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Resumen

La geografía agraria es muy reciente; 
su definición como un fragmento del 
saber no tiene más de medio siglo. 
Sin embargo, el conocimiento sobre 
el campo es casi tan antiguo como la 
propia historia del hombre, por lo menos 
aquella referente al hombre cuya práctica 
de la agricultura alteró las posibilidades 
de desarrollo social. De esta forma, 
entendemos la geografía agraria como un 
momento particular de estructuración 
del conocimiento sobre el campo y la 
agricultura, basado en la sistematización 
del conocimiento a partir de los 
principios científicos. En estos términos, 
este artículo analiza el movimiento de 
transformación del pensamiento en la 
geografía agraria brasileña, tomando 
como referencia, sobre todo, el contexto 
interno de la geografía, aunque también 
el contexto social. Para esto, se discuten 
la génesis de la geografía agraria a partir 
de las lecturas que se enfocaron en ella, 
así como su definición como área del 
conocimiento, que si bien ha estado 
marcada por una gran diversidad teórico-
metodológica, también constituye una 
unidad como campo del saber.

Palabras clave: geografía agraria, 
historia del pensamiento, teoría y 
método, historiografía, agricultura.

Resumo

A geografia agrícola é muito recente. A 
sua definição como um fragmento de 
conhecimento não possui mais de meio 
século. No entanto, o conhecimento 
sobre o campo é quase tão antigo quanto 
a história do homem, pelo menos aquela 
referente ao homem, cuja prática da 
agricultura alterou as possibilidades de 
desenvolvimento social. Desta forma, 
entendemos a geografia agrária como 
um momento particular de estruturação 
de conhecimentos sobre o campo e a 
agricultura, com base na sistematização 
do conhecimento a partir de princípios 
científicos. Nestes termos, o artigo tem 
a intenção de analisar o movimento 
do pensamento na transformação 
da geografia agrária brasileira, tendo 
como referência, especialmente o 
contexto da geografia, mas também o 
contexto social. Para isso, se discute a 
gênese da geografia agrária a partir das 
leituras que se enfocaram nela, bem 
como a sua definição como área do 
conhecimento, marcada pela diversidade 
teórica e metodológica, mas também 
constituindo-se numa unidade, num 
campo de conhecimento. 

Palavras-chave: geografia agrária, 
a história do pensamento, teoria e 
método, historiografia, agricultura.

Abstract 

Agrarian Geography is very recent; 
it was recognized as a fraction of 
knowledge less than half a century 
ago. Nevertheless, knowledge on 
this field is as ancient as history of 
mankind, at least that of people whose 
agricultural practice modified their 
social development chances. Therefore, 
we understand Agrarian Geography 
as a certain moment of structuring 
knowledge about land and agriculture, 
grounded on a systematization of 
knowledge based on scientific principles. 
Under these conditions, we intend to 
analyze the transformation movement 
in the way Brazilian Agrarian Geography 
has been thought, taking Geography’s 
inner context, as well as its social 
background, as a reference. With this 
purpose, this paper discusses the 
genesis of Agrarian Geography, based 
on the approaches addressed to it, as 
well as on its definition as a field of 
knowledge, although marked by a great 
theoretical and methodological diversity, 
yet constitutive of a unity as a field of 
knowledge.

Keywords: agrarian geography, history 
of thought, theory and method, 
historiography, agriculture.
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Introducción 

La historia de la geografía agraria brasileña aún no se 
encuentra bien delineada. Pocas fueron las incursiones 
que intentaron recuperar el movimiento de sus dile-
mas interpretativos, sus abordajes y sus temas. En es-
tos términos, pretendemos analizar el movimiento de 
transformación del pensamiento en la geografía agra-
ria brasileña, teniendo como referencia, sobre todo, el 
contexto interno a la geografía, buscando discutir la gé-
nesis de la geografía agraria como fragmento del saber 
e identificando lecturas parciales que se enfocaron en 
ella. Igualmente debatiremos la definición de una geo-
grafía agraria brasileña, que si bien ha estado marcada 
por una gran diversidad teórico-metodológica, consti-
tuye también una unidad como campo del saber.

La geografía agraria es muy reciente. Su definición 
como fragmento del saber no tiene más de medio siglo. 
Sin embargo, el conocimiento sobre el campo es casi 
tan antiguo como la propia historia del hombre, por lo 
menos aquella referente al hombre cuya práctica de la 
agricultura alteró las posibilidades de desarrollo social, 
conforme afirma Fontana (2000, 99):

[...] el surgimiento de la agricultura, hace cerca de 
doce mil años1, significó una etapa decisiva en la evolu-
ción de la especie humana, [...] debido a las posibilidades 
de alimentación adicional que ella ofreció […]. La agricul-
tura, y, más concretamente, el cultivo de cereales, ha sido, 
por otro lado, condición necesaria para el surgimiento de 
la civilización. Todas las civilizaciones existentes depen-
den, directa o indirectamente, de los cereales. 

El conocimiento geográfico sobre el campo y la 
agricultura es, entonces, anterior a la geografía y a la 
geografía agraria. Así, entendemos la geografía agraria 

1 Cyro de Barros Rezende Filho encontró otro marco tempo-
ral para el inicio de la agricultura, mucho más reciente que 
el propuesto por Josep Fontana: “Fue en el transcurso del 
período neolítico (7000-3000 a. C.) que el hombre adoptó un 
radical cambio en su relación con la naturaleza. De un com-
portamiento puramente predatorio, basado en la caza, pesca 
y recolección de frutos y plantas comestibles, que le imponía 
una existencia nómada e impedía su crecimiento demográ-
fico, lentamente pasó a ser un productor, modificando, con 
su intervención, la selección natural de las especies animales 
y vegetales, favoreciendo la reproducción de aquellas que le 
podrían servir de alimentos” (Rezende Filho 1991, 12). De 
cualquier modo, independientemente del marco temporal, el 
significado de la agricultura en el desarrollo de la civilización 
se mantuvo, sobre todo, cuando destaca la importancia de la 
agricultura en la transición del nomadismo al sedentarismo.

como un momento particular de estructuración del co-
nocimiento sobre el campo y la agricultura, basado en la 
sistematización del conocimiento a partir de los princi-
pios científicos. En estos términos, distingue Lencioni 
(1999, 22) el conocimiento geográfico, de la geografía:

El conocimiento geográfico no puede ser reducido 
al momento de institucionalización de la geografía. Ese 
momento, ocurrido en el siglo XiX, significó la sistema-
tización científica del conocimiento geográfico, que se 
desarrolló en el transcurso del proceso civilizatorio. Por 
lo tanto, es necesario no confundir a la geografía con el 
conocimiento geográfico, pues este último no se sujeta a 
las formas académicas instituidas en el siglo XiX. El cono-
cimiento geográfico, en lo que se refiere al conocimiento 
acerca del mundo, está presente en cualquier civilización. 
Y está presente porque vivir significa conocer el espacio 
circundante y producir interpretaciones a partir de las 
más simples experiencias.

Las experiencias vividas por el hombre en lo que 
concierne al campo y a la agricultura son anteriores a 
la sistematización del saber realizada en el siglo XiX. 
Sin embargo, tal sistematización no permitió que en el 
campo del saber que se estaba definiendo como “geo-
grafía” se estructurara un área definida como “geogra-
fía agraria”. Es lo que afirma Valverde (1964, 11) al indi-
car que “la geografía agraria es casi tan antigua como la 
propia geografía científica”; pero, sobre todo, al definir 
su estructuración después de la Primera Guerra Mun-
dial: “Solo después de la Primera Guerra Mundial es 
que la geografía agraria se estructuró”.

No obstante, lo que se produce hasta la Segunda Gue-
rra Mundial es tan solo geografía humana y no geografía 
agraria. No hay, aún, un campo del saber definido como 
geografía agraria inmediatamente después de la Primera 
Guerra Mundial, como afirmó Orlando Valverde.

La geografía agraria

Geógrafos e historiadores son cofundadores de la geo-
grafía agraria, en Alemania e Inglaterra, a partir de 
discusiones realizadas a finales del siglo XiX, y después 
en Francia. Marc Bloch fue el primero en difundir, en 
la universidad, una concepción que relacionara a los 
campesinos y a las formas de ocupación del suelo y de 
habitación como productos de la organización de la so-
ciedad y del poder en el tiempo, a partir de una rama 
del saber denominada “historia rural”. Bloch publicó, 
en 1931, Caractères originaux de l’histoire rurale française, 
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obra que orientó a los geógrafos, y se convirtió, por un 
tiempo, en arquetipo de una geografía indiferentemen-
te agraria y rural (Lévy y Lussault 2003, 51; 809). Así, no 
es posible pensar en una geografía agraria anterior a la 
obra de Marc Bloch, o sea, una geografía agraria consti-
tuida ya en el primer cuarto del siglo XX.

Pero ¿por qué la sistematización, ocurrida hasta 
mediados del siglo XX, de una lectura sobre el campo y 
la agricultura no puede ser entendida como geografía 
agraria, a pesar de la publicación de Géographie humai-
ne, en 19102, de Jean Brunhes, que contenía un extenso 
capítulo sobre la agricultura3, y a pesar de los diversos 
autores que tratan el mismo tema en sus obras4?

La respuesta está en el debate acerca de las dicoto-
mías vividas por la geografía, en el que se incluían el 
pensamiento de Paul Vidal de La Blache y el de Jean 
Brunhes. Este último, discípulo de Paul Vidal de La 
Blache, vivió intensamente el dilema de este debate, 
defendiendo la unidad de la geografía, pero tendiendo 
siempre hacia una valorización de la acción humana so-
bre el medio.

Para Brunhes, los geógrafos deben estudiar siempre 
la acción del hombre sobre la naturaleza sin separarla 
jamás del estudio de la Geografía natural o física. Pero, 
en realidad, él no partió de la naturaleza para entender 
la actividad humana, sino que acudió cuando era preciso 
a los datos del medio físico (emplazamientos, líneas de 
fuentes...) para explicar hechos humanos. Estudió los fe-
nómenos humanos que se inscriben en el suelo y que mo-
difican la naturaleza de este, siendo, a su vez modificados 
por ella. Estos hechos los clasifica según una complejidad 
creciente, en la cual la relación con la naturaleza se hace 
cada vez más tenue y matizada […] (Capel 1981, 352).

Jean Brunhes, entonces, sigue el camino de Vidal de 
La Blache, para quien la unidad de la geografía debería 
ser mantenida, aunque fuera fuertemente influenciado 
por una concepción de separación entre una rama de la 

2 Según Max Derruau (1964, 9).
3 “Les faits essentiels de la Géographie humaine (suíte). Deuxième 

groupe: faits de conquête végétale et animale. Cultures et éleva-
ges”. [“Hechos esenciales de la Geografía Humana. Segundo 
grupo: hechos de la conquista vegetal y animal. Cultivos y 
crías”].

4 Cabe aquí la referencia a la obra de Pierre Deffontaines, Geo-
grafía humana do Brasil, publicada, en Brasil, en 1940, solo 
para dar un ejemplo de estudio de un brasilianista, habida 
cuenta de que el texto original ya había sido publicado antes 
en la Revista Brasileña de Geografía, n.os 1, 2 y 3, año 1, 1939.

naturaleza (geografía física) y otra cultural o humana 
(geografía humana) (Capel 1981, 333).

De esta manera, la discusión no se centraba en la 
definición de las ramas de la geografía, sino en la de 
grandes áreas como la geografía física y la geografía hu-
mana, así como en la dicotomía entre geografía regio-
nal y geografía general (Lencioni 1999, 111).

En estos términos, en la búsqueda de las motivacio-
nes que definieron la génesis de la geografía agraria, no 
se pone, como única determinación, al grado de urba-
nización e industrialización en la definición de los sub-
campos de la geografía, según lo afirmado por Darlene 
Aparecida de Oliveira Ferreira al discutir la génesis de 
la geografía agraria como una rama de la geografía a 
mediados del siglo XX:

A partir de la década de los cincuenta, el desarrollo 
del sistema urbano-industrial y la concretización de la di-
visión social del trabajo ubicaron a la ciudad y a la indus-
tria como precursoras de una nueva realidad económica. 
La complejidad de las relaciones que se establecieron lle-
vó a la necesidad de definir nuevos campos, y la agricultu-
ra de hegemónica pasó a ser subordinada, en un sistema 
económico constituido por muchos elementos o partes. 
La agricultura es una de ellas. Por lo tanto, consecuente-
mente, surgieron nuevas ramas del conocimiento, siendo 
necesaria la definición exacta del campo de estudios de 
cada una (Ferreira 2002, 29).

Cabe inicialmente recordar que la obra de Daniel 
Faucher, Géographie agraire (types de cultures) es de 
19495, lo que demuestra la existencia de publicaciones 
que utilizaban la expresión geografía agraria antes de 
la década de los cincuenta. Sobre la urbanización y la 
industrialización como factores determinantes para la 
génesis de los diversos campos de estudio, cabe recor-
dar que, según lo descrito por Engels (1985)6 en su ma-
gistral obra La situación de la clase trabajadora en Inglate-
rra, la gran ciudad y la relación entre industrialización y 
urbanización ya eran una realidad a mediados del siglo 
XiX en Inglaterra, y fueron el resultado de la revolución 
industrial iniciada a mediados del siglo anterior.

5 Cabe también resaltar que la obra de Faucher tuvo una ver-
sión preliminar, publicada en forma de ensayo, en el Bulletin 
du Centre de Documentation Française, dos veces, en 1935 y 
1940, que ya llevaba el mismo título: Geographie agraire (ty-
pes de cultures) (Faucher 1953, 9).

6 Los levantamientos realizados por el joven Engels ocurrie-
ron entre 1842 y 1844, con la publicación del libro en 1845.
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Sin embargo, no es en Inglaterra donde se constitu-
ye primeramente la geografía agraria como una rama 
de la geografía, particularmente de la geografía huma-
na, sino en Francia (donde la industrialización es tardía 
en relación con la inglesa), por más que los fundamen-
tos de la geografía agraria se hayan originado en Ale-
mania e Inglaterra.

Cabe también hacer referencia a Gilg (1985), quien, 
al discutir la existencia de publicaciones dirigidas ha-
cia la geografía rural en los años ochenta, afirma que 
la geografía fue solamente geografía rural hasta el mo-
mento en que el mundo era predominantemente rural. 
En este sentido, no es la geografía rural la que se origina 
desde mediados del siglo XX, sino la geografía urbana, 
dirigida ahora hacia la lectura de una realidad socioes-
pacial, la urbana, que determina de forma mucho más 
contundente que antes el sentido y la dirección de los 
procesos en el mundo7.

Tampoco es solamente por una acumulación de es-
tudios regionales que se constituye la geografía agraria, 
según lo señalado por Moraes (1990, 77):

La acumulación de estudios regionales propició la 
aparición de especializaciones, que intentaban hacer la 
síntesis de ciertos elementos por ellos levantados. Así, el 
levantamiento de regiones predominantemente agrarias 
llevó al desarrollo de una geografía agraria, intentando 
sintetizar las informaciones y las características sobre la 
estructura de la tenencia de la tierra, las técnicas de culti-
vos, las relaciones de trabajo etc.

Pensar que la acumulación de estudios regionales 
llevó a la definición de las ramas de conocimiento de 
la geografía humana es interpretar el movimiento de 
constitución de la ciencia apenas a partir de sí misma, 
es decir, desde su contexto interno, separando las de-
terminaciones que le son externas (contexto externo), 
tales como desarrollo tecnológico, los juegos de intere-
ses, la lógica del Estado, entre otras.

Con la intención de superar una lectura parcial de la 
formación de la geografía agraria como campo de lectu-

7 “Rural geography as measured by the rate of publications 
(with three new books and two new journals in the early 
1980s […]) has experienced a rebirth within geography since 
1970 and has once again asserted itself as a major sub-disci-
pline within the overall subject area. This is in fact a partial 
return to an earlier period when virtually all geography was 
rural geography since the world was dominantly rural […]” 
(Gilg 1985, 1).

ra de lo real, cabe subrayar, por un lado, la importancia 
del significado político de la geografía, como muy bien 
lo identificó Lacoste (1988, 37) al mencionar que “en 
numerosos Estados, la geografía es claramente perci-
bida como un saber estratégico, y los mapas, así como 
la documentación estadística, que ofrecen una repre-
sentación precisa del país, son reservados a la minoría 
dirigente”. En este sentido, el propio desarrollo de la 
geografía, sobre todo en el momento histórico a partir 
del cual habla Yves Lacoste, está marcado por la gue-
rra fría y por la crítica a la planeación estratégica del 
Estado. Es también el momento en el que la geografía 
se afirmó de forma contundente al servicio del Estado, 
elaborando teorías y proponiendo acciones, tanto en lo 
que concierne a la geopolítica como a la planeación. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que el significado instru-
mental del conocimiento sobre el espacio es tan anti-
guo como las primeras reflexiones sobre la guerra y la 
formación de las civilizaciones.

Por otro lado, el avance tecnológico alcanzado con 
las dos guerras mundiales no puede ser olvidado. Fue 
posible establecer nuevos parámetros de lectura de lo 
real y de su representación.

En estos términos, la geografía agraria es resultante 
de múltiples determinaciones, tanto de carácter políti-
co como técnico y socioeconómico.

La geografía agraria en Brasil

La geografía brasileña, en sus inicios (ampliamente 
determinada por la geografía europea, principalmente 
francesa, aunque también por la alemana) incorporó 
las dicotomías entre geografía física y geografía huma-
na, y entre geografía general y geografía regional. Es lo 
que se puede percibir con relación a las cátedras crea-
das en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la 
Universidad de São Paulo. Inicialmente, fueron consti-
tuidas las cátedras de geografía humana y de geografía 
física y, después, la de geografía regional.

La materia de Geografía Agraria no aparecerá sino 
hasta la segunda mitad del siglo XX, y no solo en la Uni-
versidad de São Paulo, sino también en prácticamente 
todos los cursos de pregrado en geografía en Brasil, par-
ticularmente en el momento en que se separa este cur-
so del de historia. La materia de geografía agraria, muy 
difundida también como geografía rural, va a encontrar 
su lugar en los currículos de los cursos de pregrado des-
pués de la reforma universitaria de 1968. Este es el mo-
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mento preciso cuando la geografía humana, como un 
conjunto de saberes, entra en crisis, según el cuestio-
namiento de Monteiro (1988), al recuperar la propuesta 
del arquitecto y urbanista griego Doxiadis, en cuanto a 
la creación de una disciplina preocupada por el estudio 
del poblamiento rural y urbano: la ekistica.

El cuaderno de notas de las clases de geografía hu-
mana de José Bueno Conti8, de 1955, revela muy bien 
cómo el saber sobre el campo y la agricultura se articu-
laba con los debates sobre la población y la economía. 
Conti daba prioridad a la discusión de la producción 
agrícola y de los sistemas de cultivo, lo que se definía 
como geografía agrícola, y hacía así manifiesta la re-
lación establecida entre geografía agrícola, geografía 
económica y geografía humana: “La geografía agrícola 
hace parte de la geografía económica. Está encuadrada 
en la geografía humana” (Conti 1955, 107).

El curso de Geografía Humana de 1955, ofrecido 
por la Universidad de São Paulo, era extremadamen-
te actualizado. Ya constaba en la bibliografía el libro 
de Daniel Faucher (Géographie agraire), publicado en 
Francia en 1949.

Además de las categorías de producción agrícola y 
de sistemas de cultivo, la de género de vida era muy 
utilizada, lo que revelaba la influencia de la geografía 
francesa en las materias de Geografía Humana de la 
Universidad de São Paulo; influencia que contribuyó 
a la incorporación de una tendencia historicista en la 
lectura del campo y de la agricultura, siendo que, según 
Lencioni (1999, 86-7):

Para el historicismo, la realidad es resultado de una 
evolución histórica, deriva de ahí la valorización de las 
tradiciones. El historicismo no considera la ciencia como 
una, sino que busca resaltar la especificidad de las cien-
cias del espíritu con relación a las ciencias naturales. Con-
sidera que, de modo diferente a las ciencias naturales, en 
las cuales se buscan leyes generales, las ciencias humanas 
(ciencias del espíritu) deben atenerse a la descripción 
de las individualidades históricas, con la finalidad de 
aprehender lo singular como producto de circunstancias 
únicas en el tiempo y en el espacio. En este sentido, las 

8 José Bueno Conti es profesor titular del Departamento de 
Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Hu-
manas de la Universidad de São Paulo. Nos corresponde, 
aquí, un agradecimiento especial a la gentileza del Dr. Bueno 
Conti al compartir parte de su historia académica, y permitir 
así el delineamiento de los meandros de la producción de la 
geografía agraria brasileña.

explicaciones generales pierden la primacía, tanto como 
las rígidas relaciones causales. Para el historicismo, las 
ciencias humanas, en lugar de intentar explicar la reali-
dad sociocultural a la luz de principios generales, debe-
rían comprenderla […].

Jean Brunhes fue uno de los prominentes autores 
franceses historicistas bastante leídos e incorporados 
por la geografía brasileña, sobre todo mediante su li-
bro La géographie humaine (desde la primera edición 
de 1910), pero también a través de la edición resumida 
(édition abrégée) de 1942, cuyo proyecto fue propuesto 
por el autor, pero conducido, después de su muerte, por 
Mariel Jean-Brunhes Delamarre y Pierre Deffontaines.
Este último profesor participó en la primera expedición 
extranjera formadora de la Universidad de São Paulo, 
en 1934, así como en la fundación de la Asociación de 
Geógrafos Brasileños, en el mismo año, en São Paulo. 
Manuel Correia de Andrade identifica muy bien la par-
ticipación de Pierre Deffontaines en la formación de la 
Universidad de São Paulo y de la Universidad del Brasil 
(actual Universidad Federal de Río de Janeiro), al men-
cionar su estadía en São Paulo y su transferencia a Río 
de Janeiro:

El inicio de la enseñanza superior de la geografía se 
dio a partir de 1934, en São Paulo, y de 1935, en Río de 
Janeiro. Al crear la Universidad de São Paulo, el gober-
nador Armando de Sales Oliveira invitó a varios profe-
sores franceses para ir a ejercer el magisterio en la nueva 
Universidad; en 1934, recibió la colaboración, en el área 
de Geografía, del profesor Pierre Deffontaines y, poste-
riormente, del profesor Pierre Monbeig, quien sustituyó 
a aquel profesor en 1935, cuando fue transferido a Río de 
Janeiro (Andrade 1987, 83).

De esta forma, Pierre Deffontaines9, siguiendo el 
camino del maestro Jean Brunhes, participa de la cons-
trucción de una geografía marcadamente historicista 
en sus primeras décadas, sobre todo desde Río de Ja-
neiro, ya que en São Paulo la gran influencia va a ser 
establecida por Pierre Monbeig10, un prominente geó-

9 Pierre Deffontaines permanece en Brasil entre 1934 y 1940. 
El primer año está en São Paulo, después en Rio de Janeiro.

10 Pierre Monbeig permanece en Brasil entre 1935 y 1949, en 
São Paulo. Sobre el pensamiento de Pierre Monbeig es im-
portante la lectura del libro de Aldo Dantas, Pierre Monbeig: 
un marco de la geografía brasileña, resultante de su tesis de 
doctorado.
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grafo historicista preocupado por la realidad histórica 
del frente pionero, tema central de su tesis de doctora-
do, defendida a mediados del siglo XX11 y traducida al 
portugués apenas en 1984 (Monbeig 1984).

Además de la influencia de Jean Brunhes —pre-
sente en los estudios de Pierre Deffontaines, entre 
otros—, Albert Demangeon fue leído e incorporado, 
sobre todo, a partir de la discusión de Geografía agraria 
de Faucher (1953).

En la perspectiva de un conocimiento sobre el cam-
po y la agricultura, pero haciendo una geografía hu-
mana, Brunhes (1956) valorizó las categorías de pro-
ducción agrícola y hábitat; Demangeon (1956), las de 
habitación y poblamientos rurales; y Derruau (1964), 
las de paisaje agrario y sistemas agrícolas.

Según la tradición historicista —y dialogando bas-
tante con la obra de Jean Brunhes, Albert Demangeon, 
Max Derruau, Marc Bloch, entre otros—, Faucher 
(1953) estructura su obra utilizando la categoría de “sis-
tema agrícola” como fundamento principal de sus aná-
lisis, relacionando los elementos físicos a los técnicos 
en la realización de las actividades agrícolas.

Además de la tradición francesa, que conforma los 
contornos de la geografía en Brasil, Leo Waibel12 repre-
sentó, principalmente con su libro Capítulos de geogra-
fía tropical e do Brasil, de 1958, una fuerte influencia 
de la línea alemana en la formación de los geógrafos 
brasileños, desde mediados del siglo XX, con el forta-
lecimiento de las categorías de sistema agrícola y de 
paisaje, bien establecidas en sus geografías agrarias: es-
tadística, ecológica y fisionómica, según lo mencionado 
por Valverde (1964, 22).

La segunda mitad del siglo XX se inicia sin la pre-
sencia en largas expediciones académicas de grandes 
geógrafos extranjeros preocupados por el campo y la 
agricultura. Pero el diálogo no fue interrumpido, lo que 
profundizó la preocupación por las relaciones sociales 
presente en la obra de autores como Pierre Monbeig, 
de quien vale destacar Pioneros y hacendados de São Pau-

11 La tesis de doctorado de Pierre Monbeig obtuvo, en 1950, 
el premio de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas 
(Monbeig 1984, 15).

12 Leo Waibel permanece en Brasil, en Rio de Janeiro, entre 1946 
y 1950. Sobre Leo Waibel y su contribuición a la formación de 
la geografía agraria es importante la lectura del libro de Virgí-
nia Elisabeta Etges (2000), Geografía agraria: la contribución de 
Leo Waibel, resultado de su tesis de doctorado.

lo, pero también Ensaios de geografía humana brasileira y 
Novos estudos de geografía humana brasileira.

La preocupación por las relaciones sociales está bien 
expresada en Os métodos da geografía, de Pierre George:

La geografía agraria y su complemento, la geografía 
agrícola, tienen como objeto el conocimiento y la expresión 
de las relaciones sociales y de las relaciones económicas re-
ferentes a la producción agrícola [...] (George 1972, 80).

Sin embargo, las preocupaciones por los sistemas de 
cultivo, hábitat rural, habitación, paisaje rural, que ya 
habían aparecido en autores anteriormente citados, no 
desaparecieron. Más bien, se expandieron con la intro-
ducción de nuevos elementos, como las categorías de 
morfología agraria y de regiones agrícolas homogéneas.
Del mismo modo surgieron las preocupaciones por el 
estudio de área, clasificación y balance económico, ca-
tegorías provenientes del pensamiento de Hartshorne 
y, sobre todo, del diálogo con la producción académica 
oriunda de la teoría de la polarización francesa, parti-
cularmente con Jean Labasse, como se puede verificar 
en Geografía rural y Os métodos da geografía de George 
(1972 y 1982).

Las nuevas preocupaciones con las que se enfrenta-
ban autores como Pierre George marcan una propuesta 
innovadora presente entre los geógrafos denominada 
“geografía activa”. El libro de Pierre George, Raymond 
Guglielmo, Yves Lacoste e Bernard Kayser, A geografía 
ativa, tuvo un papel extremadamente importante en la 
conformación de una lectura dirigida hacia la planea-
ción y hacia una actuación reflexiva del geógrafo en la 
interpretación y en la práctica de la sociedad.

La geografía activa en Brasil formó importantes in-
telectuales, entre los cuales cabe resaltar la importan-
cia de Manuel Correia de Andrade, un geógrafo adelan-
tado a su tiempo, pues, antes del vuelco de la geografía 
brasileña hacia una geografía marxista, publicó A terra 
e o homem no Nordeste, en 1963, en el que discutió la 
propiedad de la tierra, la mano de obra en la agricul-
tura, el latifundio, entre otros temas importantes para 
la geografía posterior a 1978, momento de la gran in-
flexión de la Asociación de Geógrafos Brasileños que 
no dejó de impactar decisivamente los caminos de la 
geografía brasileña, tal y como fue reconocido por el 
propio Andrade (1993).

En la obra de Manuel Correia de Andrade, la fuer-
za de la teoría de la polarización, que tanto influen-
ció a la geografía activa en Francia, aparece en varias 
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de sus obras, tomando la dirección de la planeación y 
de la preocupación por el desarrollo. Podemos citar, 
como ejemplos, los libros Aceleração e freios ao desen-
volvimento brasileiro y Espaço, polarização e desenvolvi-
mento, pero, sobre todo, su actuación en la asesoría 
técnica a los órganos de Gobierno en proyectos para el 
nordeste brasileño.

Otro gran intelectual a quien no se puede olvidar 
mencionar es Orlando Valverde, cuya obra Geografía 
agraria do Brasil de 1964 fue un marco en el proceso de 
incorporación de la preocupación social que el geógra-
fo debe tener en su práctica académica y política, por 
lo que utilizó categorías como “relaciones de trabajo” y 
“estructura de tenencia de la tierra”13. Sin embargo, es 
en su obra Grande carajás - planejamento da destruição 
donde Valverde toma posición, de un modo más enfáti-
co que en sus obras anteriores, y de manera crítica, en 
relación con la forma de apropiación de las riquezas, y 
donde intensifica también el debate acerca de los daños 
ambientales debidos a las formas predatorias de uso de 
los recursos naturales, tema que ya había aparecido en 
otros trabajos suyos como Geografía agraria do Brasil y 
Estudos de geografia agrária brasileira.

Dos intelectuales, Manuel Correia de Andrade y Or-
lando Valverde, formados en la tradición de la geografía 
historicista, como muchos otros geógrafos brasileños 
de su época14, avanzaron enormemente en la incorpo-
ración de categorías que permitieron densificar el aná-
lisis de las contradicciones presentes en el campo y en 
la agricultura.

Prácticamente en el mismo período en que la geo-
grafía agraria historicista aún marcaba la pauta de la re-
flexión de grandes intelectuales como los anteriormen-
te mencionados, así como de Pasquale Petrone, entre 
otros, José Alexandre Felizola Diniz se preocupaba por 
incorporar nuevas técnicas de tratamiento de los datos 
cuantitativos, teniendo como foco la planeación, pero 
sin resaltar la existencia de contradicciones en el cam-
po y en la agricultura, ni mucho menos denunciando la 
desigualdad en la apropiación de la riqueza socialmente 

13 No puede dejar de mencionarse Estudos de geografia agrária 
brasileira como otra obra de gran envergadura del autor, en 
continuidad de las reflexiones anteriormente apuntadas, en 
la que hace una lectura crítica de la distribución de la riqueza 
socialmente producida.

14 Vale la pena aquí, al menos, indicar los trabajos de Carvalho 
(1944), Müller (1946), França (1951), Petrone (1961 y 1964), 
Sader (1970) y Fernandes (1972).

producida, lo que se expresa en Geografía da agricultura, 
de 1986, obra que sintetiza una tendencia de la geogra-
fía identificada como teórico-cuantitativa.

No obstante, fueron esos los días que marcaron un 
gran cambio, debido a la introducción de nuevas lectu-
ras que (al profundizar muchas de las mediaciones ya 
dadas por el abordaje historicista de la geografía agra-
ria) agregaron otras preocupaciones producidas por el 
diálogo con diferentes áreas del conocimiento.

La tesis de doctorado de Maria Regina Cunha de To-
ledo Sader, Espaço e luta no Bico do Papagaio, de 1986, 
fue un marco en la profundización de una lectura sobre 
la desigual apropiación de la tierra en Brasil que abrió 
el debate sobre los conflictos en el campo brasileño15, 
tendencia en la cual aparecieron muchos trabajos que 
incorporaron la preocupación por la realización de la 
reforma agraria16 (tales como la tesis de doctorado de 
Marta Inez Medeiros Marques De Sem-Terra a “possei-
ro”, a luta pela terra e a construção do território camponês 
no espaço da reforma agraria: o caso dos assentamentos 
nas fazendas Retiro e Retiro Velho-GO, 2000); pero tam-
bién por la apropiación capitalista de la tierra en Brasil, 
sobre todo en proyectos de colonización, como los tra-
bajos de Ribeiro (1993), Moreno (1993), Oliveira (1994) 
y Costa (2004).

Particularmente preocupado por los movimientos 
sociales de lucha por la tierra en el campo brasileño17, 
Bernardo Mançano Fernandes, con su disertación de 
maestría defendida en 1994 y publicada en 1996, MST: 
formação e territorialização, propone el uso de las cate-
gorías de espacialización y de territorialización para la 
lectura de los movimientos sociales agrarios; reflexio-
nes que continúa en su tesis de doctorado: Contribuição 
ao estudo do campesinato brasileiro: formação e territo-
rialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra - MST (1979-1999), defendida en 1999.

En la temática de los movimientos sociales, dos 
obras deben ser mencionadas. Primero, el libro de 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, A geografía das lutas 

15 Varios han sido los trabajos que tratan el tema de los con-
flictos en el campo brasileño, como ejemplos citamos Gomes 
(2000), Mesquita (2001), Mitidiero Junior (2002), Feliciano 
(2003) y Avelino Júnior (2004).

16 En la temática de la Reforma Agraria, citamos los trabajos 
de Macedo (2000), Lima (2000), Micheletto (2003), Amaral 
(1999) y Bombardi (2001 y 2005).

17 Preocupados con los movimientos sociales agrarios, tam-
bién, estaban Mesquita (2001), Mitidiero Junior (2002) y 
Feliciano (2003), entre otros.
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no campo, cuya primera edición es de 1988, por cuenta 
de su importancia en la síntesis que realiza de la histo-
ria y de la geografía de los movimientos sociales en el 
campo brasileiro, con lo cual fortalece densamente el 
análisis de los conflictos en el campo brasileño; tema 
que muchos de sus estudiantes de pregrado y de pos-
grado continuaron. Por otro lado, el libro de Carlos 
Walter Porto Gonçalves, Geografías: movimientos socia-
les, nuevas territorialidades y sustentabilidad, publicado 
en el 2001, pero resultado de reflexiones hechas en su 
tesis de doctorado defendida en 1998 (Geografando: nos 
varadouros do mundo - da territorialidade seringalista à 
territorialidade seringueira ou do seringal à reserva extra-
tivista), contiene un debate acerca de la Amazonía y de 
los movimientos sociales que ha sido referencia impor-
tante en la apropiación de la categoría de territorio.

Además de las temáticas concernientes a la lucha 
por la tierra y la reforma agraria, otras también estu-
vieron presentes en los años que siguieron a 1980, en-
tre ellas, la de la expansión de actividades en el campo, 
con relaciones de producción capitalistas (moderniza-
ción de la agricultura y complejos agroindustriales)18. 
Se ampliaron las discusiones sobre el éxodo rural, con 
Rossini (1975), y las relaciones de trabajo y sexo, con 
los trabajos de Rossini (1988), Oliveira (1991b), Olivei-
ra de Francisco (1997), da Silva Lago (1998), Lima de 
Jesus (1999), Baraldi (2000), Thomaz Júnior (2002) y 
Baptistella (2004). Aún en la perspectiva de la moder-
nización, el cambio en la relación entre productor agrí-
cola e industria fue bastante discutido, ya fuera como 
subordinación de la renta de la tierra al capital, ya como 
integración productiva, ya como tercerización en la 
agricultura19. 

Es importante mencionar también la diferenciación 
propuesta por De Oliveira (1999), entre territorialización 
del capital y monopolización del territorio, que ayudó 
mucho a entender el significado del trabajo subordina-
do a la lógica de reproducción ampliada del capital y de 
acumulación primitiva (ya sea como trabajo campesino 
integrado y subordinado, cuando ocurre la monopoliza-
ción del territorio, ya como trabajo asalariado, cuando 

18 Vale mencionar los trabajos de Bray (1980), Junqueira (1982), 
Poltronieri (1985), Thomaz Júnior (1989), Machado de Oli-
veira (1994), Hespanhol (1997), Marafon (1998), Cleps Ju-
nior (1998) y Baraldi (2000).

19 Entre los autores que participan de la discusión vale la pena 
citar a Tsukamoto (1981 y 1994), Etges (1990), Pizzolatti 
(1996) y Mizusaki (2003).

ocurre la territorialización del capital), con lo cual sirvió 
de fundamento para muchas de las reflexiones hechas 
sobre el tema de la modernización de la agricultura, so-
bre todo para las de sus estudiantes de pregrado y pos-
grado, muchos de ellos citados en este texto.

La geografía agraria contemporánea 

En las tres últimas décadas, bajo la orientación de Ario-
valdo Umbelino de Oliveira, se consolidó una geografía 
agraria del campesinado20, con perspectivas y dimen-
siones bastante diversas, que avanzó en el entendi-
miento de sus primeras reflexiones sobre la renta de la 
tierra (Oliveira, 1978 y 1986) y sobre el significado de 
la producción campesina en la formación de la riqueza 
oriunda del campo y de la agricultura (Oliveira, 1990 
y 1991a)21. Sin embargo, muchos trabajos optaron por 
otra tendencia terminológica, la del agricultor familiar, 
como el de Hespanhol (2000) y el de Medeiros (2002).

Otra temática, formada en la última década, fue la 
que se preocupó por la expansión de actividades no-
agrícolas en el campo brasileño, como los trabajos de 
Alentejano (1998 y 2003). Finalmente, cabe mencionar 
otros dos caminos abiertos en las últimas décadas: el 
del análisis de la relación campo-ciudad como tema 
central, con trabajos como el de Lencioni (1985), el de 
Martins (1993) y el de Suzuki (1997 y 2002), más los de 
Seabra (1969) y (1972) como fundamento de su análisis; 
y el de la incorporación de las contribuciones de Milton 
Santos, particularmente en la discusión de la relación 
entre medio técnico-científico-informacional y agricul-
tura, en que se ubican los trabajos de Elias (2003) y de 
Castillo (1999).

En las últimas décadas se ha revelado una gran di-
versidad temática en los estudios relacionados con la 
geografía agraria, por cuenta, ante todo, de las posibili-

20 Los instrumentos teórico-metodológicos, constituídos por la 
geografía agraria del campesinado, contribuyeron a leer las 
poblaciones tradicionales, como la de los caiçaras, la de los 
indígenas y la de los quilombolas —tal como está presente en 
estudios como los de Noffs (1988), Barbosa (1994 y 2000), Ca-
rril (1995 y 2003), Faria (1997), Lopes (1998), Moraes (2002), 
Cavalieri (2003), Gomide (2004) y Silva (2004)—, así como a 
la lectura del uso de las tierras comunales, como los trabajos 
de Campos (2000) y de Ferreira (2002).

21 Además de muchos de los trabajos ya citados que se incluyen 
en la construcción de una geografía agraria del campesina-
do, cabe también citar otros cinco que también participan 
de este movimiento: Marcos (1996), Oliveira Junior (1991), 
Costa (1999), Silveira (1990) y Cruz (1999).
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dades de profundización sobre elementos presentes en 
los abordajes que precedieron los años ochenta, cuyas 
raíces fuertes y sólidas permitieron avanzar con segu-
ridad en muchas reflexiones. La diversidad también se 
debe a la descentralización del posgrado en Brasil, que 
posibilitó la ampliación del número de directores y sus 
respectivos dirigidos, lo que, a su vez, amplió el núme-
ro de investigaciones realizadas concomitantemente, 
muchas de las cuales utilizan el mismo instrumental 
teórico-metodológico en la lectura de realidades socio-
espaciales diversas, lo que ha contribuido a evaluar los 
límites de las teorías, de los métodos y de las técnicas.

Hay muchos temas y muchos abordajes teórico-me-
todológicos. Sin embargo, existe también una unidad 
que tiene como foco la lectura del campo y de la agricul-
tura con una marcada perspectiva espacializante, que 
se distancia de trabajos provenientes de áreas del co-
nocimiento cercanas a la geografía, como la economía, 
la sociología, la antropología, la historia, entre otras.

También vale la pena mencionar, por un lado, cómo 
el diálogo con otras áreas del conocimiento ha contri-
buido a avanzar en la utilización de categorías de análi-

sis olvidadas por la geografía (como la de modo de vida), 
pero también para incorporar otras22, como las de habi-
tus y ethos, claramente traídas de la antropología rural, 
aunque oriundas originalmente de la sociología.

Por otro lado, no son pocas las contribuciones que 
la geografía agraria, en su diversidad, ha dado para el 
avance de otras áreas del conocimiento. No son raros 
los libros editados por antropólogos, sociólogos, econo-
mistas e historiadores, en los cuales hay capítulos de 
geógrafos agrarios. En estos términos, el diálogo es una 
vía de doble sentido, lo que demuestra la madurez de 
las reflexiones realizadas, así como la importancia de 
los temas de investigación en la comprensión del movi-
miento del mundo a partir de la lectura del campo y de 
la agricultura.

22 Muchos son los trabajos que se esforzaron en la realización 
de un diálogo con otras áreas del conocimiento, particular-
mente con la antropología y la sociología, y que constituyen 
una geografía agraria de matices más culturales, en la que 
lo simbólico fue profundizando, como los de Gomes (2005), 
Santos (1993 y 1998), Silva (1997), Silva (1995), Lima (1993), 
Maia (2000) y Souza Junior (1999).
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