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“Conflictos geopolíticos actuales. Un mundo en transición” 

El determinismo geográfico: del evolucionismo al anarquismo. 
Aportes a la Geografía Política. 
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La Plata (UNLP) 

 

Resumen: Este trabajo, intenta hacer una lectura de la Geografía Política a partir del paradigma 

determinista de la geografía. Esta perspectiva puede tener una doble lectura, por un lado, desde 

la mirada evolucionista, con el aporte de Ratzel, y por otro lado desde las contribuciones del 

anarquismo de la mano de Reclus y Kropotkin.   

Por su parte, el paradigma determinista se explica en el marco de la ciencia positivista, que busca 

la relación monista1 de los fenómenos y por la influencia de los postulados evolucionistas del 

darwinismo. A partir de esta corriente, surgen teorías sobre supremacías de las civilizaciones 

fundamentadas en los factores geográficos, rechazando la acción del hombre sobre el medio. 

Esta escuela geográfica, desarrollada por el alemán Friedrich Ratzel, tuvo su auge en el siglo XIX 

teniendo una consecuente prolongación a lo largo del siglo XX, cuyo postulado principal era la 

interpretación que colocaba “al hombre como dominado y determinado por la naturaleza” 

(Delgado, 2007, p. 1) 

Sin embargo, existe otra forma de reflexionar sobre el determinismo geográfico, dado por las 

consecuencias del crecimiento del capitalismo industrial, en el siglo XIX, donde se fueron 

incorporando las máquinas y la producción al mundo del trabajo. En este clima de crecimiento 

industrial y la intensificación del trabajo, fue creciendo el pensamiento obrero de los 

trabajadores, donde se fueron enfrentando a las propuestas alienantes impuestas por el sistema.  

Los aportes anarquistas, dieron sustentos, a la experiencia que en 1871 se denominó, como La 

Comuna de Paris, trató de un gobierno por parte del movimiento obrero instaurando el primer 

gobierno de la clase obrera. Fue un gobierno que duro unos meses promulgando decretos 

ligados a la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, muchas de las medidas 

                                                             

1 El monismo metodológico, propugna la existencia de un método único de investigación en ciencia, aplicable, 
indistintamente, ya sea a fenómenos naturales como a fenómenos sociales.  



implementadas respondían a revertir la pobreza generalizada. En este contexto, encontramos a 

los Geógrafos Kropotkin y Reclus.  

Palabras clave: Geografía Política - Determinismo Geográfico – Evolucionismo - Ratzel - Reclus y 

Kropotkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El contexto alemán y la geografía 

El siglo XIX es un periodo de consolidación del capitalismo y el triunfo de la burguesía liberal en 

las sociedades de Europa Occidental. Según Dominguez y Noble (2010) la historia de este 

proceso comenzó con un doble hito: la primera revolución industrial en Inglaterra, que estableció 

la capacidad ilimitada del sistema productivo para el desarrollo económico y la expansión 

mundial del capitalismo.  Por su parte, las revoluciones políticas francesa y norteamericana, 

establecieron los modelos de las instituciones públicas y de gobiernos de las sociedades 

burguesas. Sobre estas bases, las burguesías de Europa y de los Estados Unidos se lanzaron 

confiadas a la “conquista del mundo”. 

En el caso de Alemania, puede considerarse como la cuna de la Geografía como disciplina 

académica y de “formación ciudadana”. En el período en que la Geografía se institucionaliza, 

Alemania nace como Estado-Nación. Por ello, para Ratzel, el Estado, Sociedad y Territorio serán 

los ejes centrales de sus análisis. El territorio que en 1871 se constituyó en el Estado Alemán era 

un conjunto de 39 reinos, ducados, principados y ciudades libres que se denominaba 

Confederación Alemana. Dos estados se disputaban la supremacía, Austria y Prusia. 

En 1871, nacía a nivel internacional el Estado Alemán como nación industrializada y dispuesta a 

alcanzar al resto de los estados europeos, que ya habían iniciado el reparto colonial del mundo. 

Tal será su peso en la política europea a partir de ese momento que, en 1885, en Berlín, se reúne 

una conferencia de países imperialistas, cuyas consecuencias más visibles serán el reparto 

sistemático del continente y una justificación para su política 

Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, la geografía política clásica ha tenido un desarrollo 

teórico y práctico vinculado a los objetivos de la política exterior de las principales potencias 

occidentales. Según Gonzales Tules (2017) los elementos geográficos eran vistos como 

determinantes en el curso de la historia, de la política y de la sociedad, se consideraban como 

ejercicio de mayor influencia en la estructura y conformación de los Estados. 

De este modo, Talledos Sanchez (2014), sostiene que la importancia que adquirió el debate sobre 

el espacio asociado particularmente con la política se evidenció en la propuesta que Friedrich 

Ratzel desarrolló en sus obras Antropogeografia  (1882). Tal importancia quedó manifiesta en la 

consideración, tanto de este autor como de sus precursores, de que "no hay forma de 

conocimiento geográfico que pueda existir si carece de una función política" (Farinelli, 2000: 

951).  En esta dirección, Ratzel elaboró una extensa argumentación sobre la relación 

entre espacio y política, la cual presentó el cuadro general sobre el que se discutió la geografía 

política desde las postrimerías del siglo XIX hasta mediados del XX. 



El determinismo Geográfico: Evolucionismo y geografía  

En el siglo XIX se perfila el proyecto geográfico moderno, desde la definición del objeto 

geográfico, con el estudio del territorio en vinculación con las funciones del Estado y el suelo. 

Según Ortega Valcarcel (2000) el proyecto se enuncia como una Antropogeografía, donde la 

Geografía se formula como una disciplina de la interrelación entre naturaleza y sociedad, 

asentada en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, entendidas, como las influencias del 

suelo sobre el hombre.  

La geografía estaba interesada por los fenómenos propios de la geografía política, donde el 

objeto son los hombres en su dimensión local. El suelo era para Ratzel el único lazo de cohesión 

esencial de cada pueblo. Tal es así, que la teoría evolucionista ofrecía el marco teórico adecuado 

para situar la nueva propuesta geográfica: el medio como concepto clave para situar el sistema 

de relaciones de los seres humanos. 

El avance de la ciencia y la postura evolucionista, permitió la utilización del uso de analogías 

sobre los organismos y diferentes fenómenos. Los suelos y las formaciones vegetales fueron 

considerados como organismos vivos. A su vez la tierra también fue considerada como un 

organismo dotado de vida.  

Las teorías que explican la expansión imperial y colonialista, están ligadas, a las ideas que 

desarrollaron en el siglo XIX con los avances en la biología. En el siglo XIX los aportes de la ciencia 

sustentaron con teorías los intereses Geopolíticos de Alemania, como fue el reparto de Africa2, 

en este marco, se desarrolló el concepto de organismo, el cual fue utilizado en las Cs. Sociales.   

Un referente fue Herbert Spencer (1820-1903)3, quien elaboro una teoría sobre la comparación 

entre sociedad y organismos vivos. Se desarrollaron conceptos como “morfología social” 

“metabolismo social”. Según Capel (1981), Spencer, facilito una justificación teórica de la validez 

del uso de comparación entre la sociedad y los organismos vivos, en base al principio general de 

organización de sus componentes. Las analogías princípiales, se basaban en que ambos hay 

aumento de masa, progreso, dependencia de las partes, permanencia de unidad de sus 

componentes. 

La difusión del organicismo de base biológica vino potenciado por el triunfo del evolucionismo, 

la aceptación de la naturaleza era producto de un desarrollo. Para Capel (1981) Darwin (1809-

                                                             

2 Los pasos de la ocupación colonial europea en el continente africano comenzaron antes de la Conferencia que el 26 
de febrero de 1885 que dio por concluida sus sesiones e impuso las fronteras africanas actuales. 
3 Está considerado el «padre» del darwinismo social a partir de la adaptación de la teoría de la evolución a la sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n


1882), con su aporte “El origen de las especies” (1859), elaboro una serie de ideas referidas a 

conceptos como: selección natural evolución, competencia, triunfo de los más aptos. Lo cual 

Impacto en la comprensión entre poblaciones y el medio en que vivían, dentro de sus 

postulados, sostiene que algunos grupos son más desarrollados y que otros son inferiores.  

A partir de la obra de Darwin se vislumbró un triunfo del evolucionismo, a través de sus ideas del 

desarrollo histórico de las especies y la competitividad entre las mismas. A partir de estos 

principios, las tesis evolucionistas se convirtieron en el modelo para la ciencia según las normas 

del positivismo. Además, el evolucionismo le dio carácter científico a la geografía 

fundamentando la relación hombre- sociedad.  

El principio evolutivo, se basaba en: a) la transmisión hereditaria en los organismos, b) lucha por 

la vida, c) ideas de competencia y selección natural. Estas ideas se utilizaron para justificar el 

orden social capitalista, es decir el triunfo de los más aptos. A su vez, Ernest Haeckel (1834-1919) 

elaboró el concepto de ecosistema, para ver relaciones competitivas entre los seres vivos y el 

medio natural.  Según Capel (1981) lo más innovador del evolucionismo es que incluyo al hombre 

en la evolución y en el mundo viviente de la naturaleza.  

Sumado al evolucionismo, hay que destacar el surgimiento del positivismo como base esencial 

del método basado en el razonamiento inductivo. Para el científico positivista el modelo de 

cientificidad está constituido por las ciencias de la naturaleza y por la biología. Por eso propone 

el monismo metodológico, para el cual, existe una única realidad natural (física y psíquica). El 

cual parte de la observación y mediante clasificaciones y comparaciones se eleva a conclusiones 

generales, al descubrimiento de leyes.  

Según Capel (1981) en Geografía, Ratzel (1844-1904) fue el primer geógrafo que incorporo los 

aportes del evolucionismo biológico y ecológico a la Geografía.  Sus estudios en zoología le 

hicieron familiarizarse con las ideas de Darwin, donde la ciencia geográfica debería ocuparse de 

la relación entre los distintos tipos de organismos vivos, como por ejemplo la lucha por la 

alimentación. 

Ratzel, se interesó por los pueblos primitivos, impulsados por el empuje de la colonización 

europea y de la intensificación de las exploraciones. Siguió los aportes de Ritter, pero lo crítico 

diciendo que no estudio cuestiones referidas al hombre (migraciones y la difusión de la 

población). Este geógrafo, tenía una concepción orgánica de la tierra la geografía sería una 

ecología humana. Para este autor, la Geografía es una ciencia de la superficie terrestre, las 

relaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente. Desde esta perspectiva, en las 



poblaciones existe una lucha por la alimentación, además el clima tiene una gran influencia sobre 

las poblaciones.  

Para Capel (1981) el principal concepto de Ratzel, fue el de espacio vital donde sostiene que los 

seres vivos intentan ampliar su territorio a expensas de sus vecinos y la lucha se hace aguda 

cuando los organismos han ocupado un espacio restringido. Para los grupos vencidos la 

disminución del espacio puede provocar el hambre, la miseria y la decadencia, como ocurre 

entre las poblaciones humanas con numerosos grupos minoritarios de África, Asia y Oceanía.  

La preocupación por el espacio vital conduce a Ratzel a ocuparse de los límites de las fronteras 

de este espacio.  El espacio vital es el área geográfica dentro del cual se desarrollan los 

organismos vivos. El Estado se eleva por encima de todas las clases sociales, su sentido es formar 

un frente común para defenderse de los enemigos exteriores.  

Según Domínguez y Noble (2010) entre las aportaciones de Ratzel, se pueden subrayar algunos 

de los principios que hoy caracterizan a la ciencia geográfica, y le dan el rigor y el carácter 

científico que debe poseer. Entre los principios, se destacan: el principio de localización, todo 

hecho para que adquiera valor geográfico debe ser localizado en un lugar o en un espacio 

determinado; el principio de generalización: búsqueda de fenómenos análogos en varios lugares 

del globo, y el principio de causalidad: todo hecho geográfico tiene una o varias causas, hay que 

buscarlas y jerarquizarlas, a veces es difícil establecer esa relación precisamente y se puede 

hablar de conexión o relación.  

Desde esta perspectiva, la Geografía es considerada una ciencia sintética, que debe integrar, en 

un análisis científico, todos los aspectos de la vida sobre la superficie terrestre, siendo su 

preocupación encontrar una fundamentación física y natural para la geografía humana y la 

encuentra en la ley de la evolución de las especies, como ley natural que regula toda la dinámica 

social, así sistematiza el conocimiento geográfico. 

En su obra Antropogeografía (1882) estudio la distribución espacial de los seres vivos. Aquí los 

seres vivos intentan ampliar su territorio a costa de sus vecinos. Los límites territoriales y las 

fronteras son campos de lucha. En esta obra se tratan temas ligados a: concepción orgánica, 

migraciones de los pueblos, movimientos étnicos (nomadismo y sedentarismo) diferencias 

étnicas, adaptación del hombre, y poblamiento humano.  

Para Ratzel, las leyes del crecimiento espacial del estado se basan en:  

 

1. El tamaño aumenta con su nivel de cultura 



2. Pasa por la anexión de miembros menores 

3. Es consecuencia de otras manifestaciones de los pueblos 

4. La frontera es un órgano periférico  

5. El estado lucha para obtener posición valiosa 

6. El exterior es el primer estimulo de crecimiento  

7. La integración incrementa el crecimiento del estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El anarquismo y geografía: Reclus y Kropotkin  

El siglo XIX trajo aparejado el crecimiento de las consecuencias del capitalismo industrial donde 

se fueron incorporando las máquinas y la producción. En este clima de crecimiento industrial y 

la intensificación del trabajo, fue creciendo el pensamiento obrero de los trabajadores, donde se 

fueron enfrentando a las propuestas alienantes impuestas por el sistema.  

Según Breibart (1988) la teoría del anarquismo consiste en una crítica de la sociedad existente, 

una visión alternativa no autoritaria y una estrategia creativa para producir una revolución que 

haga posible un futuro. La crítica de la sociedad coincide con el rechazo a las relaciones de las 

clases y las desigualdades que se derivan del capitalismo y de otras formas de explotación 

económica. Estas relaciones son atacadas por impedir el desarrollo de una personalidad 

cooperativa y promoviendo el progreso económico y la satisfacción de las necesidades. Además 

promueve favorecer la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución según 

las necesidades sin estructuras de dominio.  

En Francia, en 1871 La Comuna de Paris, se trató de un gobierno por parte del movimiento 

obrero instaurando el 1er gobierno de la clase obrera. Fue un gobierno que duro unos meses 

promulgando decretos ligados a la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños- 

muchas de las medidas implementadas respondían a revertir la pobreza generalizada.  

Según Laskowsky (2011) la Comuna como insumo para pensar la ciudad y los espacios urbanos 

a partir de los sectores populares y obreros, se desprende la necesidad de la autogestión como 

modo de intervención directa en las cuestiones del urbanismo. Esta es abordada principalmente 

a escala de las comunidades urbanas locales, donde los interesados directos y mayoritarios 

puedan tomar la palabra no sólo para expresar lo que necesitan, sino lo que desean, lo que 

quieren de la ciudad.  

En este contexto, encontramos a los Geógrafos Kropotkin y Reclus. En el caso de Kropotkin (1842-

1921) Geógrafo y naturalista pensador político ruso. Es considerado como el principal teórico del 

movimiento anarquista. Se incorporó en 1872 a la primera internacional.  Fue fundador de la 

escuela del anarco-comunismo y desarrollo la teoría del apoyo mutuo. La ayuda mutua” (1902). 

El apoyo mutuo surgió como respuesta a los seguidores de Darwin. En sus explicaciones aparece 

un interés particular mostrar como la ayuda mutua ha significado un aspecto importante en la 

evolución de las especies. Aporto al debate contra las ideas sobre la competencia y la evolución 

humana proponiendo a la solidaridad como factor del desarrollo en las comunidades.  



En su obra “La conquista del pan” (1892) explica las fallas de los sistemas económicos del 

capitalismo y como estos crean miserias y escasez mientras que, por otro lado, promueven el 

privilegio para ciertas clases. Su aporte se basa en un sistema económico descentralizado basado 

en el apoyo mutuo y la cooperación voluntaria. Reivindica un sistema social basado en la 

solidaridad, ayuda mutua y en el equilibrio con la naturaleza.  

El objetivo de Kropotkin era producir un sistema comunal que posibilitara la máxima libertad 

para el desarrollo de los individuos. Según el autor, el anarquismo permitiría consignar una 

sociedad mejor de bases cooperativas. Kropotkin, tiene además otras obras como “Campos, 

fábricas y talleres” (1882).  

Eliseo Reclus (1830-1905) Frances, militante anarquista, su aporte a la geografía fue complejizar 

la noción del medio, incorporo a la reacción hombre-medio el tiempo histórico. Con respecto a 

su militancia tenía una mirada sobre la Comuna, una visión de transformación. Sus aspiraciones 

eran generar una federación voluntaria de asociaciones libres a nivel local.  

 En su obra “El hombre y la tierra” (1900) el autor expone como la articulación entre la naturaleza 

surge cuando las sociedades comprenden a esta como dadora de oportunidades o limitaciones. 

Para Reclus, los seres humanos se han vuelto más conscientes mediante la relación con la 

naturaleza. Le otorgo al hombre un rol activo para remodelar los lugares de acuerdo a sus 

intereses. Además, escribió “evolución y revolución” (1897) y “colonias anarquistas” (1903).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexiones finales:  

En este trabajo hemos intentado hacer una lectura de la Geografía Política desde el paradigma 

determinista geográfico. Situándonos en el siglo XIX época donde el triunfo del Imperialismo 

europeo y las teorías de supremacía de las civilizaciones dominaban sobre otras posturas mas 

débiles.  

Estas teorías fueron abaladas por los aportes del evolucionismo. En el siglo XIX se perfilo el 

proyecto geográfico moderno desde la definición del objeto geográfico. El proyecto se interesaba 

por los fenómenos de la Geografía Política y la dimensión local de los hombres.  

El uso de analogías sobre los organismos vivos y diferentes fenómenos como el suelo y las 

formaciones vegetales fueron considerados como seres competitivos. A partir de la obra de 

Darwin se vislumbro el tiempo sobre la evolución, y la selección natural que abarcaban el 

pensamiento de la época.  

El determinismo desarrollado por Ratzel colocaba al hombre como dominado y determinado por 

la naturaleza, el espacio vital fue el concepto clave, a través del estudio de la distribución espacial 

de los seres vivos intentan ampliar su territorio a costa de sus vecinos. Los limites territoriales y 

las fronteras fueron tomadas como campos de lucha.  

Por su parte las teorías anarquistas fueron otro aporte a la geografía política y determinista de 

la época. Al calor del crecimiento de las consecuencias del capitalismo industrial y la 

intensificación del trabajo fue desarrollándose el pensamiento obrero.  

La teoría del anarquismo es una crítica de la sociedad existente, la sociedad coincide con el 

rechazo a las relaciones de las clases y las desigualdades que se derivan del capitalismo y de 

otras formas de explotación económica. En 1871 La Comuna de Paris, trató de un gobierno por 

parte del movimiento obrero instaurando el primer gobierno de la clase obrera 

En este contexto encontramos los aportes de Reclus y Kropotkin. Geógrafos naturalistas que 

aportaron como critica al espacio vital de Ratzel el concepto de Apoyo Mutuo. Un aporte contra 

las ideas de competencia y evolución humana proponiendo la solidaridad como factor del 

desarrollo de las comunidades.  

De este modo, podemos decir que la historia escrita analiza, describe y lo que es más importante, 

glorifica la autoafirmación del individuo o de grupos de individuos. Las luchas por la superioridad 

y los conflictos se originan por el dominio de las clases más poderosas, lo cual se ha promovido, 



establecido y mantenido. Pero siempre hay otras historias que merecen ser contadas para 

repensar nuestras prácticas actuales. 

Con respecto a la importancia de estos estudios, podemos decir en primer lugar que la geografía 

política, es la especialización que estudia la organización y la distribución de las sociedades y de 

los Estados en la superficie terrestre. Esta división analiza cómo se distribuye el territorio en 

función del espacio ocupado por el hombre.  

En segundo lugar, los aportes teóricos de la Geografía política, nos introduce en contextos de 

globalización, integración regional y debate en torno a las dinámicas de organización territorial 

y política de las sociedades. El campo de estudio es muy amplio y abarca los sistemas de 

gobierno, los procesos políticos, la organización territorial y las instituciones estatales, entre 

otras cuestiones.  

En tercer lugar, es importante resaltar que los aportes de Ratzel a la Geografía Política, 

pretendían analizar el fenómeno de la ocupación del territorio a partir de una teoría científica 

que debía incluir preguntas referidas al origen y evolución del Estado, las relaciones entre otras 

instituciones y los objetivos estatales.   

Por último, Reclus y Kropotkin se los conoce por sostener la posibilidad de instaurar un 

mundo comunitario y en acción permanente dada las raíces del pensamiento 

anarquista en la Geografía y como una respuesta activa a las múltiples formas de 

dominación social.  
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