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Fundamentación  
 
Las transformaciones del espacio que se producen como parte de las dinámicas 
económicas organizan y reorganizan los territorios en función de los intereses de los actores 
económicos más poderosos. En esas dinámicas, las personas, los territorios, los flujos 
monetarios, de datos e información, de bienes y servicios adquieren características 
particulares e impactan de diferente manera en función de su capacidad de insertarse en el 
mercado o en función de los propios intereses. Así desde diferentes escalas, los impactos 
pueden analizarse desde la dimensión territorial, como parte de la propuesta de la materia. 
A pesar que la escala que propone la materia Geografía Económica Mundial es global, no 
podemos pensar los procesos económicos desde una sola escala, ya que estaríamos 
realizando una análisis limitado y sesgado. Es por eso que no podemos dejar de lado el 
análisis multiescalar y multivariable, ya que múltiples variables y/o factores van a ser eje de 
análisis de nuestra materia. 
El contexto en el cual no encontramos insertos, la globalización, constituye un norte para 
trabajar, aunque con posterioridad a la pandemia, las lógicas económicas se han 
transformado. El mencionado proceso económico  reorganizó el espacio a escala global – y 
en otras  escalas, como indicamos previamente- , pero es claro que posee características a 
nivel global que son necesarias conocer, ya que han modificado las lógicas espaciales, las 
actividades económicas y la relación entre los diferentes factores productivos. 
Vale aclarar, que no sólo nos centraremos en el proceso de globalización, sino en el 
recorrido histórico que ha llevado al mencionado proceso. 
Respecto a su lugar en la formación, Geografía Económica Mundial se encuentra inserta en 
el segundo año de la carrera, y formando parte del Campo de Formación Específica (CFE), 
constituye un nexo entre el espacio curricular Economía y Territorio y Geografía de la 
Argentina II: Procesos Sociales y Económicos. Esto se debe a que en Economía y Territorio, 
de primer año, se brindan bases conceptuales y herramientas de análisis que se retoman y 
amplían en Geografía Económica Mundial. A su vez, las temáticas y problemáticas 
trabajadas en Geografía Económica Mundial se profundizan a escala estatal/nacional en 
Geografía de la Argentina II: Procesos Sociales y Económicos y a escala regional y/o estatal 
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en los Territorios. Por lo tanto Geografía Económica Mundial, articula en un doble sentido. 
Funciona como materia de síntesis respecto a los espacios de formación recedentes y como 
contextualización de las que lo preceden. 
Teniendo en cuenta los contenidos mínimos, los cinco ejes  en que se encuentra organizado 
el espacio curricular, intentan secuenciar y organizar el análisis de las actividades 
económicas desde temáticas, conceptualizaciones y problemáticas..  
Comienza contextualizando y proponiendo un primer acercamiento a la economía global, 
retomado los modelos económicos trabajados en Economía y territorios, para luego avanzar 
sobre cada una de las actividades económicas y su relación con la organización territorial 
desde dimensiones materiales inmateriales, propias del contexto.  
Al finalizar cada uno de los ejes, se proponen estudios de caso o situaciones problemáticas 
que se trabajan con recursos variados y propuestas que dan cuenta del interés en la 
búsqueda de  comprensión de las dimensiones espaciales de las actividades económicas. 
Así es posible lograr la  “comprensión de las intencionalidades de los distintos actores y de 
las diferentes escala de análisis implicados” (FERNÁNDEZ CASO, 2007).  
Los contenidos aprendidos  en la materia Geografía Económica Mundial brindan un conjunto 
de conocimientos que serán de suma utilidad  en su  práctica  profesional, por la 
transversalidad de los mismos ante la flexibilidad de la reflexión interescalar. A suvez, no 
podemos dejar de retomar lo mencionado al comienzo, ya que no importa la escala y/o 
recorte territorial  que se trabaje, siempre la Geografía requiere que se comprenda el 
contexto económico para entender las dinámicas territoriales, el cual es brindado por este 
espacio curricular. Y aquí es donde reviste suma importancia la materia y se comprende su 
relevancia para el futuro docente. 
 
Objetivos / Propósitos 
 

▪ General 
 
El objetivo general es comprender las transformaciones ocurridas y que se 

desarrollan en las actividades económicas, como parte de procesos históricos que dan lugar 
a la organización espacial y articulación de los territorios a diferentes escalas.   

 
▪ Específicos 

 

− Valorar el uso de fuentes diversas que enriquezcan el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; 

− Analizar fuentes e indicadores económicos y sociales que den cuenta de los 
procesos estudiados; 

− Desarrollar diversas instancias de evaluación que permitan a los estudiantes 
construir nuevos conocimientos y reflexionar en torno a sus aprendizajes; 

− Utilizar de forma correcta el vocabulario específico; 

− Comprender la diversidad de factores que dan lugar a las configuraciones espaciales 
actuales; 

− Entender los procesos históricos dinámicos y las transformaciones constantes que 
éstos generan en el espacio desde una visión económica; 

− Establecer relaciones con espacios curriculares de primer año; 

− Construir una trama conceptual que articule con materias de los años siguientes; 

− Analizar la actualidad mundial desde diferentes escalas; 

− Desarrollar una postura crítica correctamente fundamenta en pos de pensar 
soluciones a las problemáticas planteadas 

− Evaluar a los estudiantes de forma diversa y continua, teniendo en cuenta las 
necesidades y potencialidades de los mismos. 

 
 
 
 



Contenidos / Unidades temáticas 
 
EJE 1. La evolución del sistema capitalista y los modelos de desarrollo 
 

− Enfoques teóricos.  

− El sistema capitalista: etapas de desarrollo, lógicas de funcionamiento y dinámicas 
espaciales. El capitalismo como productor del espacio. 

− Los modelos de desarrollo económico y social: Características y análisis crítico para 
identificar potenciales, limitaciones e identificación de problemáticas.  

− Potencias a través del tiempo 

− Globalización, dimensiones y Apartheid a escala globlal 

− Estudios de casos: IIRSA, TICKS y BRICS 
 
EJE 2. Los procesos y actores económicos como articuladores de las dinámicas espaciales 
 

− Sectores económicos: primario, secundario, terciario, cuartario. 

− Actividades económicas por sector. 

− Relaciones entre los sectores económicos. 

− Factores productivos. 

− Actores de las actividades económicas. 

− Las cadenas globales de valor 

− Estudio de caso: Empresas multinacionales y la economía desde la óptica feminista 
 
EJE 3. Las actividades primarias y sus dinámicas espaciales 
 

− Actividades productivas y extractivas: agrícola, ganadera, forestal, minera y pesquera.  

− Recursos y factores productivos intervinientes en las actividades primarias. Su 
relación con la localización. 

− Circuitos de producción y acumulación en regiones/países con diferente nivel de 
desarrollo; 

− El incremento de la demanda de materias primas en general y de alimentos en 
particular a nivel mundial, causas e impactos. 

− Los mercados a futuro y la especulación en torno a la producción de alimentos 

− Estudio de caso: Consenso de los Commodities y Neo extractivismo, Seguridad y 
Soberanía alimentaria.   

 
EJE 4. Las actividades secundarias y sus dinámicas espaciales 
 

− Actividades secundarias: Tipos y factores intervinientes en su funcionamiento. 

− Las revoluciones industriales y la revolución tecnológica como formas de producción 
en el espacio. 

− La innovación tecnológica 

− Circuitos de producción de bienes. 

− Localización de la industria: áreas en declive y nuevas áreas emergentes.  

− La industria en el centro y la periferia. 

− Producción energética. Desafíos actuales. 

− Estudio de caso: La producción deslocalizada 

− El trabajo y su rol en la actualidad. El conflicto en torno a la automatización. 
 
EJE 5. Las actividades terciarias y cuartarias y sus dinámicas espaciales 
 

− Sectores terciario y cuartario: actividades involucradas y sus características. Los 
cambios a partir del proceso de globalización. 

− La crisis del petróleo y su relación con la transformación del sistema de transporte. 

− Los flujos de transporte y de telecomunicaciones. 



− Las telecomunicaciones como articuladores del proceso globalizador. El rol de la Big 
Data y el capitalismo de plataformas. 

− Comercio interno e internacional: flujos y bienes comerciados. La evolución reciente. 

− Las problemáticas en torno al rol de la Organización mundial del Comercio: patentes, 
dumping y proteccionismo.  

− La movilidad espacial de bienes y personas: circulación, transporte, comunicaciones 
y energía. 

− Los servicios especializados. 

− La constitución de bloques económicos como estrategia ante el avance globalizador.  

− El sistema financiero y los paraísos fiscales. 

− Estudios de caso: El sistema financiero y su relación con la crisis estadounidense y  
el Comercio Justo. 

 
Modalidad de trabajo 
 

La metodología de trabajo a utilizar comprenderá clases teóricas y prácticas, 
brindando dinamismo a la cursada e intentando desarrollar estrategias de construcción 
colectiva de conocimiento y la participación del alumnado. 

Las clases teóricas serán acompañadas con actividades que se relacionen con la 
realidad, de manera tal que el alumno pueda desarrollar la capacidad de observación y 
análisis de la para su futura actividad profesional. Vale aclarar que las clases teóricas se 
impartirán con el refuerzo de bibliografía seleccionada para cada una de las unidades. 

Además, se incluirán una serie de trabajos prácticos que funcionarán como 
instancias evaluativas para realizar el seguimiento de los estudiantes y una carpeta de 
artículos periodísticos. 

Entre las principales actividades que se realizarán encontramos: 
 

− Lectura y análisis de bibliografía (capítulos de libros, ponencias, artículos 
periodísticos, etc.); 

− Elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.;  

− Análisis de cartografía, estadísticas, etc; 

− Realización de juego de roles; 

− Análisis de documentales y/o películas o fragmentos seleccionados de los mismos; 

− Mapeo colectivo; 
 
 
Trabajos Prácticos 
 
Los trabajos prácticos planificados se realizarán en función de la evolución del grupo. 
Nombraremos los planificados: 
 

− Mapeo colaborativo; 

− Presentaciones/clases; 

− Trabajo de resolución de cuestionario de forma colaborativa; 

− Redacción metacognitiva sobre juego de roles; 

− Resolución de situación problemática; 

− Análisis de audiovisuales 
 
Régimen de aprobación de la materia: sin examen final. Condiciones. 
 

Teniendo en cuenta la modificación del Régimen de Evaluación, las siguientes serán 
las formas de acreditación: 

 
a) Acreditación con examen final 
 
1. Se requerirá el 60 % de asistencia a clases. 



2. Será necesario aprobar en cantidad y calidad, las evaluaciones según 
especifiquen en los programas. 

3. Durante el curso se propondrá un mínimo de 2 (dos) instancias evaluativas, en las 
que se utilizarán diferentes modalidades de evaluación para el seguimiento de los 
aprendizajes. Dichas modalidades podrán ser: trabajos prácticos específicos o integradores, 
aula taller, exposiciones, o elaboración de secuencias didácticas.  Para aprobar cada una de 
ellas se requerirá una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos sobre 10 (diez) y sus 
respectivos recuperatorios. 

4. De las instancias evaluativas propuestas los/las estudiantes deberán obtener, al 
menos en  dos de ellas, una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos para poder mantener la 
cursada. Caso contrario el/la estudiante deberá recusar la materia. 

5. Cada instancia evaluativa tendrá un recuperatorio; los mismos se tomarán durante 
el desarrollo del curso en forma separada y no superpuesta, en un plazo no mayor a un mes 
desde la fecha del 1º llamado. Cuando exista recuperatorio se considerará, a los efectos del 
promedio, solamente la nota del recuperatorio. 

6. Si el/la estudiante cumpliera con la cantidad y no con la calidad de los trabajos 
prácticos podrá presentarse hasta el turno de febrero - marzo del año siguiente a los efectos 
de rendir una evaluación especial de trabajos prácticos con la finalidad de acordarle o no el 
derecho de presentarse a examen final obligatorio. 

 
b) Acreditación sin examen final 
 
1. Las correlatividades previas de la asignatura que se encontrara cursando, deben 

estar aprobadas a julio - agosto del año en que se cursa dicha unidad curricular. En caso de 
que en julio - agosto el estudiante no apruebe las correlativas anteriores o no se presenten a 
rendir, pasará automáticamente al régimen de acreditación con examen final. 

2. Se requerirá el 75 % de asistencia a clase. 
3. Será necesario aprobar en cantidad y calidad, las evaluaciones que se 

especifiquen en los programas que cada cátedra consigne. 
4. Durante el curso se propondrá un mínimo de 2 (dos) instancias evaluativas, en las 

que se utilizarán diferentes modalidades de evaluación para el seguimiento de los 
aprendizajes. Dichas modalidades contemplarán: parciales, Trabajos Prácticos parciales o 
integradores, parciales domiciliarios, aula taller, producciones académicas o didácticas o 
exposiciones. 

Para aprobar cada una de ellas se requerirá una calificación mínima de 6 (seis) 
puntos sobre 10 (diez). 

5. Cada instancia evaluativa tendrá un recuperatorio; los mismos se tomarán durante 
el desarrollo del curso en forma separada y no superpuesta, en un plazo no mayor a un mes 
desde la fecha del 1º llamado. Cuando exista recuperatorio se considerará, a los efectos del 
promedio, solamente la nota del recuperatorio. 

6. La calificación final resultará del seguimiento integral de la asistencia a clase, de la 
aprobación de los trabajos prácticos y de la aprobación de los exámenes parciales que se 
hayan suministrado durante el curso. Si no se cumpliera con alguno de estos requisitos, 
automáticamente el estudiante pasará al sistema de acreditación con examen final. 

7. En la instancia de recuperatorio, si la calificación obtenida fuese: • 6 (seis) puntos 
o más, el estudiante conserva el régimen de acreditación sin examen final. • Si la calificación 
obtenida fuese inferior a 6 (seis) el estudiante pasará al régimen de acreditación con 
examen final. 

8. De las instancias evaluativas propuestas los/las estudiantes deberán obtener, al 
menos en  dos de ellas, una calificación de 4 (cuatro) o más puntos para poder mantener la 
cursada. Caso contrario el/la estudiante deberá recusar la materia. 

En aquellos casos en que una inasistencia comprometa el cumplimiento del 
porcentaje requerido por la modalidad de acreditación, la misma deberá estar justificada 
para su consideración. La inasistencia debe estar justificada en aquellos casos que exceda 
el porcentaje de asistencia según la modalidad de la cursada. 

c) Libres 
 



1-Los exámenes libres serán indefectiblemente escritos y orales y se rendirán frente 
a tribunal de profesores. 

2-Las/los estudiantes que se inscribieron en la condición de libre, rendirán dicho 
examen con el programa completo del curso lectivo del año anterior. 

3-Las/los estudiantes que hayan iniciado la cursada en calidad de regular y hayan 
perdido esa condición por no acreditar el porcentaje de asistencia requerido podrán rendir 
como libres en el turno inmediato a la finalización de la cursada, con el programa vigente de 
ese período lectivo siempre y cuando la instancia curricular habilite esa modalidad de 
evaluación.  

    
▪ Criterios de evaluación 
 
Se definen, a continuación, los criterios de evaluación en cada una de las instancias de 
acreditación: 
 

o  Instancias de evaluación/Trabajo clase a clase: 
 

− Participación activa y enriquecedora en las clases; 

− Comprensión de las consignas de instancias evaluativas y actividades áulicas;  

− Trabajo ordenado en equipo 

− Capacidad de identificar y analizar variables de estudio; 

− Utilización de fuentes diversas; 

− Apropiación de vocabulario específico; 

− Capacidad de realizar análisis y establecer relaciones; 

− Recuperación de contenidos/temas/vocabulario de Economía y Territorio; 
 

o  Exámenes Parciales 
 

− Comprensión de las consignas 

− Utilización de vocabulario específico 

− Redacción clara y coherente 

− Aplicación de los conceptos aprendidos a casos; 

− Comprensión lectora; 

− Organización de la información; 

− Recuperación de contenidos; 

− Capacidad de realizar análisis y establecer relaciones; 
 

o Para el examen final 
 

− Comprensión de las consignas/preguntas 

− Aplicación de los conceptos aprendidos a casos; 

− Utilización de vocabulario específico 

− Redacción clara y coherente 

− Capacidad de realizar análisis y establecer relaciones; 
 

o Para el examen libre 
 

− Apropiación de vocabulario específico; 

− Capacidad de realizar análisis y establecer relaciones; 

− Redacción clara y coherente 

− Capacidad de realizar análisis y establecer relaciones; 

− Organización de la información; 

− Aplicación de los conceptos aprendidos a casos; 

− Comprensión lectora; 
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