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E s t e  trabajo intenta describir la divcrsidad de 
las investigacioncs cnfocndas en 13rasil cluc 
fueron conducidas por gc0grafos nortcamcri- 
canos durante los últilnos cincucnta niios. Una 
pregunta fundanicntal que cmcrgc dc cunlcluicr 
intento de revisar todo el trabajo de una gran 
Brea academica es la dcfinicihn de bordes. 
<,Que se puede incluir y qui. se c111cda ;~li~cr;~'I  
El asunto es conlplc.jo para estudios gcogri~l'i- 
cos porque todos los gcógrafos II(> cstin dc 
acuerdo en una ni is ni¿^ definici011 de su disci- 
plina y adcnihs el trabajo de muchos gcbgrafos 
sobrepone a otras disciplinas. 

En estc estudio, yo prcficro cnli,carmc en lo 
que considero el ccntro de la disciplina. y don- 
de propiamcntc, incluyo una discusi01i de trn- 
bajos que otros gcógrafos pudicron omitir. 
Yo reconozco que el siguiente accrcaniicnto 
causara que nii decisión sca cucstionada. La 
ausencia de un articulo o libro para esta rcvi- 
sión puedc indicar que en mi cstininci0n no 
cncaja con cl ob-jctivo de cstc rcportc, o no si. 
de su cxistcncia. 

La próxima tarea cs definir el interior de la 
disciplina. Tres condiciones generales son usn- 
das como un punto dc partida para identificar 
que trabajo académico pucde ser considerado 
geografico. Los critcrios no son cxclusivos y 
en donde parczcan i~tiles se cxamin0 ninterial 
adicional. Un trabajo fuc rcvisado si: 

1) el autorla se identifica como gcOgrafo, o 
2) se public6 en una revista proksionnl 

reconocida acerca de geografia como Thc, 
Annuls of'the As.vociu/ion r?f'Ari~c~t.ic~rrt~ (;c,ogt.rr- 
pht'rs, The Pr~f¿~.ssionul C;c~o~qturl)l~c~r; Thc. (;(,o- 
gruphicul Rcl~ic.~: K~~rhooIi c?/'t/~c~ Ci)tl/¿~tu,nc~c, (?/' 
Latin Aniericunist Gc~o~qt.trl)hc~t:\.. y otras, o 

' Estc articulo f i ~ e  prcscnt;ldo origin;llmcnlc e11 I;I  
rcuni6n dc la Confcrcnci;~ de (ic6gr;lfi)s I.ati~io;~rncr~c.;~- 
nistas (Conkrcncc of Latin Americ;~nist (;cogr;lphcrs 
CLAC;) que se rcaliz0 e11 junio 2001 en I3cnic;1ssi1ii. 
Espafia, organizado y a~~spiciado por el I)cp;~rt;~~ncnco tic 
flistoria, Gcogralia c Historio dcl Artc tic I:) Llni\.crsi~:~t 
Jaume I (Castcll6n, Espafia) y el I>cp;~rtmcnt ol' <;co- 
graphy arld Planning de In Univcrsity of Akroli (Ollio. 
USA). Josi. R. Dial- Ci;~rayi~n. 1)cpartlncnI ol' (icopr;~plly 
and Planning, Univcrsity of Akrotl, rcali/O 1;1 tr;~ducciO~i 
del prcsentc niani~scrito del inglks ;II c;lstcll;~no. 



3)  el alcance de la investigación conforma con una de las principales tradiciones geográficas, 
incluyendo un enfoque en: relaciones espaciales; la interacción entre el humano y el ambiente físi- 
coi o la descripción general de un área (tradición regional). 

Reuniendo cualquiera de las condiciones, es suficiente para que el trabajo sea incluido en este 
estudio bibliográfico. De hecho, esas condiciones fueron adicionales al criterio derivado desde el 
propósito establecido del proyecto; es decir, al examinar las investigaciones sobre Brasil conducidas 
en las pasadas décadas por académicos norteamericanos. 

Mucho de lo que es considerado escritos geográficos iniciales contienen descripciones produ- 
cidas por individuos que viajaron a tierras exóticas. Brasil fue explorado por muchos, incluyendo el 
alemán Alexander von Humboldt a fines del siglo m y el inglés Richard Burton quien, en la 
década de 1860, encontró inrnigrantes angloparlantes del sur de los Estados Unidos en el Valle de 
Siio Francisco (Burton, 1969). Louis Agassiz estuvo algún tiempo en Brasil como lo hicieron otros 
viajeros menos famosos. 

La publicación de libros descriptivos sobre la geografía de Brasil ha sido frecuente hasta el 
presente. Esta tradición incluye gran diversidad, se extiende desde relatos de los primeros viajeros 
por el nordeste (Koster, 1966), observaciones periodísticas (Gunter, 1966), relatos de aventuras 
repletos de fotografías (Schreider and Schreider, 1970) y guías de viaje y ayuda a turistas (Draffen 
et al., 1997). Aunque estos y los incontables trabajos similares pueden ser clasificados como geo- 
gráficos (descripción regional; elementos de geografía física, etc.), quedan fuera del ámbito de tra- 
bajos académicos. Mientras tanto, un pequeño pero dedicado grupo de profesionales han trabajado 
a lo largo de los años para ampliar nuestros conocimientos acerca la geografía de Brasil usando 
observaciones críticas, metodología científica, análisis racional, y el sistema de la evaluación exter- 
na de sus artículos por otros profesionales antes de su publicación. 

Unas discusiones de tendencias recientes en estudios geográficos de Brasil deben incluir 
homenajes a los pioneros de las investigaciones en ese país. Aunque muchos académicos han dedi- 
cado una gran cantidad de energía a los estudios geográficos de Brasil en los últimos cien años, tres 
de ellos sobresalen porque sus trabajos han tenido mucho impacto en el curso de los años: Preston 
James, Kempton Webb y Hilgard O'Reilly Sternberg. 

Preston E. James fue el primero, y quizás más significante, de los angloamericanos en darle 
forma a las investigaciones geográficas de Brasil. Él publicó extensivamente en muchas áreas de 
Latinoamérica, y su libro Latin America (la última edición: James y Minkel, 1986) fue el más 
importante texto regional por más de una generación. 

Los trabajos de James sobre Brasil fueron numerosos y tocaron muchos temas. Él examinó la 
producción de café (James, 1932), la industria del hierro (James, 1939) y los patrones generales de 
industrialización en Siio Paulo (James, 1935). Miró las áreas rurales del nordeste (James, 1952; 
1953b) incluyendo el Valle del Río Siio Francisco (James, 1953a). Investigó temas en geografía físi- 
ca y geomorfología así como también temas en geografía humana (James, 1959). Su libro sobre 
Brasil (1946), que ha sido publicado varias veces, es un hito para cualquiera que esté interesado en 
la geografía de la nación. Sus conexiones con Faissol y otros brasileños ayudó a influenciar la 
dirección del desarrollo de la geografía en Brasil. 

El segundo pionero en los estudios de Brasil fue Kempton E. Webb. La mayor contribución 
académica de Webb se refirió a materias altamente específicas, como la distribución urbana de ali- 
mentos (Webb, 1959a) y la producción de alimentos en Minas Gerais (Webb, 1959b); pero también 
escribió sobre distintos temas incluyendo un libro acerca de la evolución del paisaje en el nordeste 
de Brasil (Webb, 1974). Sus trabajos de Brasil (Webb, 1964, 1968, 1969, 1970, 1980) y en América 



Latina (1967, et al.) fueron ampliamente respetados, y ayudaron a dar forma a las visiones académi- 
cas norteamericanas del país. 

Finalmente, Hilgard O'Reilíy Sternberg contribuyó grandemente a los estudios geográficos de 
Brasil. Aunque él había publicado extensamente en portugués, los trabajos de Sternberg se incluyen 
aquí por su influencia en la disciplina en los Estados Unidos. 

Sternberg se considera a sí mismo un geógrafo que se enfoca en temas relacionados a proble- 
mas y políticas. Tiene una larga lista de publicaciones en diferentes temas, pero la mayor parte de 
su trabajo trata de varios aspectos de relación físico-humano. Entre sus contribuciones sobresalien- 
tes figuran: trabajos generales de Brasil (Stemberg, 1948, 1955, 1956, 1965, 1970, 19751, investi- 
gaciones sobre el pensamiento geográfico de Brasil (Sternberg, 195 1, 1959), estudios de inundacio- 
nes en el Valle de Paraiba (Sternberg, 1949, 1950), investigaciones sobre sequías en el nordeste 
(Sternberg, 1952, 1958), y artículos sobre la región del Amazonas (Sternberg, 198 1, 1987, 1995a, 
1955b). 

ESTUDIOS GEOGRÁFICOS RECIENTES DE BRASIL 

Trabajos generales 

Como se ha discutido al principio de este artículo, establecer límites entre los trabajos geográ- 
ficos enfocados a Brasil y los trabajos académicos en otras ciencias es a veces difícil. De todas 
maneras, hay varias obras escritas por otros académicos que son de importancia geográfica. Por 
ejemplo, la descripción de Minas Velhas en el interior de Bahía, la cual el antropólogo Harris 
(1956) presentó en Town and Country in Brazil, puede ser fácilmente clasificada como geografía 
regional. Así mismo, el capítulo sobre agricultura, distribución de población, migración y arrenda- 
miento de tierras en el libro del sociólogo Smith (1946) también es un trabajo geográfico. Muchos 
trabajos contemporáneos fueron clasificados en la misma categoría. Siguiendo los pasos del geó- 
grafo Waibel (1950), el historiador Luebke (1987) escribió sobre asentamientos alemanes en el sur 
de Brasil. El primer capítulo provee mapas del patrón de asentamiento, tipos de casas, y varias 
características que dominan la geografía cultural. Los historiadores Stanley (1970) y Dean (1969, 
1976, 1987) también contribuyeron significativamente en la información geográfica de Brasil. 
Publicado después de su muerte, la descripción de Dean (1995) acerca de la destrucción del bosque, 
la Mata Atlántica al sur de Brasil creó conciencia en el público sobre la negligencia ambiental. 

Algunas fuentes continúan proveyendo información geográfica fundamental acerca de Brasil. 
información regional está ampliamente disponible en guías de viajeros, diccionarios, enciclopedias 
y en el Internet (Central Intelligence Agency, 1999; Galloway, 2000). Aunque más textos corrientes 
de geografía de América Latina han adoptado un método de organización sistemática (es decir capí- 
tulos separados en paisaje físico, historia de asentamientos, población, agricultura, desarrollo indus- 
trial, etc.), algunos han seguido un método regional con capítulos enfocados en varios países indivi- 
duales (James y Minkel, 1986; Morris, 1987). El capítulo de Brasil por Galloway (1983) en el libro 
de Blakemore y Smith (1983) provee un buen resumen de la geografía histórica de Brasil. La revis- 
ta Focus dedicó un número completo a un artículo muy bien ilustrado y redactado por Godfi-ey 
(1999a), quien presenta una de las descripciones más concisas de Brasil en años recientes. 

Otra información acerca de Brasil está contenida en una literatura más encaminada hacia Amé- 
rica Latina. Los textos populares corrientes siguen este acercamiento. Aunque el libro de Blouet y 
Blouet (1997) incluye un capítulo por Lobb (1997) de Brasil, mucha de la información del país 
puede ser encontrada en los primeros capítulos sobre ambiente físico, geografía aborigen y colo- 
nial, agricultura, población, ciudades y actividades económicas. Además de los temas geográficos 
corrientes, el libro de Clawson (2000) de Latinoamérica (detallando mucho sobre Brasil) incluye 



títulos que no se encuentran comúnmente en otros libros. Entre otros, dedicó capítulos enteros para 
discutir temas de religión, turismo, salud y clases sociales. Caviedes y Knapp (1995) también usa- 
ron un método sistemático, y los capítulos sobre Sudamérica en la economía mundial, la red de 
sentarnientos humanos y el sistema urbano del estado sudamericano, y la sobrevivencia y ecología 
incluyen información a fondo acerca de Brasil. 

Otras fuentes han sido útiles para los geógrafos. El CLAG Yearbook ha proveído de un foro 
para intercambios académicos y muchos artículos publicados en temas de Brasil. Cnas ediciones 
especiales del CLAG dedicadas a iluminar el estado de la investigación de la geografía en América 
Latina cada década (Martinson y Elbow, 1981; Martinson, 1992) han sido importantes. Además 
otros reportes de actividad en Latinoamérica (Robinson, 1989; Hewitt, 1995) han sido muy útiles. 
Durante las últimas décadas, Hirakoa (1977-1991) y Muller (1994-presente) han provisto un valio- 
so servicio evaluando estudios académicos acerca de Brasil para el Handbook of Latin American 
Studies. 

Geografa histórica y cultural 

El resto de este reporte tratará de resumir las importantes investigaciones geográficas efectua- 
das en Brasil. Aunque se agruparon según las categorías subdisciplinarias frecuentemente emplea- 
das por los geógrafos, muchos de los trabajos desafían las clasificaciones. Aunque algunos ejem- 
plos de los trabajos pioneros fueron discutidos anteriormente, la mayoría de las investigaciones 
discutidas acá han sido publicadas durante las dos pasadas décadas. 

Muchos de los estudios que han enfocado en grupos étnicos en específico o asentamiento de 
comunidades pueden ser clasificados como geografía histórica o cultural. Aunque no es reciente, 
los estudios de Augelli respecto a Bastos, una colonia japonesa (1958a) y Varpa, una comunidad de 
inmigrantes de Letonia (Augelli, 1958b), contribuyeron a nuestro conocimiento de adaptación 
de inmigrantes en Brasil. Muller (1974) estudió los primeros asentamientos en Toledo en la zona 
sur del estado de Paraná. Recientemente, la pequeña villa de "Marques" en el interior de Siio Paulo 
fue descrita por Dawsey (1989), y Gade (1994) escribió sobre los cambios en las comunidades étni- 
cas alemanas en el sur de Brasil. Otro grupo sujeto a escrutinio últimamente son los descendientes 
de inmigrantes anglo-americanos luego de la guerra civil en EEUU (Dawsey, 1993; Dawsey and 
Dawsey, 1995). Conocidos como los confederados, los inmigrantes se establecieron en el interior 
del estado de S50 Paulo en la vecindad de Santa Bárbara y Americana. 

Otros temas de los estudios acerca de la geografía histórica han sido la crianza de ganado en el 
Pantanal de Mato Grosso (Wilkox, 1992, 1999) y el sistema de producción de ganado de Río Gran- 
de do Su1 (Bell, 1998). Otro estudio miró la corta aventura de Henry Ford en el Amazonas (Galey, 
1979) y Abraham y Coomes (1994) reexaminó la época del boom del caucho en el Amazonas. La 
descripción de Brannstrom (1997) de los avances y desventajas del uso público de archivos sería de 
mucho valor para las investigaciones de los geógrafos acerca de los propietarios de tierras en Bra- 
sil. Muller (1994) estudió las parcelas agrícolas de forma rectangular en el oeste de Paraná y con- 
cluyó que su forma fue una limitación para una mecanización efectiva de la agricultura. 

Geografa de migración, social y urbana 

La migración es fundamental en los procesos espaciales y los flujos poblacionales en Brasil 
han sido estudiados por muchos geógrafos (Dawsey, 1992). La búsqueda de tierra, oro o alguna 
oportunidad comercial fue llamativa para muchos inmigrantes en las áreas fronterizas. Estos facto- 
res migratorios que condujeron a un rápido incremento en asentamientos en el oeste de Paraná 

- 



(Dawsey, 1979a, 198 1, 1983) y consecuentemente una migración hacia fuera (MuHer, 1988a) han 
sido examinados. Momsen (1992) encontró migraciones similares motivadas por las minas de oro 
en el área de Pará. Además del impacto sobre la población indígena y el ambiente, el movimiento 
migratorio de las áreas fronterizas hacia el norte tuvo un significativo efecto social. El desequilibrio 
en el número de hombres y mujeres en áreas de rápido crecimiento afectó las tareas y las oportuni- 
dades de trabajo (Roberts and Dodoo, 1995). Otros estudios documentaron que los inmigrantes a 
Roraima carecen de infkaestructura y servicios esenciales por falta del gobierno (Furley, 1994; 
Diniz, 1997). 

Los inmigrantes habían sido atraídos a las ciudades así como también a las áreas fronteriza. 
El flujo migratorio ha creado problemas en muchas áreas urbanas donde el exceso de población 
causa dificultades en la provisión de servicios públicos y contribuyó también a un incremento en la 
tasa de criminalidad (Dawsey, 1986). El crecimiento rápido de la población en las ciudades ha cau- 
sado mucha presión en el mercado de bienes raíces y las políticas diseñadas para crear viviendas a 
un costo razonable en Brasil (Río de Janeiro), y parece que no pueden depender de fórmulas desa- 
rrolladas en distintos lugares para resolver los problemas (Aryeetey-Attoh, 1989). El crecimiento 
urbano en Brasil durante el período colonial fue menos planificado y ordenado que en la América 
española (Godfrey, 1991), y este patrón de crecimiento continúa hoy en día en megacentros como 
Si20 Paulo (Wirth y Jones, 1978). A pesar del aumento en el uso de los automóviles en los años 
1970 las ciudades brasileñas no reflejaron rápidamente el patrón residencial típico de centros occi- 
dentales (Dawsey, 1979b, 1980). Allí muchos individuos de grupos de altos ingresos continúan 
residiendo en el centro de la ciudad mientras que los pobres y desempleados se mantienen en la 
periferia. Recientes estudios se centran en las grandes ciudades donde han detectado una descentra- 
lización de los servicios y un movimiento periférico de la clase alta (Godfrey, 1991). 

Varios académicos han propuesto el modelo de uso de terrenos típico de la ciudad latinoameri- 
cana (Griffin y Ford, 1980; Crowley, 1998; Ford, 1999), pero Godfrey (1999b) ha mencionado que 
los modelos no son muy útiles para entender el desarrollo de las ciudades brasileñas como Río de 
Janeiro y Siio Paulo. Godfrey argumenta que las ciudades lusobrasileñas han seguido algunos patro- 
nes de desarrollo diferentes de los patrones hispanoamericanos tanto en el período colonial como 
en el moderno. Él reclama que el distintivo físico, cultural e histórico de Brasil ha sido tema olvida- 
do en la discusión de "estructuras de las ciudades de Latinoamérica". Aunque no es ampliamente 
discutido en la literatura geográfica, la brillante política municipal de planificación y desarrollo 
implementada en Curitiba ha llamado la atención de muchos planificadores en los Estados Unidos 
(Rabinovitch y Leitrnan, 1996). 

Pueblos de crecimiento rápido, boom towns, que dependen de patrones volátiles y extracción 
de recursos han emergido en la región del Amazonas (Godfrey, 1990, 1992). Browder y Godfrey 
(1990) han propuesto una teoría de desarrollo urbano desarticulada para diferenciar entre esta y 
otros tipos de comunidades como las villas que aparecen a lo largo de las mayores carreteras (God- 
frey y Browder, 1996, 1997). El crecimiento de la ciudad no aparece para conformar un modelo 
sencillo pero puede encajar en diferentes tipos de patrones. 

Geografia de agricultura y ambiental 

La geografía física es una fuerte subárea entre los geógrafos brasileños, pero unos pocos aca- 
démicos de Norteamérica han mostrado interés. Muchos estudios fisicoambientales han estado 
atados a pruebas de las respuestas humanas a dificultades impuestas por el clima, suelos o terre- 
nos; y muchos están clasificados en prácticas agrícolas. Muller (1986, 1988a, 1988b, 1994) ha 
notado que los dueños de tierras incluyen el cambio brindado sobre la consolidación de la propie- 
dad y mecanización en el oeste de Paraná, y Brannstrom (en prensa a; en prensa b) ha propuesto 



que las relaciones entre trabajadores y dueños de tierras de café fazendas fueron una variable 
importante en afectar la tasa de deforestación en el interior de SZo Paulo. Un estudio de los impac- 
tos humanos en las cuencas de la mesa de Paraná ha sido el enfoque de un estudio por Brannstrom 
y Oliveira (en prensa). 

Desde las primeras investigaciones de James (1948, 1952), la cuestión de la sequía y sus efec- 
tos en el nordeste ha estimulado muchas investigaciones. Algunos han mirado a la región en su tota- 
lidad (Brooks, 1971, 1973; Webb, 1974; Markham, 1975), mientras otros han sido más específicos 
estudiando las posibilidades de cultivos alternativos o prácticas de manejo agrícola (Johnson, 1979; 
Voeks y Viña, 1988; Bicalho y Hoeffle, 1989). Inversiones gubernamentales en proyectos de irriga- 
ción no han alterado las prácticas agrícolas tradicionales (Caviedes y Muller, 1995), pero la organi- 
zación de cooperativas parece haber creado beneficios directos (Muller, 1993). 

Ninguna región de Brasil ha recibido más atención de parte de la comunidad geográfica norte- 
americana que la enorme cuenca selvática del Río Amazonas. Académicos de los Estados Unidos 
han demostrado una gran preocupación sobre los cambios recientes que han puesto el medio 
ambiente selvático bajo mucha presión (Hecht, 1985; Browder, 1988, Hecht y Cockburn, 1989; 
Anderson, 1990; Bendix y Lieber, 1991). Sternberg (1964; 1995a) y Fearnside (1986, 1989, 1997a, 
1997b, 2000) han descrito cuidadosamente la geografía física, vegetación, suelos, hidrología y 
poblaciones indígenas; y han detallado el proceso por el cual los recursos y culturas nativas han 
sido puestos en peligro. Aunque el ritmo ha disminuido un poco en los últimos años (Wesche y 
Small, 1992; Sternberg, 1995), la destrucción del sistema ambiental continúa. 

Un área de interés especial para los geógrafos ha sido el estudio de prácticas agrícolas entre 
grupos indígenas antes de la llegada de europeos. Existen muchas dudas acerca de la capacidad de 
las tierras de la región del Amazonas para sostener poblaciones numerosas y acerca de cuántas 
personas vivían allá en la época antes del primer contacto con los europeos (Denevan, 1976, 1992). 
Prácticas de agricultura actuales y pasadas han sido estudiadas (Anderson y Jardim, 1989). El 
descubrimiento de áreas de tierras negras (terra petra) dentro de áreas de suelos típicamente esté- 
riles en el bosque tropical estimuló el interés de varios investigadores en los últimos años. Smith 
(1980) propuso que los suelos eran antropogénicos; resultado de la intervención humana (Woods, 
1995). Denevan (1996, 1998) desarrolló un modelo de agricultura prehistórica que incluye el uso 
de suelos selváticos (incluyendo terra petra) y además las áreas en las varzeas, terrenos periódi- 
camente inundados al lado de los ríos. Estos estudios y otros (Denevan y Hiraoka, 1990) indican 
que la tecnología agrícola prehistórica pudiera haber permitido el mantenimiento de una pobla- 
ción mucho más grande de lo que es posible usando prácticas contemporáneas de la agricultura de 
subsistencia. 

No hay un acuerdo uniforme entre académicos. McCann et al. (en prensa), Woods y McCann 
(1999) y Woods et al. (2000) recientemente han argumentado que, mientras la terra petra es proba- 
blemente antropogénica, la evidencia indica que en muchas áreas estos suelos no estaban asociados 
con asentamientos humanos. 

Áreas parcialmente ignoradas por geógrafos angloamericanos 

Los geógrafos angloamericanos parecen haber ignorado algunas subdisciplinas importantes en 
sus investigaciones acerca de Brasil. La geografía económica contemporánea es una de ellas. Mien- 
tras los geógrafos habían realizado estudios de actividades económicas en el sector primario como 
la agricultura, minería y la producción maderera, relativamente pocos se han centrado en manufac- 
tura o servicios. Auty (1995) atribuye los problemas de Brasil a su intento de desarrollar una eco- 
nomía autosuficiente en contraste con el desarrollo orientado a la exportación tal como el modelo 
utilizado por muchas naciones del este asiático. Últimamente, Ohuallacháin y Wasseran (1999) 



e&diaron el efecto de las políticas económicas liberales en la industria automotriz brasileña. Des- 
cubrieron que la reducción de los impuestos de venta y tarifas aduaneras para los repuestos y ve- 
hículos causó la integración de los pequeños proveedores independientes al ser verticalmente con- 
solidados con las empresas grandes. Aunque se puede considerar como un estudio de actividad en 
el sector económico primario, el estudio de Sternberg (1985) sobre la generación de energía hidro- 
eléctrica relaciona directamente con el desarrollo industrial al sudeste de Brasil. Los estudios en 

económica frecuentemente son dependientes de grandes cantidades de buenos datos, 
acceso a estas fuentes de información, y la comprensión de locales y nacionales para entenderlas. 
En Brasil parece que esto ha sido dificil para los angloamericanos. Muchos estudios geográficos de 
Brasil por angloamericanos dependen de conocimientos básicos del país y condiciones locales deri- 
vadas de observaciones cuidadosas en el campo. Relativamente pocos han realizado sus investiga- 
ciones utilizando a fondo los amplios datos estadísticos disponibles en Brasil. Uno de los pocos 
ejemplos es el uso de datos socioeconómicos que fueron usados por Haller (1982) para identificar 
regiones homogéneas, las cuales organizó desde las más desarrolladas, en el área de Sao Paulo, has- 
ta las menos desarrolladas en el nordeste interior. 

Relativamente pocos estudios de la geografía del transporte han sido realizados. Un estudio de 
Momsem (1963) de rutas sobre la Serra do Mar es uno de los primeros y fue seguido por una des- 
cripción de la autopista transamazónica (Wozniewicz, 1974) y críticos de construcción de carreteras 
y programas de colonización en el Amazonas (Smith, 1976, 1982; Moran, 1989). Los geógrafos 
angloamericanos no han demostrado interés en otros modos de transporte ni en estudios sobre el 
transporte en la zona mas dinámica del país, el sudeste. 

La agricultura ha llamado la atención de los investigadores angloamericanos pero la mayoría 
de los estudios se enfocan en los sistemas de producción campesina a pequeña escala. Estudios en 
el sudeste por Dawsey (1979a, 1981, 1983) y Muller (1988a, 1989b, 1994) se han fijado en el desa- 
rrollo de la frontera al oeste del Paraná, cerca del borde de Mato Grosso y Paraguay. Estudios sobre 
las áreas agrícolas establecidas al norte del Paraná, en el interior de S5o Paulo, y Minas Gerais no 
existen. Cambios interesantes como el reemplazo de café por cítricos en grandes áreas, el regreso 
del café a Minas Gerais, o la expansión del área cultivada de la caña de azúcar por la demanda crea- 
da por automóviles de combustión de alcohol y gasohol son tópicos potenciales para la investiga- 
ción. 

El estudio de geografía política también está poco investigado por geógrafos angloamericanos. 
Caviedes (1984) analizó la historia del autoritarismo y el efecto de la inmigración en Brasil y otras 
naciones del cono sur. Sternberg (1987) demostró que las acciones del gobierno brasileño en la 
región del Amazonas han estado fuertemente influenciadas por los intereses políticos y Foresta 
(1991) examinó el contraste en las políticas en Amazonas entre el gobierno civil después de 1988 y 
los del régimen militar previo. 

Pocos estudios geográficos sobre condiciones sociales han sido realizados. Roberts (1995) 
documenta la llegada de la cadena de televisión Globo en el Amazonas, donde compite con las 
antenas receptoras piratas. Godfrey (1993) determinó que la representación del Amazonas en las 
películas populares es algo irreal pero ofrece una descripción distinta del área regional. Voeks 
(1990, 1997) ha mirado a plantas usadas en ceremonias religiosas en Candomblé. El importante 
Movimento dos Sem Terra (movimiento sin tierra) ha sido el enfoque de estudio en Brasil (Fernán- 
dez, 1996; Medeiros, 1999). Hay pocos estudios en la literatura geográfica angloamericana acerca 
del movimiento con la excepción de comentarios por Wolford (1 996) y Muller et al. (1995, 1999). 

Finalmente, pocos geógrafos angloamericanos están utilizando las poderosas herramientas 
geográficas como los sistemas de información geográficos (SIG) o los sensores remotos en SUS 

estudios de Brasil. Estas herramientas son utilizadas por geógrafos brasileños (Pires and NOVO, 
1991) y consultores extranjeros. Es posible que los geógrafos estén usando dichos métodos, pero no 
publican en la literatura geográfica tradicional. Puede ser que publiquen en revistas profesionales 



de agronomía, silvicultura o ecología (Brondizio y Moran, 1994; Moran et al., 1994; Brondizio et al., 
1996; Bavia et al., 1999; McCracken et al., 1999; Welson et al., 2000). De todas maneras las nuevas 
tecnologías geográficas están siendo aplicadas en Brasil por las agencias y centros gubernamentales 
nacionales (CEAPLA, 2000; W E ,  2000) y bajo contrato con entidades extranjeras (SHlFT5 2000). 

El predecir las futuras direcciones en los estudios de Brasil por geógrafos angloamericanos es 
sumamente dificil. Entre la comunidad de geógrafos interesados en Latinoamérica, el porcentaje de 
los que se especializan en Brasil es pequeño comparado con el número que se concentra en otras 
áreas. Sólo unos cuantos artículos sobre Brasil han sido publicados en años recientes en las princi- 
pales revistas profesionales geográficas. En 1985 (sólo), 36 de los 286 (12.5 por ciento) geógrafos 
interesados en América Latina enlistados en el National Directory of Latin Americanists (Library of 
Congress, 1985) señalan a Brasil como su primer área de interés regional. Aunque ya han pasado 
casi 20 años, todas las indicaciones sugieren que el patrón sigue igual hoy en día. La triste verdad 
es que simplemente hay pocos geógrafos norteamericanos que estudian Brasil. 

No cabe duda que la región del Amazonas ha recibido mucha atención científica de geógrafos 
estadounidenses. Descuidada durante mucho tiempo, esta área es ahora el foco de interés global y 
se ha reflejado en la cantidad de investigaciones geográficas que se han llevado a cabo sobre dicha 
región. 

Mientras la región amazónica ha recibido mucha atención, es bien cierto que en cuanto al estu- 
dio de Brasil por geógrafos norteamericanos, hay muchas áreas geográficas y temáticas que no han 
recibido mucha atención. Una de las más importantes puede ser la geografía económica contempo- 
ránea y los temas potenciales para los geógrafos angloamericanos son numerosos. La economía 
industrial de Brasil es boyante y diversa. El país exporta artículos de manufactura a diversos lugares 
en el mundo, y muchos son producidos en la zona congestionada del sudeste. Incentivos guberna- 
mentales para promover la descentralización de la industria fuera de la ciudad de Siio Paulo han 
existido por varios años, pero la fuerza de aglomeración ha cedido poco. El país se está moviendo 
hacia una economía dominada por el sector de los servicios, similar pero diferente al caso de los 
Estados Unidos. Desarrollos como la privatización, más mujeres en la fuerza laboral, los automóvi- 
les y computadoras están creando cambios fundamentales en la sociedad brasileña. Muchos de esos 
cambios incluyen aspectos espaciales apropiados para estudios geográficos. 

También la geografía de la transportación y la interacción han recibido poca atención, mientras 
hay mucho que hacer. Los modelos de interacción y gravitación son ampliamente usados por geó- 
grafos de transportación en los Estados Unidos, pero en cambio no han encontrado su uso en estu- 
dios en Brasil. La nación posee un sistema vial bien desarrollado, un sistema de rieles con muchos 
problemas y un creciente comercio aéreo. Áreas metropolitanas grandes son suplidas por flujos de 
camiones. La congestión intraurbana es legendaria y la tasa de accidentes es alta. Las consecuen- 
cias de la autorización del programa recientemente anunciado por Avanca Brasil merecen estudios. 
Propuestas de mejoras en el sistema de navegación en el Río Paraguay, en Comba, en la región del 
Pantanal han generado la oposición ambiental. La terminación de la hidrovía Paraná-Tiete al puerto 
de Artemis en el interior de S50 Paulo ha sido promovida como una obra clave en el desarrollo 
regional. El impacto de este y de programas similares no es cierto. A veces ingenieros, economistas 
y otros no están bien equipados para investigar estos tipos de proyectos en un amplio contexto 
social y ambiental, lo cual es normal para los geógrafos. No hay que olvidar que el país también 
está experimentando muchos cambios sociales, algunos de los cuales son muy aptos para la investi- 
gación geográfica. 



Los geógrafos norteamericanos pueden contribuir a un patrón de investigación académica más 
equilibrado de Brasil si ellos realizan más estudios sobre asuntos contemporáneos, incluyendo 
aquellos que son políticamente sensibles. 

En el pasado muchos datos usados por geógrafos en sus estudios sobre el Brasil han sido deri- 
vados de su propio trabajo de campo. Hoy en día nuevas opciones están disponibles. Datos censales 
de Brasil @GE, 2000) y datos espaciales recolectados mediante sensores remotos (Geocommunity, 
2000) están ahora disponibles en Internet. El correo electrónico facilita la comunicación entre cole- 
gas así como también con informantes en Brasil, y esos cambios facilitan la investigación geográfi- 
ca en algunas áreas descuidadas. 

Finalmente, hay pocos contactos entre geógrafos en Norteamérica y sus homólogos en Brasil. 
Muy pocos angloamericanos han publicado en revistas profesionales geográficas en portugués. Se 
puede atribuir esta situación a una falta de conocimiento de revistas profesionales brasileñas, y10 
menos facilidad con el lenguaje (aunque varias revistas brasileñas aceptan manuscritos en inglés), 
y10 la percepción de que una publicación en Brasil es menos significativa que una publicación en 
una revista profesional angloamericana. Puede ser útil tratar de desarrollar un mecanismo que per- 
mita una mayor interacción entre geógrafos brasileños y sus homólogos norteamericanos. 

La disciplina de la geografía en Angloamérica y en Brasil proviene de diferentes tradiciones y 
más interacción entre ellos ayudaría a cada grupo a ampliar sus perspectivas sobre la disciplina. Los 
beneficios adicionales pueden incluir el compartir datos, la colaboración, el evitar la duplicidad en 
la investigación y un mejor entendimiento de la diversidad de paisajes humanos y físicos de Brasil. 
Cuanto más académicos que estudian Brasil toman ventaja de las oportunidades producidas por tec- 
nologías modernas de comunicación, la separación entre las disciplinas y los geógrafos puede ser 
reducida. El estudio de Brasil ha enriquecido la tradición entre los geógrafos angloamericanos y 
nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para asegurar la continuidad en el interés académico acerca 
de Brasil en nuestras universidades y países. 
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