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Resumen. La observación de una tendencia orientada a la integración y diversificación de 
múltiples perspectivas en los estudios de percepción, así como la existencia de marcadas con-
tradicciones teórico-metodológicas propias de su abordaje y la discontinuidad en el tiempo 
de los avances científicos realizados vinculados con esta línea de investigación, evidencian una 
creciente complejidad e incertidumbre de cara al futuro de esta rama de la geografía. Este 
artículo explora los principales aportes y limitaciones de la geografía de la percepción en el 
contexto latinoamericano a fin de establecer, desde una mirada crítica, un enfoque perceptual 
renovado en el ámbito geográfico. Asimismo, pretende motivar discusiones e intercambios 
asociados al desarrollo de las tradiciones arraigadas en los estudios de percepción, así como 
al surgimiento de nuevas aproximaciones y enfoques de investigación. La metodología es 
cualitativa y consideró, en primera instancia, una profunda revisión bibliográfica basada en 
criterios previamente estipulados según el marco de referencia prisma (Preferred Reporting Items 
for Systematic reviews and Meta-Analyses). Puede observarse que los estudios que han recurrido 
a esta perspectiva de análisis se han centrado, por lo general, en abordajes tradicionales y 
descriptivos. Se destaca la necesidad de adoptar un enfoque centrado en diálogos transdisci-
plinares para abordar las diversas tramas de saberes, figuraciones y construcciones simbólicas 
de la realidad. Esta revisión puede constituir un significativo punto de partida para futuros 
estudios que deseen considerar la percepción como categoría de análisis, que indaguen en 
esta dirección y que incorporen nuevas propuestas y líneas de investigación.

Palabras clave: enfoque perceptual renovado, espacio subjetivo, geografía de la percepción, Latinoamérica. 
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Contributions and limitations of the Geography of 
Perception in the Latin American context: towards a 

renewed perceptual approach

Abstract. The observation of  a trend oriented towards the integration and diversification 
of  multiple perspectives in perception studies, along with the existence of  marked theoretical 
and methodological contradictions inherent to its approach and the temporal discontinuity of  
scientific advancements related to this line of  research, demonstrates a growing complexity 
and uncertainty regarding the future of  this branch of  geography. This article explores the 
main contributions and limitations of  Perception Geography in the Latin American context 
in order to establish, from a critical perspective, a renewed perceptual approach within 
the geographical field. It also aims to encourage discussions and exchanges related to the 
development of  established traditions in perception studies, as well as the emergence of  new 
approaches and research frameworks. The methodology is qualitative and initially involved 
a thorough literature review based on previously stipulated criteria according to the prisma 
framework (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). It can be observed that 
studies utilizing this analytical perspective have generally focused on traditional and descriptive 
approaches. There is a notable need to adopt a dialogue-centred transdisciplinary approach 
to address the various threads of  knowledge, representations, and symbolic constructions of  
reality. This review may serve as a significant starting point for future studies that wish to 
consider perception as an analytical category, exploring this direction and incorporating new 
proposals and research lines.

Keywords: geography of  perception, Latin America, renewed perceptual approach, subjective space.

Contribuições e limitações da Geografia da Percepção 
no contexto latino-americano: rumo a uma abordagem 

perceptual renovada

Resumo. A observação de uma tendência voltada para a integração e diversificação de 
múltiplas perspectivas nos estudos de percepção, juntamente com a existência de marcadas 
contradições teóricas e metodológicas inerentes à sua abordagem e a descontinuidade 
temporal dos avanços científicos relacionados a essa linha de pesquisa, demonstra uma 
crescente complexidade e incerteza em relação ao futuro desta ramificação da geografia. Este 
artigo explora as principais contribuições e limitações da Geografia da Percepção no contexto 
latino-americano, a fim de estabelecer, a partir de uma perspectiva crítica, uma abordagem 
perceptual renovada dentro do campo geográfico. Também visa incentivar discussões e trocas 
relacionadas ao desenvolvimento de tradições consolidadas nos estudos de percepção, bem 
como ao surgimento de novas abordagens e marcos de pesquisa. A metodologia é qualitativa 
e inicialmente envolveu uma revisão bibliográfica aprofundada, baseada em critérios 
previamente estipulados de acordo com o quadro prisma (Itens Preferenciais para Relatórios 
de Revisões Sistemáticas e Meta-Análises). Pode-se observar que os estudos que utilizam essa 
perspectiva analítica geralmente se concentraram em abordagens tradicionais e descritivas. 
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Há uma necessidade notável de adotar uma abordagem transdisciplinar centrada no diálogo 
para abordar os diversos fios de conhecimento, representações e construções simbólicas da 
realidade. Esta revisão pode servir como um ponto de partida significativo para futuros estudos 
que desejem considerar a percepção como uma categoria analítica, explorando essa direção e 
incorporando novas propostas e linhas de pesquisa.

Palavras-chave: abordagem perceptiva renovada, América Latina, espaço subjetivo, geografia da percepção.
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Introducción

La geografía de la percepción constituye una perspec-
tiva teórico-metodológica desde la cual se han realiza-
do aportes significativos acerca de cómo las personas 
conciben el territorio en términos de valoraciones, 
preferencias espaciales, vivencias y significados cons-
truidos individual y colectivamente (Gómez Mendoza 
et al., 1982; Boira Maiques, 1992). El abordaje del 
espacio subjetivo requiere considerar el conjunto de 
imágenes mentales que las personas elaboran del lu-
gar en el que residen o conocen con el propósito de 
obtener un tipo de conocimiento que suele diferir de 
aquel que puede obtenerse por medios tradicionales 
(Morales Yago & De Lázaro y Torres, 2018; Vara Mu-
ñoz, 2018). 

Existen diversos estudios que se han abocado al 
análisis del espacio subjetivo, especialmente en los 
ámbitos urbanos. La mayoría de los trabajos realiza-
dos desde la geografía de la percepción se centran en 
abordajes tradicionales y siguen la metodología esta-
blecida por Lynch (1960). Este autor, en el marco de 
los planteamientos de la Escuela de Chicago sobre 
urbanismo, propone indagar en los elementos des-
criptivos de las imágenes urbanas, tales como sendas, 
bordes, distritos, hitos y nodos.

A nivel mundial, se reconocen diferentes contri-
buciones del análisis perceptual del espacio centradas 
en alguna de las siguientes líneas de investigación: por 
un lado, una tendencia analítica o estructural, mayor-
mente vinculada con los supuestos positivistas; por el 
otro, líneas de investigación abocadas a los supuestos 
de la geografía de la percepción a través del empleo de 
una estrategia mixta cuali-cuantitativa; y, finalmente, 
una tercera orientación que vincula esta perspectiva 
con los aportes provenientes de la geografía huma-
nista o de otras perspectivas de análisis emergentes1 
(Capel, 1973; Boira Maiquez, 1992; Lindón, 2012). 

1 Estas perspectivas dan cuenta de los giros de la geografía en 
los últimos años, con el acercamiento a otras disciplinas y cuya 
mirada se ha centrado en el sujeto y en la incorporación de la 
dimensión sensible en el estudio del espacio. Así, se hacen rele-

La incorporación de nuevas líneas y enfoques en 
los estudios realizados desde la geografía de la per-
cepción manifiesta un cambio respecto de las in-
vestigaciones llevadas a cabo tradicionalmente. En 
consecuencia, en los últimos años, aunque de forma 
discontinua, se ha observado una tendencia hacia la 
integración de diversos aportes desde un marco teóri-
co-metodológico renovado y en continua articulación 
con diversas ciencias sociales. El supuesto que susten-
ta el trabajo sostiene que las contribuciones realizadas 
desde la geografía de la percepción se han centrado, 
por lo general, en abordajes descriptivos y tradicio-
nales provenientes del urbanismo y de la psicología, 
y se ha excluido, en ciertas ocasiones, la riqueza de 
la geografía en el contexto de las ciencias sociales y 
la consideración de otros espacios (domésticos, turís-
ticos, rurales, periurbanos y culturales, entre otros) 
(Lindón & Hiernaux, 2010) y procesos que intervie-
nen en las elaboraciones mentales del entorno. Este 
trabajo explora los principales aportes y limitaciones 
de la geografía de la percepción en el contexto lati-
noamericano a fin de establecer, desde una mirada 
crítica, un enfoque perceptual renovado en el ámbito 
geográfico.

La presentación se organiza en cinco apartados: 
en el primero de ellos se presenta la metodología 
adoptada; en el segundo, se realiza un recorrido 
teórico-conceptual acerca de los antecedentes de la 
geografía de la percepción; en el tercer apartado se 
presenta una revisión de tres líneas investigativas bajo 
las cuales se enmarcan las contribuciones desarrolla-
das con mayor frecuencia en Latinoamérica; en el 
cuarto, se expone una propuesta de renovación teó-
rico-metodológica de cara al futuro de esta rama de 
la geografía y, por último, se presentan las considera-
ciones finales.

vantes líneas de estudio como la geografía de la vida cotidiana, 
la geografía del género, geografías de corte constructivista y 
geografía cultural, entre otras (Lindón & Hiernaux, 2010), con el 
fin de brindar herramientas de conocimiento para afrontar los 
nuevos retos que enfrentan las sociedades del siglo xxi (Hier-
naux & Lindón, 2012).
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Metodología

Para este estudio, se adoptó una estrategia de investi-
gación cualitativa a través de una profunda revisión 
bibliográfica orientada a conocer el estado de la cues-
tión. El estudio de la evolución y las características de 
la geografía de la percepción ofrece el marco necesa-
rio para reconocer sus antecedentes, potencialidades 
y limitaciones a la luz del planteo crítico de nuevas 
perspectivas teórico-metodológicas que contribuyan 
a enriquecer el enfoque perceptual desde el ámbito 
geográfico. En este marco, se realizó un rastreo bi-
bliográfico de artículos de investigación vinculados 
con la geografía de la percepción y se analizó el con-
tenido de estos teniendo en cuenta las principales lí-
neas de investigación desarrolladas y sus aportes, para 
luego realizar una clasificación en tres grandes áreas 
de indagación.

Los criterios de inclusión utilizados para desarro-
llar la búsqueda de los artículos incluidos en el presen-
te estudio responden a la metodología PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). 
En principio, se llevó a cabo una búsqueda de traba-
jos vinculados con la geografía de la percepción en 
Google Scholar, Web of  Science y Scopus, en idioma  
español. A nivel académico, se tratan de bases de datos 
prestigiosas y enmarcadas en los reconocidos índices  
de impacto Journal Citation Reports (JCR) y SCIma-
go Journal Rank (SJR). El rastreo inicial se realizó a 
través de la inclusión de las siguientes palabras clave: 
“geografía de la percepción”; “líneas de investigación 
en geografía de la percepción”; “geografía de la per-
cepción en espacios urbanos”; “geografía, percepción 
y paisaje”; “geografía, percepción y riesgos”; “geo-
grafía cultural y percepción”; “espacio percibido”, y 
“geografía de la percepción en Latinoamérica”.

Posteriormente, para acotar la búsqueda y obte-
ner un número razonable de resultados, se utilizaron 
filtros y operadores booleanos (y/AND, O/OR y NO/
NOT). Además de las bases de datos, se llevó a cabo 
una búsqueda manual en las revistas Cuadernos de Geo-

grafía: Revista Colombiana de Geografía, Revista de Geografía 
Norte Grande, Perspectiva Geográfica y Revista Universitaria 
de Geografía. Finalmente, los artículos considerados se 
incluyeron teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
trabajos empíricos publicados en español en Latinoa-
mérica, en revistas científicas de libre acceso y vincu-
lados con el objetivo del presente estudio.

La investigación cualitativa como proceso inter-
pretativo de indagación basado en el uso de distin-
tas técnicas y fuentes documentales (Kornblit, 2004; 
Vieytes, 2004; Sautu et al., 2010) otorga los elementos 
necesarios para conocer las principales contribucio-
nes de esta corriente, a la vez que permite establecer 
nuevos criterios y diálogos para identificar sus limita-
ciones y ampliar sus horizontes.

Antecedentes de la geografía 
de la percepción

La evolución del pensamiento geográfico ha atra-
vesado un proceso complejo y discontinuo entre las 
tradiciones teórico-metodológicas positivista y an-
tipositivista. Esta contraposición ha influido en los 
modos de abordar el espacio, en las técnicas y mé-
todos empleados y en las formas de interpretar los 
problemas de la realidad social (Kollmann, 2011). 
Como afirma Capel (1973), las crisis en la disciplina 
geográfica requieren de reflexiones epistemológicas 
y cuestionamientos de las formas de proceder nor-
malmente aceptadas hasta el momento incorporan-
do nuevas tendencias a partir de las rupturas. 

A mediados de los años cincuenta, en un contexto 
en el que predominaba el concepto de espacio obje-
tivo y la aplicación de métodos y técnicas provenien-
tes del neopositivismo, surgen diferentes propuestas 
como reacción al exceso cuantitativo a través del des-
cubrimiento de la dimensión subjetiva (Capel, 1973). 
Así, comienzan a realizarse trabajos (principalmente 
en el ámbito anglosajón) que centran su atención en 
el comportamiento espacial y en la percepción de las 
personas bajo el supuesto de que el conocimiento no 
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existe independientemente del hombre, sino a partir 
de la experiencia humana del mundo (Gómez Men-
doza et al., 1982). 

La profundización en el estudio del comporta-
miento de las personas y en las actitudes hacia el es-
pacio reorientó el trabajo de los geógrafos (Bosque 
Maurel, 1986). Por un lado, surgen alternativas de 
conocimiento relacionadas con perspectivas huma-
nistas fundadas en el existencialismo y la fenome-
nología2 (Medel Fernández & Montre Águila, 2018; 
Torres Vélez et al., 2012) y, por otro lado, trascienden 
autores (Lynch, 1960; Lowenthal, 1961; Capel, 1973; 
García Ballesteros & Bosque Sendra, 1989; Gómez 
Mendoza et al., 1982; Santos, 1990) que otorgan im-
portancia a los factores que inciden en el desarrollo de 
las prácticas cotidianas, con fundamento en los postu-
lados de la teoría behaviorista. 

En este contexto, en la década de 1960 surge un 
conjunto de enfoques conceptuales y metodológicos 
que se interesan por las apreciaciones y experiencias 
de las personas en el proceso de conocimiento de la 
realidad. De este modo, la geografía de la percepción 
tiene sus orígenes en el movimiento antipositivista de 
la filosofía fenomenológica de los siglos XIX y XX (Gó-
mez Mendoza et al., 1982; Valenzuela & Pyszczek, 
2012).

La necesidad de indagar acerca de cómo las per-
sonas conciben el territorio en términos de preferen-
cias, valoraciones y experiencias comienza a adquirir 
protagonismo en el quehacer geográfico a través de 
la concepción de un espacio relacional. Debido a su 
origen en la psicología, esta corriente incorporó parte 
de sus procedimientos y técnicas (mapas mentales y 

2 Las corrientes existencialistas y fenomenológicas surgen a 
fines del siglo xix y principios del siglo xx en el ámbito de la 
filosofía y le asignan relevancia al estudio de la experiencia 
personal. Según Capel (1981), “El análisis fenomenológico es 
una contemplación desinteresada de los objetos del mundo 
considerados como fenómenos, es decir en su verdadero ser o 
esencia. Para ello se debe realizar una suspensión de todas las 
ideas previas sobre la naturaleza de los objetos tal como es es-
tablecida por las ciencias particulares o por el sentido común” 
(p. 420).

encuestas), cuestión que influyó en la definición del 
objeto de estudio y en las formas de abordarlo. 

De este modo, se desarrollan diferentes trabajos, 
en un inicio, bajo la denominación de “geografía de la 
percepción y del comportamiento” y posteriormente 
en el marco de diversas orientaciones de muy distin-
to origen y fundamentos (Boira Maiques, 1992) que, 
con el paso del tiempo, se diversifican e imbrican con 
perspectivas cuantitativas, cualitativas o cuali-cuanti-
tativas. Ejemplo de ello es el auge de la nueva geogra-
fía cultural o nuevas geografías culturales a fines del 
siglo XX, derivadas del proceso de renovación de la 
geografía cultural tradicional. Estos nuevos modos de 
hacer geografía cultural mantienen, en buena medi-
da, la herencia de los trabajos de principios del siglo 
XX, fundamentalmente en lo que se refiere a ciertos 
contenidos, aunque agregan nuevos temas y metodo-
logías que se derivan de los cambios socioeconómicos 
de los últimos años (globalización, internacionaliza-
ción empresarial, homogeneización cultural) que han 
obligado a los geógrafos culturalistas a abandonar 
parte de su legado tradicional (Olcina Cantos & Ba-
ños Castiñeira, 2004). En este marco, comienza a vi-
sualizarse una integración de la geografía humanista 
y de la percepción junto con el uso de las técnicas 
del positivismo en la incorporación de los temas de 
la geografía cultural. Asimismo, se profundiza en la 
visión multidisciplinar de la cultura y se incrementa 
el contacto con otras disciplinas y profesionales, como 
etnógrafos, semiólogos, psicólogos o sociólogos (Olci-
na Cantos & Baños Castiñeira, 2004).

Entre los antecedentes que constituyeron un punto 
de inflexión en el desarrollo y consolidación de esta 
línea de investigación se destacan las publicaciones de 
Kevin Lynch3 (1960), David Lowenthal (1961) y Peter 
Gould y Rodney White (1974), quienes otorgaron las 

3 Los comienzos de Lynch se sitúan en Estados Unidos, a finales 
de los años cincuenta, en la segunda Escuela de Chicago. Su 
obra The image of the city constituyó una referencia clave para 
el posterior desarrollo de estudios desde la geografía de la per-
cepción, a través del reconocimiento de los elementos descrip-
tivos de la imagen de la ciudad que construyen las personas: 
sendas, hitos, bordes, distritos y nodos. 
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herramientas necesarias para incluir el carácter subje-
tivo del espacio en los estudios geográficos. 

En este contexto, la geografía de la percepción se 
consolida como un paradigma “puente”, dado que 
articula las posturas positivistas y humanistas: de las 
primeras, adoptó el uso de técnicas y procedimientos 
de trabajo adaptados a la psicología, pero sus temas 
se centraron en la representación de la información 
espacial, propia de los humanistas (Pillet Capdepón, 
2004).

Otras de las investigaciones que han contribuido 
al posterior desarrollo y consolidación de esta co-
rriente son las realizadas por Herbert Simon4 (1959) 
y Julian Wolpert5 (1964), quienes introducen nuevas 
cuestiones a las planteadas anteriormente centrando 
la atención en la información, el comportamiento y la 
decisión (Capel, 1973). Los planteamientos teóricos 
de esa tendencia se basaron en estudiar las relaciones 
entre la representación mental que los individuos tie-
nen del espacio y las conductas respecto a este, lo que 
significa abrir una nueva cartografía entre el mundo 
real y la conducta humana (Santarelli & Campos, 
2002; Buzai, 2011; Morales Yago, 2015). 

A partir de la década de 1980 surgen nuevos es-
tudios, aportes y líneas de investigación que comple-
mentan y amplían los trabajos clásicos provenientes 
del ámbito de la psicología. La creciente diversidad de 
procesos de construcción, apropiación, percepción y 
vivencias y la multiplicidad de actores sociales y esca-
las en que estas dinámicas transcurren han expandido 
exponencialmente el acervo temático de la geografía, 
cuestión que se traduce en nuevas líneas emergentes 
como, por ejemplo, las geografías imaginarias, del 
riesgo, del turismo, de la vida cotidiana y del género, 
entre otras (Lindón & Hiernaux, 2010; Valenzuela & 

4 En su obra Models of man, analizó las diversas motivaciones 
que influyen en las decisiones de los agentes económicos y 
propuso un modelo de comportamiento.

5 Wolpert comienza a aplicar las ideas de Simon al campo de la 
geografía a través del análisis de las motivaciones que incidían 
en los procesos migratorios incorporando el concepto de place 
utility.

Pyszczek, 2012). Todo ello ha sido objeto de reflexión 
desde diversos ángulos del saber, como la filosofía, la 
psicología social, la semiótica, la sociología y el arte 
en sus diversas expresiones, entre otros (Hiernaux & 
Lindón, 2012).

En este marco se incorporan nuevas técnicas a tra-
vés de una constante apertura, integración y diálogo 
con otras corrientes geográficas y ciencias sociales. 
Entre esas técnicas, cabe mencionar la cartografía so-
cial, el esbozo de mapas a través del uso de geotecno-
logías, las entrevistas interpretativas, la ordenación de 
fotografías, el análisis textual perceptivo de documen-
tos y de material visual/auditivo, el análisis crítico del 
discurso y de contenido, la asociación de palabras, la 
percepción de distancias y la técnica de los significa-
dos opuestos, entre otras (Van Dijk, 2010; Sautu et al., 
2010; Vara Muñoz, 2010; 2018). 

Luego de este recorrido es posible afirmar que, en 
el ámbito de las ciencias sociales, se observa una ten-
dencia hacia la integración de enfoques, perspectivas 
y abordajes para el desarrollo de estudios de percep-
ción. La incorporación de la dimensión espacial, a 
través de la superación de la dicotomía de los fenó-
menos físicos y humanos, ha permitido elaborar un 
conocimiento más acabado de la compleja realidad 
social (Kollmann, 2011). Se evidencia que la articu-
lación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo 
enriquece los modos de abordar e interpretar los fe-
nómenos espaciales a través de una triangulación de 
métodos, técnicas y fuentes de datos (Moya & Ascen-
sio, 2013).

Un análisis crítico de los 
estudios de la geografía de la 
percepción en Latinoamérica: 
aportes, limitaciones y desafíos

El vuelco hacia la adopción de enfoques teórico-me-
todológicos interdisciplinarios en Latinoamérica se da 
en consonancia con lo sucedido en los ámbitos aca-
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démicos provenientes del norte global. En el marco 
de estos cuestionamientos abiertos sobre el modo en 
que el espacio es percibido, representado e imaginado 
(Lefebvre, citado en Harvey, 1998), la geografía de la 
percepción en la región, si bien inicialmente se abocó 
al estudio de los aspectos descriptivos de la imagen de 
la ciudad, luego inició un camino tendiente a incluir 
diversos diálogos en el contexto de posturas construc-
tivistas (Kollmann, 2011). 

Con el propósito de realizar un análisis crítico y 
debate situado, el cual no pretende agotarse en estas 
instancias, se presenta a continuación una revisión 
de los aportes y limitaciones de las tres líneas inves-
tigativas más frecuentes en la geografía de la percep-
ción bajo las cuales se enmarcan las contribuciones 
de gran parte de los trabajos en Latinoamérica, así 
como los desafíos futuros respecto de cada una. Entre 
ellas, se destacan: 1) percepción de espacios urbanos, 
2) percepción de áreas de riesgo y 3) percepción de 
áreas de paisaje. 

Percepción de espacios urbanos

En Latinoamérica se observa que el estudio de las per-
cepciones y representaciones a través de las geografías 
cognitivas, fenomenológicas y poscoloniales (Hier-
naux & Lindón, 2012) constituye una perspectiva de 
análisis para conocer los elementos que estructuran 
las imágenes mentales, los modos de exteriorizarlas y 
objetivarlas, así como las prácticas desarrolladas se-
gún tales elaboraciones.

De este modo, adquieren relevancia los estudios 
de las representaciones mentales para comprender 
los valores simbólicos atribuidos al territorio (Caneto, 
2000; Mendoza, 2012; Bernal Mora, 2012); los traba-
jos vinculados con procesos de apropiación inmate-
rial que definen lugares seguros, inseguros y neutros 
(Pyszczek, 2012); aquellos centrados en las concepcio-
nes de residentes y visitantes de ciertos destinos tu-
rísticos (López-Zapata et al., 2018; Lemus & Urquía, 
2018); los enfocados en la representación mental de la 

ciudad y las preferencias, según grupos de edades, a 
través del empleo de mapas mentales (De Alba, 2004; 
Rubio, 2013; Pinassi & Seguí Llinás, 2016), y aquellos 
centrados en el uso de encuestas como principal téc-
nica (Ferriz Gómez et al., 2024), entre otros. 

Este modo de abordar el estudio del espacio urba-
no permite obtener información referida a la valora-
ción de diversos sectores de la ciudad para conocer las 
formas de estructurar y percibir los espacios vividos 
según diferentes grupos, necesidades e intereses; en 
consecuencia, constituyen un aporte valioso para la 
toma de decisiones en ámbitos públicos locales. Asi-
mismo, el reconocimiento de las áreas aceptadas o 
rechazadas permite identificar los lugares conocidos 
o frecuentados así como aquellos no visibles, los pro-
blemas o necesidades que conciben como prioritarios 
y los intereses. 

Sin embargo, estos trabajos suelen presentar di-
ficultades vinculadas con los mecanismos de diseño, 
recopilación y procesamiento de la información sub-
jetiva. En cuanto al diseño de los instrumentos de re-
colección de datos, las encuestas, en ciertas ocasiones, 
dada su extensión y nivel de detalle, no permiten ob-
tener la información deseada, completa o necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de las investi-
gaciones. Asimismo, el procesamiento suele ser com-
plejo ya que, por lo general, tienden a prevalecer las 
preguntas de categorías abiertas o de valoración, las 
cuales suelen presentar contradicciones entre las res-
puestas obtenidas y en relación con la información 
registrada en fuentes de información oficial. 

Con respecto a los mapas mentales, se observa que 
su uso debería articularse junto con otras herramien-
tas que posibiliten el desarrollo de iniciativas basadas 
en la percepción de los propios usuarios sobre su espa-
cio vivido para implementar iniciativas tendientes a la 
mejora de los espacios urbanos (Morales Yago, 2015; 
Morales Yago & De Lázaro y Torres, 2018; Vara Mu-
ñoz, 2018). Si bien el análisis de las representaciones 
y elaboraciones mentales constituye un abordaje en-
riquecedor para conocer la valoración de espacios 
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(Binimelis Sebastián & Ordinas Garau, 2023; García 
González, 2018; Tiburcio Sánchez et al., 2022), al 
mismo tiempo se reconocen dificultades que se deri-
van del análisis subjetivo de los datos obtenidos.

Una línea que ha comenzado a desarrollarse en 
el marco de la llamada neogeografía (Goodchild, 2009) 
es la que vincula las percepciones del espacio urbano 
y su posterior integración a sistemas de información 
geográfica (Lobatón, 2009; Buzai, 2011; Bosque Sen-
dra, 2015). El reconocimiento de entidades visuales, 
de preferencias y la aplicación de métodos de clasifi-
cación espacial constituye una importante aproxima-
ción para realizar un análisis espacial tomando como 
base las percepciones colectivas. Una de las técnicas 
utilizadas en este tipo de abordajes ha sido la elabora-
ción de cartografía mediante el uso de densidades ker-
nel con el propósito de identificar patrones espaciales 
y actitudes de la población frente a la ocurrencia de 
delitos (Marín-Mamani et al., 2023), áreas de riesgo 
de inundación (Mastrandrea et al., 2019) e impac-
tos ante industrias contaminantes (Moreno Jiménez 
& Fuenzalida Díaz, 2017), así como el desarrollo de 
estudios multitemporales en ciudades medias (García 
González, 2018), entre otros.

Así, llevar a cabo estudios que involucran la per-
cepción de fenómenos sociales a través de técnicas 
cuantitativas como las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y tecnologías de la información 
geográfica (TIG), si bien permite orientar procesos de 
planificación en el contexto de una participación pú-
blica más eficaz, también deriva en limitaciones vincu- 
ladas con la realización de análisis espacializados de 
la percepción social (Moreno Jiménez & Fuenzalida 
Díaz, 2017). Estos abordajes suelen derivar en gene-
ralizaciones que inciden en la pérdida del nivel de 
detalle de las percepciones individuales y en la sim-
plificación de los procesos espaciales, además de la di-
ficultad para sistematizar en categorías cuantitativas 
datos de naturaleza cualitativa. Sin embargo, la pér-
dida parcial de la riqueza de la información obtenida 
a partir de estas técnicas se compensa con las posibili-

dades analíticas y de visualización cartográfica al geo-
rreferenciar la percepción de los ciudadanos (García 
González, 2018).

Percepción de áreas de riesgo

La percepción de riesgos nace como una perspectiva 
de análisis tendiente a indagar en los procesos físi-
co-naturales, socioeconómicos, culturales e históricos 
que inciden en la construcción social de peligrosidades 
y vulnerabilidades (Natenzon & Ríos, 2015). En oca-
siones, la lectura del riesgo que realizan los especialis-
tas provenientes del ámbito científico-técnico difiere 
de la representación social que tienen los habitantes, 
las comunidades expuestas a un peligro y las autori-
dades gubernamentales encargadas de la gestión. De 
allí que diversos estudios han considerado necesario 
profundizar en la percepción del riesgo (Lavell, 2002). 

La mayor parte de los trabajos revisados en este 
artículo han abordado, por un lado, las condiciones 
de peligrosidad ante una situación de riesgo de de-
sastre y, por el otro, las concepciones elaboradas por 
las poblaciones expuestas a tales peligros. Así, exis-
ten lecturas basadas en el análisis de la percepción de 
inundaciones (Vergara Tenorio et al., 2011; Bayón 
Martínez, 2016), de desastres (Eduardo et al., 2023), 
de riesgos sísmicos en relación con capacidades de 
autoprotección y autogestión (Cid Ortiz et al., 2012), 
de riesgo ambiental ante la instalación de grandes 
proyectos y emprendimientos (Alarcón et al., 2021) y 
del cambio climático (Barrasa García, 2017; López 
Osorio & García García, 2023); algunas tendientes a 
estudiar las percepciones del riesgo sanitario ligado 
a la contaminación petrolera (Becerra et al., 2013); 
estudios enfocados en el análisis de la percepción del 
riesgo ante amenazas geohidrológicas (Murgida & 
Gasparotto, 2015); otros donde se realiza un análisis 
de la percepción del riesgo ambiental como marco 
teórico-metodológico para diseñar diagnósticos (Fe-
rrari, 2017); modelos de análisis de la vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres por fenómenos naturales 
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o socionaturales desde un enfoque psicosocial (Za-
pa-Pérez et al., 2017; Gómez-Delgado et al., 2022), 
y aquellos tendientes a analizar la percepción y las 
representaciones sociales del riesgo hídrico a través 
de la triangulación de métodos, técnicas y fuentes de 
datos (Mastrandrea, 2021), entre otros.

Entre las potencialidades de estas contribuciones 
se destaca la información obtenida que constituye un 
insumo clave para reconocer y espacializar las per-
cepciones ante la ocurrencia de diversos riesgos. Así, 
estos estudios permiten incluir en las agendas públicas 
los problemas concebidos como prioritarios por las 
comunidades locales, identificar los actores sociales 
con mayor grado de compromiso y legitimidad social 
y establecer instancias colectivas de reflexión y parti-
cipación.

No obstante, existen ciertas dificultades relaciona-
das con el análisis de la percepción social de riesgos. 
La mayor parte de los trabajos se han enfocado en 
la peligrosidad sin indagar en los factores que inter-
vienen en la percepción de riesgos de desastres y en 
las condiciones de vulnerabilidad social. Si bien se 
han incorporado nuevas herramientas derivadas del 
uso de geotecnologías, como el análisis espacial, la 
elaboración de cartografía temática y el empleo de 
indicadores estadísticos, el diseño y aplicación de 
encuestas sigue siendo una de las técnicas predomi-
nantes, mientras que se excluye el uso de otras herra-
mientas de tipo cualitativo que podrían enriquecer 
el conocimiento de las percepciones sociales de áreas 
de riesgo. 

En este contexto, y al considerar que el insufi-
ciente conocimiento sobre las problemáticas de los 
riesgos constituye una de las razones determinantes 
que incide en la magnitud de los daños ocasiona-
dos por los desastres, resulta fundamental indagar 
en las múltiples percepciones de las comunidades 
expuestas a tales peligros con el fin de gestionar su 
reducción (García Acosta, 2005; Mastrandrea & Pé-
rez, 2020). 

Percepción de áreas de paisaje

En Latinoamérica, las líneas de investigación aboca-
das al estudio de las percepciones y representaciones 
sociales de diversas áreas de paisaje y las conductas 
respecto a estas se desarrollaron en múltiples direc-
ciones y desde diferentes campos interdisciplinarios. 

Si bien la percepción y valoración social de áreas 
de paisaje se ha afianzado en diversos países y regio-
nes desde fines del siglo XX, más aún desde la firma de 
la Convención Europea del Paisaje, en Latinoamérica 
se han desarrollado múltiples y variadas contribucio-
nes tendientes a reconocer la percepción de paisajes, 
entre otros, paisajes degradados, cotidianos, fugaces 
y efímeros, del agua, del miedo, de áreas naturales o 
patrimoniales e invisibles (Hiernaux, 2007).

Estas líneas de investigación configuran un pa-
norama híbrido caracterizado por la superposición 
entre los supuestos de los paradigmas de la geogra-
fía humanista, cultural y de la percepción, y abren un 
nuevo camino hacia enfoques teórico-metodológicos 
emergentes que incluyen aproximaciones y aportes del 
campo de las ciencias sociales en su conjunto. De este 
modo, se reconocen lecturas desde las perspectivas de 
los imaginarios urbanos, donde “lo imaginario viene a 
complementar, a dar un suplemento, a ocupar las frac-
turas o los huecos de lo que sí podemos conocer” (Gar-
cía Canclini, 2010, p. 154). En esta línea, el estudio de 
paisajes degradados o invisibles permite conocer las 
figuraciones e imaginarios que la población elabora y 
aporta una mirada alternativa a la hegemónica (Rot-
ger, 2020). También se observan estudios tendientes a 
identificar la percepción de los espacios invisibles del 
miedo según las espacialidades y temporalidades de 
la (in)seguridad construidas por las personas que los 
transitan cotidianamente (Valdés et al., 2011).

Además, se encuentran aquellos aportes tendien-
tes a analizar las percepciones y respuestas de pobla-
dores frente a procesos de transformación urbana y 
cambios en los usos del suelo frente a la gestación de 

http://dx.doi.org/10.19053/issn.0123-3769


Revista Perspectiva Geográfica

Aportes y limitaciones de la geografía de la percepción en el contexto latinoamericano: hacia un enfoque perceptual 
renovado 11

paisajes rururbanos para conocer las expectativas, 
sentimientos y visiones ante dichas transformaciones 
(Ortiz Montero & Hernández Peña, 2015) y abordar 
las percepciones de pobladores locales frente a proce-
sos de disputa por límites territoriales (Alonso Velas-
co, 2020); otros enfocados en establecer valoraciones 
sobre la calidad visual del paisaje con el propósito de 
diseñar propuestas de turismo sostenible (Delgado 
Martínez & Pantoja Timarán, 2015); y aquellos que 
analizan las percepciones de paisajes de reservas na-
turales (Degele et al., 2018) y cuencas hidrográficas 
(Aguirre et al., 2017), entre otros.

La posibilidad de recurrir a diferentes metodolo-
gías y técnicas para indagar en la percepción que los 
actores sociales construyen de diversas áreas de pai-
saje, así como las actitudes de aceptación y rechazo, 

ofrecen la posibilidad de profundizar en el análisis de 
las dimensiones materiales y simbólicas del territorio 
(Lindón & Hiernaux, 2010). No obstante, una de las 
dificultades metodológicas del estudio de la percep-
ción de áreas de paisaje radica en el desconocimiento 
de procedimientos y el uso de técnicas propias de la 
percepción para abordar este tipo de trabajos. Al con-
siderar que el concepto de paisaje ha estado asociado 
frecuentemente a la tradicional trayectoria del cam-
po disciplinar de la geografía cultural y ligado a sus 
componente materiales y tangibles (Cosgrove, 2002), 
resulta difícil trascender estas limitaciones y pensar 
en otras aproximaciones que incluyan sus caracteres 
simbólicos a través de diálogos transdisciplinares. A 
modo de cierre y para sintetizar los resultados expues-
tos, se presenta la Tabla 1.

TABLA 1. Aportes, limitaciones y desafíos sobre los estudios de percepción desarrollados con 

mayor frecuencia en Latinoamérica

Principales 
líneas de 

investigación 
en 

Latinoamérica

Aportes Limitaciones

Percepción 
de espacios 

urbanos

 ■ Comprensión del valor simbólico del territorio: análisis de la concepción 
de los elementos que configuran la estructura urbana.

 ■ Identificación de los procesos de apropiación inmaterial que definen 
lugares seguros, inseguros y neutros.

 ■ Conocimiento sobre las percepciones referidas a la calidad ambiental.
 ■ Análisis de la percepción sobre destinos turísticos.
 ■ Análisis de las preferencias espaciales según grupos de edades.
 ■ Identificación de lugares conocidos, frecuentados e invisibilizados, pro-
blemas o necesidades prioritarias.

 ■ Uso de encuestas y mapas 
mentales como las técnicas 
mayormente utilizadas y 
exclusión de otras posibili-
dades de indagación.

 ■ Dificultad en el diseño, re-
copilación y procesamiento 
de la información subjetiva.

 ■ Incidencia de filtros per-
ceptuales en la obtención y 
análisis de la información.

 ■ Generalización de la infor-
mación obtenida sobre las 
percepciones espaciales 
que deriva en la pérdida del 
nivel de detalle.

Percepción 
de áreas de 

riesgo

 ■ Indagación en la construcción social e histórica de peligrosidades y vul-
nerabilidades.

 ■ Reconocimiento de las diversas miradas sobre la configuración de esce-
narios de riesgos que pueden ser útiles para su gestión y reducción.

 ■ Conocimiento sobre las construcciones simbólicas de las áreas de riesgo 
de desastres (especialmente de residentes próximos a estas).

 ■ Dificultad para articular di-
versas técnicas y métodos.

 ■ Dificultad para sistematizar 
en categorías cuantitativas 
datos de naturaleza cualita-
tiva y viceversa.

 ■ El ámbito urbano es el 
espacio más frecuente de 
análisis y se excluyen otros 
ámbitos.
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Percepción 
de áreas de 

paisaje

 ■ Conocimiento sobre la percepción de paisajes aceptados, valorados, 
conocidos, vividos, ignorados o rechazados.

 ■ Identificación de los problemas mayormente percibidos, interiorizados y 
conocidos.

 ■ Análisis de los atributos espaciales mayormente identificables, según 
diversos filtros perceptuales.

 ■ Líneas desarrolladas en 
múltiples direcciones y des-
de diferentes campos in-
terdisciplinarios: diversidad 
de enfoques y complejidad 
teórico-metodológica.

 ■ Configuración de un 
panorama híbrido caracte-
rizado por la superposición 
entre los supuestos de los 
paradigmas de la geografía 
humanista, cultural y de la 
percepción.

 ■ Se requiere un notable gra-
do de especialización por 
parte del investigador.

FUENTE: elaboración propia (2023).

Hacia un enfoque perceptual 
renovado

La geografía de la percepción ha sido una perspec-
tiva de investigación de gran utilidad en el ámbito 
geográfico y ha estado especialmente ligada a las po-
tencialidades en lo que refiere a la planificación y el 
ordenamiento territorial. La posibilidad de identifi-
car las imágenes mentales que las personas constru-
yen de los lugares que conocen o frecuentan ofrece la 
posibilidad de interpretar los espacios subjetivos de 
acuerdo con las diversas construcciones simbólicas 
de la realidad. 

En este sentido, resulta necesario realizar una 
reflexión crítica respecto de las potencialidades y 
limitaciones de este enfoque, no con el propósito 
de excluir las tradiciones, metodologías y técnicas 
que han influido en su consolidación y desarrollo, 
sino con el fin de presentar nuevas aproximaciones 
sobre la base de esos diálogos iniciales. Desde esta 
contribución, se considera que si bien aún quedan 
interrogantes y desafíos por abordar para consoli-
dar una perspectiva de investigación con marcada 
identidad, es necesario re(pensar) este enfoque para 
incluir otras miradas que establezcan nuevas vías 
de producción de conocimiento geográfico en línea 
con la geografía de la percepción. Haciendo alusión 
a las proposiciones de Edward Said (1983), el senti-

do está entonces en impulsar qué ideas, conceptos 
y teorías geográficas producidas sobre, desde y en 
América Latina viajen, se reinterpreten y sean rea-
propiadas en nuestra región. 

Tal como se mencionó, el uso de metodologías y 
técnicas tendientes a conocer e interpretar las per-
cepciones espaciales se ha centrado, con frecuencia, 
en abordajes tradicionales y descriptivos enfoca-
dos en el estudio del espacio urbano (Lynch, 1960), 
donde la encuesta y los mapas mentales han sido las 
técnicas de investigación privilegiadas. Los estudios 
iniciales se enfocaron en abordar lo subjetivo frente a 
lo cuantitativo recurriendo a los aportes de los para-
digmas psicológicos y, posteriormente, sociológicos. 
Sin embargo, este modo de abordar la construcción 
de percepciones individuales y colectivas, en ocasio-
nes, olvidaba la categoría de análisis espacial y otros 
ámbitos de aplicación (espacios rurales, rururbanos 
o periurbanos, entre otros), y, en los contextos lati-
noamericanos, se desarrollaba en consonancia con lo 
sucedido en las academias del norte global (Zarago-
cin-Carvajal et al., 2018). Por lo tanto, resulta necesa-
rio destacar la pluralidad de voces y argumentaciones 
teóricas de las realidades latinoamericanas con el fin 
de orientar los estudios de percepción hacia las pro-
blemáticas y necesidades propias de la región.

En este marco, es valioso incorporar el análisis crí-
tico del discurso en el abordaje de las percepciones 
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espaciales a través de la consulta de diferentes textos 
y documentos para estudiar la relevancia asignada  
al discurso en la producción y reproducción de la 
dominación y el poder (Van Dijk, 2010), y, en con-
secuencia, facilitar el conocimiento de las estrategias 
lingüísticas que se ponen en funcionamiento para 
construir formas de comunicación, percepción y re-
presentación del mundo. 

Otro modo de abordar el conocimiento de las 
percepciones y representaciones sociales podría lle-
varse a cabo a través del análisis de los imaginarios 
geográficos6. El reconocimiento de los imaginarios 
geográficos sobre diversos espacios permite identifi-
car los actores que participan con mayor injerencia 
en los procesos de construcción de territorialidades, 
así como sus ideas y subjetividades sobre el resto de la 
sociedad (Hiernaux & Lindón, 2012; Rausch & Ríos, 
2020). 

Una perspectiva útil para estudiar los espacios 
subjetivos podría enfocarse en el uso de cartogra-
fía social y mapeos participativos. Esta metodología 
de construcción colectiva del conocimiento permite 
asignar nuevos sentidos espaciales a las percepciones, 
representaciones sociales, experiencias y construccio-
nes materiales y simbólicas de la realidad mediante 
el establecimiento de vínculos horizontales y de rela-
ciones recíprocas (Sletto et al., 2013; Diez Tetaman-
ti, 2018). Así, el pasar de una posición pasiva a una 
activa permite que los individuos asuman un papel 
protagónico, intercambien experiencias sobre los mo-
dos de percibir los espacios vividos e incrementen sus 
conocimientos sobre el territorio y sus conflictos. 

Desde otra mirada, se considera relevante el uso 
de nuevas TIC en la investigación cualitativa, espe-
cialmente en el contexto de la geografía de la per-

cepción, por ejemplo, a través de la incorporación 
de herramientas informáticas para el tratamiento de 
datos cualitativos (Chernobilsky, 2006) o mediante la 
aplicación de diversos procedimientos con el uso de 
geotecnologías para evaluar actitudes de aceptación, 
rechazo, preferencias y patrones espaciales (Buzai, 
2011; García González, 2018). 

El estudio de las percepciones individuales y colec-
tivas requiere del aporte de diversos campos disciplina-
res a través de la inclusión de diferentes metodologías y 
técnicas. Si bien se han desarrollado propuestas desde 
la geografía de la percepción abocadas a las estrategias 
de investigación cuantitativa o a las estrategias cua-
litativas, aún se presentan importantes desafíos en lo 
que se refiere a la triangulación metodológica (López 
Sirvent & Ribas Palom, 2023). En este sentido, y con 
el propósito de abordar la complejidad que implica el 
conocimiento de los espacios subjetivos, es necesario 
considerar las contribuciones provenientes de diversas 
ciencias afines y auxiliares de la geografía y superar los 
dualismos y contraposiciones epistemológicas (Castro 
& Zusman, 2009). 

La creciente transformación de los territorios y su 
continuo dinamismo requieren de la consideración 
de nuevos marcos de análisis y del continuo diálo-
go entre las disciplinas sociales para, de este modo, 
identificar e interpretar las elaboraciones mentales 
que los individuos construyen de su espacio vivido, 
base sustancial para la elaboración de políticas pú-
blicas orientadas a considerar los problemas que las 
comunidades perciben como relevantes. A continua-
ción, se presenta la Figura 1 donde se sintetizan los 
principales desafíos técnico-metodológicos y teóricos 
sobre los cuales continuar avanzando en los estudios 
de percepción.

6 Este concepto alude a las elaboraciones mentales producidas sobre determinados accidentes topográficos, lugares o áreas (tales 
como montañas, suburbios exclusivos, etc.) en los que se articulan imágenes y palabras, figuraciones y discursos que otorgan sentidos 
a las acciones que participan de la construcción y necesidades (o no) de transformación de sus caracteres tangibles (Lindón, 2012).
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Conclusiones

Del análisis efectuado, y considerando los criterios es-
tipulados en la consulta de los trabajos seleccionados 
para este artículo, se concluye que la mayor parte de 
las contribuciones teórico-metodológicas realizadas 
desde la geografía de la percepción en los contextos 
latinoamericanos se ha desarrollado siguiendo los su-
puestos tradicionales y generalmente se ha olvidado 
la riqueza de la geografía en el contexto de las cien-
cias sociales y las particularidades propias de los pro-
blemas que conciernen a la región. Si bien los aportes 
iniciales de esta perspectiva han sido relevantes, aún 
se presentan importantes desafíos en cuanto a su de-
sarrollo e integración con otros campos disciplinares, 
así como en cuanto a la incorporación de otros espa-
cios, lógicas y procesos.

FIGURA 1. Desafíos en los estudios de percepción para América Latina
FUENTE: elaboración propia (2023).

Repensando los estudios de percepción

Desde la dimensión 
técnico-metodológica

Necesidad de articular estrategias 
de investigación cualitativa y 
cuantitativa, triangulación de 

métodos y técnicas.

Articular técnicas tradicionales con 
las relacionadas con la cartografía 
social y mapeo colectivo, así como 

aquellas vinculadas al análisis 
crítico del discurso.

Uso de TIC y TIG en el estudio 
de las percepciones del espacio 

urbano.

Considerar diversas fuentes, 
técnicas y perspectivas 

cuantitativas de análisis.

Desde la dimensión 
teórico-conceptual

Necesidad de considerar los 
procesos de construcción social 

de escenarios de riesgo en 
perspectiva histórica a través de 
la percepción que la sociedad 

construye de ellos.

Análisis vinculados no solo 
con las peligrosidades, sino 
con las vulnerabilidades y 

exposiciones.

Necesidad de incluir estudios 
enfocados en la percepción de 

paisajes rurales. 

Trabajar nuevas o diversas 
categorías analíticas, como 

imaginarios y representaciones.

Posibilidad de realizar trabajos interdisciplinarios.

Apertura de un nuevo camino hacia enfoques teórico-metodológicos 
emergentes que incluyen aproximaciones y aportes provenientes del 

campo de las ciencias sociales en conjunto.

Dada la continua transformación y el dinamismo 
que caracterizan a las sociedades y los territorios ac-
tuales, se destaca la necesidad de adoptar un enfoque 
teórico-metodológico renovado. Este enfoque, a par-
tir del cual se analiza el espacio y las relaciones que 
en él se producen, presenta una importante potencia-
lidad para abordar las diversas tramas de sentidos y 
construcciones simbólicas de la realidad. Estas cons-
tituyen un importante punto de partida para analizar 
las percepciones construidas por las administraciones, 
autoridades y comunidades locales con el fin de im-
plementar procesos de planificación territorial que in-
cluya la diversidad de saberes, intereses, necesidades 
y aspiraciones.

La consideración de las imágenes mentales que 
diversos actores sociales elaboran a través de filtros 
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de carácter psicológico, antropológico y sociológico, 
que actúan como mediadores entre el medio real y 
el percibido en determinados contextos históricos y 
sociales (Cabré, 2008), permite conocer las actitudes 
y valoraciones que intervienen en las experiencias es-
paciales. Se considera que el análisis del espacio a tra-
vés de las percepciones debe incluir necesariamente 
nuevos diálogos y aproximaciones transdisciplinares 
que permitan abordar su continua transformación a 
partir del conocimiento de las figuraciones e imagina-
rios geográficos de la totalidad de los actores sociales 
involucrados en su construcción.

Para futuras aproximaciones, puede resultar inte-
resante diversificar el uso de métodos y técnicas (por 
ejemplo, a través de un empleo mixto cuali-cuantita-
tivo), ampliar los campos de aplicación de los estu-
dios de percepción incluyendo otros espacios (rurales, 
periurbanos, olvidados, invisibilizados o degradados, 
entre otros) e integrar diferentes perspectivas de inda-
gación en el contexto de las ciencias sociales. 
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