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a. Fundamentación y descripción 
 
En la actualidad se recurre frecuentemente al término Geopolítica en el discurso público. Así, se suele 
hablar de disputas, conflictos o estrategias geopolíticas, por ejemplo, en los casos de Rusia y Ucrania, 
Medio Oriente (sobre todo Israel y Palestina), EE.UU. y su invasión/devastación de Irak, la Argentina y 
Gran Bretaña por las Malvinas. Este término, que ha recuperado su vigencia después de haber caído en 
descrédito en la última posguerra mundial debido a su utilización propagandística por parte de regímenes 
totalitarios, no es, sin embargo, una visión distorsionada, arbitraria, tergiversada o falaz, como a menudo 
se sostiene desde la Geografía Política pretendidamente “científica”. La Geopolítica es una reflexión 
sobre las relaciones entre el territorio y los procesos políticos –particularmente desde el Estado– que 
proviene de la Ciencia Política en estrecha relación con la tradición de la Geografía Política formulada 
por Ratzel. 
 
A su vez, el campo específico del conocimiento de la Geografía Política, surgió al mismo tiempo que la 
disciplina geográfica y su consecuente institucionalización, en estrecha relación con la misión que ha 
cumplido -como discurso territorial- tanto en la conformación y legitimación de los Estados-Naciones 
modernos como en la expansión geográfica de la economía-mundo europea.  
 
Por otra parte, el resurgimiento de la Geopolítica que se produjo en las últimas décadas del siglo XX se 
vincula con el proceso de mundialización, avanzando hacia el estadio de globalización. El protagonismo 
del territorio y la reflexión sobre él no se dieron sólo en el campo económico sino que avanzaron también 
en los estudios políticos. Esto, a su vez vinculado a la nueva organización política del mundo, implicó la 
reaparición de una Geopolítica tradicional y conservadora, a la vez que promovió la renovación radical 
de los métodos y teorías geopolíticas. 
 
El discurso geopolítico dominante (tradicional y conservador) se relaciona directamente con el 
pensamiento colonial, a partir de la conformación del imaginario geopolítico moderno. A su vez, el 

 
1  Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre 
de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún 
porcentaje de su asignatura en modalidad virtual. 
2  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo 
correspondiente. 



 

 

capitalismo neoliberal del siglo XXI se vale de ese pensamiento colonial y racista para seguir avanzando. 
Por eso la tendencia discursiva imperante en los sectores representativos del poder real en la Argentina, 
sitúa a Europa y EE.UU. como referentes superiores; situación que se repite con los gobiernos y políticas 
periféricos de signo neoliberal. 
 
Por el contrario, la renovación radical de la Geopolítica que llevaron adelante autores como Lacoste, 
Taylor y Raffestin, desarrolla un enfoque alternativo que más adelante se complementa con el aporte de 
Agnew, revisando los enfoques estadocéntricos y proponiendo una Geopolítica Crítica, basada en el 
análisis del discurso dominante en la configuración territorial (imaginario geopolítico moderno). 
  
Con el propósito de analizar críticamente la relación entre territorio y política, nos enfocamos en el 
proceso de conformación del espacio mundial del capitalismo, destacando particularmente la mirada 
desde América Latina, como parte de la llamada periferia. Este proceso pretende abordarse a la luz de 
diversas interpretaciones, como resultado de un desarrollo complejo en el que se integran y articulan 
factores económicos, sociales, políticos y culturales como parte del espacio geográfico total. En 
consecuencia, el análisis requiere el aporte de distintas disciplinas, incluyendo la discusión histórica y 
teórica entre “Geopolítica” y “Geografía Política”, así como la consideración de algunos fenómenos que 
se producen a distintas escalas (local, regional, nacional, global) teniendo en cuenta la relación “sociedad-
territorio-política-Estado”. 
 
En ese sentido, el seminario propone el abordaje de determinadas problemáticas territoriales 
contemporáneas, las cuales pueden dar cuenta de las distintas visiones e imaginarios geopolíticos que se 
abordarán durante la cursada. 

 

 
 
b. Objetivos: 
 
Objetivos Generales: 
 
 
● Brindar herramientas teórico conceptuales para abordar de manera crítica la relación entre 
territorio y política, recuperando los aportes del campo de la Geopolítica, en articulación con la Geografía 
Política.  
 
● Analizar la conformación histórica del espacio mundial del capitalismo a la luz de diversas 
interpretaciones, como resultado de un desarrollo histórico en el que se integran y articulan factores 
económicos, sociales, políticos y culturales como parte de un espacio geográfico total 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 
● Realizar un recorrido crítico por los argumentos y representaciones tradicionales del “imaginario 
geopolítico moderno”. 
 



 

 

● Contribuir a una propuesta teórica alternativa recuperando aportes de la geopolítica crítica, la 
descolonización epistemológica y la geografía decolonial. 
 
● Analizar críticamente la reconfiguración de las nociones de Estado, Nación y Territorio; y el 
Estado Plurinacional como nueva categoría político-geográfica. 
 
● Caracterizar algunos procesos político-territoriales contemporáneos (entre fines del siglo XX y 
principios del siglo XXI) a partir del abordaje comparativo de casos concretos.  
 
 
c. Contenidos:  
 
Unidades temáticas 
 
Unidad I. Geografía Política y Geopolítica: cuestiones, temas y conceptos fundamentales 
  
1. La Geografía Política como parte fundante de la estructura teórica de la Geografía moderna. 
Positivismo, determinismo y Geografía Política (Friedrich Ratzel).  
2. Geopolítica o Geografía Política: ¿una disputa semántica? Trayectoria de un campo de estudio 
compartido y solapado: diversas perspectivas de análisis. Geopolítica premoderna y moderna: modelos 
geopolíticos formales (Kjellén, Mackinder, Haushofer). 
3. Discurso y práctica geopolítica en la Geografía Argentina. Persistencia de una perspectiva 
naturalista, organicista y determinista (Daus, Fraga).  
4. Renovación de la Geopolítica. Tradicional-conservadora y crítica-radical. El gran tablero de ajedrez 
(Huntington, Brzezinski y Kissinger) vs. enfoque estratégico del sistema-mundo, el análisis de la 
imaginación geopolítica moderna, el emplazamiento geográfico de la acción política y los vínculos entre 
el lugar y la política (Kristof, Lacoste, Taylor, Raffestin y Agnew). 
 
Unidad II. Las determinaciones históricas y sociales del capitalismo en la conformación del espacio 
mundial. Distintas perspectivas de análisis 
  
1. La conformación del espacio mundial. La expansión geográfica de la economía-mundo europea. 
Dimensiones espacio-temporales del sistema-mundo (Immanuel Wallerstein).  
2. Los procesos de mundialización y globalización. Caracterización multidimensional y debate 
conceptual. Capitalismo, imperialismo y mundialización (Samir Amin).  
3. El nuevo imperialismo y la acumulación por desposesión. Aportes desde el marxismo al análisis 
del fenómeno de la acumulación y expansión capitalista en el espacio geográfico (David Harvey). 
4. Los espacios de la globalización. Una lectura crítica del espacio total capitalista desde la geografía 
latinoamericana (Milton Santos). Crítica de la colonialidad del saber (Aníbal Quijano). 
 
Unidad III. Reconfiguración de las nociones: Estado, Nación y Territorio 
 
1. El Estado como estructura de poder social y su relación con el concepto de nación. El Estado-
Nación como entidad político-territorial que surge en la modernidad europea. Discutiendo los conceptos 
de Estado-nación y territorio. 



 

 

2. Nacionalismo y Geografía. Naturalización del territorio nacional-estatal. Surgimiento de nuevos 
nacionalismos en la posguerra fría. Procesos de territorialización y nacionalización. 
3. El proceso de integración latinoamericana. Creación de nuevas instituciones estatales. El 
surgimiento del estado plurinacional en América Latina. 
 
Unidad IV. Política y Territorio a fines del siglo XX y principios del XXI 
1. Recapitulando acerca de la dinámica político territorial durante el “breve” siglo XX. La 
conformación del mundo bipolar de posguerra. Dinámica territorial y geopolítica de la “Guerra Fría” 
(Hobsbawm). 
2. Reconfiguración mundial del poder en las postrimerías del siglo XX. Hegemonía unipolar de los 
Estados Unidos y “Occidente”. Restauración capitalista neoliberal. 
3. Transición geopolítica y reconfiguración multipolar de la política territorial en el siglo XXI. 
Algunos ejemplos para repensar la geopolítica desde una perspectiva crítica y decolonial:  
- a. Procesos de reterritorialización y redefinición de la idea de nación en la Federación Rusa.  
- b. Geopolítica de China a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.  
- c. Conflictos geopolíticos reeditados en Medio Oriente: ¿una marca fronteriza? 
- d. América Latina. De polo emergente a territorio en disputa. 
 
d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:  
 
Unidad I. Geografía Política y Geopolítica: cuestiones, temas y conceptos fundamentales 
 
1. La Geografía Política como parte fundante de la estructura teórica de la Geografía moderna.  
Bibliografía obligatoria: 
● Cuéllar Laureano, R. (2012). Geopolítica. Orígen del concepto y su evolución. Revista de 
Relaciones Internacionales de la UNAM, núm 113, mayo-agosto 2012, pp. 59-80. 
● Fritzsche, F. (2023). “Apéndice 2. Positivismo, determinismo y geografía política”. En Quintar, 
A. (coord. y dir.) Geografía y política. Territorio y política desde la mirada de la geografía crítica, págs 
69-73. Buenos Aires: Ediciones UNGS. 
● Ratzel, F. (1975). Ubicación y espacio. En Rattenbach, A. (comp.), Antología geopolítica, 
Buenos Aires: Pleamar. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Dodds, K. y Atkinson, D (2000). Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought, 
Capítulo II. London: Routledge. 
● Ratzel, F. (1901-02) La terra e la vita. Geografia comparativa. Trad. italiana. Unione 
Tipografico-Editrice, Turín, 1905.  
 
2. Geopolítica o Geografía Política: ¿una disputa semántica? 
Bibliografía obligatoria: 
● Blinder, D. (2014). Geopolítica clásica, geopolítica neoclásica. ¿Hacia un nuevo paradigma de 
interpretación de la realidad internacional? En Revista de Geopolítica, Natal, v. 5, no 1, p. 99 - 112, 
jan./jun. 2014. 
● Cairo, H. (2011). La Geopolítica como “ciencia del Estado”: el mundo del general Haushofer. 



 

 

En Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 3, núm. 2, 337-345. 
● Fritzsche, F. (2023). Geografía política y geopolítica: cuestiones temas y conceptos 
fundamentales. En Quintar, A. (coord. y dir.) Op. cit., págs 51-68.  
● Mackinder, H (1904) [2011] El pivote geográfico de la historia. En Geopolítica(s). Revista de 
estudios sobre espacio y poder, vol. 1, núm. 2, 301-319. Madrid: Ediciones Complutenese. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Kristof, Ladis K. D. (1960) “Origen y evolución de la geopolítica”. En The journal of conflict 
resolution, vol. IV, n. 1. Párrafos seleccionados. 
● Portillo, A. (2004) Una aproximación a las visiones geopolíticas globales. En Revista Geográfica 
Venezolana, Vol 45(2), 289-295. 
● Vicens Vives, J. (1956) Tratado general de Geopolítica. Teide, Barcelona 
 
Fuentes: 
● Ratzel, F. (1898) El suelo, la sociedad y el Estado. En L’Année Sociologique, París. 
● Sánchez Herráez, Pedro (2021) Siglo XXI: ¿el retorno a la lucha por el Rimland? Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 
 
3. Discurso y práctica geopolítica en la Geografía Argentina. 
Bibliografía obligatoria: 
● Covelli, Esteban (2016) “Desarrollo de la Teoría Geopolítica en la Argentina durante el siglo 
XX”. En VIII Congreso de Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional de La Plata. 
● Fritzsche, F. (1995). La geografía y el mito de la naturaleza nacional. Un ensayo de 
interpretación de Geografía y unidad argentina, de F. Daus. En Actas de las Primeras Jornadas Platenses 
de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 
● Zusman, P. y Minvielle, S. (2000). Sociedades geográficas y delimitación del territorio en la 
construcción del Estado-nación argentino. Buenos Aires. Disponible en: www.educ.ar 
 
Bibliografía complementaria: 
● Daus, Federico (1957) Geografía y unidad argentina. Instituto de Publicaciones Navales, Buenos 
Aires, 1978. 
● Fraga, J. (1985) Ensayos de Geopolítica. Buenos Aires Instituto de Publicaciones Navales del 
Centro Naval. 
● Souto, P. (1995). La mítica tradición disciplinaria de la geografía en Argentina. En Actas de las 
Primeras Jornadas Platenses de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata. 
 
4. Renovación de la Geopolítica. 
Bibliografía obligatoria: 
● Agnew, J. (2005) Geopolítica: una re-visión de la política mundial. “Introducción”, cap. 1: 
“Visualizando el espacio global”, cap. 3: “Un mundo de estados territoriales”, Capítulo 7: conclusiones. 
Madrid: Ed. Trama. 
● Brzezinski, Z. (1998). El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos. Buenos Aires: Paidós. 



 

 

● Cairo, H. (2003) “Prólogo”. En Agnew, John. Op. cit. 
● Huntington, S. (1997) El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. 
Barcelona: Paidós. 
● Kissinger, H. (2016). Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la 
historia. Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U., Barcelona. Tercera reimpresión, Ed. Debate. 
Traducción Teresa Arijón, Colombia, febrero de 2020. 
● Lacoste, Y. (2011) Del razonamiento geográfico, táctico y estratégico al razonamiento 
geopolítico: los comienzos de Hérodote. En Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 
vol. 2, núm. 2, 339-342. 
● Raffestin, C. (2020). ¿Hacia dónde va la geografía política? Reflexiones críticas sobre el 
ejercicio práctico del poder en el espacio. En Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder. 
vol. 11, núm. 1, 301-319. Madrid: Ediciones Complutense. 
● Toal, G. (Ó Tuathail, G.) (2021). Una reflexión sobre las críticas a la Geopolítica Crítica. 
Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 12(2), 191-206. 
https://dx.doi.org/10.5209/geop.78616 
 
Bibliografía complementaria: 
● Agnew, J. (1993) “Representar el espacio. Espacio, escala y cultura en las ciencias sociales”. En 
Duncan, James & Ley, David (eds.) Place/culture/representation. Routledge, Londres. 
● Cairo, H. (1993) Elementos para una geopolítica crítica: tradición y cambio en una disciplina 
maldita. En ERIA, 1993, 195-213. 
● Sack, R. (1986) Acerca del concepto de territorialidad. En Territorialidad humana. Traducción 
interna de la cátedra de Introducción a la Geografía, Departamento de Geografía, UBA, 1996. 
● Sánchez, J. (1992) Geografía Política. Ed. Síntesis, Madrid. 
● O Tuathail, G y Agnew, J (1992) Geopolitics and discourse. Practical geopolitical reasoning in 
American foreign policy. Political Geography, Vol. 11, No. 2, March 1992, 190-204. 
 
Unidad II. Las determinaciones históricas y sociales del capitalismo en la conformación del espacio 
mundial. Distintas perspectivas de análisis 
 
1. La conformación del espacio mundial. 
Bibliografía obligatoria: 
● Hobsbawm, E. (1992) La era del Imperio 1875-1914, Cap.13: De la paz a la guerra, págs. 310-
336. Buenos Aires: Crítica. 
● Quintar, A. y Fritzsche, F. (2023) Cap. 1: “Determinaciones históricas y sociales del capitalismo 
en la conformación del espacio mundial”. En Quintar, A. (coord. y dir.) Op. cit., Págs. 19-42.  
● Wallerstein, I. (1991) Geopolítica y Geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial. 
Capítulo 10: Identidades nacionales y mundiales, y el sistema interestatal, págs. 193-217. Barcelona: 
Kairós. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Dussel, Enrique (2013): “La Otra Historia Universal”. En Seminario Filosofía Política en 
América Latina hoy. Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Quito. https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o 
● Quijano, A. y Wallerstein, I. (1992) “La americanidad como concepto, o América en el moderno 

https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o


 

 

sistema mundial”. En Revista internacional de Ciencias Sociales, v. XLIV, n. 4. 
● Wallerstein, I. (2004) “China y EEUU: encontradas estrategias geopolíticas”. En Diario La 
Jornada. Traducción: R. Vera Herrera. México, 19 de diciembre.  
● ––––––––––– (2011) “El debate en torno a la economía política de El Moderno Sistema-
Mundial”.  En Mundo Siglo XXI, v. VI, n. 24. 
● Video: Entrevista a Immanuel Wallerstein realizada por el analista político e investigador de la 
UNAM, John M. Ackerman https://www.youtube.com/watch?v=XWr7bA6kMaU 
 
2. Los procesos de mundialización y globalización. 
Bibliografía obligatoria: 
● Amin, S. (2001) “Capitalismo, Imperialismo y mundialización”. Disponible en 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100726091549/2amin.pdf 
● Fritzsche, F.; Kohan, G., y Vio, M. (2004) “Globalización: algunos debates sobre el proceso y el 
concepto desde América Latina”. En Realidad Económica, n. 208. IADE, Buenos Aires. 
● Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorialización. Del “fin de los territorios” a la 
multiterritorialidad. De la Desterritorialización a la multiterritorialidad, págs 279-300, México: Siglo 
XXI. 
● Nogué Font, J y Vicente Rufí, J. (2002) Geopolítica, identidad y globalización. Capítulo 2. “La 
tradición disciplinar. Un siglo de geografía política y de geopolítica”, págs. 29-64. Barcelona: Ariel. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Amin, S. (1975) ¿Cómo funciona el capitalismo? El intercambio desigual y la ley del valor. Siglo 
XXI Editores, México (reeditado en 2010, en Escritos para la transición. Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, La Paz).  
● Grataloup, Christian (2015) “La película de las mundializaciones”. En Sassen, Saskia (y otros) 
Atlas de la Globalización. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
● Haesbaert, R. (2011) Viviendo en el límite: los dilemas del hibridismo y de la 
multi/transterritorialidad. En: Zusman, P. y otros (org) Geografías culturales: aproximaciones, 
intersecciones y desafíos. Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.  
● Harvey, D. (1997) “Globalización y urbanización”. En 6to Encuentro de Geógrafos de América 
Latina. Publicado en geographikós, n. 8. Buenos Aires. 
● Méndez, R. (2023) Tiempos críticos para el capitalismo global. Una perspectiva geoeconómica. 
Madrid: Revives. 
● Ortiz, Renato (1996) Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Universidad de 
Quilmes, Buenos Aires. 
● Video: Entrevista a Samir Amin realizada por Irene León, de la Fundación de Estudios, Acción 
y Participación Social. https://www.youtube.com/watch?v=tF8dbuZKEHU 
 
3. El nuevo imperialismo y la acumulación por desposesión. 
Bibliografía obligatoria: 
● Harvey, D. (2003) El Nuevo Imperialismo. IV: La acumulación por desposesión, págs 111-138. 
Madrid: Akal 
● Klare, M. (2003) Guerra por los recursos. El futuro del escenario del conflicto Global. Capítulo 
9: La nueva geografía del conflicto y Apéndice, págs 261-282. Barcelona: Urano. 
● Méndez Gutiérrez del Valle, R. (2011) Tensiones y conflictos armados en el sistema mundial: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWr7bA6kMaU
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100726091549/2amin.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100726091549/2amin.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100726091549/2amin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tF8dbuZKEHU


 

 

una perspectiva geopolítica. En Investigaciones Geográficas, nº 55 (2011) pp. 19-37, Instituto 
Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Hardt, M. y Negri, A. (2000) Imperio. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press. 
● Harvey, D. (1990) Tercera parte: “La experiencia del espacio y del tiempo”. En La condición de 
la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Amorrortu, Buenos Aires, 1998 
● Soja, E. W. (2022). La organización política del espacio. Geopolítica(s). Revista de estudios 
sobre espacio y poder, 13(2), 385-447. http://dx.doi.org/10.5209/geop.85021 
● Video “La Crisis de Capitalismo” (en dibujos) por David Harvey (Doblado con voz al castellano). 
https://www.youtube.com/watch?v=gzwYpJFCIcs 
 
4. Los espacios de la globalización. 
Bibliografía obligatoria: 
● Betancur-Díaz, A. (2019) De la geopolítica clásica a la geopolítica crítica: perspectivas de 
análisis para fenómenos del espacio y el poder en América Latina. FORUM. Revista. Departamento 
Ciencia Política, 17, 126-149. https://doi.org/10.15446/frdcp.n17.79687 
● Santos, M. (1993) Los espacios de la globalización. Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, nº13. Ed. Comp., Madrid. 
● Santos, M (2022) [2000] Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia 
universal. Buenos Aires: CLACSO. 
● Quijano, A (1992) Colonialidad y modernidad/racionalidad. En Revista Perú Indígena 13(29),  
págs. 11-20. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Quijano, A. (2014) [2000]. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, en 
Cuestiones y horizontes”. En De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad 
del poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014.  
● Quintar, A. (2024) “Aproximaciones a la epistemología decolonial desde la Geografía Crítica”. 
En Fritzsche, F. y Sgubin, N. (coords.) Perspectiva epistemológica crítica en la enseñanza de la 
Geografía. Ediciones UNGS (en prensa). 
● Zusman, Perla (2018) Contribuciones para pensar América Latina y el mundo. En Santos, M. La 
globalización vista desde el tercer mundo. Colección Pensadores de América Latina. Buenos Aires: Ed. 
UNGS 
● Video “Encuentro con Milton Santos o el mundo globalizado visto desde acá”. 
https://www.youtube.com/watch?v=pPtED190C9Y 
 
Unidad III. Reconfiguración de las nociones: Estado, Nación y Territorio 
 
1. El Estado como estructura de poder social y su relación con el concepto de nación 
Bibliografía obligatoria 
● Carmona, R.; Fritzsche, F. y Quintar, A. (2023) Cap. 4: “Reconfiguración de las nociones de 
Estado, Nación y Territorio”. En Quintar, A. (coord. y dir.) Op. cit., págs. 99-120.  
● Bhabha, H. (2000) Narrando la nación, En Fernández Bravo (comp), A, La invención de la 
nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, págs 211-219, Buenos Aires, Manantial. 

http://dx.doi.org/10.5209/geop.85021
https://www.youtube.com/watch?v=gzwYpJFCIcs
https://doi.org/10.15446/frdcp.n17.79687
https://www.youtube.com/watch?v=pPtED190C9Y
https://www.youtube.com/watch?v=pPtED190C9Y


 

 

● Hobsbawm, E. (1992) Naciones y nacionalismo desde 1780, Cap.1: La nación como novedad: de 
la revolución al liberalismo, págs. 22-53. Buenos Aires: Crítica. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Balibar, E y Wallerstein, I. (1990) Raza, nación y clase. Santander: Iepala. 
● Brow, J. (1990) Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the Past, Anthropological 
Quarterly, Vol. 63, No. 1, Tendentious Revisions of the Past in the Construction of Community, pags. 1-
6. 
● Escolar, M. (1991) Un discurso “legítimo” sobre el territorio. Geografía y ciencias sociales. 
Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires. 
 
2. Nacionalismo y Geografía. 
Bibliografía obligatoria 
● Anderson, J. (1986) “Nacionalismo y Geografía”. En The rise of the modern state. Weatsheat 
Books, Sussex. Trad.: F. Fritzsche, 1996. 
● Hobsbawm, E (2002) Introducción: la invención de la tradición. En Hobsbawm, E. y Ranger, T. 
(Eds), La invención de la tradición, págs 7-21, Barcelona, Crítica. 
● Hobsbawm, E. (1992) Naciones y nacionalismo desde 1780, Cap.6: El nacionalismo en las 
postrimerías del siglo XX, págs. 173-202. Barcelona: Crítica. 
● Smith, A. (2000) ¿Gastronomía o geología? El rol del nacionalismo en la reconstrucción de las 
naciones. En Fernández Bravo (comp), La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a 
Homi Bhabha, págs 185-209. Buenos Aires: Manantial. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Anderson, B. (1993) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica. 
● Hall, S. (2019) El triángulo funesto. Raza, etnia, nación.  Madrid: Traficantes de sueños. 
 
3. El proceso de integración latinoamericana. 
Bibliografía obligatoria: 
● Amin, S. (2004) Geopolítica del imperialismo contemporáneo. En Borón, A. (comp.) Nueva 
Hegemonía Mundial: alternativas de cambio y movimientos sociales. Buenos Aires: CLACSO. 
● De Sousa Santos, B. (2007) La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. En OSAL 
(Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre. 
● Thwaites Rey, M. (2009) Después de la globalización neoliberal ¿Qué Estado en América 
Latina? En Revista Debates, Buenos Aires. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Argumedo, A. y Quintar, A. (2018) “Contexto internacional y crisis de la globalización 
neoliberal. Desafíos que enfrenta la Economía Popular”. En Otra Economía. v. 11, n. 20, segundo 
semestre. 
● García Linera, Álvaro (2016) Disertación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (27 de 
abril). http://www.sociales.uba.ar/?p=2054 
● O’Donnell, Guillermo (1984) Apuntes para una teoría del Estado. En Oszlak, Oscar 
(comp.) Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos. Paidós, Buenos Aires. 

http://www.sociales.uba.ar/?p=2054


 

 

 
 
 
Unidad IV. Política y Territorio a fines del siglo XX y principios del XXI 
 
1. Recapitulando acerca de la dinámica político territorial durante el “breve” siglo XX. 
Bibliografía obligatoria: 
● Hail, G. (2023) Apéndice 4: “La Guerra Fría”. En Quintar, A. (coord. y dir.) Op. cit., págs. 121-
127.  
● Hobsbawm, E. (1994). Historia del siglo XX. Capítulo VIII: La guerra fría, págs.229-259. Buenos 
Aires: Crítica. 
● Orwell, G. (1949) 1984. Madrid: Salvat. 
 
Bibliografía complementaria: 
● Achcar, G. y otros (2003) El Atlas de Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual. 
● Gresh, A. y otros (2009) El Atlas de Le Monde Diplomatique III. Buenos Aires: Capital 
Intelectual. 
● Moshe, L. (2006) El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética? Barcelona: 
Crítica. 
● Powaski, R. (2000) La guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética. 1917-1991. Barcelona: 
Crítica. 
 
 
2. Reconfiguración mundial del poder en las postrimerías del siglo XX. 
Bibliografía obligatoria: 
● Fritzsche, F. y Quintar, A. (2023). Capítulo 5: “Política y territorio a fines del siglo XX y 
principios del siglo XXI”. En Quintar, A. (coord. y dir.) Op. cit., págs 129-146.  
● Klein, N (2007). La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós. 
● Nogué Font, J y Vicente Rufí, J. (2002) Geopolítica, identidad y globalización. Capítulo 3. La 
crisis y reestructuración del estado-nación, págs. 65-93. Barcelona: Ariel. 
● Ramonet, I. (2002) Guerras del Siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas. Milán: Mondadori. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
● Agnew, J. (2005) Hegemony. The New Shape Of Global Power. Philadelphia: Temple University 
Press. 
● Harvey, David (2007) La breve historia del neoliberalismo. Ed. Akal. Madrid. 
● Hobsbawm, E. (1994). Historia del siglo XX. Capítulo XVI: El final del socialismo, págs.459-
494. Buenos Aires: Crítica. 
● Sassen, Saskia y otros (2015) Atlas de la Globalización. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
● Wallerstein, I. (2006) “Después del desarrollismo y la globalización, ¿qué?”. En Polis, Revista 
Latinoamericana, n. 13. Centro de Investigación, Sociedad y políticas Públicas.  
 
 



 

 

3. Transición geopolítica y reconfiguración multipolar de la política territorial en el siglo XXI 
 
- a. Procesos de reterritorialización y redefinición de la idea de nación en la Federación Rusa 
Bibliografía obligatoria 
● Poch de Feliu, R (2018), Entender la Rusia de Putin. De la humillación al restablecimiento. 
Madrid: Akal. 
● Pastor Gómez, M (2019), Vladímir Putin y la nueva identidad distintiva rusa, en Cuadernos de 
Estrategia N° 200 Globalización e identidades: dilemas del siglo XXI, págs. 63-86. Madrid. 
● Taibo, C. (2017) La Rusia contemporánea y el mundo. Entre la rusofobia y la rusofilia. Madrid: 
Ediciones Catarata. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
● AA.VV. (2014), ¿Renace el gigante? Discursos y recursos en la Rusia de Putin. Buenos Aires: 
Nueva Sociedad. 
● AA.VV. (2015) La nueva guerra fría. Rusia desafía a Occidente. Buenos Aires: Capital 
Intelectual. 
● Poch, R. (2024) La transformación de Rusia. Cómo la pelea entre capitalistas ´sovietiza´ a sus 
dirigentes. Revista Ctxt Contexto y Acción. 27/02/2024. 
https://ctxt.es/es/20240201/Firmas/45683/Rafael-Poch-guerra-de-Ucrania-geopolitica-Rusia-
capitalismo-occidente-bloques.htm 
 
Fuentes: 
● Putin, V. (2022), Mensaje del Presidente de la Federación Rusa, 21 de Febrero de 2022. 
Transcripción de web oficial kremlin.ru 
● Putin, V. (2024), Discurso ante la Asamblea Federal. 29 de Febrero de 2024, Transcripción de 
web oficial kremlin.ru 
 
- b. Geopolítica de China a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda 
Bibliografía obligatoria: 
● Arceo, E. (2018). China,¿ el nuevo poder hegemónico?. Realidad económica, (319). 
● Vadell, J., Secches, D., & Burger, M. (2019). De la globalización a la interconectividad: 
reconfiguración espacial en la iniciativa Belt & Road e implicaciones para el Sur Global. Revista 
Transporte y territorio, (21), 44-68. 
 
 
 
 
Bibliografía complementaria: 
● Bogado Bordazar, L. y Staiano, M. F. (2017). Las Teorías de las Relaciones Internacionales con 
“características chinas". Relaciones Internacionales, 26(53), 134–148. https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-
IRI/article/view/3834 
● Schulz, S. (2021). La Iniciativa de la Franja y la Ruta desde una mirada geoestratégica. El 
discurso político chino y sus impactos en el sistema mundial, en: Staiano, F. y Molina-Medina, N. 
(coords.) El Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021). Asociación Venezolana de 

https://ctxt.es/es/20240201/Firmas/45683/Rafael-Poch-guerra-de-Ucrania-geopolitica-Rusia-capitalismo-occidente-bloques.htm
https://ctxt.es/es/20240201/Firmas/45683/Rafael-Poch-guerra-de-Ucrania-geopolitica-Rusia-capitalismo-occidente-bloques.htm


 

 

Estudios sobre China (AVECH), Venezuela, p. 273-312. ISBN: 978-980-11-2041-4. Disponible en: 
https://avech.org/el-centenario-del-partido-comunista-de-china-1921-2021/ 
● Shixue, J. (2017). "La inversión china en América Latina: características, mitos y prospectos". 
La proyección de China en América Latina y el Caribe, 267-292. 
 
- c. Conflictos geopolíticos reeditados en Medio Oriente: ¿una marca fronteriza? 
Bibliografía obligatoria: 
● Brieger, P. (2010) El conflicto palestino-israelí 100 preguntas y respuestas. Buenos Aires: 
Capital Intelectual. 
● Kopel, E (2022) ¿El tercer capítulo de la Primavera Árabe? En revista Nueva Sociedad N° 286, 
marzo-abril de 2020. 
● Kopel, E (2024) Guerra en Gaza: balances necesarios. En Revista Nueva Sociedad No 310, 
marzo-abril de 2024. 
● Said, E. (2013 [1978, 1992]) La cuestión palestina. Madrid: Debate 
 
Bibliografía complementaria: 
● Brieger, P. (2010) Qué es Al Qaeda: terrorismo y violencia política. Buenos Aires: Capital 
Intelectual. 
● Rozitchner, L. (2009) “Plomo fundido” sobre la conciencia judía. En Página/12, Buenos Aires, 
4 de enero. 
 
- d. América Latina. De polo emergente a territorio en disputa 
 
Bibliografía obligatoria: 
● Borón, A. (2008) Teoría(s) de la dependencia, en Realidad Económica Nº238, 16 Agosto/30 
Septiembre 2008, pp. 20-43. 
● Formento, W. y  Merino, G. (2011) Crisis financiera global. La lucha por la configuración del 
orden mundial. Capítulo V: la necesidad imperial de controlar Latinoamérica, págs. 81-90. Buenos 
Aires: Peña Lillo Ediciones Continente. 
● Fritzsche, F. y Quintar, A. (2023) “Geopolítica, neoliberalismo y pensamiento colonial en 
tiempos de pandemia y guerra”. En Realidad Económica, n. 355. IADE, Buenos Aires.  
 
Bibliografía complementaria: 
● Argumedo, A. (2019) “Bolivia en la mira”. En Página 12. 14 de noviembre. 
● Dussel, Enrique Entrevista en Youtube sobre el golpe de estado en Bolivia, con Carmen Aristegui. 
https://www.youtube.com/watch?v=g7-KHonjjFc 
● Lander, E. (ed) (1993) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas, Buenos Aires: CLACSO. 
 
 
 
Bibliografía general 
● Agnew, J. (2005) Geopolítica: una re-visión de la política mundial. Madrid: Ed. Trama. 
● Capel, H. (1988 [1981]). Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea: una introducción a 

https://www.youtube.com/watch?v=g7-KHonjjFc
https://www.youtube.com/watch?v=g7-KHonjjFc
https://www.youtube.com/watch?v=g7-KHonjjFc


 

 

la geografía. Barcelona: Barcanova. 
● Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (comps.) (2007) El giro decolonial: reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Bogotá.  
● Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorialización. Del “fin de los territorios” a la 
multiterritorialidad, México, Siglo XXI. 
● Formento, W y Dierckxsens, W. (2016) Geopolítica de la crisis económica mundial. Globalismo 
vs. universalismo. Buenos Aires: Ediciones Fabro. 
● Harvey, D. (2003) El nuevo imperialismo.  Ed. Akal, Madrid, 2004. 
● Hobsbawm, E. (1994) Historia del siglo XX. Ed. Siglo XXI, México. 
● Kaplan, R. (2014). La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las 
naciones. Barcelona: RBA Libros. 
● Lacoste, Y. (1977) La geografía: un arma para la guerra. Barcelona: Anagrama 
● Mançano Fernandes, B. (2009). Territorios, teoría y politica. Publicado en: Calderón, Georgina 
y Efraín León (Coord.). Descubriendo la espacialidad social en América Latina. Colección “Cómo pensar 
la geografía”. Vol. 3. Editorial Itaca. México. 
● Moraes, A. (1983) Geografía. Pequeña historia crítica. Hucitec, San Pablo, 1985. 
● Quintar, A. (2023) Coord. y dir., Geografía y política. Territorio y política desde la mirada de la 
geografía crítica. Buenos Aires: Ediciones UNGS. 
● Raffestin, C. (2011 [1980]). Por una geografía del poder. México: El Colegio de Michoacán. 
● Santos, M (2022) [2000] Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia 
universal. Buenos Aires: CLACSO. 
● Sassen, S. y otros (2015) Atlas de la Globalización. Capital Intelectual, Buenos Aires. 
● Vicens Vives, Jaime (1956) Tratado general de Geopolítica. Teide, Barcelona. 
● Wallerstein, I. (1974) El moderno sistema mundial, vol. I: La agricultura capitalista y el origen 
de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Vol. II: (1980) El mercantilismo y la consolidación de 
la economía-mundo europea, 1600-1750. Siglo XXI editores, México, 1987. 
 
 
e. Organización del dictado de seminario  

 

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual 
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024. 

 

 

Seminario cuatrimestral 



 

 

El seminario se dictará completamente en modalidad virtual, con encuentros sincrónicos e 
indicación de actividades a realizar en forma asincrónica. Cada encuentro estará dividido en 
dos bloques: el primer bloque se destinará a la exposición por parte de los docentes de los temas 
correspondientes a cada punto del programa. El segundo bloque estará destinado a 
exposiciones, debates y trabajos por parte de los estudiantes a partir de los contenidos de los 
bloques expositivos y de las actividades asincrónicas a indicar. Las mismas se organizarán bajo 
la forma de trabajos prácticos que podrán consistir en lectura y análisis de bibliografía 
específica a partir de determinados ejes o consignas, consulta de materiales periodísticos y 
audiovisuales, entregas escritas u otras tareas que se indicarán oportunamente. Cada uno de 
estos trabajos recibirá una calificación a partir de la cual se obtendrá una nota de trabajos 
prácticos (“cursada”) que se promediará con la nota del trabajo final integrador del seminario. 
Eventualmente, los encuentros podrán contar con un tercer bloque destinado a charlas con 
especialistas sobre los temas específicos de cada unidad del programa. 

 

Carga Horaria: 

Seminario cuatrimestral 
El seminario tendrá una carga horaria total de 64 horas, repartidas en 16 encuentros semanales 
de cuatro horas cada uno, divididos en dos bloques consecutivos de dos horas. 
 

 

 
f. Organización de la evaluación  
 
Regularización del seminario:  
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario:  
▪ Una asistencia mínima del 80% de las clases; 
▪ La elaboración y exposición de los trabajos prácticos que se indiquen oportunamente; 
▪ Una nota mínima de 4 (cuatro) durante la cursada, para la cual los docentes dispondrán de un dispositivo 
definido. 
 
Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que 
será calificado con otra nota. El mismo será individual y tendrá una extensión de entre 25 y 50 páginas. 
Las pautas para el trabajo final se indicarán durante el desarrollo del seminario. La calificación final 
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 



 

 

 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo 
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no 
presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es 
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 
y los/las Profesores a cargo del seminario. 
 
 

 

Firma 
 

Federico J. Fritzsche 
Aclaración 

 
 
 

Hortensia Castro 
Directora del Depto. De Geografía 

 


