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becomes a career in the Geography Education Degree at the University of Granma, so that it fosters 

the development of identity attitudes and values in future professionals who are conducive to 
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INTRODUCCIÓN. 

Ante los propósitos hegemónicos del capitalismo mundial, encabezado por los Estados Unidos, y su 

pretensión de dominación cultural, se impone la necesidad de defender y preservar la identidad 

cultural en los países latinoamericanos, como escenario vulnerable para la imposición de culturas 

foráneas. Por ello, desde el escenario político cubano reviste especial importancia la defensa de la 

identidad como escudo y espada de la nación, atendiendo a las características que tipifican el 

espacio geográfico como el medio donde concurren las actividades políticas, socioeconómicas y 

culturales. 

La identidad cultural ha sido interpretada desde distintos puntos de vista, más su disquisición 

filosófica se asocia a una interacción social a partir de los elementos naturales, las maneras de 
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concebir la vida y modos de expresión, lo cual puede estar sometido a sugerentes cambios a lo largo 

del espacio y el tiempo.  

De igual manera, la identidad cultural es una peculiaridad inherente a los seres humanos que se 

ajusta a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada localidad sobre la base 

del reconocimiento de la unidad y pluralidad cultural que asume al hombre como sujeto, objeto, y 

resultado principal del desarrollo local y se ajusta a las capacidades, posibilidades y potencialidades 

existentes en cada espacio (Álvarez, 2008). 

En este sentido, Villanueva (2002: 4) expresa que: “…la identidad estará en función de cada 

persona pues los sentimientos nunca pueden ser impuestos. Cuando creamos o vivimos lugares, 

creamos identidades, por tanto la identidad en cierto sentido se está construyendo siempre”, lo cual 

refleja que la identidad cultural es un proceso que evoluciona a nivel individual y colectivo como 

reflejo de la percepción de cada individuo en su contexto de actuación; se asocia al comportamiento 

del ser humano en el espacio y se transforma desde la propia sensibilización por su lugar de origen 

o procedencia. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, urge la misión de formar un universitario integral, desde la 

carrera Licenciatura en Educación Geografía, preparado culturalmente e identificado con su 

contexto, que a partir de su tránsito sistémico durante los procesos de formación, investigación y 

extensión universitaria contribuya a preservar la identidad cultural, toda vez que demuestre 

convicciones político-ideológicas que se traduzcan en modos de actuación y normas de 

comportamiento social, asentados en patrones identitarios desde la cultura. 

Por ello, ante los actuales escenarios globales, se hace impostergable la defensa y preservación de la 

identidad cultural que caracteriza a los grupos sociales, para que a su vez conviertan sus actitudes, 

capacidades y valores en función de la transformación proactiva de la sociedad hacia una 

sostenibilidad sociocultural a escala mundial. Al respecto, Martí (1886) y Castro (1999) profetizan 
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que la salvación y propagación de la cultura es la clave exitosa para preservar el legado de bienes 

que, desde lo material y lo espiritual, han trascendido de generación en generación y que 

constituyen sustento patrimonial para garantizar la soberanía cubana, dejando por sentado la 

urgencia del desarrollo cultural como fuente de autonomía y alternativa emancipadora.   

Desde esta perspectiva de análisis se concibe la relación filosófica entre la formación de la cultura 

geográfica y su vínculo teórico-metodológico para la preservación de la identidad cultural, toda vez 

que el estudio de la geografía como ciencia social desde esta carrera, contribuye a la interpretación 

de las principales relaciones y modos de producción que se establecen en el espacio geográfico 

como instrumento de concreción de la actividad socioeconómica y cultural del individuo. 

DESARROLLO. 

Hoy en día se necesita de una contextualización sociocultural del saber geográfico a las actuales 

circunstancias en que operan las transformaciones sociales, teniendo en cuenta la inserción 

consciente del sujeto en la transformación positiva del entorno y en la preservación del patrimonio 

cultural asociado al espacio geográfico, como parte de la identidad cultural, la cual es catalogada 

como una “cultura contextuada” (Austin, 2001). En este sentido, se expresa que “…la identidad en 

la naturaleza garantiza la pertenencia al país. Si el hombre no aprende a valorar lo bueno y lo bello 

en el entorno donde vive, ¿qué lo ata a él? La Geografía puede dar al educando esa identidad con el 

paisaje” (Gómez 2000: 108). 

Para Nápoles y Córdoba (2016), en el desarrollo de la identidad cultural, interviene lo territorial-

natural, lo cual es defendido por estos autores como el grupo de personas que comparten 

determinadas áreas geográficas y condiciones ambientales donde concurren las principales 

relaciones de la vida cotidiana, la familia y su historia, y en la cual el individuo interaccione sobre 
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la bases de influencias mutuas; toman en cuenta los elementos de la naturaleza que tienen un 

carácter ambiental y sociocultural y que condicionan la forma de sentir de los individuos. 

La identidad cultural se construye y se resignifica en la misma medida en que el sujeto va 

adquiriendo una cultura geográfica a partir de las costumbres, buenas prácticas, estilos de vida, 

conocimiento de la toponimia local y normas de convivencia que atesora y valora en ese espacio 

geográfico donde coexiste. Sin lugar a dudas, la cultura geográfica contribuye al desarrollo de 

sentimientos y la consolidación de la identidad por los elementos geográficos del contexto 

circundante. 

Al decir de Mateo y Silva (2005: 62) refieren que: … lo real está permeado por lo imaginario, de 

que la razón está siempre atravesada por la emoción, y que toda la realidad está sometida a la 

incertidumbre La interrelación dialéctica entre la objetividad de las formaciones espaciales, y la 

asimilación subjetiva por parte de los seres humanos, se da en diferentes configuraciones espaciales 

y temporales, y manifiesta el reflejo en la conciencia y cultura de los seres humanos.  

Por tanto, es en el espacio geográfico, como producto organizado por la sociedad donde confluyen 

los elementos identitarios y culturales, el cual ha sido históricamente abordado por numerosos 

autores tales como Santos (1996), Lefevbre, (2000), Mateo (2012, f), Rodríguez (2012), Araya, 

Souto y Herrera (2015). Para Santos (1996), el espacio geográfico es el conjunto de relaciones 

realizadas, a través de las funciones y de las formas que se presentan como testimonio de una 

historia escrita por los procesos del pasado y del presente. Asume el espacio geográfico como una 

categoría que dinamiza las relaciones entre los sujetos, como portadora de elementos legados que 

favorecen la identificación cultural del sujeto a lo largo de la historia.   

Por su parte Araya, Souto y Herrera (2015) distinguen que enseñar y educar en geografía presupone 

tener en cuenta las categorías: espacio y territorio. En lo referente al espacio, lo consideran como la 
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percepción subjetiva y la funcionalidad social que confluyen en una evaluación espacial, en la cual 

se manifiesta la identidad por el paisaje y la cultura.  

En este orden de ideas, Mateo (2012: 13), desde la Geografía posmoderna, hace referencia a que el 

espacio geográfico constituye un “signo y símbolo”, abordando que cada aspecto de un lugar, 

“…tiene un sentido que solo es inteligible para los miembros del grupo social que allí viven y que 

son esos aspectos los que hacen a la sociedad más estable”. Considera que el espacio geográfico 

integra los componentes de carácter físico, económico, sociocultural y ambiental, que pueden 

condicionar la preservación de la identidad cultural, la cual es revelada en la misma medida que el 

sujeto interacciona con los acontecimientos concurrentes en él; por tanto, se considera que la 

identidad cultural se preserva y resguarda en constante interacción con los objetos, procesos y 

fenómenos emblemáticos de carácter geográfico, lo cual ocurre en un proceso de individualización-

socialización del sujeto (Blanco, 2001), quien es el actor fundamental de las transformaciones 

socioeconómicas y culturales condicionantes de su comportamiento contextual, por lo cual el sujeto 

puede pensar e interactuar en correspondencia con el universo geográfico-cultural que le rodea, 

ajustándose o no a cada innovación del contexto.  

Al respecto, Caro (2015: 25) analiza la participación activa de la educación y cultura geográficas 

para la formación de un individuo que “…aborde el espacio como el resultado de las interacciones 

culturales que generan identidades ligados a s, lugares y paisajes…”, aspecto que ha sido menos 

abordado desde la formación de la cultura geográfica, pues en su mayoría se concibe el espacio 

como una plataforma estática, que, si bien está plagada de riquezas geográficas, no siempre es 

valorada con significados apreciables. 

Por tanto, “…no se puede poner en tela de juicio el alto valor educativo de la Geografía…” ya que 

se concibe su estudio para profundizar en “…las señas de identidad de todos los países y 

territorios…” (González, 2011: 12).  Se concibe entonces un proceso de formación de la cultura 
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geográfica visto desde la Geografía posmoderna y como ciencia social, con acento en los elementos 

identitarios locales, considerando las trayectorias de las personas en su vida cotidiana, al interior de 

las comunidades, a partir de la convivencia de los s con sus experiencias, vivencias, emociones 

personales, imaginario colectivo, simbolismos e interpretación cultural del espacio (Mateo, 2012).  

Por su parte, Pérez (2002: 121) concibe como objetivo primordial de la Geografía: inculcar en los 

individuos el amor por la naturaleza y al trabajo del hombre, “…en la protección del medio, el 

conocimiento del país y de la localidad desde el punto de vista físico y socioeconómico 

fortaleciendo el patriotismo, la identidad nacional…”; visión expresada por Lazo (2004), quien 

alude que la educación geográfica es enseñanza de primera necesidad, fundamentalmente para la 

afirmación y conservación de la nacionalidad. 

Teniendo en cuenta los argumentos abordados, numerosos autores consideran que la cultura 

geográfica suscita el arraigo por la identidad cultural y se pone al servicio de la legitimación, la 

coherencia y la homogeneización del estado-nación entre los que destacan Núñez (1984), Pérez y 

Cuétara (1999), Gómez (2000), Hernández (2000), Luis (2000), Austin (2001), Guerrero (2002), 

Lazo (2004), Mateo y Silva (2005), Santiago (2013), Jorge y Piclín (2018).  

Es importante destacar, que la formación de la cultura y la identidad han sido abordadas por 

múltiples autores desde las Ciencias Sociales  tales como Pupo (1991), Ubieta (1993), Zamora 

(1994), González (1995), García y Baeza (1996), De la Torre (2002), Laurencio (2002), Rivera 

(2005), González (2008), Córdova (2008), López (2008), Villalón (2013), Ortiz (2016). Al respecto, 

se asume la definición ofrecida por Córdova (2008: 12), quien aborda que la identidad cultural: 

“…es producto de la síntesis de los valores culturales, que se encuentran presentes, desde las 

tradiciones y costumbres populares, hasta en las obras artísticas, literarias y científicas más 

destacadas…” 
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Al respecto, Núñez (1984: 50) expresa que “…es innegable que el clima, la atmósfera que 

respiramos, el tipo de alimento que producen nuestros suelos y que ingieren sus habitantes, más 

otros factores, ejercen una determinada influencia, no siempre fácil de descubrir, en la formación 

del hombre y su cultura…”; por tanto, acentúa cómo en la formación cultural del  intervienen 

múltiples elementos desde el orden geográfico, que constituyen condicionantes y que para Austin 

(2001) se establecen como el “sustrato geográfico de lo humano”. 

Los elementos geográficos identitarios (físicos, socioeconómicos, culturales, ambientales) presentes 

en el contexto sociocultural, pueden constituir símbolos portadores de significados apreciables para 

el individuo (Geertz, 1987). Estos aspectos denotativos de identidad cultural se convierten en 

códigos estimables que, a su vez, generan una involucración proactiva del individuo y conducen a la 

preservación de la identidad cultural.  

Toda vez que desde la interacción recíproca sujeto-contexto incentivan el sentido de pertenencia e 

inclinación por el contexto sociocultural, comprometen su manera de pensar y actuar, aspectos que 

son analizados desde la antropología cultural; por tanto, “La apropiación material y simbólica del 

espacio parece ser un elemento fundamental en la construcción de un sentido de pertenencia…” 

(Villalón, 2013: 89) 

Tomando en consideración los elementos abordados, los autores consideran que el espacio 

geográfico, a pesar de ser portador de los objetos, procesos y fenómenos geográficos, está 

desprovisto por sí mismo de significados, por lo cual se asume la categoría contexto, la cual ha sido 

analizada por diversos autores como Austin (2001), Montoya (2005), Ortiz (2016), Cañete (2017), 

Riverón (2017). Los autores consideran que deviene como una categoría esencial para comprender 

la relación entre la cultura geográfica y la preservación de la identidad cultural. 
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Se coincide con la posición del antropólogo Austin (2001: 13), quien define como contexto al 

“…entramado o tejido de significados provenientes del medio ambiente o entorno, que impresionan 

el intelecto o campo de conocimientos de un grupo humano, como parte integrante de su cultura y 

su visión de mundo o cosmovisión…” y reflexiona además que el contexto cultural es todo aquello 

que forma parte del medio ambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de 

un grupo humano específico; o sea, aquellos elementos de carácter identitario que confluyen en el 

espacio geográfico, pero que revisten jerarquía y sentido para el sujeto.  

Para Rodríguez (2007), la categoría contexto se encuentra en estrecha interrelación dialéctica con la 

identidad cultural, definiéndola con el término contexto sociocultural local, interpretada esta 

acepción desde lo local, como el territorio delimitado desde una marcada unidad geográfica y 

límites relativamente precisos; aborda además, que este es formado en el proceso histórico, y que es 

un medio portador de características identitarias asociadas al patrimonio; por tanto, el espacio 

geográfico, como formación espacial, puede ser portador de significados en el orden de lo natural, 

político, económico, histórico, cultural, social, ambiental, y lleva intrínsecamente múltiples 

contextos socioculturales que lo tipifican. Es por ello, que se asume la definición de contexto 

sociocultural ofrecida por Ortiz (2016: 31), quien lo define como: … el medio o entorno 

significativo que condiciona la formación y desarrollo de un grupo humano determinado y/o un 

individuo en específico, forjado en el proceso histórico, en un espacio-tiempo relativamente 

precisos, portador de las manifestaciones de identidad cultural que lo caracterizan, entendido desde 

la relación de lo general y lo singular, o sea, en su multiplicidad e integración, en el que las formas 

superiores contienen y reflejan de alguna manera a las inferiores.  

La definición anterior es asumida como categoría que propicia la relación cultura geográfica-

identidad cultural, en tanto considera la presencia de signos y significados que trasmiten los objetos, 

procesos y fenómenos geográficos confluyentes en el espacio geográfico y que suscitan el sentido 

zim://A/A/Entorno.html
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de pertenencia e identidad cultural; por consiguiente, cada individuo transita en su contexto 

sociocultural formativo (Ortiz, 2016: 66), donde se integran las peculiaridades de los múltiples 

contextos que inciden en la formación integral del individuo y propician la adquisición de valores 

identitarios desde la labor educativa de la carrera.  

En este sentido, existen autores como Jorge y Piclín (2018), que conciben la necesidad de una 

educación identitaria desde la preparación del profesor de Geografía, de modo que posibilite un 

proceso de formación que eduque en los llamados “valores identitarios”, pero desde el propio 

contenido de la enseñanza, que propicia el arraigo por la identidad cultural. 

Por su parte, Villalón (2013: 85) destaca la importancia de “…fortalecer el sentido de identidad 

hacia el nombre del lugar, escribir y pronunciar correctamente los topónimos, desarrollar la 

responsabilidad ante la preservación del patrimonio toponímico local…”; mientras que Labrada 

(2016: 24) manifiesta cómo el contenido geográfico local constituye “…fuente inagotable para el 

fortalecimiento de valores, en tanto potencia la formación del sentido de pertenencia, el arraigo y la 

formación de la identidad…”, criterios que se comparten, en tanto el contenido geográfico más 

cercano y familiar al individuo vehiculiza un significado considerable para la preservación de la 

identidad cultural. 

En correspondencia con lo expresado, el Modelo del Profesional de la carrera objeto de estudio 

refrenda el problema profesional número tres, intencionado hacia “La dirección del aprendizaje de 

contenidos geográficos en estrecho nexo con el entorno y con la vida diaria…” (MES, 2016: 11), lo 

cual demuestra la necesidad de emprender un proceso de educación y cultura geográficas que 

permitan la construcción, autogestión e integración del contenido de la Geografía, atendiendo a 

“…la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo en el proceso de 

educación de la personalidad” (García, 2002: 83). 
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Lo expresado garantiza la aprehensión de una cultura geográfica a partir del conocimiento de la 

realidad circundante del contexto sociocultural formativo desde el conocimiento y puesta en 

práctica del Principio de Estudio de la Localidad (Barraqué, 1991 y Cuétara, 2004), lo cual se 

encuentra en correspondencia con el fin de esta investigación, toda vez que permite la transferencia 

significativa de este contenido en el contexto desde los estudios locales.  

La cultura geográfica porta un contenido identitario traducido en conocimientos, habilidades y 

valores que parten del sentido y significado, el cual debe ser estructurado metodológicamente para 

su apropiación  (Fuentes y Álvarez, 2002), procesos que se singularizan de acuerdo a las tipicidades 

del contexto sociocultural formativo y es trasmitido por medio de los signos y símbolos que 

comunican los objetos, procesos y fenómenos geográficos como objetos de cultura durante las 

relaciones de socialización e individualización. 

El contenido identitario de la cultura geográfica es definido por Alejandre (2019: 57) como: … 

aquellos saberes o formas de la cultura geográfica acumulada de manera global que se singularizan 

en el contexto sociocultural formativo, cuya apropiación por parte del individuo revierte significado 

apreciable y se considera valiosa para su formación integral y la preservación de la identidad 

cultural. Se establecen como elementos culturales que se articulan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes disciplinas del Plan de Estudio E en interacción con el conocimiento 

dimanado y aprehendido del contexto sociocultural formativo; por ello, es un contenido que se 

construye a través de símbolos, signos y señales que son vehiculizadas en el contexto sociocultural 

formativo, y que adquiere especial significación para los sujetos desde la antropología cultural, los 

cuales facilitan una identificación cultural por los componentes físicos, socioeconómicos y 

culturales del contexto, que a su vez, pueden ser aprehendidos desde una perspectiva identitaria. 
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El contenido identitario, como parte de la cultura geográfica, se articula a partir del estudio 

integrado y contextualizado de las singularidades del espacio geográfico, y destaca “…su valor 

económico-geográfico a nivel local, regional y nacional…” (Barraqué, 1991: 34), en relación con el 

significado y sentido que adquiere para el sujeto cognoscente, como expresión humana de valores 

que asumen un rango cultural, por lo cual la cultura geográfica rebasa su orientación educativa de 

análisis y descripción, hacia la aplicabilidad del saber geográfico en un proceso de integración 

extensionista desde la misión de promoción cultural de la universidad, para lograr la pertinencia 

social de la carrera en el contexto sociocultural formativo.  

Teniendo en cuenta los estudios abordados sobre las categorías cultura geográfica, identidad 

cultural, se considera que la formación de la cultura geográfica de los individuos de la carrera 

Licenciatura en Educación Geografía constituye parte del proceso de educación geográfica durante 

la formación inicial y permanente del individuo y transversaliza los procesos universitarios 

sustantivos de formación, investigación y extensión universitaria, revelando un carácter procesal. 

Este proceso se sustenta de los elementos físicos, económicos, socioculturales y ambientales del 

contexto sociocultural formativo, toda vez que el individuo es capaz de internalizarlos e 

incorporarlos a su cultura y constituye un proceso portador de un contenido identitario facilitador de 

actitudes, convicciones y valores identitarios. 

Propicia el trabajo pedagógico con los elementos geográficos portadores de identidad cultural en el 

contexto sociocultural formativo, facilitando la formación de valores identitarios que proporcionan 

un comportamiento asertivo del individuo como sujeto pedagógico de cambio en el contexto 

sociocultural formativo, para de esta manera contribuir a la preservación de la identidad cultural.   
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CONCLUSIONES. 

La geografía como ciencia social permite el estudio integrado de los elementos físicos, 

socioeconómicos y culturales confluyentes en el espacio geográfico, los cuales son portadores de 

signos y significados que, desde una perspectiva filosófica-antropológica se convierten en códigos 

para trasmitir y generar la identidad cultural. 

La preservación de la identidad cultural, desde la enseñanza geográfica en la universidad cubana 

constituye una aspiración manifiesta de manera implícita en el Modelo del Profesional de esta 

carrera, en tanto constituye desde su carácter procesal, una aspiración declarada para la formación 

integral de los profesionales que requiere la sociedad cubana actual.  
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