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APRESENTAc;AO 

Prezados leitores, 

É com muita honra que apresentamos algumas das principais 
contribui~óes de pesquisadores da Rede de lnvestiga~ao em Didática 
da Geografía ao Colóquio Internacional de Investigadores em Didática 
da Geografía, realizado na Universidade de Sao Paulo (USP, Brasil) 
no mes de junho de 2010. O Colóquio foi realizado com apoio da 
Coordena~ao de Aperfei~oamento de Pessoal de Nivel Superior 1 

Programa de Apoio a Eventos no Pais (Capes/Paep), do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e da 
Funda~ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (Fapesp). O 
recurso financeiro obtido para tal evento tornou possivel o encontro 
de 17 grupos de pesquisa das universidades brasileiras vinculados a 
programas de pós-gradua~ao; 3 programas de pós-gradua~ao de 
universidades colombianas; das Universidades de Buenos Aires, 
Academia Humanista do Chile, de Lisboa e de Los Andes da Venezuela; 
e, ainda, a participa~ao de professores da rede pública de vários 
estados do Brasil e alunos de pós-gradua~ao. 

A história que antecede este evento e sua realiza~ao justificam
se pela necessidade de consolidar pro jetos de pesquisa em andamento 
e que ocorrem a partir de parcerias com algumas universidades de 
paises da América Latina, bem como de fortalecer uma rede de 
pesquisa de educa~ao geográfica e didática da Geografía no Brasil. 

No contexto do encontro de saberes e inquieta~óes suscitadas 
no XI Encontro de Geógrafos da América Latina (Egal), realizado na 
cidade de Bogotá, Colombia, de 26 a 30 de mar~o de 2007, organizou
se a Rede Latino-Americana de Pesquisadores em Didática da 
Geografía (Redladgeo), coma finalidade de criar espa~os presenciais 
e virtuais para apresentar resultados de pesquisas academicas e 
organizar projetos de investiga~ao em conjunto para fortalecer, 
nos paises de origem, a linha de pesquisa em ensino de Geografía/ 
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VERÓNICA HOLLMAN 

Introducción 

La posibilidad de "verlo todo" constituye, sin duda, una singularidad de 
nuestro tiempo (Arfuch, L. 2006). Este todo también incluye la posibilidad de 
ver el impacto ambiental y hasta las catástrofes ambientales1• Ya sea como 
archivo, registro, prueba, testigo, documento (Arfuch, L. 2006), las imágenes 
han sido utilizadas para dar cuenta de esta transformación de la naturaleza y 
advertir sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, no es una novedad 
indicar que las imágenes, han desempeñado un papel clave en la conformación 
de lo que podríamos denominar "conciencia ambiental". Las imágenes -de 
diversos y variados géneros- muestran y denuncian un conjunto de problemas 
ambientales, la naturaleza "natural" en situación de riesgo, las movilizaciones 
de organizaciones ambientalistas, las áreas con mayor deterioro ambiental y 
hasta el "fin" de la naturaleza. 

No resulta un dato menor que, en el mundo contemporáneo, el campo de 
circulación de estas imágenes y los contextos de encuentro con ellas se amplíen 
Y diversifiquen. En muchos casos, particularmente para los niños y jóvenes, 
los contextos de visualización de estas imágenes ya no se circunscriben 
exclusivamente a la escuela y a las clases de Geografía. Las pantallas de 
visualización comprenden desde las paredes de la ciudad -con diversas 
expresiones gráficas y artísticas-, los medios gráficos -revistas, diarios y 
ediciones on line-, el cine, la televisión y hasta los sitios de Internet como 
YouTubel. Se impone como interrogante qué rolle cabe a la Geografía escolar 
en relación a las imágenes, específicamente a aquellas que acercan diversas 
temáticas ambientales a las nuevas generaciones. En otras palabras, en un 
período de gran producción y circulación de imágenes sobre temas ambientales 
¿Qué puede aportar la Geografía escolar a los jóvenes para que el encuentro 
con estas imágenes sea más rico, plural y fructífero a nivel personal y colectivo? 
¿Qué Y cómo podríamos hacer para que esas imágenes tomen posición para 
nuestros alumnos? 

' Recientemente hemos atravesado la experiencia de ver de manera simultánea a través 
de diversas pantallas, los posibles efectos ambientales relacionados a la fuga radioactiva 
en la central nuclear de Fukushama (Japón) producidos a posteriori de los fenómenos 
naturales: terremotos y tsunamis (2011). 

2 C~be ~estacar q~e en este sitio no sólo es posible visualizar de manera gratuita imágenes, 
s1.no colgarlas. para ~ue puedan ser visualizadas por audiencias cada vez más amplias y 
?1Yersas. En m1 trabaJO como docente he podido constatar que muchos jóvenes suelen 
mgresar a este sitio cuando están aburridos para "ver" que pueden encontrar. El sitio 
permite moverse en una suerte de árbol: cada imagen seleccionada abre una especie de 
rama disponible para ser explorada. 
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Una extensa tradición en la Didáctica de la Geografía, valoriza las imágenes 
como un recurso didáctico, particularmente apropiado para la enseñanza de 
ciertos contenidos de la disciplina en todos sus niveles3 • Algunas obras, ya 
clásicas en el campo de la Didáctica de la Geografía, como Geography in 
Education de Norman Graves, inclusive afirman la autoridad de lo visual como 
método de enseñanza de conceptos, principios y teorías. Otros manuales, de 
publicación más reciente, profundizan el análisis de las virtudes asociadas a 
la incorporación de materiales visuales en la enseñanza geográfica (Moreno 
Jiménez y Marrón Gaite, 1996). En efecto, desde este campo suelen enaltecerse 
las posibilidades que se abren a través de las imágenes: "[ ... ]informar, motivar, 
reforzar, relajar, completar, crear lenguaje, concretar conceptos[ ... ]" (Zárate 
Martín, 1996: 243). Sin embargo, las imágenes no promueven estas 
"habilidades" por sí mismas y de manera automática. Por ello, en consonancia 
con otras investigaciOnes en el campo de los estudios visuales, sostenemos 
que es necesario enseñar a mirar las imágenes y a trabajar con ellas•. 

Proponemos imaginar preguntas y estrategias, como posibles itinerarios 
a recorrer desde la Geografía, a efectos de propiciar un encuentro más rico y 
desafiante con las imágenes. La selección de las imágenes, no pretende limitar 
la discusión, ni catalogar a algunas de ellas como más o menos apropiadas 
para la enseñanza de los temas ambientales. Por el contrario, busca identificar 
claves para resignificar la Geografía como una disciplina que puede contribuir 
en un proceso, cada vez más necesario, de "alfabetización visual"5• 

Primeros itinerarios: la reconstrucción de una mirada a partir de un relato 
El 12 de Abril de 2011 asistimos a un evento que tal vez, para muchos 

adultos pasó inadvertido, debido a su escasa sintonía con las nuevas pantallas 
de visualización de imágenes: en el sitio YouTube se estrenó mundialmente y 

3 Si bien la utilización de imágenes en la enseñanza de la Geografía se asocia por lo general 
a los niveles primario y secundario, existen trabajos que evidencian también esta 
preocupación en el nivel universitario. Véase Sanders (2007) sobre las habilidades que es 
posible desarrollar a través de la fotografía en la enseñanza de temas urbanos en el nivel 
de grado; Rose (2003) sobre la autoridad otorgada a las imágenes en la geografía académica 
así como las respuestas críticas que diversos autores realizan en la revista Antipode a 
esta última autora: Véase Matless, 2003; Crang, 2003; Ryan, 2003; Thornes, 2004; Driver, 
2003. 

• Sobre las políticas y pedagogías de la mirada véase la compilación de Dussel y Gutierrez 
(2006) 

5 Véase Kress (2003) acerca de las limitaciones de la aplicación del concepto de alfabetización 
para el campo de las imágenes. 
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de manera simultánea la película First Orbit6• La circulación gratuita de la 
película, generó la organización de encuentros en diversas ciudades de setenta 
y tres países, según se documenta en el sitio oficial de Internet. Cabe agregar, 
la posibilidad de seguir el evento a través de las redes sociales como Twitter 
y Facebook. La semana posterior al estreno, ya habían visto la película unos 
2.6 millones de personas. 

La película, de género documental, reconstruye la mirada de la Tierra 
descripta por el cosmonauta ruso Yuri Gagagarin, en el transcurso de un viaje 
orbital realizado en 1961. Si bien el archivo fílmico de Gagagarin en el 
entrenamiento, preparándose para su vuelo y en su gira mundial es muy amplio, 
las tomas de su vuelo real casi no existían. En cambio, se conservaba un registro 
sonoro que albergaba las descripciones realizadas por el viajero: los elementos 
más visibles, una secuencia de aparición en su campo visual, los momentos de 
visualización y las emociones que surgían o evocaban los elementos identificados. 
El documental, dirigido por Christopher Riley, combinó el registro sonoro ya 
existente, con imágenes filmadas en tiempo real en el año 2010. 

Imagen 1: La portada de First Orbit en el sitio oficial de Internet 

Fuente: Sitio Oficial de Internet de First Orbit 

6 En Argentina, uno de los diarios de mayor tirada a nivel nacional, publicó la noticia en la 
edición de papel, en tanto que en su sitio de Internet difundió su estreno mundial a 
través de YouTube. 
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¿Cómo vio la Tierra Gagagarin desde una altitud variable entre 175 y 380 
km?; ¿Qué elementos de la Tierra le resultaron más visibles e identificables? 
Seguramente, en esa época, muchas personas se hacían estas preguntas y, 
ante la ausencia de un registro visual, construyeron sus propias imágenes a 
partir de las descripciones del cosmonauta. Es decir, los relatos de Gagagarin 
se convirtieron en una poderosa usina de imágenes en esa época Y cincuenta 
años más tarde, fueron reconstruidos en el formato de una película documental. 

Este proceso de reconstrucción no fue sencillo, y requirió la participación 
de la Agencia Espacial Europea y de un especialista en mecánica orbitaF. La 
instalación de una nueva cúpula en la Estación Orbital Internacional fue el 
primer elemento que facilitó la producción de estas imágenes. Como el recorrido 
orbital no es siempre ig~l, se debieron efectuar una serie de estudios Y 
cálculos de modo tal de capturar las imágenes de la Tierra con la mayor similitud 
posible en relación al recorrido, el horario y la incidencia de la luz. La producción 
no terminó allí: fue necesario combinar la filmación con las tareas habituales 
de la tripulación durante el viaje, y realizar una preparación técnica para que 
pudieran capturar las imágenes. El recorrido efectuado en el año 2010 no 
mantuvo las mismas altitudes, por ello se recurrió a variar la velocidad de las 
imágenes con el fin de garantizar que la película cubriera correctamente los 
lugares por los cuales pasó el cosmonauta ruso. La música, cuidadosamente 
elegida, también formó parte de la reconstrucción del ambiente de aquel viaje, 
al colaborar activamente en la recreación de las emociones vividas. La película 
ofrece un guiño a modo de regalo y homenaje, al reconstruir una mirada 
deseada pero no lograda en aquel entonces: la luna creciente que Gagagarin 
no pudo ver, aparece, esta vez, en el campo visual de los espectadores. 

La producción y circulación de este documental, nos sugiere al~unos 
itinerarios que podríamos recorrer, con la finalidad de pensar la educac10n de 
la mirada desde la Geografía. En primer lugar, la historia de producción de 
este documental, nos posibilita demostrar que las imágenes -en todos sus 
géneros- son construcciones. Esto podría resultar una obviedad, sin embargo, 
algunos géneros de imágenes en virtud de su realismo -particular~e~t.e las 
fotografías y las películas- producen el efecto de borrar los mdlClOS e 
implicancias propios de su construcción. La producción de e~te documen~al 
evidencia un cuidadoso proceso de cálculo, selección, entrenam1ento Y montaJe. 
En segundo lugar, la posibilidad de acceder libremente a la visualización del 

1 Para mayores detalles véase el sitio oficial de la película, sección How we made the film? 
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documental y su estreno mundial en simultáneo, se ligan a la idea del 
funcionamiento de la Tierra como una totalidad. Aquí sería oportuno explorar 
la relación entre las nuevas tecnologías de la comunicación e información y las 
diferentes formas de visualización. ¿Cómo nos permiten ver la Tierra las 
diferentes tecnologías? ¿Qué tecnologías de visualización, a lo largo de la 
historia de la relación sociedad-naturaleza, han facilitado una mayor exploración 
y conocimiento de la Tierra? ¿Qué limitaciones y qué fortalezas ofrecen las 
diferentes imágenes capturadas y puestas en circulación a través de distintas 
tecnologías? 

Otro recorrido posible para enseñar a mirar las imágenes desde la 
Geografía, consistiría en acercar diversas representaciones de la Tierra, 
producidas en diferentes momentos históricos, compararlas, identificar lo 
que incluyen y excluyen, las técnicas de representación que se mantienen a lo 
largo del tiempo y aquellas que han cambiado. 

Ver la Tierra ... Mirar un Planeta: las imágenes de la "causa ambiental" 
En cada sociedad y momento histórico, existe un grupo de convenciones 

que delinean y estipulan qué, cómo y en qué momento ver. Es decir, a lo largo 
de nuestra vida y en virtud de nuestra pertenencia a un grupo social y a un 
tiempo histórico preciso, el ojo va siendo entrenado para ver y fijar su atención 
en determinados objetos o situaciones, como así también para atribuirle sentido 
a lo que vemos. Aunque ver y mirar nos remiten al sentido de la vista, en 
estas acciones se ponen en juego muchas más variables que la estricta 
experiencia sensorial. Ver"[ ... ] sugiere el acto pasivo de detectar el mundo 
exterior con el ojo" (Cosgrove, D. 2002: 70). Mirar, en cambio, significa dirigir 
la vista implicando "[ ... ] un movimiento intencionado de los ojos hacia el 
objeto de interés" (Cosgrove, D. 2002: 70). 

La posibilidad de ver en forma directa a la Tierra como una totalidad 

desde el espacio, ha estado limitada a un reducido número de personas. 
Empero, las crecientes posibilidades técnicas de capturar imágenes de la Tierra 
desde el espacio, han facilitado que muchos podamos incorporar en nuestra 
memoria visual esta forma de ver nuestro planeta. La fascinación que ejercen 
estas imágenes -tal vez por el hecho de que no podamos acceder a esta visión 
en forma directa- ha sido acompañada por la construcción de nuevas miradas8• 

El geógrafo cultural Denis Cosgrove (2008) postula que una serie de imágenes 

8 Sobre los mapas como imágenes y su poder persuasivo véase Lois (2009) 
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han permitido construir la mirada de la Tierra como organismo vivo y, por 
consiguiente, regido por las leyes de un orden biológico. Rastreando los orígenes 
de esta nueva visualidad, Cosgrove encuentra que las fotografías tomadas de 
la Tierra en los viajes a la Luna entre 1968 y 1972, comenzaron a ofrecer una 
imagen testigo del globo terrestre: el agua y el aire, como elementos biofísicos, 
destacan su carácter de organismo planetario. La Tierra comienza a ser vista 
como un lugar único, pequeño refugio de la vida, frágil, finito y solitario. La 
descripción realizada por uno de los astronautas de la expedición Apolo 8 

expone una de las miradas posibles9
: 

"La Tierra lucía tan pequeña en los cielos que había momentos que tenía 
dificultades para encontrarla. Si ustedes lograran imaginarse a sí mismos 
en un cuarto totalmente oscuro con un sólo objeto visible, una pequeña 
esfera azul y verde del tamaño di! un adorno para un árbol navideño, 
entonces podrán comenzar a captar cómo se ve la Tierra desde el espacio. 
Creo que todos nosotros suponemos que la Tierra es infinita. Permítanme 
asegurarles que en lugar de pensarla como algo gigante e infinito 
tendríamos que pensarla como un frágil adorno del árbol de Navidad, al 
cual debemos tratar con mucho cuidado" (Citado en: Cosgrove, 1994. 
Traducción propia). 

Si colocamos las palabras "Planeta Tierra" en el buscador de imágenes 
Google, encontraremos unas 660.000 imágenes. Gran parte de ellas, contienen 
elementos de las fotografías tomadas por la NASA durante los años sesenta y 
setenta del siglo XX. En la Imagen 2, presentamos tan solo tres de las imágenes 
que podemos encontrar en esta búsqueda virtual. Con finalidades disímiles, 
se apela a una misma imagen: una empresa que trata de mostrar su 
preocupación por el cuidado ambiental, una organización no gubernamental 
que busca colocar en la agenda política un problema ambiental y una empresa 

que pretende mostrar el alcance del servicio que ofrece. 
¿Qué miradas se han ido construyendo en torno a una serie de imágenes 

de la Tierra? ¿Qué nos atrapa de estas imágenes que muestran a la Tierra en 
su totalidad desde el espacio? Las imágenes de la "causa ambiental" -ríos 
contaminados, bosques quemados, áreas saturadas de residuos, chimeneas 
que contaminan el aire, especies que ya no existen-, de acuerdo a la 
argumentación de Susan Sontag en relación a las imágenes de la guerra, 
"reiteran, simplifican, agitan". ¿Cómo se articulan las imágenes de la Tierra 
vista desde el espacio, con aquellas que nos ofrecen la posibilidad de mirar 

9 En esta expedición se capturó la imagen Earthrise (Diciembre 1968). 
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con distancia el dolor de otros, en términos ambientales? Postales del horror 
pero.siempre, un horror distante que nos coloca en la posición de espectadores: 
Podnamos preguntarnos entonces: ¿Qué nos autorizan a ver? ¿Qué nos impiden 
ver? Ante la reiteración de imágenes de desastres ambientales ¿Nos 
conmovemos? ¿Nos volvemos insensibles? 

Imagen 2 

Fuente: http: 1 / greenpeaceblong. wordpress.com/ 

Fuente: Revista Viva 25 de Abril 2003 

BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA, SAO PAULO, N° 90, P179-190, 2010 

Fuente: Revista Viva 24 Agosto 2007 

Itinerarios abiertos para imaginar 

Dar a ver es siempre inquietar el ver, en su acto, 
en su sujeto. Ver es siempre una operación del 

sujeto, por lo tanto una operación hendida, inquieta, 
agitada, abierta. (G. Didí- Huberman, 2006: 47) 

En una investigación, realizada recientemente con alumnos de Geografía 
en escuelas secundarias en dos ciudades de Argentina, relevamos que la 
observación es una de las actividades que ellos más mencionan en sus trabajos 
con imágenes. Es decir, los profesores de Geografía proponen a los ojos 
juveniles que "observen" las imágenes, suponiendo así que ellos ya cuentan 
con los elementos para saber mirarlas. Aún más; dejan librada una imagen 
solamente a la observación y suponen que esta acción necesariamente implica 
entenderlas. En estas páginas, en cambio, sugerimos pensar desde la Didáctica 
otros recorridos que brinden claves para poder mirar las imágenes y poner en 
discusión su estatuto de "verdad": indagar cómo fueron producidas, qué es lo 
que muestran, qué dejan afuera, con qué tecnologías de la visión fueron 
producidas, quién(es) las construyeron y cuáles son sus circuitos de circulación. 

Así, la Didáctica de la Geografía dejaría de concebir a las imágenes como 
"cajas negras", es decir, objetos que, valiosos por sus cualidades, pierden su 
carácter de construcciones y de representaciones de la realidad. También, 
sugerimos tomar una posición con respecto al encuentro con las imágenes. No 
es lo mismo mirar una serie de imágenes de desastres ambientales desde la 
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comodidad del sillón de la casa (que nos permite rápidamente cambiar de 
canal), que mirarlas desde el escenario escolar, con compañeros con quienes 
hablar sobre lo que nos producen, con adultos que pueden brindar claves para 
mirarlas y con una red que posibilite abandonar la posición de espectadores y 
comenzar a convertirnos en protagonistas. 

Tal vez así, la Geografía escolar podria ser una invitación a recuperar 
esta operación de la cual nos habla el epígrafe: un ver, hendido en nuestra 
propia historia personal y social; un ver inquietante, en tanto lo que vemos 
nos mira; un ver agitado, pues nos moviliza, nos evoca situaciones, 
vivencias y experiencias; y un ver abierto que nos invita a imaginar otros 
modos de mirar. 
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