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Resumen
A raíz del 50 aniversario de Folia Histórica del Nordeste, revista fundada en 1974, se exploran 

los principales aportes geográficos desarrollados por el personal del “Gabinete de Geografía” y, posterior, 
Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, y por 
otros colegas procedentes de otros institutos de Geografía del país. Apelando a un abordaje histórico, se 
examinan los artículos científicos publicados década por década. A partir de ese corpus, se analizan los 
principales enfoques y problemas que interesaron a geógrafos desde la 1970 hasta 2019, destacando los 
últimas cambios surgidos a partir del rico cruce interdisciplinario con el campo de la Historia, la Economía, 
la Antropología, el Urbanismo, entre otros.

<Geografía> <Folia Histórica del Nordeste> <Estudios geográficos> <Enfoques>

Abstract
As a result of the 50th anniversary of Folia Histórica del Nordeste, a journal founded in 1974, 

the main geographical contributions developed by the staff of the “Gabinete de Geografía” and, later, the 
Instituto de Geografía of the Facultad de Humanidades of the Universidad Nacional del Nordeste, and by 
other colleagues from other Geography institutes of the country, are explored. Using a historical approach, 
the scientific articles published decade by decade are examined. From this corpus, the main approaches 
and problems that interested geographers from 1970 to 2019 are analyzed, highlighting the latest changes 
arising from the rich interdisciplinary crossroads with the fields of History, Economics, Anthropology, 
Urbanism, among others.
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Introducción
La Universidad Nacional del Nordeste fue creada en 1956 y en los años 

sucesivos fueron organizándose las escuelas o facultades que poco a poco delinearon 
la identidad de la universidad. La primera década estuvo abocada a la organización de 
las cuestiones de índole académica que encuadraron la función docente, fue la época en 
la que se crearon los Departamentos docentes y se implementaron los primeros planes 
de estudios. Superado este primer decenio, se empiezan a proyectar y a constituir los 
Institutos que se encargarían de la función investigación. Así fue que, el 9 de marzo 
de 1967, a través de la Resolución 2290/67-D, se creó, con carácter experimental, el 
“Gabinete de Geografía”, adscripto al Departamento de Geografía y bajo la dirección 
del Dr. Enrique Bruniard. Al cabo de poco tiempo, tras aprobarse la Ordenanza de 
Institutos en la Facultad de Humanidades, el Gabinete pasó a denominarse “Instituto 
de Geografía” e inició una intensa y continua labor de investigación, formación de 
investigadores, realización periódica de cursos, congresos, seminarios y dirección de 
aspirantes a becas y a licenciaturas, tal como fueron esbozados sus originales objetivos.

La necesidad inicial de los investigadores que pertenecían a este instituto fue la 
de producir conocimientos geográficos que dieran cuenta de los aspectos geográficos de 
la región, su población, su poblamiento, sus características fisiográficas, las actividades 
productivas, entre otras. En poco tiempo, generaron una abultada producción de 
contribuciones que alimentaron la Folia. Con el devenir de los años, el interés y la 
preocupación por abordar otras temáticas relacionadas con las transformaciones 
y problemáticas territoriales continuó nutriendo la revista de importantes aportes 
geográficos en las que las temáticas analizadas dentro del campo de la Geografía se 
entrecruzan con el campo de la Historia, la Economía, la Antropología, el Urbanismo, 
entre otros. Para dar cuenta de estas aportaciones, a continuación, intentaremos 
describirlas a través de una secuencia histórica que muestra la mutación de las temáticas 
analizadas desde el campo de la Geografía que se imbrican, como señalamos, con los 
campos de otras disciplinas y que fueron recogidas en la Folia. Asimismo, en el inicio 
de cada apartado que pretende resumir las contribuciones que alimentaron la revista a 
lo largo de cincuenta años, comentaremos la perspectiva geográfica predominante en 
esos escritos, dando cuenta de este modo de las mutaciones y cambios de miradas que la 
Geografía ha ido sumando a lo largo de su propia historia como ciencia.

Los inicios: la década del 70
En general, durante la primera década, los artículos o contribuciones que 

nutrieron la Folia y que proceden del campo de la Geografía han estado altamente 
emparentados con la Historia y con los espacios geográficos de la región chaqueña, 
por lo tanto, la mayoría de estos aportes se encuadran en los estudios geohistóricos 
regionales fuertemente asociados al paradigma regional de la ciencia geográfica. Este 
enfoque que estudia las características y la organización del espacio geográfico y que 
comenzó a desarrollarse y a ganar importancia a partir del siglo XIX, especialmente con 
la consolidación de la Geografía como disciplina académica y que se consolida en el 
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siglo XX, pretende entender cómo se estructuran las regiones, qué factores las configuran 
y cómo influyen en los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales dentro de 
esas áreas delimitadas. Los aspectos clave que se estudian se refieren a la identificación 
y delimitación de regiones (busca identificar unidades espaciales significativas que 
tengan características comunes y que puedan ser estudiadas de manera sistemática), al 
análisis de las características regionales (indagan las particularidades físicas, culturales, 
económicas y políticas que distinguen a cada región, lo que incluye el estudio de recursos 
naturales, clima, demografía, economía local, entre otros), al estudio de las relaciones 
espaciales (se investigan las interacciones y conexiones entre diferentes regiones, así 
como los flujos de personas, bienes, información y recursos que las vinculan) y a la 
observación y exploración de las dinámicas territoriales (examinan los cambios en 
el tiempo dentro de las regiones, cómo evolucionan y se transforman en respuesta a 
procesos globales y locales.

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, podemos señalar que los 
artículos que nutrieron la Folia en la década de 1970 se caracterizaron por sostenerse 
en este encuadre disciplinar amparado en la perspectiva regional de la Geografía. En 
efecto, el primer artículo del primer número de la Folia (1974) abordó “El proceso 
histórico y los caracteres demográficos y socioeconómicos de la ciudad de Resistencia”, 
trabajo realizado en coautoría entre los profesores Enrique Bruniard y Alfredo Bolsi; 
allí se pone de relieve el proceso histórico-geográfico de la conformación de la realidad 
sociodemográfica y socioeconómica de Resistencia de aquel momento. Este trabajo se 
realizó a través del análisis en diferentes escalas del sistema sensible que constituyeron la 
región funcional efectiva, un aporte nutrido de representaciones gráficas y cartográficas 
que permitieron acercar al lector la realidad del espacio geográfico de la capital del 
Chaco de aquel entonces.

En el mismo número, el profesor Ernesto Maeder exponía conocimientos acerca 
de “La formación territorial y económica de la Provincia de Corrientes (1588-1750)”; 
en esta contribución, generada a través de la metodología de la investigación propia 
de la Historia, se visualiza el estrecho vínculo entre los campos de conocimientos de 
la Geografía y de la Historia. En estos trabajos, de manera permanente y recurrente, 
es posible encontrar las respuestas al ¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo? En este caso, a la 
detallada y exhaustiva descripción que el autor propone al lector, se añade el aporte 
de cartografía y estadísticas históricas, ambos recursos sostienen las clarísimas y 
comprensibles descripciones del autor que delinean perfectamente los acontecimientos 
que bosquejaron el territorio correntino.

En el ejemplar número 2 de la Folia (1976), continúa el interés por describir 
los procesos de poblamiento y la población de la región. En efecto, el profesor Bolsi 
daba a conocer “El proceso de poblamiento pionero en Misiones (1830-1920)”, espacio 
geográfico que en ese momento era territorio nacional. Se trata de un extensísimo trabajo 
(tal era la característica de los artículos de aquella época) en el que el análisis emparentó 
el citado proceso con el de producción de cultivos industriales (yerba mate, té y tung) en 
territorio misionero y ello permitió identificar la importancia de la producción primaria 
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como factor determinante de la localización y distribución de la población. El trabajo 
sustentado en cartografía, estadísticas y gráficos nos permite visualizar el proceso desde 
un interesante relato que nos lleva a ser parte de él.

En el mismo número, la profesora Lilia Osuna nos relató las características 
y peculiaridades más sobresalientes de “El Chaco y su población (1895-1970)”, una 
contribución clásica que aún hoy no pierde vigencia, estructurada en cuatro apartados 
y basada en datos de los censos nacionales y en las Memorias de los Gobernadores. De 
este modo la autora realiza el análisis de la población del Chaco a la luz de los diferentes 
procesos económicos y sociales, apoyado en representaciones cartográficas, estadísticas 
y gráficos que potencian el estudio. Un trabajo que fue (y es) permanentemente 
consultado toda vez que se precisa conocer los inicios del poblamiento del Territorio 
Nacional del Chaco.

Sin lugar a dudas, estos primeros aportes que provienen de la Geohistoria 
demuestran la clara intersección entre la Geografía y la Historia definiendo un campo 
fascinante de investigación. Se examinan cómo los procesos geográficos y ambientales 
han influido en los eventos históricos y cómo, a su vez, la historia ha moldeado el 
paisaje geográfico.

Década del 80
En términos de enfoques geográficos, varias de las contribuciones de esta década 

mantienen su mirada regionalista, perspectiva que caracterizó durante varios decenios 
a los estudios surgidos de los profesionales del Departamento e Instituto de Geografía 
de UNNE. Sin embargo, comienzan a emerger aportes que se sostienen en otros 
paradigmas, como el racionalista, que busca aplicar principios científicos y racionales 
para entender y explicar los fenómenos geográficos, por ejemplo, los estudios del Dr. 
Bolsi que intentan echar luz a la relación existente entre el poblamiento y la economía de 
Misiones. Por otro lado, tímidamente se asoman aportes que van a dar cuenta de estudios 
relacionados con el paradigma crítico de la ciencia geográfica, que se caracteriza por su 
compromiso con el análisis crítico de las relaciones de poder, las desigualdades sociales 
y las injusticias espaciales en el mundo contemporáneo, abriendo el campo a nuevas 
formas de entender y actuar sobre el espacio geográfico en un contexto globalizado y 
desigual, tal es el caso del artículo firmado por la Dra. Meichtry.

En el número de la Folia que inició la década del 80 (n.° 4, 1980), los estudios 
de población continuaron siendo motivo de investigación. La profesora Norma Meichtry 
se ocupó de analizar el “Desequilibrio espacial y el crecimiento de la población en 
Corrientes”, mientras que el profesor Borrini abordó “La población de Misiones y su 
evolución en el área de frontera”. El primero de estos trabajos, estructurado en dos 
grandes apartados, aborda la distribución de la población rural y total a través de los 
censos nacionales y los modos de evolución del número de los habitantes según los 
aportes del crecimiento natural y del proceso migratorio; en este caso, también la 
cartografía, los gráficos y las estadísticas ilustran esta contribución. Por su parte, Borrini 
desarrolla algunas de las características demográficas (distribución, composición urbana 
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y rural y movimientos migratorios) en el área de frontera misionera que comprende los 
departamentos de General Belgrano, San Pedro, Gauraní y 25 de Mayo; así, se logró 
echar luz al proceso de poblamiento a través del análisis de variables histórico-espaciales. 
Ambos trabajos son ejemplo del entrecruzamiento de la Geografía con la Demografía 
que define un área de estudio importante que se conoce como Geodemografía, esta 
disciplina examina cómo los patrones espaciales y las características geográficas 
influyen en la distribución, composición y dinámica de la población.

En el mismo número, el profesor Bolsi desarrolla con amplitud “El primer siglo de 
economía yerbatera de la Argentina”, elaborando aquí un impecable trabajo de Geografía 
Económica que logró mostrar la caracterización histórico-geográfica de la yerba mate 
misionera, la clasificación de los hechos que dieron origen a la producción yerbatera 
una vez que Misiones comienza a participar de la vida y de los intereses nacionales. En 
cierta medida, es un trabajo que vincula Geografía, Historia y Economía dando cuenta del 
necesario abordaje interdisciplinario en la mayoría de los temas de investigación.

La temática expuesta en el párrafo anterior se retoma en el número 7 de la Folia 
(1986-1987), en el que el profesor Bolsi publica su tesis sobre “Misiones (una aproximación 
geográfica al problema de la yerba mate y sus efectos en la ocupación del espacio y 
su poblamiento)”1, un trabajo exhaustivo que permitió generar amplio conocimiento 
acerca de la Geohistoria, de la Geografía Económica, de la Historia Económica y de la 
Geodemografía de la Provincia de Misiones. Se estructuró en cuatro capítulos más la 
introducción, las conclusiones y la bibliografía. Los cuatro capítulos refieren a los cuatro 
momentos que el autor distingue a lo largo de los dos siglos que analiza, (1768-1980). 
Así, en cada período, el autor describe los rasgos propios y los distintos paisajes que se 
sucedieron y que explican la actividad yerbatera y la ocupación del espacio misionero. Se 
trata de un trabajo muy relevante, exhaustivo, que se convirtió en lectura obligada para 
quienes se interesan en conocer la Provincia de Misiones en todos sus aspectos.

Década del 90
En este tiempo se mantiene la mirada racionalista y crítica. Por un lado, continúa la 

preocupación por explicar cómo la actividad económica de las provincias que conforman 
la región impacta en los procesos de poblamiento, en la organización y en la configuración 
espacial de la provincia del Chaco y, por otro lado, el análisis crítico y reflexivo sobre 
espacios desiguales y desequilibrados, con el afán de dar visibilidad a las desigualdades 
que van siendo cada vez más frecuentes en un sistema que avanza hacia el capitalismo y 
la globalización. Es así que, durante el decenio de 1990-1999, el número 14 de la Folia 
es el que reúne una mayor cantidad de contribuciones procedentes del campo de estudio 
de la Geografía, dos de esos aportes se refieren a las actividades económicas del sector 
primario y secundario del territorio chaqueño, una, relacionada con aspectos de integración 
y movilidad espacial de la población y, una última, referida a cuestiones sanitarias en 
vinculación con las características socioeconómicas de los habitantes.

1 Con este trabajo de investigación, el profesor Alfredo Bolsi se graduó como Dr. en Geografía (UNCu).
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En efecto, el primer estudio que aparece en la Folia 14 (1999) y que procede 
del campo de la geografía/historia económica es el aporte del profesor Héctor Borrini 
referido a “Los efectos de la industria en el poblamiento del Territorio Nacional del Chaco 
(1878-1950)”. En esta contribución, el autor se interroga acerca de la importancia que 
tuvieron, en el proceso de poblamiento del territorio Nacional del Chaco, las industrias 
transformadoras de las materias primas locales. Se trata de un trabajo que vincula la 
Geografía con la Historia y la Economía, un campo multidisciplinario que ofrece una 
comprensión profunda de cómo los aspectos geográficos, económicos e históricos 
interactúan y se influyen mutuamente. Una mixtura entre Geografía Económica, 
Historia Económica, Geohistoria Económica, Economía Espacial, Geografía Histórica 
que brinda una perspectiva integral que ayuda a comprender cómo los aspectos físicos, 
económicos e históricos del entorno interactúan y afectan el desarrollo económico, 
social y cultural de las sociedades a lo largo del tiempo y en diferentes lugares.

Otra contribución, también relacionada con la Geografía Económica, es 
el desarrollado por la profesora Cristina Valenzuela “Rasgos distintivos del sector 
agropecuario del Nordeste Argentino. El caso de la Provincia del Chaco (1960-1999)”, 
la autora analiza dos principales factores que imprimen dinámica al sector agropecuario 
en territorio chaqueño. Por un lado, la frecuencia de factores físicos desfavorables 
que generaron recurrentes situaciones de emergencia (que incluyen multiplicidad 
de situaciones) puede variar según la ubicación geográfica y las características del 
entorno natural de una región específica y su análisis es fundamental para pensar en la 
implementación de medidas de mitigación, adaptación y preparación para emergencias. 
El otro factor que la autora examinó es el predominio general de pequeñas explotaciones 
agropecuarias, caracterizadas por bajo rendimiento y escasa o nula adopción de 
tecnología que impacta fuertemente en el desarrollo del sector.

En este mismo número, las profesoras Alejandra Fantín y Norma Meichtry 
exponen particularidades de la población. En el primer caso, el trabajo “Diferenciales 
socioeconómicos y salud en Chaco y Formosa” examina las condiciones de salud de 
la población mediante el análisis de la incidencia de enfermedades, de los niveles de 
mortalidad general e infantil y de las causas de defunción. El estudio se apoya en fuentes 
de información tales como los Anuarios de Estadísticas Vitales y Sanitarias del Chaco y 
el Boletín Epidemiológico de Formosa. Los documentos cartográficos, las estadísticas 
y los gráficos incluidos robustecen y fortalecen los argumentos que se esgrimen en el 
texto. Este estudio es un aporte relevante que se vincula a las reconocidas desigualdades 
en salud o determinantes sociales de la salud, que se refieren a las disparidades injustas 
y evitables en la salud y el acceso a la atención médica entre diferentes grupos de 
población. Estas disparidades pueden manifestarse en una variedad de formas y están 
influidas por una serie de factores interrelacionados, incluidos los sociales, económicos, 
culturales y ambientales.

En el segundo caso, en el trabajo “Integración, fronteras y movilidad espacial 
de la población”, la profesora Meichtry presenta algunas reflexiones acerca de los 
cambios que se han registrado en las últimas décadas del siglo XX en cuanto a las 
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fronteras, sus características y su dinámica, como sus relaciones con los respectivos 
contextos nacionales y con los nuevos contextos transnacionales que definen los 
proyectos de integración regional. En esta contribución, nuevamente se entrelazan 
la Geografía y la Demografía, ya que la integración, las fronteras y la movilidad 
espacial de la población son aspectos clave en el estudio de estas dos disciplinas. La 
gestión efectiva de las fronteras y la movilidad de la población es fundamental para 
garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en las áreas geográficas afectadas. 
Esto puede incluir políticas y medidas relacionadas con la seguridad fronteriza, la 
gestión de la migración, la protección de los derechos humanos de los migrantes, la 
integración socioeconómica de los migrantes y la cooperación regional en temas de 
migración y movilidad. Por todo ello, el trabajo de la autora resultó significativo para 
el momento en el que se presentó, dado que los avances e intentos de integración eran 
muy profusos a finales del siglo pasado.

Siglo XXI: primera década (2000-2009)
En la primera década del siglo XXI, la revista Folia recoge artículos que 

fortalecen el análisis de problemáticas contemporáneas bajo el paradigma crítico, pero 
ahora sostenidos en la perspectiva cuantitativa de la Geografía. Este paradigma utiliza 
datos y técnicas estadísticas para estudiar y analizar fenómenos geográficos y ha sido 
prominente en la Geografía desde mediados del siglo XX, influyendo significativamente 
en cómo se llevan a cabo las investigaciones en la disciplina; es una perspectiva que 
pretende aportar objetividad en el análisis de los datos que comienzan a almacenarse, 
difundirse y publicarse masivamente; el estudio de la vulnerabilidad y la pobreza, que 
se presentan en artículos de este decenio, se llevan a cabo de esta forma. También en 
este tiempo, los doctores Bruniard y Popolizio realizan aportes propios desde su campo 
de estudio específico, la Climatología y la Geomorfología respectivamente. Finalmente, 
la caída de la convertibilidad a principio de siglo anima a diferentes investigadores a 
avanzar en estudios relacionados con la situación económica vivida por aquel tiempo.

En el primer número que da inicio a esta nueva década, la Folia 15 (2001-2002) 
recoge los aportes del profesor Bruniard (en colaboración con la profesora Clelia Moro) 
en relación con “El ámbito subtropical en la Argentina (climatología dinámica y limites 
climáticos)”, un estudio con la profundidad que caracteriza los trabajos de este autor, 
en el que intentó acortar las distancias entre la dinámica atmosférica y la geografía 
de los climas partiendo de los factores básicos a gran escala que permitan eslabonar 
causas y efectos, sin dudas, un trabajo de gran relevancia para la Geografía Física que 
no pierde vigencia. En el mismo número la profesora Meichtry muestra un panorama 
de “El gran chaco argentino. Territorio, poblamiento y vulnerabilidad social”; como 
la misma autora lo señala, el aporte no se trata de un trabajo de investigación per se 
sino que intenta reseñar las condiciones ambientales del extenso territorio que ocupa el 
Gran Chaco, revisar el proceso de poblamiento que determina su ocupación, presentar 
las respuestas del crecimiento económico dentro del marco de las grandes etapas de 
la historia económica mundial y del desarrollo del capitalismo moderno y comparar 
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la situación sociodemográfica dentro del contexto nacional de todo el Norte Grande 
a través de indicadores. Con este trabajo comienzan a asomar contribuciones que nos 
muestran la desfavorable situación social que se visibiliza en nuestra región.

Luego de unos años aparece la Folia 16 (2006) en la que el Ingeniero Eliseo 
Popolizio nos brinda una “Contribución de la geomorfología a los estudios de antropología 
en el NEA”, allí señala que el aporte de la Geomorfología y la Paleogeomorfología 
Epistemológica, metodológica y práctica a la Antropología es muy relevante, ya que 
los escenarios actuales y futuros solo pueden entenderse mediante un enfoque inter y 
transdisciplinario de Antropología Social, a la cual la Geomorfología puede brindar un 
valioso aporte; concluye en que todo parece indicar que, desde fines de la década de 
1960, se ha iniciado el Cambio Climático Global que, desde la perspectiva del autor, 
estaría produciendo una especie de “tropicalización” en el área del NEA, tal como 
ocurrió varias veces en el pasado próximo y remoto.

En este mismo número Isabel Brest expone un trabajo sobre la “Diferenciación 
espacial de los niveles de pobreza en el Gran Resistencia”, a través del cual contribuye 
al análisis de la diferenciación espacial de las condiciones socioeconómicas y establece 
los niveles de pobreza tanto en su situación coyuntural como estructural, a partir de los 
datos del Censo de Población del año 2001. En efecto, el inicio del siglo XX y los datos 
censales disponibles permitieron avanzar en el conocimiento de la diferenciación espacial 
de los niveles de pobreza que se refieren a las disparidades geográficas en la distribución 
y la intensidad de la pobreza dentro de una región o país. Estas disparidades pueden 
manifestarse en diferentes áreas geográficas, como zonas urbanas y rurales, regiones 
geográficas específicas, comunidades marginadas o grupos étnicos minoritarios. En este 
caso particular, se abordó la diferenciación de la pobreza urbana aportando relevante 
conocimiento para avanzar en el trazado de políticas públicas.

Completa las contribuciones geográficas de esta Folia el trabajo de las profesoras 
Norma Meichtry y Alejandra Fantín, que nos permiten conocer la construcción 
de un índice complejo que permite dar cuenta de “La pobreza en el Norte Grande. 
Determinación de niveles con un indicador integrado de privación de medios de vida”. 
Se trata de un aporte netamente metodológico que explora acerca de la validez de un 
indicador elaborado a partir de datos censales. En efecto, cuando se adopta el uso de un 
indicador es preciso validar su capacidad para medir lo que realmente se debe medir. 
Es fundamental que los indicadores utilizados en el análisis estadístico sean válidos 
para garantizar la precisión y la fiabilidad de los resultados, se trata de un aspecto 
fundamental en la investigación y el análisis de datos, ya que garantiza la precisión y la 
fiabilidad de las conclusiones obtenidas a partir de ellos.

Para cerrar la primera década del siglo XXI, se presentan dos trabajos (Folia 
17, 2008) que abordan cuestiones económicas, efectivamente Sylvain Souchaud, en su 
trabajo “De los campos agrícolas a los centros financieros. Caracteres de la inmigración 
internacional en Paraguay a principios del siglo XXI” consideró que la lectura espacial 
de la migración, a partir de tres contingentes bastante diferenciados, los nacidos en 
Argentina, Brasil y Corea, completada con datos sobre las actividades económicas 
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de los migrantes, permitió percibir la dinámica de la inmigración internacional en 
Paraguay y, además, mostró algunos aspectos de la importante transición demo-espacial 
que caracterizó al país. Por su parte, en el mismo número, Cristina Valenzuela y Ángel 
Scavo aportan conocimiento acera de las “Tendencias productivas en el sector agrícola 
chaqueño en la post convertibilidad”: presentan un trabajo referido a la dinámica 
territorial de la actividad agrícola en el Chaco (periferia del norte de la Argentina), 
donde sostienen de manera concluyente, que es necesario dar la prioridad debida a la 
participación económica de la población rural, no para privilegiar formas precarias de 
producción solo porque éstas son las que predominan en una región, sino mediando la 
aceptación de que las realidades locales exigen distintas estrategias de respuesta que 
reconozcan —en una primera instancia— sus necesidades específicas. Realidades de 
aquel tiempo que aún hoy persisten.

Década 2010-2019
La mayor parte de las contribuciones de esta década se inscriben en el 

paradigma geográfico aplicado, estudiar la pobreza, la segregación poblacional, la 
fragmentación territorial, los riesgos y la vulnerabilidad, entre otras problemáticas 
del mundo contemporáneo, brinda resultados que se transforman en instrumentos 
de gestión e intervención territorial. Estas investigaciones se apoyan fuertemente en 
el análisis espacial bajo la lupa de la perspectiva cuantitativa, logrando resultados 
muy significativos que hacen visibles las desigualdades e injusticias territoriales. El 
paradigma geográfico aplicado se enfoca en la aplicación práctica de métodos y teorías 
geográficas para abordar problemas concretos, se utilizan técnicas como el análisis 
espacial, los modelos predictivos y la cartografía para la toma de decisiones.

Esta nueva década se inicia con la Folia 19 (2011), donde Aníbal Mignone y 
Alejandra Fantín se apoyan en fuentes censales para presentar el “Análisis cuantitativo 
de la segregación por pobreza en el núcleo Gran Resistencia-Gran Corrientes. Una 
mirada a través del índice de privación material de los hogares, 2001”, a través del 
cual muestran la clara desigualdad espacial que caracteriza los dos aglomerados más 
importantes del nordeste argentino; allí, se propusieron realizar una comparación 
cuantitativa de la segregación por pobreza en el Gran Resistencia y el Gran Corrientes, 
utilizando como principal fuente el Índice de Privación Material de los Hogares 
(IPMH). En dicho trabajo, se usaron indicadores que miden diferentes dimensiones de 
la segregación, para reconocer si existe una desigual distribución de los hogares pobres, 
si los hogares carenciados se distribuyen en unidades espaciales inmediatamente 
contiguas y, por ende, qué ciudad tendría una mayor concentración de áreas segregadas 
por pobreza. Los estudios sobre fragmentación territorial y segregación de la población 
tuvieron auge en esta época, el crecimiento acelerado de la población en las ciudades 
y el déficit habitacional aceleraron profundamente estas cuestiones que, además, 
pueden ser el resultado de una variedad de factores, incluidos, procesos históricos, 
políticas gubernamentales, desarrollo urbano no planificado, discriminación social, 
desigualdades económicas y preferencias individuales, entre otros. Su estudio, basado 
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en una multiplicidad de abordajes metodológicos, como, por ejemplo, el análisis 
cuantitativo, aportó significativos y nuevos conocimientos a la realidad regional.

En este número, Hugo Fernando Longhi y Matilde Malizia se hacen presentes 
con una temática emparentada a la anterior, ya que abordan “Pobreza, calidad de vida 
y fragmentación territorial en la provincia de Formosa en el año 2001”. En el trabajo, 
se examinan la distribución espacial de la pobreza y la calidad de vida en la provincia 
de Formosa en el año 2001 y, también, se analizan las relaciones que adquieren ambos 
fenómenos en la jurisdicción con mayores carencias del país. Se sostiene que dichas 
manifestaciones espaciales —expresadas en una marcada fragmentación territorial— son 
el resultado del proceso de territorialización y ocupación del espacio que caracterizara 
el área durante gran parte del transcurso del siglo XX. En este aporte, nuevamente 
aparece la temática de la fragmentación territorial asociada a la calidad de vida, que está 
medida a través de un indicador construido a partir de datos censales.

Los aportes del campo de la ciencia geográfica se siguen sumando en 2014 (Folia 
22). Víctor Torres analiza la emigración de Paraguay, específicamente “Paraguayos en 
Argentina: Propensión a emigrar y características sociodemográficas (2001-2010)”. 
Este trabajo se refiere a las principales características de la comunidad paraguaya en 
Argentina según los censos relevados desde 1869, pero con particular énfasis en los de 
2001 y 2010 con el objetivo de tratar con mayor profundidad la temática. Además, se 
presenta un modelo de regresión logística binaria que estima la propensión a emigrar 
desde Paraguay hacia Argentina. Los resultados señalan que la probabilidad de emigrar 
es mayor en las personas entre 18 y 30 años de edad, sin empleo, sin hijos y sin unión 
conyugal. El entrecruzamiento disciplinar de la Demografía y la Geografía se deja 
ver nuevamente en este trabajo, este tipo de estudios puede proporcionar información 
importante para la planificación y la toma de decisiones en una variedad de áreas, 
incluyendo el desarrollo urbano y regional, la distribución de servicios y recursos, la 
formulación de políticas públicas, la gestión del medio ambiente, la salud pública y la 
investigación de mercado, entre otros, por ello, la relevancia de esta propuesta.

Finalmente, este número 22 de la Folia cuenta con un artículo muy significativo, 
ya que nos permite apreciar las potencialidades, pero también las externalidades negativas 
del turismo en tierras chaqueñas. En efecto, en “Incidencia del turismo en el riesgo 
ambiental del Parque Nacional El Palmar”, escrito por Sergio Caruso, este autor analiza 
los principales resultados de una investigación realizada con el fin de apreciar cómo 
interviene el turismo —en sus múltiples dimensiones— en la construcción del riesgo 
ambiental del Parque Nacional El Palmar; concluye en que existe una correspondencia 
entre aquellas políticas turísticas desarrolladas a nivel nacional y las emprendidas por 
la provincia de Entre Ríos y la Microrregión Tierra de Palmares, al poner en marcha un 
proceso de valorización sobre el Parque Nacional El Palmar y sus palmares, creando 
así un atractivo turístico de índole “natural” de importancia provincial y nacional. 
No obstante, es preciso tener presente las externalidades negativas que presenta el 
turismo para prever los impactos no deseados sobre los ambientes naturales, ya que la 
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degradación de los ecosistemas o la pérdida de la biodiversidad pueden derivar de un 
turismo no monitoreado adecuadamente.

En la Folia Histórica 23 del año 2015, los profesores Félix Contreras y 
Alejandra Fantín analizan “El riesgo de la población a inundaciones por lluvias como 
consecuencia de la dinámica de expansión urbana sobre paisajes anegadizos. El caso de 
la ciudad de Corrientes (Argentina)”; éste, junto con los aportes del profesor Bruniard 
y del ingeniero Popolizio, son de los pocos aportes que provienen desde la rama de 
la Geografía física o fisiografía, conocimientos que son valiosos para una adecuada 
preservación, conservación, gestión e intervención del territorio. En este caso en 
particular, los autores estudiaron la exposición de la población frente a riesgos por 
inundación urbana, como consecuencia de la expansión de la ciudad de Corrientes sobre 
espacios anegables. La metodología empleada consistió en la observación y análisis de 
imágenes satelitales que permiten analizar cambios recientes, también la observación de 
fotografías aéreas tomadas en el año 1950 y una revisión histórica de la ocupación de 
nuevos espacios mediante la observación de planos antiguos.

Desde otro subcampo de la Geografía, Alejandro Benedetti y Esteban Salizzi 
exponen en la Folia 25 (2016) “150 años de geografía regional en Argentina: cambios 
y continuidades en las propuestas de regionalización del territorio nacional (1839 a 
1988)”. La Geografía Regional, en términos generales, examina áreas geográficas 
específicas y sus características únicas, como regiones continentales, países o incluso 
áreas más pequeñas como ciudades o regiones naturales. El artículo tiene como 
objetivo analizar las principales propuestas de regionalización del territorio argentino 
desarrolladas entre mediados del siglo XIX y finales del XX, buscando establecer una 
comparación que permita ofrecer claves interpretativas para el estudio del proceso 
de construcción conceptual del discurso regional nacional; a su vez, se pretendió 
esclarecer cómo las propuestas de regionalización sirvieron de vehículo —a partir 
de su considerable permanencia— para la naturalización y posterior justificación de 
una imagen e interpretación (de las desigualdades internas) del país que se ha vuelto 
hegemónica a lo largo del siglo XX.

En el año 2019 (Folia 34), apreciamos un trabajo muy interesante que analiza “La 
calidad de vida por departamentos, provincias y regiones en el Primer Censo Nacional 
(1869)”. Si bien Guillermo Velázquez y Hernán Otero anclan su trabajo en aquel año, no 
podemos desconocer el carácter geográfico del trabajo que se apoya en las estadísticas 
del primer Censo Nacional; los autores consideran variables habitualmente soslayadas, 
en particular, las vinculadas con educación, salud y condiciones de vivienda; proponen 
medir la calidad de vida a través de un índice que permita, al mismo tiempo, utilizar las 
fuentes del período y posibilitar futuras comparaciones diacrónicas y con otros contextos. 
Los resultados alcanzados muestran que el índice de calidad de vida tiene (tenía) un alto 
grado de desigualdad territorial. Se trata de otro aporte que proviene de la Geohistoria, 
de dos encumbrados investigadores de nuestras disciplinas (Geografía e Historia, 
respectivamente), quienes nos acercan este trabajo que registra la situación de la calidad de 
vida en un momento y que, sin dudas, significó un desafío investigativo para los autores.
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Mariana Schmidt nos acerca en 2019 (Folia 35) el trabajo sobre “(In)justicias 
ambientales, territoriales y sociosanitarias en el Chaco salteño, Argentina”, este aporte 
que se lee en la Folia 36 trata acerca de las transformaciones territoriales y productivas 
ocurridas en las últimas décadas en el norte argentino en el marco de la implementación 
de la política ambiental de protección de bosques nativos en la provincia de Salta, a la 
luz de la literatura que ha abordado las heterogeneidades en la distribución y acceso a 
los recursos en términos de injusticias ambientales, territoriales y sociales. Se trata de un 
trabajo que vincula a la Geografía con la Antropología, ya que el término de injusticia usado 
en este contexto hace referencia a la distribución desigual de los impactos ambientales 
negativos y los beneficios ambientales positivos entre diferentes grupos de población; 
de igual modo, la desigualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes servicios de 
salud que requieren los grupos sociales. Si bien este trabajo se encuadra en los estudios 
antropológicos es innegable su sesgo geográfico a través de la descripción de cuestiones 
tales como la deforestación o la agriculturización y desigualdad socioterritorial.

El final de los primeros 50 años de la Folia (2020-2024)
En el transcurso de los años de la presente década, los estudios y aportes que 

se leen en la Folia no dejan de ocuparse de problemáticas que siguen persistiendo a 
lo largo de los años, como, por ejemplo, la mortalidad infantil; que emergieron como 
consecuencia de las nuevas configuraciones urbanas, tal es el caso de la fragmentación 
territorial; o que surgen como respuesta a las transformaciones productivas y ocasionan 
situaciones de conflicto socioambiental. En cada caso, con diferentes metodologías, 
adhieren a una mixtura de perspectivas: crítica, radical, cuantitativa, aplicada, siempre 
con la intencionalidad de dar visibilidad a situaciones problemáticas que merecen ser 
atendidas a partir de acciones, programas, planes o políticas públicas, ya que esa ha sido 
la identidad de los aportes geográficos de las últimas décadas.

En efecto, en el año 2020, en el número 38 de la Folia, aparece el trabajo 
“Réplicas de fragmentación residencial en ciudades intermedias del noroeste argentino”, 
en el cual Paula Boldrini y Matilde Malizia se proponen identificar y analizar en forma 
comparativa el desarrollo de la dinámica residencial y su vinculación con los procesos de 
desigualdad en tres ciudades intermedias del noroeste argentino durante el período 2001-
2015, teniendo en cuenta que se trata de un período en el que primó el neodesarrollismo 
y, así, intentan dilucidar las manifestaciones de la desigualdad social en el territorio y 
analizar el sentido de las dinámicas de ocupación del suelo, para finalmente evaluar si el 
modelo neodesarrollista alcanza a revertir la lógica neoliberal; precisamente el abordaje 
de la desigualdad en territorio es una temática ampliamente desarrollada desde el campo 
de la Geografía y, en ese caso, el aporte es significativo. En este trabajo la Geografía 
se entrelaza con el Urbanismo, éstas son dos disciplinas interrelacionadas que estudian 
los aspectos físicos, sociales, económicos y ambientales del espacio urbano; aunque 
tienen enfoques y métodos distintos, comparten áreas de interés común y contribuyen 
al entendimiento y la planificación de las ciudades y otros entornos urbanos. Geografía 
Urbana y Planificación Urbana abordan una serie de desafíos contemporáneos en 
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el ámbito urbano, se trata de dos disciplinas complementarias que contribuyen al 
entendimiento y la gestión de los complejos sistemas urbanos, así como al diseño de 
ciudades más sostenibles, inclusivas y habitables.

De autoría de Julieta Peppino, en 2022 (Folia 43), podemos leer acerca de la 
“Producción silvícola en la Provincia de Corrientes. Transformaciones productivas 
y conflictos socio-ambientales, 2008-2018”, esta contribución se apoya en datos 
proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y por 
el Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2018) y su interés se centra en analizar el 
incremento de la producción foresto-industrial en diferentes departamentos de la 
provincia de Corrientes durante el período 2008-2018; de esta forma, logra problematizar 
la conflictividad socioambiental emergente tras las transformaciones productivas y socio 
ecológicas producidas; allí, estas cuestiones están estrechamente relacionadas con los 
cambios en los sistemas económicos y productivos, así como con los impactos sociales 
y ambientales resultantes de estas transformaciones. La investigación presentada aquí, 
en términos de problematización, permite entrecruzar conocimientos de la Geografía 
y la Antropología, estas disciplinas comparten intereses, con enfoques y estrategias 
metodológicas diferentes, pero ambas están interconectadas en el estudio de las relaciones 
entre las sociedades humanas y el ambiente, contribuyendo a una comprensión más 
completa de la complejidad de la vida humana en el espacio geográfico.

El aporte del campo de la Geografía vinculado a la Demografía que aparece 
en la Folia 44 (2022) da cuenta de la “Mortalidad infantil según la educación de las 
madres del Nordeste Argentino en el año 2010”. En efecto, Marcos Javier Andrada, 
Víctor Eduardo Roque Torres y Carola Leticia Bertone se plantean, como objetivo 
principal de este trabajo, brindar información que no se halla disponible a través del 
sistema de estadísticas oficiales (la TMI según nivel de instrucción de la madre) con el 
fin de conocer de qué manera una variable clave del entorno socioeconómico —como 
es el nivel de instrucción— incide en la salud de la población y es reflejada en la tasa 
de mortalidad infantil, ya que da cuenta de la situación contextual local y regional de 
la población y se vincula con posibilidades de progresar, igualdad de oportunidades y 
el escenario que se presentaría si fuera posible replicar de manera igualitaria la tasa de 
mortalidad infantil del grupo de las madres con mayor instrucción a todo el conjunto de 
las madres. El anclaje espacial y el sesgo geográfico también es evidente en este aporte.

Comentarios finales
El presente trabajo representa un intento por mostrar los aportes y contribuciones 

más significativos provenientes del campo de estudio de la Geografía, que aparecen 
materializados en artículos en la revista Folia Histórica. Se trata de una descripción de 
los conocimientos generados por diferentes autores y autoras con algunos comentarios 
y consideraciones personales, en particular, en torno al posicionamiento, perspectivas 
o paradigmas geográficos que sostienen las investigaciones. Esta labor constituye una 
aproximación a lo sucedido en 50 años de investigación que resultó muy enriquecedora; 
el recorrido y acercamiento a las temáticas analizadas, a las fuentes de información 
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empleadas, a los enfoques y estrategias metodológicas utilizados y a los resultados 
alcanzados no han hecho más que fortalecer la idea de la importancia de los estudios 
multi e interdisciplinarios y de la relevancia del anclaje espacial o territorial en todos 
los aportes que se han descrito. La presencia del interrogante ¿dónde? suceden los 
hechos, fenómenos o conflictos está expuesto en todas las contribuciones. La Historia, 
la Antropología, la Economía, la Demografía o el Urbanismo se entrecruzan con la 
Geografía, en cuyos estudios se mixturan paradigmas, metodologías y técnicas muy 
variadas, que han ido mutando a través del tiempo, pero que no han hecho perder la 
esencia de los estudios geográficos. Se define así un espacio de estudio, un área con 
identidad propia, que requiere de un análisis multi e interdisciplinario que permita una 
comprensión profunda y holística de los fenómenos sociales, económicos y culturales. 
En conjunto, todas estas disciplinas se complementan y enriquecen mutuamente, 
permitiendo una comprensión integral de la compleja relación entre la sociedad humana 
y el ambiente en el que vive. La Geografía, a través de las temáticas analizadas, las 
estrategias metodológicas empleadas y su propia identidad, ha estado presente como una 
disciplina fundamental en la comprensión y el estudio de la interacción entre la sociedad 
y su entorno, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del conocimiento 
regional a lo largo de estos 50 años de vida que lleva la Folia Histórica del Nordeste.
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