
que es la resultante del valor de los dos caracteres. Se calcula para cada uno de ellos la Ma 
y el primero y tercer cuartil, C* y C3 con los cuales se construye la grilla que divide el 
espacio cartesiano en cinco sectores. El central queda delimitado por los cuartiles, que 
dado el significado de los mismos representa la situación de equilibrio resultante de la 
combinación de las dos variables. En nuestro ejemplo las unidades de análisis 7 y 6 .

1 de extranjeros
0,1

11,4
15,9
17,7
21,2
26,2

cartesiano (ver carta 9) en cada uno <
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T»bl» 5 — SINTESIS DE PR O C ED IM IENTO S APLIC A D O S EN EL S E M IN A R IO
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En el nivel superior y más preciso, todas las variables de la componente pobla 
ción y de la actividad agraria se trataron mediante el parámetro de posición central, 
media aritmética x y el de dispersión, o Para esta técnica se requiere definir dos 
aspectos: el número de clases más adecuado y el lím ite de las mismas. La primera 
decisión depende de la cantidad de datos, del marco teórico y del proyecto carto
gráfico No hay tota l acuerdo entre los autores para determinar cuál es el número 
más adecuado de intervalos y se han propuesto fórmulas empíricas, la de Sturges 
y la de Brooks y Carruthers, (K = 1 + 3.3 log io  n y K  < 5  log-jQ n). Para nuestra 
serie los resultados indican que cuatro es el número de clases correcto para repre
sentar La obtención de los límites de clases se puede basar en múltiples procedi
mientos: gráficos, estadísticos o matemáticos. Toda técnica suscita críticas, sin embar
go ésta (x y a) se ve apoyada porque se estima adecuada para las comparaciones. 
La incorporación de una variedad de procedimientos en un trabajo puede crear 
desorden y confusión, especialmente cuando se llega a la aplicación pedagógica de 
las cartas En la tabla 3 se indican las clases que ejemplifican este procedimiento.

En la tabla 6-a los datos ordenados de menor a mayor y en valores relativos 
acumulados sirven de base para construir la curva de concentración. La recta que 
une los dos extremos de los ejes es la denominada deequirreparticióny es la línea 
de referencia para la interpretación de la curva. Cuando ésta se aproxima a esa recta 
expresa una distribución equilibrada. Cuando se aleja de ella y se acerca al ángulo 
que forman los dos ejes evidencia una concentración.

Cuando se está en presencia de tres variables cuyos valores suman 100, es 
correcto utilizar el triángulo equilátero para obtención de una tipología3.

Con más de tres variables, la clasificación de los datos puede obtenerse ya 
sea, por la confrontación de los valores de las distintas unidades de análisis con los 
umbrales definidos por la suma de la x más 1 a; x más 2 ct; x más 3 O4 ; o bien por 
el tratamiento gráfico de la información con el método propuesto por J. Bertin.

Todas las cartas que se han presentado, son temáticas porque expresan com-

3. Diagrama triangular. Trabajar los datos a través del diagrama triangular exige en primer 
lugar una correcta construcción de un triángulo equilátero en el cual se graduara cada 
lado de 0 al 100. En el espacio delimitado por el triángulo se ubican los puntos que re
presentan las unidades de análisis. Los puntos son resultado de la intersección de los 
valores de las tres variables: el punto 4 (Formas de tenencia) es resultado del 4 ° /o  de 
propietarios directos, del 56 ° /o  de indirectos y 40 ° /o  de otras formas (Carta 11). La 
clasificación se obtiene por medio de una grilla de seis sectores que se logra con el traza
do de las x de cada una de las variables.

4. Procedimiento de bandas (Carta 12)
Veamos cómo se procede: Se toma la variable cultivos.(Tabla 4). Se calcula la x= 1,6 y la 
O » 1,6. Se elaboran los umbrales. 1er* umbral = 3,2, 2do* umbral = 4,8, 3er- umbral = 
6,4. Se toma la variable campos naturales(Tabla 4). Se calcula la x *  59,5 y la (7 = 17,3. 
Se elaboran los umbrales. 1er- umbral = 76,8, 2do* umbral = 94,1 y 3er- umbral = 111,4. 
De igual forma se procede con las demás variables. Según los valores caigan en el primero, 
segundo o tercer umbral llevará la siguiente representación.

situación I 1 banda 
I

2 bandas 3 bandas
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Carta 2 — D E N S ID A D  D E  P O B L A C IO N  1960  - 1980.
a. 1960  b. 1970  c. 1980 d . D ensidad: balance en el p e rio d o  1 96 0 -1 98 0
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Carta 3 — TASA DE C R EC IM IE N TO  V E G E T A T IV O  1970.
1. 11,09-21,01 2. 21,02-30,93 3. 30 ,94-40,85 4. 40 ,86-50,77
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a

Carta 7 — P O B L A C IO N  U R B A N A
a. N ive l n om ina l
1. Con pob la c ió n  urbana 2. Sin p ob la c ió n  u rbana
b. N ive l de razón . P ob lac ión  urbana
1. 0 - 1 2  2. 12,1 - 38 .4 0  3. 3 8 ,4 1 -6 4 ,7 9  4. 64 ,8 0  - 91 ,18
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P o b l a c i ó n

T a m a ñ o  d e  / a s  l o c a l i d a d e s

' 5 0 0 >6 000 61 0 TI

T a s a s v a r i a d o n  ¡ n  I e r  c e  n s a ¡

I I • 
i I ' 
i l ' 

j— i— í-
- 6 0  - 2 5  -  2 2 9 13  * 3 . 1  - 5 0  S O . !  -  S . ó

Carta 8 — Loca lidades de más de 1 .000  hab itan tes  y sus variaciones entre  1960 y 
1970.
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carta 9 — D ISTR IB U C IO N  DE LOS C U LT IV O S
1. Predominio del algodón. 2. Predominio de otros cultivos. 
3. Situación equilibrada
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C U t t i  iros

Carta 10 — USO D EL SUELO
1. Cultivos 2. Praderas 3. Tierras no cultivadas
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Carta 11 — FOR M AS DE TEN E N C IA
1. Tenencia indirecta 2. Propietario directo 3. Otras formas
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Carta 12 — USO D EL SUELO
1. Situación media 2. Montes y bosques 3. Cultivos 4 . Superficie 
improductiva 5. Campos naturales 6. Forrajeras
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A C T IV ID A D  A G R A R IA  
1. Areas de propiedades agrícolas 
fiscales incultas.

2. Areas de transición 3. Tierras
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Carta 15 — P O B L A C IO N
1. Areas rurales con s ín tom as de em ig rac ión  2. Areas p re d o m i
nan tem ente  rurales con c re c im ie n to  m edio  3. Areas con centros 
urbanos de a tracc ión  4. Areas con rasgos de despob lam ien to

1 5 9
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Carta 16 — A SOCIACION A C T IV ID A D  A G R A R IA  - POBLACION
1. Areas con centros urbanos de atracción 2. Areas predominan
temente rurales con crecimiento medio 3. - 4. Areas rurales con 
síntomas de emigración 5. Areas con rasgos de despoblamiento.
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portamientos de variables en el espacio. Descubren la distribución y orientan la 
búsqueda de las relaciones causales Esta búsqueda puede apoyarse en procedí 
mientos estadísticos, mas o menos sofisticados como correlación de variables, aná 
lisis multívanados o análisis factorial También utilizando el tratamiento gráfico de 
Bertin poi medio de la matriz Bertin; otras formas pueden ser las correlaciones empi 
ricas obtenidas ya sea por el diagrama cartesiano o tabla de doble entrada. Se 
eligió, dadas las características del seminario, la correlación empírica para intentar 
una síntesis y un juicio de las dos componentes analizadas en el espacio de Formosa 
(Ver cartas).

b) Niveles de medición y variables visuales

Una vez elaborado el dato para transcribirlo gráficamente a una imagen nueva, 
eficaz, comprensible y memorizable, es decir útil, es preciso conocer las leyes, la 
gramática y la sintaxis del lenguaje visual. Es decir la organización en una semiolo
gía gráfica de los medios usados empíricamente por la cartografía5.

Todo el sistema gráfico se apoya en las dos dimensiones del plano, base donde 
se transcribe la información por medio de manchas que pueden tomar la forma de 
las tres figuras geométricas elementales, es decir implantarse por un punto, una 
linea o una superficie. Aunque los dos primeros no tienen superficie, la adquieren 
por necesidad de la representación gráfica. Son puntuales una ciudad, un establecí 
miento industrial, un yacimiento; son lineales las redes hidrográficas, las vías de 
comunicación; y superficiales, los usos del suelo, la cobertura vegetal.

Los medios por los cuales se transcriben los datos en el plano son las variables 
visuales Son ocho: las dos dimensiones del plano, forma, orientación, color, trama, 
valor y tamaño.

Forma. Se trata de pictogramas muy utilizados en mapas topográficos o de 
turismo, o figuras geométricas. Los primeros suelen ser evocadores, los segundos son 
de diseño más sencillo y se pueden combinar con otras variables visuales. En la carta 
de localidades de más de 1000 habitantes, el círculo se ha utilizado combinando 
tamaño y valor. La orientación está representada por líneas horizontales, verticales 
o inclinadas en ángulos de 45°. Por ejemplo las cartas de síntesis de población.

El color es la sensación por la cual el ojo humano capta la luz. Esa percepción 
tiene cuatro cualidades: — Cromatismo. Son colores cromáticos los que tienen ma 
tiz. Son acromáticos o neutros los tonos entre el blanco y el negro y toda la gama 
de los grises. — Valor, peso o luminosidad. Es la claridad u oscuridad de los tonos.

Matiz. Es decir el nombre con que se designa el color. - Intensidad, que es la 
mayor o menor pureza del matiz. Para utilizar bien el color es preciso lograr su

5. B E R T IN , J.: Sém ioiogie G m phique, París, Mouton, 1974, 452 p.
B E R T IN , J.: La graphique et le traitem ent graphique de l ’ inform ation, París, Flamma- 
rlon, 1977, 273 p.
B O N IN , S.: Initiation á la graphique, Paris, Epi, 1975, 171 p.
M U LLE R , J.C.: E studios preliminares de un mapa temático. Su diseño y procesos para la 
co n fecció n  d e  un mapa tem ático, en Memoria d el I Seminario Sudamericano sobre Car 
tografia Tem ática, Buenos Aires, 1979, pp. 96-133.
JO LY. F.: La cartografía. Barcelona, Ariel, 1974, 280 p.
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armonía, que puede ser: monocromática adyacente o de contraste, según p| lugar 
que ocupen en el circulo de colores, figura en la aue se sintetizan las posibilidades 
de armonía y en la que se oponen los colores complementarios amarillo, azu1 ojio 
verde, violeta anaranjado

En el ejercicio se ha utilizado el color, pero por dificultades de impresión se 
lo ha reemplazado por un numero

El grano, textura o trama se realiza sobre la base de blancos y negros con una 
sucesión de puntos, li neas o formas que mantienen siempre la misma proporción de 
blanco y negro, si se cambia esta proporción estamos usando la variable visual valor

Forma orientación, color y textura no disocian la imagen, diferencian por lo 
tanto se adaptan al nivel de medición nominal.

El valor es una de las cualidades del color, la gama, las relaciones entre el btan 
co y el negro en una superficie dada. Es una variable diferencial, pero sobre todo 
ordenada, es decir, la que requiere el segundo nivel de medición. Combinada con la 
trama se la u tilizó en las cartas de porcentajes de extranjeros, densidad. Conviene 
aclarar que, aunque el tratamiento de los datos se realiza en un nivel relacional. las 
clases obtenidas ubican a mitad de camino entre la escala ordinal y relacional. En 
cuanto al tamaño, se utiliza combinado con la forma. Es la variable visual mas com
pleta porque es diferencial, ordenada y sobre todo cuantitativa.

La forma más utilizada es el circulo por reunir varías ventajas: es fácil de 
dibujar y comparar. Pueden superponerse y además, se derivan de él otras figuras 
tales como sectores, coronas. . . El problema de la proporcionalidad del tamaño de 
las figuras se resuelve por fórmulas o por el empleo de ábacos, uno de ellos es la 
parábola6 En la carta de localidades de más de 1000 habitantes se la utilizo (Tabla 
6b)

Completa la confección de una carta, la organización dn los elementos peri
féricos Son ellos: el ti'tu lo, la leyenda, la escala, la fecha y la fuente Es conveniente 
cuando se presenta un conjunto de cartas que ellos mantengan la misma disposición

Las cartas así elaboradas son resultado de una investigación y constituyen una 
herramienta que permite descubrir las regularidades o irregularidades de unadistrí 
bución, lo cual orienta el enunciado de hipótesis, es decir, la búsqueda de las causas 
Esto plantea la correcta lectura de la carta, tema común para la enseñanza e inves 
tigación.

II El momento pedagógico

Una meta fundamental de la pedagogía es la transformación activa de la ensr 
ñanza con el fin  de lograr un aprendizaje más objetivo. Dice Marín Ibáñez' "Es edu
cativo todo lo adquirido por un esfuerzo voluntario intencionado de un modo

6 . Abaco: La parabola La parábola puede construirse con diferentes aberturas, modifican 
dose el valor k. Para utilizarla se siguen los siguientes pasos. Se establece que la maxima 
longitud en x corresponde al máximo valor en y. Por fórmula se obtiene el módulo e, 
cual es la longitud en x correspondiente a la unidad. A partir de éste, se obtienen las lon
gitudes de cada uno de los valores que se quieran representar: y la distancia entre estas 
longitudes a la curva parabólica determina los radios buscados.
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mas o menos directo" Esta cita del pedagogo español ubica en el papel protagónico 
que cumple la expresión gráfica en nuestros días, porque la lectura de textos, la oh' 
servación. ia investigación que constituyen algunas de las técnicas para alcanzar una 
enseñanza activa, pueden encontrar en los diagramas, tablas y cartas excelentes 
medios para despertar el interés, la creatividad, la voluntad y disciplina dei alumno

Hemos comprobado que al aplicar la expresión gráfica se obliga ai educando 
a adquirir el hábito del trabajo metódico, porque él está im plícito tanto en la elabo
ración de cartas, como en su lectura o en la construcción de un diagrama, y tam
bién, que a través de estos apoyos pedagógicos, la geografía cumple en forma efi 
caz con el objetivo geográfico de alcanzar una visión sintética de la realidad.

Cualquiera de los medios que utiliza la expresión gráfica pueden ser aplicados 
tanto como motivación de una unidad didáctica o para el desarrollo de la misma

En ambas marchas el alumno será parte activa en el descubrimiento de lo 
verdadero. Si se toma el primer camino, se orientará al educando a buscar lasconfi 
guraciones espaciales, las cuales denuncian una estructura determinada que será el 
objeto de su investigación. Por supuesto debe entenderse esto en su justo significa 
do. es decir descubrir la verdad, sin que implique necesariamente "investigar" 
con mayúscula.

En el segundo caso, el alumno, avanzando en el análisis de los elementos a 
part ■ de tablas y cartas, alcanzará la síntesis, que va a expresar lógicamente, y los 
resultados los plasmará en nuevas cartas, manifestación final, en este caso, del 
aprendizaje activo

En la primera parte de este trabajo se puntualizó este último proceso, mas 
adecuado para un nivel superior de enseñanza. Mostramos ahora cómo, ese material, 
es un valioso colaborador pedagógico. Las lecturas que siguen son solamente guias, 
orientaciones que la experiencia del docente puede enriquecer.

I. La tabla de datos

Toda cartografía es la transcripción de un cuadro de doble entrada, aunque 
varían sus dimensiones, pero la tabla en sí es un documento valioso y accesible, y 
ademas dúctil ya que posibilita transformaciones, reducciones, simplificaciones. 
Todas estas cualidades la convierten en un recurso didáctico cuyo manejo es impres 
cindible en la enseñanza de la geografía

La lectura de la tabla tiende a reforzar la adquisición de una práctica que 
debe convertirse en un hábito. En este trabajo se propone una guía que es similar 
a la empleada más adelante para la lectura de cartas.

a) La lectura7 
- Captación del hecho

En la captación del hecho se aborda la tabla en sus elementos periféricos 
títulos, fuentes, llamadas y notas que aparecen en el encabezamiento y pie.

) Realizada sobre la tabla 1.
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De este modo se responde a las tradicionales preguntas ¿que'’ , «donde? v 
¿cuando ', las cuales ubican sobre el tema, el espacio analizado y el momento 
considerado, y además se inicia al alumno en la critica del documento y la clasi 
licaclon de fuentes, y en la necesidad de atender detalles como las notas generales 
y las llamadas particulares imprescindibles para la comprensión de la tabla

Apreciado encabezamiento y pie, corresponde observar la organización gene 
ral del cuerpo de la tabla que responde a dos dimensiones equivalentes a las del pía 
no, una de las x y otra de las y. La tabla 1 presenta el diseño más frecuente, que 
consigna en el eje de las y las unidades de análisis, objetos, individuos espaciales y 
en el eje de las x las propiedades, caracteres, o variables analizadas. Las interseccio 
nes de filas y columnas son casillas, casilleros donde se observa la dimensión z es 
decir, el valor de cada carácter referido a cada objeto o unidad de análisis.

Estos valores, asi como los totales, pueden ser cifras absolutas, coeficientes, 
índices que los alumnos deben tener claro, asi como las unidades con que se está 
tratando, para que la lectura no resulte errónea.

Conviene además, en este primer paso de la lectura, establecer el diseño del 
cuadro, que surge de los encabezamientos de filas y columnas8 y la consideración 
del factor tiempo.

-  Análisis

Iniciamos el análisis con la lectura elemental de los totales de columnas y de 
filas, cuando estos últimos aparecen en la tabla. Asi nos ubicamos en el espacio 
estudiado: por una parte, al apreciar sus caracteres generales y compararlos, en este 
caso con todo el país o con la provincia en la que viven los alumnos, por ejemplo 
Mendoza (Tabla 7).

En segundo lugar los totales nos posibilitan establecer relaciones internas 
entre la provincia y cada una de sus unidades administrativas, captando que en 
algunos casos una sola de ellas concentra un 25,50 o 75 ° /o  aproximadamente del 
total, o si sigue lineamientos diferentes al mismo, caso del departamento de For 
mosa con una población femenina superior a la masculina, o los departamentos 
que tienen más población urbana que rural.

Conviene luego analizar en los casilleros de cada columna las cifras máximas 
y mínimas que informan sobre la variabilidad y amplitud de los valores En la 
columna de superficies Patiño es ocho veces mayor que Matacos o Pilagás, pero en

8. Tipos de Diseños

Diseño U nida des de a n á lis is

— Sincrónico varias
— Diacrónico, 1 unidad una 

de análisis
— Diacrónico, 1 propie- varias 

dad
-Com pleto varias

Propiedad es

varias
varias

T ie m p o

uno
varios

164



165



la de población 1970, Formosa es 50 veces mayor que R Lisia De las cdas ex ig 
irías se pasa a las restantes, que nos darán el comportamiento de cada columna, v la 
posibilidad de compararla con las otras

La lectura de filas nos introduce en el perfil regional, o comportamiento de 
cada unidad de análisis en relación con las variables de la tabla y por supuesto, las 
correspondientes relaciones y comparaciones. Para abreviar, el departamento de 
Formosa, con un crecimiento de 20.000 habitantes en 10 años, de 1960-1970, con 
predominio de nativos, aunque el número de extranjeros es elevado, y con una 
población femenina superior a la masculina, hecho que el alumno guiado relaciona 
ra con la numerosa población urbana concentrada en una sola ciudad Por su parte 
Laishi, no ha cambiado en el periodo ¡ntercensal, y su población en la que preva
lecen los varones, es totalmente rural.

Este análisis puede en este momento orientarse por un lado hacia toda clase 
de interrogantes y también a comenzar la agrupación de unidades de análisis de 
acuerdo con caracteres semejantes, como paso hacia la sintesis.

— Síntesis

Es decir, qué diferentes configuraciones espaciales adquiere el espacio formo 
seño de acuerdo con una, dos o todas las variables de la tabla Esta lectura de 
conjunto es d if ic il por lo que con frecuencia se transforman: para resumir reía 
tivizar y valorizar semejanzas y diferencias; los datos brutos en cocientes como la 
densidad, indices como el de crecimiento intercensal o masculinidad, o porcentajes 
como los de extranjeros y población urbana.

La nueva tabla asi obtenida es un paso hacia la comunicación de los resulta 
dos por medio de la carta y también puede ser leída, de acuerdo con las pautas 
antes esbozadas.

2 La carta

La lectura de una carta9, procedimiento fundamental en la formación geogra 
fica, se inicia con la captación y evaluación de todos los elementos periféricos y el 
fondo de carta, para que el alumno establezca cuál es el tema, cómo se ha medido y 
a qué escala y por medio de qué variables visuales se lo representa. Para el análisis 
conviene aislar cada valor para efectuar su localización aprovechando todas las 
posibilidades de observación que la carta ofrece. Las tablas 8. 9 y 10. son guia 
esquemática, para obtener el máximo aprovechamiento de un mapa En nuestro 
ejemplo se seleccionaron las cartas densidad (b), de población, núcleos (b) y sin 
tesis (c) final.

A manera de conclusión, deseamos que el tratamiento de este tema durante 
el Seminario haya permitido valorar la proyección que la expresión gráfica alcanza 
en nuestro quehacer, por la ductilidad con que se adapta a todos los momentos de 
la tarea geográfica.

9 O S TU N I, J.; F U R LA N I de C IV IT . M.E., G U T IE R R E Z  de M AN C H ON . M.J, Técnicas
en Geografía (en prensa).
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i H»** Procedimientos Ejemplo Carta Asociación Población Actividad agraria

Lectura de

i Toma
' f  uenres

J Carta oase 
Escala
Nwel de agregación

Asociación Población Actividad agraria 
Cartas Actividad Agraria 

Población

Pequeña ¡ 
Una provincia dividida en departamentos

a i latos
Nivel de medición 
C'asiticacion

Nominal
Codtro conjuntos

*  Diseño
variables visuales 
Implantación

Orientación y trama 
Superficial
Carta de relación de dos componentes con sus modalidad*-

1 v  « - , i » „  lenorreno o elemento variable 
- valor de la variable ¿qué?

2 ae localiza, ¿dónde?, de acuerdo con sitio, 
nosicinr lím ites, forma v tamaño

Se considera cada modalidad de cada componente 
Ejemplo: lamodaiidad. Areas de propiedades ag1 u  ida* oe 
la componente Actividad agraria 
Formosa, Pilcomayo, Laishi, angosta ti anca oriental

3 » ompara y relaciona la distribución: 
li cada variable o valor de la variable 

entre tas diferentes variables o valores

La modalidad considerada muestra continuidad 

En relación interior con la modalidad de transición

a La vaiiable visual dominante, su complejidad,
. permon, contraste in.c.a en la diferenciación

espacial

La modalidad considerada forma un angosto eje externe 
que contrasta con la modalidad de transición que ocupa w  
amplio espacio interior
Eje externo de superficie más exigua en confrontación  ̂ • 
las otras modalidades

.
i >. ■ si rbiecen las concordancias y discordancias 

entie las modalidades
A través de una tabla de doble entrada Se observa ei las 
casillas la relación de concordancia que re establece i 
espacio. Ejemplo areas de propiedades agrícola; con au a- 
con centros urbanos de atracción Formosa. Pilcomayo 
Hay discordancia con Laishi
A través de estas relaciones se elaboran los símbolos smrei 
eos

i Se t las'fican y definen las modalidades o com- 
oortamientos o configuraciones espaciales 
Se enuncia un juicio 

3 Se piantean hipótesis

1 Faja occidental con rasgos de despoblamiento
2 Amplio espacio interno con predominio ruial 
3. Núcleos discontinuos marcadamente rurales
4 Con síntomas de emigración
5 Reducida área de atracción urbana
El espacio formoseño presenta un fíente agiario consolida 
do que penetra lentamente hacia un interior escasamente 
humanizado Las etapas de ocupación comenzaron j>o' ? 
frente oriental
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