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RESUMEN

Se exponen las bases teórico-metodológicas para una propuesta centrada en la 
ejecución de una práctica de cartografía temática colectiva. Tras plantear una reflexión 
sobre los fundamentos y posibilidades de un ejercicio que implica un análisis territorial 
a gran escala, al tiempo que reivindica la importancia del trabajo de campo y la elabo-
ración de cartografía como principales señas de identidad del método geográfico, se 
describe brevemente la propuesta. Tomando como base los planteamientos esenciales 
de la experiencia geográfica radical materializada en las expediciones urbanas de Detroit 
y Toronto, y el posterior desarrollo de las cartografías críticas, se plantea un ejercicio en 
el que la escala de análisis, de gran detalle, cobra una dimensión metodológica trascen-
dental. Esta se llevaría a cabo en el desarrollo de la asignatura introductoria a la disci-
plina “Fundamentos de la Geografía”, impartida en cinco titulaciones de la Universidad 
de Oviedo. En una primera etapa el alumnado realiza una serie de recorridos urbanos 
individuales y sistemáticos en una pequeña área de una ciudad, plasmando en un mapa 
el resultado de sus observaciones directas del territorio. En la segunda etapa, realizada 
en grupos reducidos, las percepciones individuales confluyen en un único mapa a través 
de una puesta en común. A través de su realización, el alumnado puede comprender 
la utilidad social del conocimiento geográfico y asimilar los métodos de trabajo que le 
son propios, participando de una reflexión crítica sobre un espacio cercano y fácilmente 
abarcable.

Palabras clave: Cartografía, Fundamentos de la Geografía, Geografía crítica, Geo-
grafía radical, mapeo colectivo.

BASES FOR A PROPOSAL TO USE COLLECTIVE MAPPING IN 
FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHY 
ABSTRACT

The bases for a proposal focused on the execution of a collective thematic 
cartography exercise are exposed. This would be carried out in the development of 
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the introductory subject to the discipline “Fundamentals of Geography”, taught in five 
undergraduate degrees at the University of Oviedo. Based on the experience of the 
urban expeditions raised from the Radical Geography, and the subsequent development 
of critical cartographies, a two-stage practice is proposed, in which the scale of analysis, 
of great detail, takes on a transcendental methodological dimension. In it, students will 
carry out a series of individual urban tours in a small area of   a city, capturing the result 
of their direct observations of the territory on a map. In the second stage, carried out in 
small groups, individual perceptions come together in a single map through sharing. This 
exercise implies a large-scale territorial analysis that claims the importance of field work 
and the elaboration of cartography as the main hallmarks of the geographical method. 
Through its realization, the students can understand the utility of geographic knowledge 
and assimilate the work methods that are specific to it, while participating in a critical 
reflection on a nearby and easily accessible space.

Keywords: Cartography, Fundamentals of Geography, Critical Geography, Radical 
Geography, collective mapping.

UNA EXPERIENCIA QUE REIVINDICA LA TRADICIÓN DE LA GEOGRAFÍA 
RADICAL

Durante la década de 1960, la Geografía atraviesa una de las transformaciones 
conceptuales más importantes de su historia. Es el momento en que los enfoques analí-
ticos, especialmente aplicados a la Geografía Económica, comienzan a tener gran acep-
tación y se sitúan a la vanguardia del conocimiento geográfico. Sin embargo, esta década 
también representó una coyuntura especialmente conflictiva desde el punto de vista 
político y social. Los procesos de descolonización se sucedían destapando en las anti-
guas colonias situaciones de profunda injusticia y avivando en ellas rebeliones y enfren-
tamientos. Guerras, como la de Vietnam, causaban graves daños a la población civil, y 
la posibilidad de un calentamiento repentino de la “Guerra Fría” resultaba una amenaza 
constante. En los espacios urbanos de los países desarrollados las desigualdades comen-
zaban a despertar conflictos y protestas en las que se unían los movimientos antirracis-
tas, la lucha obrera y el movimiento vecinal y estudiantil. 

Todo ello, además, iba siendo paulatinamente asimilado por la población de 
los países desarrollados, a los que estas noticias llegaban a través de los medios de 
comunicación. De este modo, en las principales escuelas geográficas de países como 
Estados Unidos y Francia (dos grandes potencias geográficas a mediados del siglo XX), 
se va produciendo un cambio en los planteamientos acerca del papel social de la Geo-
grafía. Surge así una nueva conciencia universitaria en diferentes ámbitos de las hu-
manidades y las ciencias sociales, y dentro de ella una nueva corriente geográfica que, 
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si bien fue heterogénea y divergente en sus planteamientos (Gómez Mendoza et al., 
2002), se caracterizó por su interés por las desigualdades sociales y por el modo en 
que estas pudieran plasmarse en el territorio, sea este cercano a las grandes urbes o 
se produjese a miles de kilómetros de ellas, en lugares hasta entonces olvidados por 
la Geografía académica. 

Esta nueva corriente recibirá el nombre de Geografía Radical en el ámbito an-
glosajón, y Geografía Social en Francia. A ella se adherirán numerosos geógrafos hasta 
entonces comprometidos con la Geografía Cuantitativa, algunos ya plenamente reco-
nocidos, como David Harvey y William Bunge. Tras publicar su célebre obra “Theore-
tical Geography” (Bunge, 1962), este último pasará a engrosar las filas de los desilu-
sionados con la Geografía Cuantitativa, y en parte con el mundo académico. William 
Bunge, tal vez el más radical de los geógrafos radicales, pasará a juzgar a la Geografía 
oficial de su tiempo como incapaz de solucionar los problemas reales de la gente, e 
irá poco a poco alejándose de ella. Es así como empieza a desarrollar una reflexión 
acerca de la importancia del trabajo de campo, que para él era una de las principales 
señas de identidad de la Geografía y, sin embargo, consideraba que había caído en el 
descrédito, olvidando la Geografía su larga tradición de expedición y descubrimiento 
(Gómez-Mendoza, 1988). 

A esto se une su creciente preocupación acerca de la necesidad de actuar en su 
entorno más inmediato, y ampliar la escala de análisis lo más posible. Bunge vivía en un 
barrio depauperado de la ciudad de Detroit llamado Fitzgerald, que por entonces conta-
ba mayoritariamente con población negra. Siguiendo estas reflexiones, será en este ba-
rrio donde ponga en práctica sus expediciones geográficas urbanas, pasando a explorar 
en detalle el espacio urbano y acercándose así a los problemas de la gente más pobre y 
marginada socialmente. Gwendolyn Warren, una joven negra oriunda de Fitzgerald, le 
guiará en su expedición inicialmente. Posteriormente, se articularon grupos de discusión 
abiertos en los que se debatió sobre la historia del barrio y sobre sus necesidades, y se 
impartieron clases de cartografía y geografía urbana, entre otras disciplinas (Benach, 
2017). 

EXPEDICIÓN URBANA, CARTOGRAFÍA CRÍTICA Y MAPEO COLECTIVO

En las expediciones urbanas, la escala de trabajo pasó a tener gran trascenden-
cia metodológica, pues Bunge pretendía sacar grandes conclusiones de una pequeña 
porción territorial, descubriendo cosas sobre el mundo “…en una milla cuadrada” (Gó-
mez-Mendoza, 1988). En realidad, Bunge retomaba ideas de autores que plantearon 
este tipo de cuestiones previamente, y cuyo testigo tomarían más tarde geógrafas como 
Doreen Massey (2008), al tratar de dar un sentido global a lo local (Benach, 2017). Uno 
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de los principales resultados de ese trabajo a gran escala, pero con vocación de integrar 
y extrapolar conocimiento a la pequeña escala, será la cartografía. Los mapas, en los 
que los habitantes del barrio aplicaban un conocimiento privilegiado basado en su vida 
diaria, formaron parte de aquella experiencia que abrió un nuevo camino para la Geo-
grafía y para la cartografía, redirigiendo sus objetivos hacia las necesidades comunitarias 
y encontrando nuevos modos de analizar el espacio. Por tanto, para el desarrollo de la 
práctica de innovación planteada nos interesa mantener el vínculo con una experiencia 
concreta, ligada a un hito importante en el desarrollo de la disciplina geográfica. Una 
experiencia de trabajo en detalle sobre una pequeña porción de territorio (inicialmente 
de unos 2,5 km²), a raíz de la cual se elaboraban productos cartográficos que integraban 
datos surgidos de la observación directa (trabajo de campo), pero también aquellos de 
los que se podía disponer a partir de otras fuentes. Y todo ello se tamizaba a través de la 
reflexión conjunta y el trabajo participativo. 

Sin embargo, no podemos obviar que, el desarrollo de estas prácticas cartográ-
ficas, ha estado ligado al de la cartografía critica, enfoque transdisciplinar que vincula 
las dinámicas de poder con la representación del espacio y que, desde sus inicios, 
suscitó la atracción de artistas y activistas (especialmente movimientos defensores de 
los derechos indígenas sobre la tierra), incluso con anterioridad a la experiencia de 
las expediciones geográficas urbanas (Caquard, 2014). Se trata de un planteamiento 
que aúna la crítica teórica al desarrollo de nuevas prácticas cartográficas, a menudo 
alejadas de la profesionalización (Crampton y Krygier, 2018). Dentro de esas nuevas 
prácticas, podemos incluir ejemplos de cartografía “social”, “radical”, “disidente”, “an-
tagonista”, e incluso “contra-cartografía”, autodenominaciones que tienen en común 
la voluntad de reflejar en los mapas ciertos procesos que conforman los paisajes urba-
nos, y una visión territorial que se aleja de lo convencional (Canosa Zamora y García 
Carballo, 2017). 

Existen numerosos ejemplos de cartografía colectiva, actualmente mediados 
por las tecnologías de la información y las herramientas cartográficas online. En ellos, 
el recabado de datos espaciales con amplia participación ciudadana permite elaborar 
productos de gran utilidad social. Buenos ejemplos son las aplicaciones de mapeo co-
lectivo dirigidas a mejorar el análisis y la gestión en las crisis post desastre (Liu y Palen, 
2010). Sin embargo, dentro de la cartografía crítica, el mapeo colectivo apuesta por 
convertir el acto cartográfico y no solamente sus resultados (el mapa en sí mismo), en 
el centro. De modo que, la acción colaborativa, sería la auténtica protagonista. Esta 
es la perspectiva dominante en las experiencias de cartografía colectiva guiadas por 
el activismo social. Precisamente, su potencial para incentivar el trabajo colaborativo 
y para impulsar una reflexión crítica, nos ofrece una gran oportunidad para la docen-
cia. Dado que dicha reflexión parte de la observación espacial y tiene una aplicación 
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directa a la intervención territorial, la oportunidad es inmejorable para la docencia de 
la Geografía, especialmente en una materia introductoria como lo es Fundamentos de 
la Geografía. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

De forma previa a la realización de esta práctica es necesario que el alumnado 
haya recibido una formación teórica básica sobre los principales fundamentos de 
Geografía Urbana, y unas primeras nociones acerca de la cartografía: tipos de mapas, 
elementos a tener en cuenta en la representación cartográfica, normas semióticas, 
toma de contacto con ejemplos variados de cartografía topográfica y temática. 
Fundamentos de la Geografía suele seguir un planteamiento en el que la primera 
parte de la asignatura consiste en una introducción a la disciplina, sus objetivos y su 
evolución histórica, seguida de la presentación de sus especialidades (empezando por 
la Geografía Física, continuando con Geografía Humana y terminando el temario con 
los paisajes rurales y urbanos). Junto con esta formación de carácter teórico, es común 
que las prácticas versen sobre algunos de los métodos y herramientas utilizados en 
estas especialidades, siendo la cartografía transversal a todas ellas. Esta es, por tanto, 
una práctica a desarrollar, idealmente, en el tramo final del temario de la asignatura. 

La práctica que se plantea consiste en la realización de recorridos urbanos 
individuales que se llevarían a cabo en una superficie territorial de entre 1 y 1,5 km², 
ligeramente menor que la planteada en las expediciones de Bunge. Con ello, buscamos 
que el objetivo, que es cubrir a través de recorridos sistemáticos el área, resulte más 
asequible para el alumnado. Esta superficie comprende de forma aproximada el 
tamaño de un barrio de una ciudad media. Poniendo como ejemplo algunos grandes 
barrios de la capital asturiana, el de La Corredoria (Oviedo) alcanza aproximadamente 
1,5 km² (Figura 1), mientras el conjunto formado por los barrios de Las Campas, La 
Florida y Vallobín, en la misma ciudad, alcanzaría 1,05 km² (Figura 2). Por tanto, las 
áreas de estudio de cada estudiante equivaldrían a la superficie de cualquier barrio 
o conjunto de barrios que comprenda una superficie similar a la planteada. Como el 
objetivo es pasar a integrar posteriormente la información en un único mapa, cada 
área de estudio tendrá que ser compartida por un grupo de estudiantes (idealmente 
entre cuatro y seis). 
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Figura 1. Superficie ocupada por el barrio ovetense de La Corredoria, ejemplo de un espacio 
que podría ser cartografiado por el alumnado participante de la actividad. 

Fuente: elaboración propia

En dichos recorridos, el alumnado localizará ciertos elementos relacionados tan-
to con el ambiente y la trama urbana, como con sus habitantes, y plasmará sus per-
cepciones sobre el área en un mapa. Es importante que el alumnado desarrolle por sí 
mismo los indicadores a evaluar y reflejar en el mapa, creando libremente su propia 
leyenda (con una simbología propia) y dando lugar, en definitiva, a un mapa único que 
refleje sus conocimientos geográficos y cartográficos, pero también sus preocupaciones 
sociales y ambientales, sus percepciones personales y sus preferencias estéticas. Sin em-
bargo, el profesorado puede facilitar ejemplos iniciales sobre algunos de los elementos 
a evaluar (Tabla 1), para inspirar la creatividad del alumnado. Durante sus recorridos 
urbanos se apoyarán en distintos tipos de representaciones cartográficas tradicionales 
(planos catastrales, mapas de la serie del mapa topográfico nacional, planos de ciuda-
des y barrios elaborados por ayuntamientos y servicios de turismo, mapas extraídos de 
aplicaciones como OpenStreetMap o Google Maps), a través de las cuales se guiarán, 
y de las que partirán para realizar su representación. Es importante tener en cuenta 
dos requisitos para la elección de los mapas iniciales: una gran escala, y que a los lados 
se dejen márgenes amplios para escribir, dibujar, recortar y pegar cosas. La interacción 
con los mapas tradicionales puede establecerse a través del uso de diferentes recursos, 
como el coloreado, el uso de diferentes símbolos, pictogramas o iconos (reconocidos o 
creados al efecto), fotografías o dibujos, recortes y, por supuesto, texto. 
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Figura 2. Superficie ocupada por Las Campas, La Florida y Vallobín, tres barrios situados al 
noroeste de Oviedo, como segundo ejemplo de una posible área a recorrer y cartografiar. 

Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Ejemplo de algunos indicadores sociales, ambientales o relacionados con la morfología 
urbana, que pueden ser analizados y cartografiados por el alumnado durante sus recorridos 
urbanos.

Tipo de 
indicador

Aspecto a evaluar
Elementos perceptibles (ausencia o presencia)/ 
Sensaciones asociadas

Ambiental Artificialización Existencia de zonas verdes/ ríos/ lagos/ fauna

Ambiental Contaminación e higiene
Humos/ olores/ elementos contaminantes/ 
contaminación de aguas/ limpieza

Ambiental Contaminación acústica Nivel y tipos de ruido

Ambiental
Iluminación natural y 
artificial

Soleado o sombrío/ obstáculos para la luz 
diurna/ mejor o peor iluminación nocturna

Medio físico Relieve Cuestas / llano/ obstáculos

Social Usos predominantes Ocio/ turismo/ trabajo/ estudio

Social Privatización del espacio
Espacios ocupados por terrazas de bares/ clubes 
privados/ espacios de ocio solo para residentes

Social Desigualdad
Segregación dificultades impuestas en función 
de diferencias económicas/ sexo/ edades/ 
discapacidad

Trama urbana Edificios Singulares o banales/ antigüedad/ cuidados

Trama urbana Elementos básicos
Fuentes/ parques/ carriles bici/ centros 
educativos y sanitarios/ transporte público

Fuente: elaboración propia
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En una segunda etapa, cada grupo que haya analizado una misma área se reuni-
rá. A partir de ahí, buscarán integrar los contenidos de los mapas a través de una puesta 
en común que afectará tanto a su contenido, como a la forma en que se plasma (fórmu-
las cartográficas, símbolos, colores y materiales empleados). En ella, los diferentes inte-
reses, preocupaciones y temas relevantes percibidos individualmente serán debatidos 
hasta elaborar un único mapa. En esta etapa, el profesorado debe ayudar a dinamizar 
el debate en los grupos, guiándolos (si es necesario) a través de preguntas y reflexiones 
que les permitan conectar los espacios y las formas con los hechos sociales, que permi-
tan visualizar los problemas territoriales relevantes, fomentando en todo momento la 
creación de un producto que refleje la reflexión colectiva. El objetivo será que el alum-
nado emita un diagnóstico sobre los principales problemas del espacio reconocido, y 
ofrezca una serie de posibilidades de intervención al respecto. Para la evaluación de la 
actividad, se tendrán en cuenta los mapas individuales y también el mapa elaborado en 
grupo. En este caso, proponemos una ponderación 80-20 individual-grupal, para favore-
cer que el trabajo grupal parta de ejecuciones cartográficas individuales que alcancen la 
mayor calidad posible, ya que constituirán la base para un buen mapa conjunto. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Fundamentos de la Geografía es una asignatura obligatoria que se imparte en 
cursos iniciales de cinco titulaciones de Grado de la Universidad de Oviedo. En el segun-
do curso del Grado Maestro en Educación Primaria, y en el primer curso de los grados 
de Historia, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Ciencias de la Música, e 
Historia del Arte, donde se denomina Fundamentos de la Geografía y de la Ordenación 
del Territorio. En todos los casos se pretende que esta asignatura sirva como introduc-
ción a la disciplina, sus especialidades, su evolución histórica y las principales corrientes 
que han hecho evolucionar el pensamiento geográfico. Existen multitud de posturas en 
torno a lo que estudia la Geografía, y a cómo lo estudia (Parra et al., 2019), pero, en 
general, hay un consenso en torno a la idea de una disciplina centrada en el estudio de 
la superficie terrestre, con interés por las interferencias entre los grupos humanos y los 
elementos físico-naturales que configuran dicha superficie, y con el trabajo de campo y 
el uso y elaboración de cartografía como principales señas de identidad. El geógrafo Carl 
O. Sauer llegó a afirmar que, si alguien que se dedica a la Geografía no necesitaba y bus-
caba continuamente los mapas, posiblemente habría errado su camino al elegir dicha 
profesión (Sauer, 1985). En cuanto a la relevancia de la exploración directa del territorio, 
la mayor parte de los autores coinciden en su importancia vital, tanto en Geografía Física 
como en Geografía Humana, considerando que solo ciertos aspectos tecnológicos debe-
rían diferenciar la labor de los antiguos exploradores y la de los profesionales actuales 
(Rullán Salamanca, 2001). 
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En este sentido, es destacable el interesante papel que puede cumplir una prác-
tica basada en la expedición urbana y el mapeo colectivo. En primer lugar, porque, como 
se ha visto, esta experiencia reivindica una visión crítica del conocimiento geográfico 
y entronca con una de las corrientes geográficas que más interés ha despertado. En 
segundo lugar, porque, a través de su realización, el alumnado se acerca a los métodos 
de trabajo que le son distintivos y asimila la multiplicidad de usos a los que sirve la car-
tografía, principal herramienta en el desarrollo profesional y académico de la Geografía, 
pues nada hay como hacer mapas para comprender los fundamentos y las normas se-
mióticas que guían su elaboración (Mishra y Sharma, 2005). 

Pero, al margen de los objetivos específicos de la asignatura, debemos considerar 
el modo en que esta actividad fomenta el desarrollo de competencias transversales a los 
cinco grados aludidos. Estas son el conocimiento de conceptos y problemas de interés 
general para las ciencias sociales y las humanidades (en este caso de interés geográfico, 
histórico, artístico y sociológico), la adquisición de conciencia crítica de las coordenadas 
espacio-temporales (a través del contacto directo con las transformaciones espaciales), 
y la sensibilización hacia los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y los 
valores democráticos (algo que se encuentra en la propia esencia de las expediciones 
geográficas urbanas y la cartografía crítica). A esto se añade lo variado del alumnado 
en cuanto a intereses y preferencias académicas, con mayor inclinación hacia la acción 
social en el caso de las futuras y futuros maestros, hacia el conflicto, la historia territorial 
y las relaciones de poder en Geografía e Historia, y hacia el análisis morfológico en las 
disciplinas más artísticas, pero disponiendo siempre de habilidades e intereses que pue-
den servir como gancho para desencadenar la motivación, mientras otros encontrarán 
una vía de desarrollo en la propia ejecución de la práctica. 
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