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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA
DEL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD TERRITORIAL

DE LA POBLACION

Beatriz DILLON

Abstract

Territorial movements ofpopulation constitute the core ofthe article.
These are tackled from different theoretical perspectives, keeping focus on
their analysis since they mean one of the fundamental variables in space con-
figuration.

They are contextualized within world-wide transformations, without
losing track of the local. The history of research centred on these problems
gets us involved with epochs and models so as to reach the 90ís in a full co-
existence of macroanalytical and microanalytical viewpoints that raise new
circumstances of pluralist analysis.
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Estas consideraciones tienen el objetivo de dar respuesta a una
serie de interrogantes que permitan comprender conceptos, definicio-
nes y dimensiones de los movimientos territoriales de la población;
sus interrelaciones con los problemas sociales, políticos, económicos y
ambientales y su extrema complejidad, a partir de las distintas perspec-
tivas teóricas.

La geografía ha prestado especial atención en los movimientos
territoriales de la población, puesto que estos suponen una de las va-
riables fundamentales en la configuración de los espacios. La interre-
lación entre sociedad y naturaleza, con sus particularidades, define las
características de cada cada espacio y por ende de cada grupo social.
Las diferenciaciones espaciales pueden ser causa de los movimientos
territoriales y estos, a su vez, de ellas. El asentamiento y la articulación

., de la población en el territorio se subordinan a un conjunto de factores
estructurales, individuales y de grupo, cuyos cambios provocan efec-
tos locales significativos en lo que se refiere a la dinámica demográfi-
ca, social, económica y cultural.

Desde la óptica geográfica se plantean una serie de interrogan-
tes: ¿Cuál es la naturaleza de los movimientos actuales de población y
cuál es su impacto espacial? ¿Cuáles son los fenómenos que se relacio-
nan directamente con ellos? ¿Qué se necesita conocer sobre la movili-
dad territorial de la población para poder entender su complejidad?
¿Quiénes demandan el conocimiento? ¿Se dispone hoy del desarrollo
teórico y metodológico para que la investigación' pueda responder a las
actuales demandas del conocimiento?
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Importancia de las migraciones
en el contexto mundial actual

Los grandes cambios producidos a nivel mundial en las esferas
políticas, económicas y socioculturales, han causado importantes efec-
tos en la movilidad de la población traducidas en formas intensas y
complejas.

En general, han definido las migraciones como aquellos movi-
mientos que "involucran un cambio de lugar de residencia habitual y
con carácter relativamente permanente" (ONU, 1972 -Elizaga, 1979).
El necesario cambio de residencia deja sin· categorizar otra serie de
movimientos en los que se ve involucrado un importante grupo de po-
blación que reconoce una movilidad transitoria cuya variación en tiem-
po y distancia se ha relativizado. Si nos atenemos a esta definición
"tradicional" de migración, o por 10 menos la mayormente admitida, en
este "nuevo orden" los movimientos territoriales y su complejidad no
se corresponderían ya a verdaderas migraciones. En la actualidad los
.movimientos han adquirido carácter multipolar, reversibles y de varia-
ble duración e involucran a todos los grupos, independientemente de
su sexo, edad y nivel social. Los desplazamientos de población se han
convertido en hechos más cotidianos, secuenciales, no implicando ne-
cesariamente un cambio de residencia definitivo.

En estas circunstancias los movimientos contemporáneos de la
población aparecen ligados a factores de utilización de la mano de
obra, relacionados directamente a criterios de aumento de la producti-
vidad y eficiencia en el trabajo. La desregulación del mercado laboral
ha introducido formas de contratación de mano de obra menos perma-
nente lo que ocasiona un alto dinamismo por el constante recambio de
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trabajadores. Se establece, entonces, una nueva dinámica migratoria
traducida en estacionalidad, intermitencia, marginalidad y polivalencia.

Esta situación provoca un cambio en la delimitación del espa-
cio y del tiempo de la movilidad. La constitución de un mundo alta-
mente globalizado y la creación de mercados supranacionales ha agili-
zado la intensidad de los movimientos de bienes, capital, tecnologías y
recursos humanos modificando la lógica tradicional de la reproducción
socioeconómica. Además es necesario tener en cuenta los flujos migra-
torios que se producen desde los países pobres hacia los países ricos
manifestados no sólo en forma individual sino también constituyendo
verdaderas redes sociales o diásporas de dispersión. En muchas opor-
tunidades estos desplazamientos han generado el resurgimiento de gru-
pos de ultraderecha con reacciones de tipo xenófobas.

En América Latina los movimientos territoriales de población
han significado, por un lado aporte poblacional, a partir de las grandes
oleadas migratorias transoceónicas, y por otro, un proceso de redistri-
bución espacial, luego de la postguerra, generando un fuerte aumento
de la urbanización. En la actualidad, estos se han hecho más fluidos.
Las condiciones estructurales en el mercado de trabajo son dos ele-
mentos fundamentales que permiten afirmar que los países de la región
se encuentran en un proceso de reestructuración (Villa, 1996). El sur-
gimiento de tipos de movilidad "emergente" como los intraurbanos, la
conformación de "poblaciones flotantes" hacen de la movilidad actual
un fenómeno mucho más cíclico, periódico, estacional e itinerante.

La situación general de la movilidad introduce nuevas líneas de
investigación que se basan, sobre todo, en el aumento de la posibilidad
de retomo de los grupos que se desplazan y en la "relatividad" de los
cambios de residencias. Es así que algunas líneas investigativas se han
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orientado hacia el estudio de la reversibilidad de los flujos remitidos a
una residencia base detennínada dando a ésta una probabilidad de rever-
sibilidad y un rango en la escala de tiempo (Domenach, 1996). Son ca-
da vez más frecuentes las investigaciones que parten de la noción de es-
pacio de vida como aquel que se corresponde a la red de relaciones o
eventos de la vida familiar, económica, política, cultural, etc. de un in-
dividuo, o como lo define D. Courgeau (1988) "la porción del espacio
donde el individuo realiza sus actividades". Tomando en cuenta estos
conceptos un desplazamiento puede o no involucrar un cambio en el es-
pacio de vida.

En el contexto global los desplazamientos territoriales de pobla-
ción se convierten en hechos cotidianos que exigen un estudio mucho más
profundo y han obligado a redefinir conceptos e incorporar otros nuevos
a fin de abarcar los múltiples alcances del fenómeno. De esta forma el co-
nocimiento de los movimientos de población se vuelve imprescindible a
fin de brindar el marco científico de las decisiones políticas.

Fenómenos demográficos y sociales asociados
a los movimientos de población

Los movimientos de las personas representan un fenómeno in-
herente al cambio social. En un mundo globalizado la movilidad se
transforma en un hecho social que excede el desplazamiento territorial
y se convierte en la expresión de problemas que afectan a grupos de
mujeres y hombres, cada vez más numerosos. El movimiento de las
personas forma parte de un proceso de adaptación económico, social
y ecológico (Standing, 1984) y supone cambios en el estilo de vida, en
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las relaciones sociales, en la estructura de producción, en las estructu-
ras familiares de reproducción, etc.

Un desplazamiento se realiza a la vez en el espacio y en el
tiempo, es un evento renovable y reversible susceptible de repetición
en una misma persona, característica ésta que diferencia a las migra-
ciones de los otros fenómenos del componente demográfico: natalidad
y defunciones, que son absolutos y pueden ser definidos con precisión.

Los estudios migratorios se han basado en los criterios de di-
rección (urbano-rural; rural-urbano; urbano-urbano, etc.) y perdurabi-
lidad en el tiempo (definitiva o temporal).

Noin (1979) diferencia las migraciones propiamente dichas:
"los desplazamientos de media/larga duración o definitivos que deter-
minan normalmente un cambio de actividad y se explican por un dese-
quilibrio entre las condiciones de vida de los lugares de origen y des-
tino de los desplazamientos habituales, de corta duración, repetitivos y
que no suponen ningún cambio de actividad y no traducen un desequi-
librio esencial entre áreas emisoras y receptoras"(Puyol, R. et.al.:133).

Los movimientos afectan la estructura demográfica de los es-
pacios involucrados en la movilidad, considerando sus efectos directos
e indirectos, es decir su contribución al crecimiento de la población,
por su influencia directa, e indirectamente su impacto sobre el creci-
miento natural de la misma. En espacios que registran alta movilidad
espacial se suponen cambios importantes en su composición por sexo
y edad y un comportamiento particular para cada uno de ellos.

El concepto de distancia también ha variado, tal como lo plan-
tean Bogue y Elizaga la distancia no lo es sólo en términos de distan-
cia física, sino también en términos de distancia social y del medio cul-
tural ya que se produce una ruptura con la continuidad a la que se per-
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tenecía y se inicia un proceso de ajuste con el lugar de destino.
Si bien el análisis de las migraciones requiere necesariamente

del dato cuantitativo -numérico, estadístico y geométrico-, no debe ol-
vidarse la dimensión social del fenómeno y la necesaria vinculación
que se mantiene con el lugar de origen y las relaciones que se construi-
rán en el lugar de destino. Desde esta perspectiva se han acercado una
serie de definiciones que explican la pertenencia social de los indivi-
duos migrantes a un determinado lugar: espacio social, espacio de vi-
da, residencia base, etc. Los movimientos de población llevan consigo
una serie de fenómenos sociales que afectan las estructuras de cada lu-
gar involucrado: cambios en la movilidad social, en la actividad eco-
nómica, en las relaciones sociales, etc.

La investigación en el estudio de las migraciones

Desde que Ravenstein en 1885 presentara ante la Real Socie-
dad de Estadística sus "Leyes de las migraciones", hasta la actualidad
se han producido importantes avances teóricos y metodológicos, des-
de diversas perspectivas que han aportado un sinnúmero de definicio-
nes y modelos explicativos, a fin de precisar los alcances y límites del
fenómeno migratorio. Estas teorías han respondido, en general, a dos
grandes líneas analíticas: por un lado los modelos macroanalíticos de-
rivados de la física social y que consideran al fenómeno migratorio co-
mo resultado de leyes impersonales (Puyol, op.cit.); y por otro los mo-
delos microanalíticos que interpretan el comportamiento individual de
un emigrante como la expresión de una decisión que puede no ser com-
pletamente racional desde un punto de vista económico o espacial
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(Jones, 1981).
Los modelos macroanalíticos han tenido como principales ex-

ponentes al citado Ravenstein (1885) cuyas "leyes de migraciones" aún
en la distancia temporal, continúan, algunas de ellas, siendo básica-
mente correctas.

Entre las décadas del 30 y 40 los movimientos intentaron expli-
carse a partir de los llamados modelos de gravedad, basados en la Ley
de la Gravitación Universal de Newton, por los cuales los movimien-
tos de bienes, información y personas entre dos núcleos resultan direc-
tamente proporcional al tamaño de sus poblaciones e inversamente
proporcional a la distancia que los separa. Los primeros modelos de
gravedad fueron enriquecidos mediante la introducción de distintas va-
riables socioeconómicas (costo, renta per cápita, disponibilidad de em-
pleo, desocupación, etc.)

Hacia 1940 Stouffer define el modelo de las intervening oppor-
tunities, basando su hipótesis en que el número de personas que se des-
plaza a una distancia dada es directamente proporcional al número de
oportunidades existentes en esa distancia e inversamente proporcional
al número de oportunidades interpuestas y al número de emigrantes
competidores (Stouffer, 1940-1960)

Hagesdtrand (1957) introduce la relación entre las oportunida-
des con el nivel de información que de ellas se posee sobre todo a par-
tir de los contactos que los potenciales emigrantes poseen con los emi-
grantes residentes en el lugar de destino, sin embargo la teoría de Ha-
gesdtrand representa una especie de transición hacia los modelos com-
portamentales debido a que reconoce la existencia de relaciones socia-
les entre los lugares de origen y destino y cierta relación con el pasado
migratorio de los migrantes.
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Estos modelos de gravedad han recibido fuertes críticas por
aquellos que han intentado probar su validez a través de investigacio-
nes empíricas.

Hacia la década del 60 y 70 se incorporan al análisis de las mi-
graciones los modelos de regresión múltiple, donde la variable depen-
diente es la migración y actúan como variables independientes múlti-
ples indicadores demográficos, sociales, económicos, etc. Es, en este
momento, cuando comienza a tomar peso la postura teórica enmarca-
da en la corriente histórico-estructural, que busca el origen de los mo-
vimientos espaciales de la población, en factores del modelo de acu-
mulación imperante relacionados a "factores de estancamiento" en la
zona de origen, y "factores de cambio o atracción" en la zona de des-
tino (push-pull). De esta manera, y siguiendo a Singer (1974), los mo-
vimientos de población aparecerían como un mecanismo de redistribu-
ción "que se adapta al reordenamiento espacial de las actividades eco-
nómicas. Las críticas no se hicieron esperar, basándose sobre todo en
el reduccionismo economicista de la teoría.

En Argentina se delinearon corrientes interpretativas ligadas a
las "modas europeas". Puede considerarse como principal exponente a
Gino Germani, quien a partir de su Teoría de la Modernización delineó
la contraposición entre una sociedad tradicional y una moderna dentro
de cuyo esquema se encuentran los inmigrantes, quienes, en una visión
escindentemente optimista, son los que posibilitan el despegue econó-
mico y cultural el país, postulando una rápida integración y dando ori-
gen a un nuevo tipo humano (melting pot).

Los modelos microanalíticos ven la emigración como la expre-
sión de las aspiraciones, necesidades y percepción de las personas. Su
centro de interés es el comportamiento de los individuos. Tienen, co-
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mo principal precursora, la escuela americana revisionista a partir de
Baily y Szchuman y se analiza al rnigrante como un sujeto activo, con
determinadas estrategias y proveniente de un contexto cultural dado
(experiencia pre-migratoria). Otros autores que han realizado sus apor-
tes en este sentido son Lee (1966-1975), Wolpert, Brown y More, Jo-
nes (1981), etc.

Desde el punto de vista microanalítico, el análisis pasaría por
definir el "espacio de vida" del individuo y de su familia sobre la base
de su historia migratoria. A partir de la definición del espacio de vida
es posible jerarquizar lugares por su intencionalidad de uso, siempre
tomado el espacio como amplio y no segmentado. Las historias migra-
torias permiten, también, tomar la variable tiempo de una forma más
relativa e introducir el carácter de "reversibilidad de los flujos" (Do-
menach, 1994).

Ultimamente se ha puesto especial énfasis en posturas que
plantean los movimientos espaciales de la población como el resulta-
do de estrategias familiares de reproducción o supervivencia como un
recurso metodológico para articular el funcionalismo y el estructuralis-
mo histórico con el fin de conocer el peso de la toma de decisiones
posteriores al desplazamiento (Pachano, 1986).

Los nuevos desafíos para la investigación de las migraciones

La nueva coyuntura exige un análisis pluralista de las teorías y
los métodos que permita articular el fenómeno la movilidad con las
distintas variables que intervienen en el proceso. La importancia de
profundizar los estudios de las problemáticas actuales vinculadas con
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los movimientos territoriales de la población supone un necesario acer-
camiento entre las determinaciones estructurales y el funcionalismo a
fin de dar respuesta a los complicados mecanismos que la movilidad
implica.

La compleja red de movimientos espaciales actuales que invo-
lucra: movimientos temporales de trabajadores, a los comrnuting, los
transfers, los movimientos de retorno, los que se movilizan por cues-
tiones políticas, los refugiados, etc., requiere el conocimiento de la na-
turaleza y modalidad de las migraciones: tipologías, características de
los migrantes, distribución espacial, efectos socio-demográficos (di-
rectos e indirectos) y discriminantes de tipo socio-económico, laboral,
cultural y psicosocial. Es decir, un estudio integral que tome en cuen-
ta las condiciones macroestructurales en que se desarrolla el fenóme-
no pero a su vez un análisis microsocial cuyas unidades de análisis
sean, el propio individuo, su familia, las redes sociales, etc.

Este tipo de estudios exigen de una revisión continua de las
fuentes ya que deberán tender a análisis orientados ti. relacionar la mo-
vilidad territorial de los individuos con su historia familiar, matrimo-
nial, profesional dentro del marco global de los cambios.

Si los movimientos resultan de la expresión de problemas so-
ciales, estos deben ser reconocidos para poder comprender las causas
de los actuales desplazamientos y las que puedan generar potenciales
migraciones.

El planteo de Simmons (1991) acerca de la "crisis teórica" en
la que se encuentra inmersa la teoría de las migraciones o de los movi-
mientos territoriales parece ser circunstancial a la complejidad que la
movilidad ha adquirido en los tiempos actuales. Las nuevas aportacio-
nes teóricas parecen ser una forma de adaptación a los múltiples movi-
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mientas poblacionales actuales y a la complejidad de los mismos.
Existe en la actualidad una preocupación por parte de los orga-

nismos de gobierno acerca de los desplazamientos de población y la re-
distribución espacial vinculados a distintos aspectos de la estructura
social de la población. La complejidad y heterogeneidad del fenóme-
no; en la actualidad presenta una gran avidez de estudios teóricos yes-
trategias metodológicas relacionadas con los tipos de desplazamientos,
su causalidad y sentido. Según algunos autores, no se dispone en la ac-
tualidad de un modelo que integre la movilidad territorial de la pobla-
ción en la época actual, los nuevos aportes aún se encuentran desinte-
grados. (Lattes, 1995)

Se hace necesario, entonces, integrar el fenómeno de la movi-
lidad espacial de la población con la variedad de problemas sociales en
las que se encuentra inserta y dar respuesta a los organismos guberna-
mentales y/o no gubernamentales a fin de permitir la toma de decisio-
nes que puedan atenuar los problemas actuales y sus implicancias en
los espacios geográficos. Es, desde esta perpectiva, en que los geógra-
fos pueden aportar su visión integral del espacio para explicar las es-
pecificidades de la problemática en cuestión,

La redefinición académica de los movimientos territoriales de
población plantea la necesidad de conceptualízaciones "flexibles" a fin
de integrar múltiples particularidades del proceso y sobre todo abando-
nar la idea de construir "leyes generales" que dificulten la comprensión
de las particularidades para lograr aportes que permitan una explica-
ción satisfactoria de las causas y consecuencias de los mismos en con-
diciones concretas y específicas. Sobre la base de estas apreciaciones
es que giran las demandas actuales del conocimiento del fenómeno de
los desplazamientos de población.
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(Jones, 1981).
Los modelos macroanalíticos han tenjdo como principales ex-

ponentes al citado Ravenstein (1885) cuyas "leyes de migraciones" aún
en la distancia temporal, continúan, algunas de ellas, siendo básica-
mente correctas.

Entre las décadas del 30 y 40 los movimientos intentaron expli-
carse a partir de los llamados modelos de gravedad, basados en la Ley
de la Gravitación Universal de Newton, por los cuales los movimien-
tos de bienes, información y personas entre dos núcleos resultan direc-
tamente proporcional al tamaño de sus poblaciones e inversamente
proporcional a la distancia que los separa. Los primeros modelos de
gravedad fueron enriquecidos mediante la introducción de distintas va-
riables socioeconómicas (costo, renta per cápita, disponibilidad de em-
pleo, desocupación, etc.)

Hacia 1940 Stouffer define el modelo de las intervening oppor-
tunities, basando su hipótesis en que el número de personas que se des-
plaza a una distancia dada es directamente proporcional al número de
oportunidades existentes en esa distancia e inversamente proporcional
al número de oportunidades interpuestas y al número de emigrantes
competidores (Stouffer, 1940-1960)

Hagesdtrand (1957) introduce la relación entre las oportunida-
des con el nivel de información que de ellas se posee sobre todo a par-
tir de los contactos que los potenciales emigrantes poseen con los emi-
grantes residentes en el lugar de destino, sin embargo la teoría de Ha-
gesdtrand representa una especie de transición hacia los modelos com-
portamentales debido a que reconoce la existencia de relaciones socia-
les entre los lugares de origen y destino y cierta relación con el pasado
migratorio de los migrantes.
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Estos modelos de gravedad han recibido fuertes críticas por
aquellos que han intentado probar su validez a través de investigacio-
nes empíricas.

Hacia la década del 60 y 70 se incorporan al análisis de las mi-
graciones los modelos de regresión múltiple, donde la variable depen-
diente es la migración y actúan como variables independientes múlti-
ples indicadores demográficos, sociales, económicos, etc. Es, en este
momento, cuando comienza a tomar peso la postura teórica enmarca-
da en la corriente histórico-estructural, que busca el origen de los mo-
vimientos espaciales de la población, en factores del modelo de acu-
mulación imperante relacionados a "factores de estancamiento" en la
zona de origen, y "factores de cambio o atracción" en la zona de des-
tino (push-pull). De esta manera, y siguiendo a Singer (1974), los mo-
vimientos de población aparecerían como un mecanismo de redistribu-
ción "que se adapta al reordenamiento espacial de las actividades eco-
nómicas. Las críticas no se hicieron esperar, basándose sobre todo en
el reduccionismo economicista de la teoría.

En Argentina se delinearon corrientes interpretativas ligadas a
las "modas europeas". Puede considerarse como principal exponente a
Gino Germani, quien a partir de su Teoría de la Modernización delineó
la contraposición entre una sociedad tradicional y una moderna dentro
de cuyo esquema se encuentran los inmigrantes, quienes, en una visión
escindentemente optimista, son los que posibilitan el despegue econó-
mico y cultural el país, postulando una rápida integración y dando ori-
gen a un nuevo tipo humano (melting pot).

Los modelos microanalíticos ven la emigración como la expre-
sión de las aspiraciones, necesidades y percepción de las personas. Su
centro de interés es el comportamiento de los individuos. Tienen, co-
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mo principal precursora, la escuela americana revisionista a partir de
Baily y Szchuman y se analiza al rnigrante como un sujeto activo, con
determinadas estrategias y proveniente de un contexto cultural dado
(experiencia pre-migratoria). Otros autores que han realizado sus apor-
tes en este sentido son Lee (1966-1975), Wolpert, Brown y More, Jo-
nes (1981), etc.

Desde el punto de vista microanalítico, el análisis pasaría por
definir el "espacio de vida" del individuo y de su familia sobre la base
de su historia migratoria. A partir de la definición del espacio de vida
es posible jerarquizar lugares por su intencionalidad de uso, siempre
tomado el espacio como amplio y no segmentado. Las historias migra-
torias permiten, también, tomar la variable tiempo de una forma más
relativa e introducir el carácter de "reversibilidad de los flujos" (Do-
menach, 1994).

Ultimamente se ha puesto especial énfasis en posturas que
plantean los movimientos espaciales de la población como el resulta-
do de estrategias familiares de reproducción o supervivencia como un
recurso metodológico para articular el funcionalismo y el estructuralis-
mo histórico con el fin de conocer el peso de la toma de decisiones
posteriores al desplazamiento (Pachano, 1986).

Los nuevos desafíos para la investigación de las migraciones

La nueva coyuntura exige un análisis pluralista de las teorías y
los métodos que permita articular el fenómeno la movilidad con las
distintas variables que intervienen en el proceso. La importancia de
profundizar los estudios de las problemáticas actuales vinculadas con
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los movimientos territoriales de la población supone un necesario acer-
camiento entre las determinaciones estructurales y el funcionalismo a
fin de dar respuesta a los complicados mecanismos que la movilidad
implica.

La compleja red de movimientos espaciales actuales que invo-
lucra: movimientos temporales de trabajadores, a los comrnuting, los
transfers, los movimientos de retorno, los que se movilizan por cues-
tiones políticas, los refugiados, etc., requiere el conocimiento de la na-
turaleza y modalidad de las migraciones: tipologías, características de
los migrantes, distribución espacial, efectos socio-demográficos (di-
rectos e indirectos) y discriminantes de tipo socio-económico, laboral,
cultural y psicosocial. Es decir, un estudio integral que tome en cuen-
ta las condiciones macroestructurales en que se desarrolla el fenóme-
no pero a su vez un análisis microsocial cuyas unidades de análisis
sean, el propio individuo, su familia, las redes sociales, etc.

Este tipo de estudios exigen de una revisión continua de las
fuentes ya que deberán tender a análisis orientados ti. relacionar la mo-
vilidad territorial de los individuos con su historia familiar, matrimo-
nial, profesional dentro del marco global de los cambios.

Si los movimientos resultan de la expresión de problemas so-
ciales, estos deben ser reconocidos para poder comprender las causas
de los actuales desplazamientos y las que puedan generar potenciales
migraciones.

El planteo de Simmons (1991) acerca de la "crisis teórica" en
la que se encuentra inmersa la teoría de las migraciones o de los movi-
mientos territoriales parece ser circunstancial a la complejidad que la
movilidad ha adquirido en los tiempos actuales. Las nuevas aportacio-
nes teóricas parecen ser una forma de adaptación a los múltiples movi-
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mientas poblacionales actuales y a la complejidad de los mismos.
Existe en la actualidad una preocupación por parte de los orga-

nismos de gobierno acerca de los desplazamientos de población y la re-
distribución espacial vinculados a distintos aspectos de la estructura
social de la población. La complejidad y heterogeneidad del fenóme-
no; en la actualidad presenta una gran avidez de estudios teóricos yes-
trategias metodológicas relacionadas con los tipos de desplazamientos,
su causalidad y sentido. Según algunos autores, no se dispone en la ac-
tualidad de un modelo que integre la movilidad territorial de la pobla-
ción en la época actual, los nuevos aportes aún se encuentran desinte-
grados. (Lattes, 1995)

Se hace necesario, entonces, integrar el fenómeno de la movi-
lidad espacial de la población con la variedad de problemas sociales en
las que se encuentra inserta y dar respuesta a los organismos guberna-
mentales y/o no gubernamentales a fin de permitir la toma de decisio-
nes que puedan atenuar los problemas actuales y sus implicancias en
los espacios geográficos. Es, desde esta perpectiva, en que los geógra-
fos pueden aportar su visión integral del espacio para explicar las es-
pecificidades de la problemática en cuestión,

La redefinición académica de los movimientos territoriales de
población plantea la necesidad de conceptualízaciones "flexibles" a fin
de integrar múltiples particularidades del proceso y sobre todo abando-
nar la idea de construir "leyes generales" que dificulten la comprensión
de las particularidades para lograr aportes que permitan una explica-
ción satisfactoria de las causas y consecuencias de los mismos en con-
diciones concretas y específicas. Sobre la base de estas apreciaciones
es que giran las demandas actuales del conocimiento del fenómeno de
los desplazamientos de población.
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