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!NTRODUCCION. 

Al concluir mis estudios de la carrera de Maestra en 

Geografía, sentí la necesidad de revisar los conocimientos ad

quiridos en los diversos cursos a que asistí; y formular mi -

ideario mínimo que me sirva de guía didáctica en mi labor do--

cente. 

Varios eran los problemas que se presentaban a mi -

consideración, y cada uno de ellos demandaba una respuesta -. 

adecuada y precisa, ya que de ~stas depende la correcta ejecu

ci6n de la delicada mision de maestra que me propongo seguir. 

Desde luego me asaltaron estos enormes interrogantes: qué es

lo que debo enseñar, a quiénes enseñaré, para qué tengo que en 

señar y cómo deberé enseñar? 

Con un firme deseo y una·gran voluntad de encontrar

respuesta a estas preguntas, inicié la revisión de mis notas -

de clase, de mis libros de texto y la consulta de los autores 

que me fueron asignados por mis maestros; y como resultado de 

este esfuerzo de investigaci~n, he logrado formular los capity 

los de este pequeño trabajo que pongo a la consideración del -

culto y honorable Jurado para que, contando con su benevolen-

cia, se dignen otorgarme, con el voto aprobatorio, el alto ho

nor a que aspiro~ el título de Maestra en Geogr.afia. 

Ppxa ello no creo contar con otros m~ritos que el -

efAnoso estudio, realizado durante varios años, en que asistí 

a los aulas de est~ Escuela Normal Superior a recoger la sabi2 

infor~,ci6n de mis maestros, que con sus enseñanzas formaron -
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los cimientos de mi cultura profesional, a la vez que desperta 
ron mis inquietudes por los problemas que dejaron planteados -

ante mi consideración, y que he tratado de resolver con mis e~ 

tudios extraescolares y con la experiencia diaria que a todos 

nos da la vida • 

.Así es como he recogido este conj1:lIlto de verdades -

que vengo a presentar a vuestra considepaci~n, para que me las 

afirmeis y ampliéis con vuestra sabiduría y experiencia; y pa

ra que con espíritu de maestros me rectifiqueis en todo aquello 

que mi inexperiencia y escaso saber me haya hecho incurrir en 

error. 

Por vuestra benevolencia deseo desde luego haceros -

presentes mis votos de gratitud, y poner en vuestras manos mi 

humilde trabajo para que lo juzgueis generosamente. 



l. 

CIENCIAS NATURI\L~S y CIENCIAS DE hA CULTURA. 

Para conceptuar estos dos grupos en que se han dividi 

do las ciencias, tenemos que recurrir a la clasificación hecha -

por Rickert, en su libro titulado como el presente capítulo. Aun

que la preocupación de dicho autor en sU libro es la fundamenta-

ción de la Historia como ciencia, creo que es fundamental partip

de sus PW1tos de vista para precisar la situación de la Geograffa 

con respecto a las demás ciencias. He adoptado la concepción de -

Rickert en su clasificación de las ciencias (27), por ser la más

precisa y ajustada a la realidad, ademés de que se debe reconocer 

que dicho filósofo fué el primero en precisar y dar un punto de -

vista más original sobre la clasificación de las ciencias. 

La actitud del hombre ante la ciencia, ya sea natural o 

cultural, exige como condición previa la establecida para el con~ 

cimiento, ··0 sea la exi stenc ia de t lo. un ente pensante, y 20., la 

elaboración del conocimiento partiendo de la intuición del objeto 

de conocimiento. El primero existe sin la necesidad del segundo,

pero éste no puede ser ni separarse de aquél. El proceso de cómo

se capta y se elabora el .. conocimiento, no es ·tratado por ser dem~ 

siado complejo, y aquí sólo S6 hizo este paréntesis como una base 

del presente tema. 

Según el obj eto de la ciencia de que se trate y el métg, 

do propio utilizado en su estudio, es como se ha ido intentando -

la clasifioación de las ciencias, teniendo en cuenta, además, la 

forma de c&mo se capta el conocimiento, o el medio o método que -

conduce a desentrañar o desmenuzar aquello que consideramos cOmo

verdad. 
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Para Rickert constituye, en toda la extensión de su li-

bro tlCiencia cultural y ciencia natural", una preocupacion el fug 

damentar que la Historia es una ciencia de· lo singular, de lo ind! 

vidual, característica extensiva en buena parte para la Geografía, 

y de lo cual me ocuparé més adelante, no debiendo olvidar que por

mucho que se tre.te de eoneeptuF'r individualizando, ··esto no será Pe. 

sible sino a tr~ves de concepciones que tienen carácter universal. 

Así, por ejemplo, como en Historia se indi~idualiza·una personali

dad determinada como Cuauhtémoc, Napoleon o Julio Cesar, y en la -

Geografía la regi&ndel Soconusco, el golfo de California o el Po

lo norte, no se podrán poseer estos conceptos, y, por ende, defi-

nirlos, si previamente no ·se conoce el significado de sus caracte

rísticas principales. As! tenemos que para definir las personali

dades de Cua~~témoc, NapoleÓn o Julio César, es necesario tener -

los conceptos de héroe, estratega o conquistador, y en el caso de

los ejemplos citados la región del Soconusco, golfo de California

o Polo norte, necesitamos previamente tener los conceptos genera-

les de región natural, golfo, República Mexicana, globo terrestre

y sus partes. 

Una vez sentado el hecho de que las ciencias pueden te-

ner objetos de conocimiento universales o individuales, y viendo -

que se constituyen diversos sistemas, tantos como ciencias, de ah! 

ha partido la preocupacion de clasificar estos sistemas o sea las 

ciencias, considerando como antecedentes importantes de esta clas! 

ficación los sigui6ntes~ 

La división de las ciencias, en ciencias del espíritu -

y ciencias naturales, comienza a esbozarse desde Aristóteles; pero 

va adquiriendo precisión hacia el siglo XVIII, con el impulso dado 
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por los enciclopedistas como por ejemplo Condorcet (1795) en su -

"Esbozo de los progresos del espíritu humano", en que traza un es

quema de la evolución cultural, según los puntos de vista de su -

época; y, por otra parte, Montesquieu, en su "Espíritu de las le-

yes", considera algunos de los principios de la sociología del si

glo XIX, y poco antes, VOltaire, en su ttSiglo de Luis XIV", traza

un intento de la Historia como historia de le cultura, pues además 

de su descripción de la historie pOlítico., abarco. ot.ros temas como 

la historia del derecho, la administración pública, las artes, las 

ciencias y las costumbres. 

En el siglo XIX Compte traza la clasificación del saber

humano, colocando, como la ciencia más sencilla, la Matemática, y

como la mas compleja, la Sociología, quedando como intermedias y -

en orden creciente de complejidad el resto de las ciencias que el 

considera y que son la Astronomía, la Físice, la Quimica y la Bio-
¡; 

10gJ.e,. 

El intento hecho por.·este filósofo (Compte) es sin duda ... 

valioso en la aplicación del método a los problemas sociales. Como 

se puede ver, en su clasificaci&n usa el criterio de ir de 10 sim-

ple a 10 complejo, y de lo abstracto·a lo concreto; así es como -

las ciencias m~s sencillas son las más antiguas, y las más recien-

tes se fund~ en aquéllas y su complejidad es mayor; tal es lo que 

se infiere ta.mbien cuando se revisa la historia del saber humano,.

aW1que no con la exactitud que este autor consigna, siendo, además, 

en nuestros días, incompleta para ~l estedo del desarrollo que las 

cienci2s hnn alcanzado en la actualidad (18). 

spencer, en su trabajo "Clasificación de las ciencias" -

(1864) traza otra clasificación que se opone a la hecha por Compte 
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y que se puede resumir así: 

I.- Ciencias que estudian las formas de los fenomenos y

que se denominan abstractas y son: 

1 L '" .-og~ca. 

2.- Matemttticas. 

II.- Ciencias que estudian los fenómenos y que se dividen 

en: 

1.- Ciencias abstracto-concretas (considerando los 

fenómenos en sus elerrentos) y que son. 

a) Mecánica. 

b) Física. 

e) Química, etc. 

2.- Ciencias concretas (estudian los fenomenos en 

conjunto): . 

a) Astronomía, 

b) Geología. 

e) Psicología. 

d) Sociología, etc •. 

v~ndt introduce la separaci&n entre ciencias de la natu

raleza y ciencias del espíritu, agrupando estos dos conjuntos en -

uno mayor al que denomina de ciencias reales por ser o depender de 

la experiencia, opuesto a este grupo está el de las ciencias forma 

les, en las que se incluyen las matemáticas puras. 

Todo lo anterior no es mas que un esquema de los antece

dentes de primer orden o principales clasificaciones que pudieran

señalar una orientacidn, hast~ que Rickert trazó les límites entre 

las ciencias naturales y cUlturales,o sea entre las que tienen por 

objeto de conocimiento la naturalez~ o la cultura. 
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Creo que no sólo es más lógico, sino, además, adquiere -

mayor precisi~n, el dividir las ciencias en culturales y ,naturales, 

en luger de ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. 

Como el criterio adoptado es el que sustenta Rickert, -

creo conveniente hacer las siguientes consideraciones que apoyan -

su punto de vista~ 

La reflexión sobre los conocimientos del hombre, a medi

da que se han ido haciendo mas complejos, hasta alcanzar como en -

la actualide.d un vasto conjunto de sistemas científicos, se pueden 

dividir, a pesar de su enorme complejidad, en dos grupos simplemen 
, 

tea por una parte todos aquellos conocimientos o ciencias cqyo ob-

jeto sea producto del hombre o de su influencia y que forman las -

ciencias culturales; y, por otro, todas aquellas ciencias que se r~ 

fieren a productos naturales, nacidos por si mismos, en lo cual no 

interviene la mano del hombre y que forman las ciencias naturales. 

La ciencia natural está formada por conocimientos adqui

ridos por experiencia, por observación, ya sea de la naturaleza·.-

tel como es, o interrogandola según nos enseña la experimentación; 

de tal m~~era que en último análisis 1 h~ en 108 conocimientos una 

objetividad; en cambio, en las ciencias de la cultura es la refle

xiÓn el método principal para aprehender o captar su contenido, y

su carácter es subjetivo, pues si a los objetos culturales se les 

despoja de los valores que el hombre ha depositadO en ellos, 10-

unico que queda es la naturaleza. 

Por ot.ra parte encontramos diferencias cuando vemos la -

proyección que puede tener el conocimiento natural o cultural; as! 

el primero favorece la utilización de los conocimientos, desde un

punto de vista t~cnico si qon adecuados; en lo cultural no siempre 
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es necesario, etc. En lo natural los conocimientos falsos casi 

siempre conducen a conclusiones erradas o bien a un fracaso; en -

lo cultural muchas veces una idea errónea exalta los valores y pu~ 

de conducir a una superación. As!, por ejemplo, en la Medicina, la 

dosis de cierta substancia si es muy pequeña no tiene efecto o 10-

tiene inverso que cuando alcanza cierta magnitud hasta llegar a -

ser toxica; de ahi que el conocimiento de su accidn segdn la cant1 

dad administrada deba ser exacto, preciso. En el campo de lo culty 

ral no siempre es necesaria la verdad de los conceptos para produ

cir valores o su exaltación, como, por ejemplo, en el caso del que 

tienen de la muerte los soldados nipones y por lo cual llegaban a

realizar actos heroicos (creación del valor patriotismo y su exal

te,ción) • 

Por otra parte,las ciencias culturales y natv~ales se d! 

ferenc!an porque el conocimiento en las ciencias naturales tiende

a descubrir la causa (principio de causalidad), que es el objeto o 

razón de ser; en cambio, en las ciencias culturales lo más import~ 

te es descubrir el fin o los fines. Por eso el método naturalista

está siempre guiado por la causalidad, y el de las ciencias cultu

rales por el fin. El hecho natural tiene siempre una causa que le

da origen, el hecho cultural, en cambio, se proyecta hacia un fin, 

a menos de que se le juzgue a través del método natural. La inver

sa también puede suceder, o sea juzgar los hechos naturales n tra

vés del método cultural, dendo origan al finnlismo. Pero tanto una 

aotitud como otra llevan a situaciones falsas, puesto que empleM

m~todos que no son propios, y, por ende, no adaptados a las peculia 

ridades del objeto de estudio. 
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II 
JI 

LA GEOGRAFIA COMO CIENCIA Y SU UBICACION DENTRO 

DE·LA Ch4.SIFICACldN DE LAS CIENCIJ.\S. 

La Geografía, como las demás ciencias, ha tenido una eV2 

lución hasta convertirse en un sistema complejo de conocimientos,

con matodos propios, con ciencias auxiliares y ciencias a las que

sirve de auxiliar. Es indudable que en un principio la Geografía -

ten:t'a un ce.rácter, estar formada por conocimientos aislados,·bas-

tante sencillos; después fu~ eminentemente descriptiva, y así se -

fue complicnndo hasta ser, en lo actualidad, una de las ciencias -

gracias e. la cual el hombre puede disfrutar de mayor n&nero de va

lores, -ya see. e 1 conocimiento geográfico ··como un medio para la rea 

lizacion de viajes, o como un fin a través de estos que indudable

mente ha de conducir a la mejor comprensión humana. 

Se han distinguido, en el objeto de conocimiento de la -

Geografia, dos clases distintas de circunstancias, unas que son más 

o menos permanentes, y otras de existencia pasajera o cuyo origen-

o desarrollo puede ser presenciado durante la vida de un hombre.-

Siempre se considera que todas las cosas sufren transformaciones -

constantes; pero dentro de este concepto cabe considerar aquellas. 

variaciones que se suceden rápidamente, y aquellas más lentas, que 

pUdieran hacer pensar por el momento que no ·hay cambio, que son -

más o menos permanentes. Lo que en Geografía se considera como 

mas o menos permanente, como, por ejemplo, las dimensiones dal gl~ 

bo terrestre, la altura de las montañas, la longitud de un río, la 

extensi&n de un océano, es lo que se denomina hecho geogr~fico(26); 

en oposicion a esto se encuentran aquellas variaciones que hacen -

cambiar rápidamente la superficie de la tierra, como por ejemplo -
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la aparición del Paricutín en 1943, ··0 la del Jorullo en 1759, el -

fluj o y refluj o del mar, la formacicSn de un barranco después de -

un sismo, o la desaparicioh de una isla como sUgesio con la de --

Krakatoa a~tre las de Sumatra y Java del Archipiélago Malayo en -

el grupo de las islas de la Sonda. Estos acontecimientos, que son 

modificaciones rápidas de la superficie terrestre, es a lo que se

llama fen&menoSgeogróficos (26). 

Los heohos y fenómenos geograficos pueden ser de distin

tas clases, y así, por ejemplo, una corriente marina, como la del

Golfo de M~xico, que se origina en el trópico, que al··dirigirse h!, 

cia las Islas Britanicas va a producir una modificacion favorable

en el clima, haciéndolas más templadas, esto que implica una serie 

de fenomenos físicos, es 10 que se denominan hechos y' fenomenos -

geográficos de carácter fIsico. Las asociaciones vegetales y ani

males sufrirán también esta influencia climatológica, ya que si -

la corri~~te del Golfo desapareciere, dichas asociaciones cambia-

r:Can tambien; lo mismo que pOdría decir en relación con·.otras re-

giones naturales en cuanto a la existencia o·modificación de factQ. 

res climatéricos$ as! que a los hechos y fenómenos geográfiCOS que 

intervienen modificando o transformando las asociaciones vegetales 

y animales, es lo que se denomina hechos y fenómenos geográficos de 

caracter biológico. Ejemplo de ello son la pampa argentina, las -

estepas siberianas, nuestra region algodonera, las praderas nor- -

teamoricanas, la región del Amazonas, etc., cada uno de los cuales 

se caracteriza,además que por la posesión de un clima determinado, 

por la existencia de una flora y una fauna propias. 

Por otra parte, existen hechos y fenómenos .. geografic os -

que modifice.n la superficie de la tierra por la acción de la mano 
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de~ hombre; así, por ej emplo, la ereccicSn de grandes ciudades y -

de pequeños poblados, las vías férreas, la apertura de can~les y -

túneles, los puertos con rompeolas, muelles, diques y faros, la .

perforacion de istmos que acorten la comunicacicSn, la destruc- --

ción de bosques, la creación de lagos artificialesr la desecación

de pantanos, etc. Todos estos fenómenos son geográficos, pero de

carácter eminentemente humano, puesto que en su origen ha interve

nido lB. inteligencia y el e sfuerzo del hombre, y es obvio que ,·no -

existirían sin la presencia del hombre sobre la tierra; de ahí su

denominacion de hechos y fenómenos geográficos de oarácter humano. 

En resumen, los hechos y fenomenos geográficos pueden r~ 

vestir cualquiera de los siguientes caracteres' f!sico, biol&gico-

o humano. 

visto cual es el objeto de conocimiento de la Geografía

y las modalidades que puede adoptar, paso a ver cual es la sistem~ 

tizacion que se ha hecho y que da origen a las ramas de esta cien

éia y que son las siguientes: 

1.- Geografía general.- También se le denomina descript1 

va o morfOlógica, nombres que explican su cometido. 

11.- Geografía astronómica.- Estudia le, Tierra en rela- -

cien con los astros. 

11I.~ Geografía genérica.- Comprende el estudiQ de los el~ 

mentos geográficos desde su origen hasta su desap9.ricion, y, ··en -

cierta forma, esto se relnciona en buena parto con lQ Geología di

námica. 

IV.- Geografía comparada.- Estudia comparativamente regiQ 

nes naturales o países. 

v.- Geografía f!sica.- En 'ella se examinan los hechos y

fenómenos geográficos de carácter físico, y comprende las siguien-
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tes divisiones: Meteorología, Climatología, Hidrografía, Orograffa 

y Oceanografia. 

VI.- Biogeograf!a.- Estudia los hechos y fenómenos geogri 

ficos de carácter biol&gico, y sus tres ramas principales son: 

Geoecología o Geografía ecológica (estudio de las asociaciones ve

getales y animales desde el punto de vista de la loce,lización e ill 

fluencie.s geográficas), Geobotánic a o Fitogeografia, y .. la Geozool,Q 

gia. En esta última pOdrie, incluirse la Antropogeograf!a, pero, de

bido a·su importancia y gran desarrollo se ha considerado como ra

ma autc5noma. 

VII.- Antropogeografia o Geografía humana.~ Comprende los

fen6menos y hechos geograficos de carácter humano o social, y tie

ne las siguientes ramas. 

1.- Geopolitica.- Abarca la Geografía administrativa 

y la colonial. 

2.- Geoeconomia.- Comprende la Geografía industrial, 

lnGeograf!a del comercio, la Geo~afia de trán

sito y la Geografía econ&mica, agrícola y gana--

dere,. 

3.- Geografía socinl.- Comprende las geografías: ur

bana, militar (t~cticn y estrategia), médica, de 

las lenguas, eClesinstica, Geopsicologia y Geoe~ 

téticn. 

VIII.- Geografía de L~ Historia.- Aunque debería pertenecer 

a la Geografía h~~a, por su importencip. es una rama independiente 

de ella y puede decirse que constituye la meta de la Geografía, ~

puesto que es una contribución muy importante para comprender el -

escenc~iQ de los sucesos histÓricos y su influencia en ellos. 
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IX.- De la aplicación de las Ma~emáticas a·la Geo~afía -

resultan 2 ramas que son: la Geodesia y la Geograf!a estadística;

la~rimera estudia las dimensiones de la tierra y su representación 

gráfica por medio de 10S mapas, y la segunda reduce a cifras los h~ 

chos y fenómenos geográficos. 

Todas estas ciencias derivadas de la Geografía son deno-

minadas geociencias, y su estudio en especial se hace en el ciclo -

universitarios 8n el secundario se inicia su introducción en forma

rudimentaria. 

No es extraño que una ciencia tan compleja como es la -

Geografía, y que participa o toca los territorios correspondientes 

a otras ciencias, h~a sido olvidada u omitida en las primuras cl~ 

sificaciones de ciencias, y que no veamos, ~ino has~a Rickert, - -

cuando habla de territorios intermedios entre las ciencias natura

les y culturales, cuando entre otras se refiere n la Geografía, la 

que por ello tiene una dualidad, pues se le puede concebir como -

ciencia natural, segtll"l el punto de vista desde .el cual se le juz-

gue; asi, por ejemplo, en sus distll"ltas ramas vamos esto con mayor 

claridad, de tal manera que la Geograf!a física pertenece obviamen 

te a las ciencias de la naturaleza, y, en cambio, la Geografía hu

mana a la Geografía de la Historia o la Geopsicología, deban es~ar 

incluidas dentro de las ciGncias de la cultura. No obstante osta

doble faceta de la Geografía, no pierde ella la unidad como siste

ma de oonocimientos; pero posiblemente esto sea una dificultad en

su did~ctica cuando, como en el caso de los alumnos de segunda en

señanza, con un criterio en formaci&n, se trata de dar este conce~ 

to, al cual se llegará como a una meta, después de haber pasado -

por distintos cursos de Geografía y de la correlacion que hagan .-
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otros maestros en distintas asignaturas con ella, como más adelante 

veremos. 

Ya anote que la Geografía invade los territorios de otras 

ciencias y el caso más claro es el de la Historia; cuando hablé 

que talo cual sitio es o fué el asiento de una determinada cultu-

ra; en le,s ciencias naturales como en el caso de la distribución -

ge ográf ice, de cierta especie Mimal o·vegetal; en la Geología cunn

do se estudian recursos naturales orgnnicos·o inorgénicos, como 01-

petróleo o algunos minerales; la Antropología necesita de los cono

cimientos geográficos cuando tvata de la distribución en el globo -

terrestre de distintos grupos étnicos, etc. Estos ejemplos y otros 

muchos que pueden citarse, hacen evidente el hecho de que la Geogra 
',(:~i: 

fia actúa en veces como auxiliar, y, en otros, como auxiliada, in-

corporando entonces a su contenido conocimientos que pertenocen a -

otras ciencias. 

Aunque Rickert considera la Geografía como una ciencia -

intermedia entre las naturales y las culturales, se debe tener el -

concepto de una variación de matiz, y considerar la Geografía más -

que como un territorio situndo entre dos opuestos (naturaleZ0 y cu! 

turn), como unn ciencir. con dos facetns que se complementnn, se in

terfieren y le dan unidad, o, en otrn formr~, como dos puntos de vi§. 

te desde los cunles se ve el mismo objeto, que no os otre cosa que

el caudnl do conocimientos acumulados por el hombre en el transcur

so del tiempo y que forman la ciencia geografica, con una parte que 

corresponde a la naturaleza? y otra a la cultura, existienGio, en vii, 

ces, una escala de variaciones que dificulta la delimitaci6n de te

rritorios, sobre todo cuando se quiere usar un criterio rígido, lo 

cual conduce a un concepto artificial, pues los hechos y los cono--
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cimientos que derivan de ellos son los que dan la pauta en la es-

tructuración de la ciencia y no a la inversa. Esta dificultad en

la delimi taci&n de territorios adquiere dit:icultades ··cuando la Ge.Q. 

grafía toca los territorios de la Sociología, la política, la Eco

nomia, la Estadística, ciencias que además desu··complejidad son -

recientes, y de las que su estructuración está aún por completar-

se. DichRs dificultades no son del todo insalvables, pues el aju~ 

te de k'1 reflexión y el estudio de un problema., permite desentra-

ñar lo que corresponde a la Geografía y lo que pudiera correspon-

der a la Economía, Estadístic~, Sociolog!a, etc., 10 que viene a

ser igue.l a que la Geografía, al dnr su aportación t~mto a lns 

ciencias natureles como n las .. culturp.les, se colocn por enciffi.:.'1 de

ambas, obteniendo una situación de equilibrio que es ln esencia de 

su estructura. De este modo el ge~p.fo en la superficie de la tie

rra halla el material que estudia en dos territorios, la naturale

za (en sus tres reinos) desarrollándose tfespontáneamente't, y la 

cultura creada por la inteligencia y el esfuerzo humanos. Estos t~ 

rritorios, aunque aparentemente opuestos, estan ligados, se influ

yen recíprocamente, ya que al tomar de todos ellos y darles a to-

dos algo, desvanece la oposición que hay en ambos grupos de cien-

cias (T.M.) 

Por lo anterior, aunque la clasificncion de Rickert que

es más moderna y precisa que la de Compte, creo que valdría ln pe

na hacer el intento de situar la·Geografía entre la Biologia y la

Sociología, según la clasificación del fundador del Positivismo,-

lo cual seria un equivalente a colocarla entre las ciencias natura 

les y las culturales. 

Considerando también que la Geografía elabora conceptos-



individuales, a la manera como procede la Historia con sus persons 
jes, el señalar determinada regi0n, montaña o río, haciéndole ad-

quirir un significado especial, esto 10 acerca a las ciencias de -

la cultura; pero, por otra parte, dichos conceptos singulares o in 

dividuales se basan en otros de carácter general, a mediGa que se

acercan más a la naturaleza, adquiriendo entonces el car~cter de -

simples ejemplos de especie. 

Resumiendo, digo que la Geografía es una ciencia ya que

sus métodos y objeto de conocimiento reúnen los caracteres necesa

rios exigidos a todo sistema científico, y que se le sitúa en la -

clasificaci&n de las ciencias en un territorio que se baso en las 

ciencias de la naturaleza y se proyecta hacia las ciencins de la -

cultura. 
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III 

DEFINICIONES DE CIEN"CIA NATURAL, CIJ:NCIA CUL-

" TURAL Y GEOGRAFIJ •• 

En los temas anteriores he tratado de conceptuar y limi

tar los territorios de naturaleza y cultura, y, por tanto, de lo -

que se entiende por ciencia cultural y ciencia natural. Por ello, 

compenetrandome del criterio expuesto por Rickert, creo que cien-

cia natural es aquella que estudia todo lo " nacido por si It y 

entregado a su propio crecimiento (27), opuesto al estudio de las

ciencias culturales cuyo obj eto de conocimiento es todo "lo produ

cido por el hombre, en atenci&n a doterminados valores"; esto indi, 

ca que todo objeto cultural posee un valor que al serle retirado -

queda reducido a naturaleza. 

Insistir en la del~1itaci&n de los conceptos de ciencia

natural y ciencia cultural, sería incurrir en repeticiones, y ade

mas, habiendo ya expuesto la consideracion de la Geografía como -

ciencia y su ubicación en el consorcio de ciencias, creo que la tA 

rea siguiente sea el definir la Geograffa. 

Resulta 4sta un sistema ci&lt!fico, aunque de reciente -

estructuraci&n, cuyos or!genes se pierden en la lejanía del tiempo, 

qUG comienza a adquirir importAnci~ a partir-de la epoca renacen-

tist~ y de los grandes descubrimientos geogrñficos, y en nuestro -

siglo, con el empleo de medios de trensporte que en otras epoaas -

se hubieran antojado fantásticos, y sin que nuestra imaginación -

aUn alcance a tener idea de lo que sean en el futupo. For eso es 

que su constituci6n, como ciencia, es reciente, y mas aUn, su intr2 

duce ion a la enseñanza como materia aut&noma. Pero actualmente ya

se le considera como una ciencia perfectamente delim.i.tado., con só-
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lidos principios y m~todos propios, por lo cual no creo poder dar-

una definición original, pues esto ya fue hecho por todos aquellos 

que se han dedicado a sU estudio y c~a geneilidad la Historia ha 

juzgado~ por lo cual s610 haré un breve comentario de lo que se ha 

venido considerando y definiendo como Geografía. 

Una de las definiciones más antiguas es la dada por Cla~ 

dio Ptolomeo (13), geógrafo del siglo II de nuestra era y que la -

conceptuaba como: u la ciencia sublime que ve en el cielo la ima-

gen de la Tierra". Como se ve, esta definición liga la importan-

cia de los conocimientos astronómicos en la vida de nuestro plane

taj aQ~ cuando creemos que siendo ésta una verdad, su conocimiento 

no era todav!a suficientemente amplio debido al impaciente desarr~ 

110 de las técnicas geográfica y astronómica; pero algunos conoei

mientos haoíe.n entrever I? este ge5grafo genial algo de lo que mlis

tarde habría de tener un fundrunento científico, con el uso del··te

lescopio y la aplicación de las Matemáticas en la interpretación -

de estos fenómenos. 

He querido anotar la·definición anterior no solo para h~ 

cer justicia al genio de un geógrafo tan c~lebre como antiguo, ya

que disponemos de una experiencia amplia en la actualidad, gracias 

al empeño y al estudio de otras personas a las que la hump.~idad d~ 

be rendir tributo de gratitud; y, además, para fUJ.'1drunentar lo ya -

asentado~de que el concepto de Geografía se ha venido elaborando y 

perfeccion&'1dO en el tra~scurso del tiempo; de tal maner2 que lo -

que G continuación veamos corresponde a la delimitación que tantos 

g3ógr~fos nacionales como extranjeros han dudo a esta ciencin. 

Es de todos conocido que cuando se atiGnde a la dofini-

c:i.6n c1n unn ciencia, se atiende, antes que nada, n la explico.ci6n-
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de su etimolog!a, por lo cual estará de más decir .. que se desl.gna

como Geografía a la descripción de la tierra. SegUn el Diccionario 

de la Real Academia Española (11')(2), Geografia se deriva del la

tín geographia y ésta del griego;JÍ;:.u..'lP0f-'f'- de':f8UJypafoo~ , 

geógrafo; de yt ~ , tierra y ypoc,,~ describir, lo que en su 

roa viene a ser lo anotado ya antes, como descripción de la tierra. 

una definición que se basa en la etimologia de la pala-

bra es siempre defectuosa, pues, como sabemos, toda palabra sufre

una evolución en su significado (semántica), y mas eQ~ cuando se -

trata de las ciencias en que nada hay absoluto, y en que la evolu

ción y la transformación forman la reglo., ya que siemppe se ven mi 

difict'ndo los conceptos de acuerdo con los adelant.os tGcnicos o fí 

losoficos, con la formación de nuevas ramas o la mejor delimita- -

ción del objeto de conocimiento. 

Como ya se ha expuesto que la Geografía es una ciencia -

cimentada y estudiada por multitud de especialistas que le han cou 

sagrado su vida, no será posible dar una definición original; par

lo que a continuación anoto algunas definiciones dadas por distin

tos autores, a saber •. 

"La geogref!a moderna es la ciencia que -estudia "las re-

particiones en la superficie del globo de los fen0menos físicos, -

biológicos y humanos, las causas de esa reparticion y las relacio

nes loce.les de esos fenómenos". (Ing. Pedro C. S8nchGz) (29). 

·"La geografía moderna 'estudia la dis"tribución de los fe

nómenos físicos, biológicos y humanos, las causas de esa distribu

ción.y las relaciones locales de dichos fenómenos". (Antonio Moli

aa S911chez) (30). 

"Geografia es la ciencia que estudia la causa y exten- -
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sión que abarcan sobre la superficie de la tierra los fenomenos fi 

sicos y sociales que en ella se observan; es decir, un conocimien

to que determina la influenoia sobre el hombre y la que el hombre

ejerce sobre el medio geográfico". (Elpidio López) (19) •. 

ULa Geografía es la ciencia de los fen&menos físicos, -

biol&gicos y sociales considerados en su distribuci~n sobre la su

perficie de la tierra, las causas que la originan y sus relaciones 

reciprocas". (Ing. Luis Osorio Mondragón) (26). 

"La. Geografia es la ciencia de los fenómenos físicos, -

biológicos y sociales considerados desde los puntos de vista de su 

repartición sobre la superficie del globo, de sus causas y de sus

rele-ciones reciprocaste. (Emmanuel de Mantonne) (29}. 

"Geografía es palabrn formada por dos re.Ices griegas I -

geo (tierra) y graphos (describir), y significa descripción de la

tierrptl. (Esther Vidal) (34). 

"Geografla es la ciencia de la localizacion en lo. super

ficie terrestre tf • (Emilio Huguet del Villar) (17). 

t1La Geografía física estudia los fenómenos físicos y bi.Q. 

lógicos de la superficie terrestre, su reparticiSn y las causas -

que los producen, los elementos geográficos, las formas y acciden

tes topográficos". (Sn. Miguel de la Cáma.ra) (7). 

"La Geogt'afía es la ciencia que fija, localiza y documeu 

ta. Observa catalogando y clasificando, elevase al conocimiento -

de la biología del planeta, y de ésta en sus relaciones con el hom 

bre, determineJldo las influencias mutuas"" (Enciclopedia Espasa) 

(13) • 

tfLa Geografla es la ciencia de carácter descriptivo que

se ocupa. del estudio de la superficie terrestre en su estado ac- -
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tual. La Geog~afía toma los caracteres de una ciencia descriptiva, 

basándolo en la indagación que siempre hace de la relación que --

existe entre la causa y el efecto percibido". (Miguel E. Schulz) -

(3lt ) • 

.. En sus ''Nociones de Geografía humana", el Ing. Osorio -

Mondrag&n (26) hace referencia a lo consignado por Brhunhes en la

tercere. edición de su "Geografía humenau, y dice; "Le. Geograf1a an 
tigua se definía como la descripción de la tierra. La Geografía -

nueva es la. ciencia de la tierra". 

Todas las definiciones coinciden en que la Geografía·.es

la descripcion de la tierra; pero algunos difieren en que además -

de concederle este carácter descriptivo, le confieren una parte .di 

námica, gracias a la cual esta ciencia no es una mera descripción, 

sino que tiene una parte interpretativa, que la saca de sus anti-

guos moldes, imprimiendole nuevos derroteros y orientaciones, que

la elevan de simple estudio morfoldgico a una consideraci&n racio

nal, pues en aquel sólo ·consideran una··parte del método geográfiCO 

que es el de la extensi&n y localización, sin tomar en cuenta el ae 

la ~oordinaci8n y el de causalidad, principios estos ultimos sin -

los que no es posible pensar en una ciencia geográfica de incalcu

lables proyecciones bio16gicas y humanas, que nos permite ver a la 

superficie de la tierra como el escenario en que se ha desenvuelto 

la vida animal y vegetal y en particular la humana. Pero no un esc.§. 

nario estático y muerto, sino pleno de dinamismo y que influye ~ue~ 

temente en todos los fenómenos vitales, desde sus e~resiones más

simples y sencillas como lo son las vegetativas, hasta los produc

toe culturales q,uo significan lo mlis elevado del esfuerzo y 1.0. in

t81i~ncia humanos, y, a su vez, a éstos modificando 1.a corteza t~ 
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rpestre (escenario geográfico). Esto nos proporciona una visión 

mas completa. 

Ya hemos visto como el objeto de estudio de la .Geografía 

se ha analizado en sus distintas facetas, constituyendose las ra-

mas en que ··esta ciencia se divide t ahora har~ algunas anotaciones

sobre el m~todo geográfico, o sea el camino que se necesita para -

abordar el método geográfico, o llegar al conocimiento de la "cien. 

cia de tierra" •. 

Los principios en que se basa el m~todo geográfico son-

3 fundamentalmente t 

l.- Principio de eJCtensión •. 

Il.- Principio de c o ordinac ion. 

lIl.- Principio de causalidad. 

El principio de extension fija e~ área que abarca un fe-

nomen o e hecho geográfico; así,por ejemplO, es posible saber qué

regiones de la tierra tienen clima desértico, qué extensión de la

superficie terrestre ha sido afectada por un sismo, cuáles-son las 

zonas productoras de caña de azúcar, cuól es la distribución geo-

gráfica del anofeles, el cual se liga la presencia del paludismo,

etc. Este principio fué señalado por Ratzel (19), y puede decirse 

que es la esencia de la Geografía, puesto que representa la loca-

lizacion especial de los hechos y fenomenos (21 bis) estudiados --

por esta ciencia, y gracias a lo cual presta gran ayuda tanto a -

las-ciencias naturales como a las culturales (Geobotan1ca, Geozoo

logia, Geopolítica, Geografía de la Historia, Geoeconomia, Geode-

si8o, etc.) 

El pr.incipio de la coordinación consiste en que el cono

cimiento geográfico debe presentarse como un todo unitario, en. fo!:, 
ma integral, no en forma de mosaico en que cada pieza que lo comp~ 
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ne es independiente, sino que al unirse en sus distintas piezas, -

éstas se ·funden al pasar por el criterio del geógrafo, dando la 

idea dinámica, no estática y fragmentaria; as!) por ejiemplo, un 

clima determinado, tal vez en su estudio sea neoesaria la ~nterveu 

ci1n del meteorológo, del hidr~grafo, del matemático, además de -. 

los naturalistas que estudiaran las asociaciones vegetales y anim~ 

les propias de él, y los especialistas de distintas disciplinas -

que analizarén la influencia de ese clima en el des~rrollo de-ln -

cultura humana. Esto me hace pensar que, efectivamente, el.geógra

fo debert reunir multitud de conocimientos y efectuar su síntesis, 

a fin de que las facetas del problema que estudia se ppesenten en

formn integral (21 bis), y no como las piezas de una máquina que -

se ha desnrm[1do, sino como lo que es,·Wl fenómeno dinámico, que r~ 

quiere comprensión más que memorización. De ahí que se haya dicho

que el geógrafo necesita ser, cademñs, sociólogo y naturalista. Es

te principio de la coordinación fué señalado por Ritter y posterior, 

mente por Vidal de L~ Blache. (31) (29). 

El principio de la causalidad hace que se indague el po!:, 

qué de los hechos y fenómenos geográficos; es, en realidad, el - -

principio de la Geografía en su carácter de ciencia natural; tiene 

un car~cter retrospectivo, pues trata de llegar a las causas. Esto, 

sin duda, aunque muy difícil, es una de las metas de toda ciencia 

natura.l y de algunas culturales. El origen de este principio puede 

decirse que es muy remoto, pues nace junto con esa tendencia psic2 

lógica 7 muy natural en el hombre, de indagar el porque de las cosas; 

pero no comienza a tomar carácter··científico sino hasta el siglo -

pasado con los estudios de Geología dinámica de Ch. Lyell, E. 

Suess, Osk, Peschel y Ferd. v. Richthofen (31). FranzSchuass, ~n-

18:33 ~ en Leipzig, define "los obj et1vos y métodos de la Geografía-
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actual", asía considerada como ciencia cronológica tiene que ocupar. 

se de la superficie terrestre y de las manifestaciones y objetos -

que con ella guardan relación de causalidad. (31) 

El principio de extensión no sólo implica la localiaa---

cien geográfica, sino también la cuantificación de muchos fenamenos 

que forman parte y tienen lugar en la suporficie torrestre; basta -

pensar en su trascendencia cuando se estudia la Geografía económi-

ca, la Gecgrafía industrial, agríCOla, ganadera, etc. 

Resumiendo lo anterior, puedo decir que la Geografía es -

una ciencia que localiza hechos y fenómenos en la superficie terre§. 

tre (principio de extensión), pero que 10s;e1aciona Y.ainietiza -

(principio de coordinación), investigandD su modo de acción y sus-

causas (principio de causalidad). 

De lo anterior que me par-eze:s simplista decir que la Geo

grafía es la descripción de ~a ti-erra, creyendo segUn mi criterio -

que las definiciones más completas son las consignadas por Ernmanuel 

de Mantone y. los maestros ElpidioLópez, Osorio Mondragón, Pedro C. 

Sánchez y Sánchez Melina, pues enr-ealidad ajuste.n su contenido a -

lo expresndo ya, de que la Geogrefia enfoca su estudio hacia los hQ 

chos y fenomenos que tienen lugar Bn la superficie de la tierra, -

tanto físicos, biológicos y humanos desde el punto de vista de su -

extension, coordinación y causalidad. >. 

El dar una definición después de haber visto las consig-

nadas por los autores citados, sería incurrir en una repetición inú -
til, ya que no se obtendría una definicion m~s acabada y precisa --

que la de ellos, que han dedicado su vida por entero al cultivo de

esta ciencia, además de considerarseles como autoridades en su esp~ 

cialidad, mientras que yo, apenas me inicio en tan difícil discipl! 
n9. • 
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IV - CORRELACION E INFLUENCIAS 

RECIPROCAS ENTRE LA GOOGRAFIA y LAS CIIITNCIAS NATUR.ALES 

y CULTURALES. 

Se ha visto que la Geografía, como ciencia, aunque tiene 

un objeto de conocimiento bien definido, se le coloca como un te-

rritorio intermedio entre las ciencias naturales y las culturales

(Rickert); pero como ya expresaba, debemos consideparla no como -

una ciencia intermedia, sino como la sistematizacion de conocimien 

tos tanto naturales como culturales, referidos a la superficie te

rrestre. 

La Geografía no implica la serie de experienoias,hechos, 

fenómenos o cifras aisladas, sino que, ademas, por su índole misma, 

realiza la coordinación con las de su propio campo, y la correla-

ción con las demás ciencias. 

Es ineludible en el conjunto de conocimientos de toda -

persona de cultura media, aquellos que se r.efieren a la Historia -

como a la Geografía; de ahí que la educaci6n secundaria que dota -

de una cultura media a los educandos, les proporcione conocimien-

tos geogr~ficos que en los programas están consignados, no sólo c2 

mo base de lns experiencias que ha de adquirir ulteriormente,ya sea 

en el campo de una profesion o en la vida misma, pues una buena Par. 

te de los alumnos sólo alcanzan estudios secundarios~ de ah! que -

exista la preocupación de impartir conocimientos que faciliten ~ 

adquisición de otros superiores o su aplicaci~n en la vida diaria. 

En la enseñanza el papel del maestvo es siempre dar el -

maximo de su propia especialidad, pero también su labor quedar1a -

incompleta si no ofrece al alumno una forma de aplicar y correla-

cioner sus conocimientos con les de otras materias. En el caso de 
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la Geografia, es nuestra obligación dotar al alumno de conocimien

tos a fin de que pueda situar en el espacio los que le imparten en 

otras clases, o bien los sucesos que puedan impresionarlo, tanto -

del pasado como del presente (correlación histórico-geográfica), -

cuyo estudio sistematizado constituye la Geo@~af!a histÓrica, con

siderada como la más compleja y elevada rama de h~ Geografia. 

De la aplicación de la Fisica a los hechos y fenómenos -

geográficos ha nacido la Geofísica, en la cual se .. estudie.n, como -

su nombre lo indica, los hechos y fenómenos geográficos de carác-

ter fisico,. en los grupos en los que se clasifican (Meteorologia,

Climatologia, Hidrografía, Oceanografía y Orografia), y que lqgic~ 

mente por ser In columna vertebral de la ciencia geográfica, son-

los impartidos con especial preferencia en el primer curso de es--

cuela secundaria, aunque con In mod~lidad vigente de enseñanza g~ 

bnlizadn. Lo mismo puede decirse con respecto a k~ relación que -

guarda la tierra en el sistema solar y el resto del universo, sus

movimientos, las modalidades que éstos imprimen n la superficie t~ 

rrestre por hacer variar su posición con respecto al Sol, .. etc., 

son objeto de la correlación establecida entre la Geografía y la -

Astronomia. 

En la enseñanza de las ciencias biológicas no es posible 

prescindir del conocimiento geográfico cuando se habla,por ejemplo, 

de la distribución geográfica de tal o cual especie vegetal o ani

malr y entonces se está dentro del campo de la Fitogeografia o Ge~ 

botánica y de la Zoogeografia. Así tambien se estudian lns relaci2 

nes entre los seres biológicos (animal o vegetal), y el medio que

les rodea eescenario geografico), siendo esto objeto de estudio de 

la GeografÍa eCOlógica. Estas correlaciones pertenecen al gran gry 

po de las ciencias geográfiCO-biológicas. 
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Por otra parte,y viGn:lo este problema desde un ángulo -

opuesto, pienso en lo importante, como antecedente didactico, de -

ciertos conocimientos de ciencias naturales en la clase de Geogra

fia, como, por ejemplo, cuando se hace referencia o la flora y fa.!:! 

na de una detellminada regi~n .. natural. 

Además, la situaci6n en el espacio de ciertos fen~menos

que han modificado la superficie terrestre, o bien la desaparición 

de especies vegetales, animales o del hombre mismo (Prehistoria),y 

su conservación como restos fósiles, requiere el auxilio de cien-

cia geográfica (correlaci6n Geograf:t'a-Geolog!a ... Paleont ología) •.. La 

importancia·de la relaci~n de la Geografía con la Geología dinami

ca y la Genetica, salta e la vista cuando se est~in el nacimiento 

y desarrollo de ciertos hechos o fenómenos geogr&ficos, como la -

formaci8n de un río, el nacimianto de un volcán, el origen de una-

sierra. 

La influencia del medio en las culturas humanas, tanto -

en su nacimiento como en su desarrollo, as! como la impresion en -

ellas de ciertos caracteres peculiares, creo que es w::l.a correla- .. 

ción no solo geográfico-histórica,sino mas bien geográfico~socio12 

gica. Asi, por ejemplo, baste recordar, como hecho historico, el -

nacimiento de las culturas egipcia, babilónica o azteca, en los 

márgenes de los rios Nilo, Tigris y Eufrates y porción lacustre del 

v!=ülG de Mé':xico respectivamente; pero como hechos sociológicos, los 

caracteres de estas culturas, como fueron la forma de construir lns 

habi taciones, los templos y pc.laci os de Egipto (mármol), los pala

cios de Ninive (arcilla), y las chinnmpas ~l la gran Tenochtitlnn, 

o los materiales ffiÚs comunes par2 la escritura como el papiro, las 

tablas de arcilla o el papel del maguey. Esto no quiere decir que

se juzgue la influencia del medio sobre las culturas de un modo f~ 
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taliste., cuando se dice que el ambiente imprime a la cultura un --

sello característico, lo cual, adem&s de no ser del todo exacto,es 

un criteriJ simplistn para juzgar la influencia del medig sobre el 

hombre, de tal manera que se puede llegar a la exageraci1n de que

éste es un accidente más en la superficie terrestre, lo que es --

inexacto, si se tiene en cuenta lo que la inteligencia humana ha -

sido capaz de llevar a cabo en muchas regiones que han sido trans

formadas por su esfuerzo, y las cuales no sería posible imaginar -

sin la destreza del hombre) ejemplo de ello son la zona del canal

de Panama desde un punto de vista positivo, o la conversión en es

tepas de lo que antes fueran pObladOS bosques por las talas lleva

das a cabo, como ej·emplo negativo. otros muchos ej emploa pOdrían -

citarse de la acci6n del hombre sobre la superficie terrestre, re

cordar lo hecho para salvar obstáculos naturales como sont la per

foracion de grandes tanelas (los de Simplón, San Gotnr'o y Ambarge, 

en Europa); 108 puentes gigantescos como el del cañón del Colora-

do en Arizona, el puente Embajador que une Ontario con Detroit, el 

del Río Su~ido en Japon o el puunte colgpnte sobre el Grijalv8 en

Chiapas; la erección de ciudades sobre pantanos (Leningrado),o los 

rascacielos de Nueva York y Chicago. 

A pese.r de la acción del··hombre sobre el medio geográfi

co, es evidente que éste influye más notablemente sobre las cultu

ras cuando más primitivas son estas, ·no solo interviniendo·como m.Q. 

dificador decisivo sobre la fisiOlogía humana (transpiracion, -

cantidad de globulos rojos, digesti6n, actividad fisica y mental,

etc.),dadGs las condiciones climatologicas,sino ademas,en las cos

tumbres, vestido, habi taci6n, alimentacirSn, etc.- De lo cual el -

hombre se va liberando a medida que avanza su técnica haciendo que 
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que modifiquen diahascondiciones climatéricas, o aumentando los m~ 

dios que las atenúan. 

··Las Matemáticas juegan un papel importante en la Geogra

fia, no s&lo en el levantamiento de planos, proyecciones, cartas -

geográficas o cálculos sobre dimensiones de la Tierr.a, formando t~ 

do asto parte de lo que estudia la Geodesia (relación Geografia-M~ 

temáticas), sino, además, en otras muchas re~as de la Geografía C2 

mo por ejemplo en el cálculo y trazo de isotermas, isoberas, prec! 

pi tación pluvial, dirección y velocidad de los vientos, etc., que

tanta importancia tienen en la climatología, y de cuyo estudio sa

can ·gran provecho como artes científicas la agricultura y la gana

dería. En 10 que corresponde a la Meteorología, la navegacion aé-

rea que ahora ha alce.nzado un desarrollo tan grande y que no se -

concibe sin las estaciones meteorologicas .. manejadas por .. expertos ,

especializados en esta rama de la Geografía (Meteorología), y de -

cuyos informes dependen los vuelos con cierto mar.gen de seguridad. 

Las relaciones entre Geografía, Geología y Mineralogía,

son evidentes, y junto con otras ramas de ·la actividad humana for

man parte del·estudio que hace la Geograf!a económic8., en la cual

está, por demás decir, la importancia de la Sociología(Gooeconomía, 

Geopolítica, Geopsicologia, Geoestética).(31) 

No sólo es importante el conocimiento geográfico como un 

medio utilizable en el desarrollo de la técnica, como por ejemplo

la Meteorología en el caso de la navegaoion aérea, o de la Geolo-

gía en la localización de mantos petrolíferos,sino,tambi~n, el es

tudio que puedan tener. ciertos fenómenos como ciclones, huracanes, 

erupciones de un volcán, crecientes de los ·rios, periodos de -se-
,,~. . ~ 

qu~a, eGc. y su ~nfluencia sobre la econom~a de cierta region. 
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Por ultimo, una aplicacion mas amplia de las Matemáticas 

en el análisis de los hechos y fonómenos geográficos, que la hecha 

por la Geodesia, es el estudio estadístico, cuyo material requiere 

actualmente una maquinaria complicada y personal t~cnico adecuado. 

Se inicia a los alumnos en su estudio con la interpretacidn y ela

boracion de gráficas de distintos tipos, basadas en datos estaa!s

ticos fidedignos, y haciendo estudios -comparativos con los de épo

cas anteriores de otras regiones o países. 

Todo 10 anterior nos hace pensar en las pelaciones tan -

amplias que existen entre la Geografia con las demás ciencias, ya

sean culturales o naturales. Su importancia desde nuestro punto -

de vista~ que es el didáctico, radioa en que la Geograf!a es ele-

vada a la categoría de asignatura básica, y dado su carácter de -

ciencia coordinadora, como salta a la vista, al notar sus relacio

nes con las demas ciencias. 

Estas correlaciones serán subrayadas al tratar los méto

dos de la enseñanza de la Geografía, en que veremos las distintas

formas de abordar el p~oblema de la enseñanza de la relación espa

cial, y efectuando las síntesis y correlaciones necesnrias con la

intervencion tanto de ciencias naturales como culturales. 



- 29 -
p 

V - FINALIDADES GENERALES DE LA GEOGRAFIA 

EN LA ENSEf'{ANZA. 

La introducci&n en la enseñanza de la ciencia geografica, 

se debió al impulso dado por Ritter y por Hmnboldt (31), ya que 

antes se la subordinaba a la Historia y a otras asignaturas, por -

lo cual se la considera como una materia relativnmente nueva, en -

los progr~mas de enseñanza. En México, tnmbién desde el siglo pa

sado se la considero como asignatura en las escuelas pri~~ia y -

prepnratorie, y en las secundarias a partir de su creacion, en el-

año de 1926. 

Las asignaturas en L~ escuela secundaria pueden clasifi-

carse en dos grand~s grupos: aquellas que tienden a favorecer 

el desarrollo f{sico y las habilidades manuales de los alumnos, y-

por otra parta las que proporcion~ enseñanza intelectual, encau-

zando y orient~o el d~snrrollo de las facultades psíquicas de --

los educandos. 

La finalidad de la enseñanza es el proposito o la meta -

que se prétende alcanzar (14) y a la que llegaremos por medio de -

un método, que será nuestra guía. 

La Geografía, aunque tenga un aspecto manual como cuando 

se construyen maquetas, se levantan planos, se dibujan mapas, gra
fiens, etc., su contenido y propósito son eminentemente intelectu~ 

les. 

ConsiderandO la Geografía como una asignatura que per

tenece al grupo que forman las de enseñanza intelectual, pensnmos

que tiene, desde el punto de vista muy general, dos grandes fina~ 

dQS que perseguir y que son (15). 

la. Desenvolver la capacidad del educando, eorrespon---
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diendo esto a su aspecto educativo. 

20..- Proveer contenidos mentalos, que es su parte ins--

tructiva. 

Los praogramas de segunda enseñanza (26') consideran para 

la Geografía diez finalidades generales, que son las ··siguientest 

"1._ Dar el conocimiento del medio geográfico y decir 

de las relaciones entre éste y los seres humanos. 

2.- Hacerles conocer y apreciar la influencia de los ro-

cursos de la Tierra en las actividados humanas. 

3.- Darles el conocimiento geogr~fico de la producción -

y de la distribución de la riqueza. 

4.- Gu~arles hacia la apreciación de la interdependen--

cia socia.l, económica y pOlítica de los diferentes pueblos. .. 

5.- Relacionar, en su oportunidad,los hechos geográficos 

con los hist&rico-sociales. 

6.- Fomentar actitudes de tolerancia, respeto, simpatia 

y buena voluntad hacia todas las razas y naciones. 

7.- Estimular en ellos el interés por el conocimiento -

geográfico, como base para el mejoramiento social y económico de -

su propio país. 

8.- ~diestrarlos en el uso inteligente de los conoci--

mientos geográficos adquiridos. 

9.- Explorar las aptitUdes, intereses y gustos del alum -
no en relaci5n con el estudio geográfico. 

10.- Despertar el interés por estudios geográficos ulte-

riore SU. 



IIII! 31 .... 

COrre$p9Aden ~ la in~trucq~d~ g.~gráf~ca propiamenté dicha, pues -

implican la adquisici,.6n de conocimientos indispensables en ),ai .. -

s{3ignaturaf3 de Gf#a~,fta. 

Las finalidades' ali,Sª,9Q y lOa c;or¡-esponden a las metas fí 

jadas en la educación geográfica, pues son las que nos indican las

fases de la inteligencia, sentimiento o voluntad de los educ2ndos, 

que serén factibles de desarrollar a través de la enseñanza de la -

Geografía, encontrando que gracias a ellas podemos inducir un mejor 

concepto de la nocion de espacio, no tanto en el sentido de ,crear -

un concepto de lo que son las distancias, puesto que esto sólo es -

posible en forma muy limitada para determinadas distancias o dimen

siones, pero si se trata de la extensión de un territorio, de la -

longitud de un río, o del volumen de cierta produccion, veremos .... -

que los conceptos no tienen un carácter acorde con la realidad, si 

no solamente simbólico 1 y ya no se diga de las distancias sidera-

les en millones de kilómetros o en años-luz. -As!,pues,el cQnocimieu 

to de la noci6n de espacio en Geografía, será con otro carácter,-

como,por ejemplo,dar la idea de ,la variedad que existe en los paí. 

sajes, en los caracteres morfológicos de los hombres, de sus habi

taciones, vestidos, costumbres, etc., lo cual, aunque es una fase -

de la ,instrucción en la asignatura que nos ocupa, forzosamente in

ducir~ a la mente del alumno a despertarle la idea de la existen-

cia de lo diferente,y,al mismo tiempo, cultivará el sentimiento de 

mutua comprensión entre los hombres. Este ejemplo nos sirve para

hacer ver que aunque en la Geografía existan finalidades que co--

rrespondan a la instrucción, y finalidades que correspondan a la -

educación, esta es una división un tanto artificial, puesto ··que h,a 

brá finalidades educativas que nos conduzcan a la instrucción y v! 
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ceversa, pues en la Geograf!a los fines se hacen solidarios y 

forman un solo conjunto. 

Desde hace mucho tiempo se ha tenido como una de las fi

nalidades fundamentales de la Geografía el conocimiento del medio

en que se desenvuelve el alumno, lo que se inicia desde la escuela 

primaria y se completa en el ciclo secundario, con más amplitud y 

referido a otros medios como lo estipula la primera finalidad de -

las ya transcritas y redondeado con las restantes, principalmente 

la 2a , 3S , 48 , 5Q Y 7a • 

Por ello, el mejor conocimiento de los recursos y de las 

neoesidades de nuestra patria, nos conduce a la mejor interpreta-

ci6n de la ~uda que presta y que recibe de otros pueblos, contri

buyendo, esto, a crear un·.sentimiento colectivo de gran importancia, 

que es el de reconciliaci6n y tolerancia entro los p~!ses. (31) 

Creo que el mejor conocimiento de los centros de impor-

taci6n, de exportación, vias de comunicaci&n, centros industriales, 

de transformacidn, mercados nacionales y extranjeros, las costum-

bres, la religión y las aportaciones culturales, todo esto habrá -

de cimentar el concepto de que no hay razas ni paises superiores o 

inferiores, ni en -el momento actual ni en su evolucionhistórica,

que se basten a si mismo o que sean parásitos de otros, a estQ se

llega despu~s de conocer la capacidad económica de nuestro país y

la de otras nacion~ 

Lo anterior sos hace-ver que el conocimiento geográfico 

contribuye a la educaci&n patriótica, desarrollando el sentimiento 

de nacionalidad, en lo cual contribuye,notablemente,la correlación 

que se establGce con la historia patria, pues es indudable que el

estudio y conocimiento del valor histórico de sitios y ciudades, -
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exalta el amor al terruño. 

Este ha de ser· el punto de partida para llegar al desa-

rrollo del sentimiento de la solidaridad entre los pueblos, que -

constituye actualmente uno de los ideales hacia los que camina la

humanidad. 

No se concibe un educador, que verdaderamente lo sea, -

cuando no logra estimular el Í11.teres por el conocimiento de su -

asignatura (7a. finalidad de los programas), así como por la epli

cnción de los conocimientos adquiridos ,fin~lidad 8a.), y que no -

favorezca el interés por estudios geográficos ulteriores (finali-

dnd lOa.) 

Aunque debía haber sido considerada al pr~1.cipio, pues -

debe ser el pUl1.tO de partida la exploración :lde aptitudes, intere

ses y gustos del alumno en relaci8n con el estudio geográfico" (Fi 

nalidad 9a.), y de los conocimientos que sirven de ru1.tecedentes a

los que vayamos a impartir, no consideramos esta finalidad desde -

luego, puesto que es de base y empezamos con aquollas finalidades

más elevadas y lej GUas. 

La breve consideraci6'n sobre las finS.lidades generales -

de la Geografía, que acabo de hacer, creo que quedarta incompleta

si no se considera la clasificación que desde hace tiempo ha cons~ 

grado la Didáctica~ y que es la que divide las finalidades en me",,

diatas e inmediatas. 

Las finalidades medié1.tas son los objetivos mns lejanos -

que persigue la enseñenza de lr. Geografía y a las que m[:s dif:lcil ... 

mente se llega; por eso son las que est&n mas cerca de los objeti

vos que persigue la parte 'educativa de la Geografía, puesto que se 

enfoca hacia la realización, cultivo o desarrollo de sentimientos
como son el de nacionalidad, tolerancia y comprensi6n entre los --
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pueblos, respeto y simpatía hacia todas las razas y naciones, sol1 

daridad entre los mismos, etc. Entpe estas finalidades mediatas -

hay algunas que, como expresamos, s~lo se alcanzan en el transcur

so de la vida, y en las qua contiene el programa vigente para el -

ciclo secundario, son quizá un tanto ambiciosas como la 2a., uha-

carIes conocer y apreciar la influencia de los recursos de la tie

rra en las actividades humanas", que seguramente se realizará en-

cursos posteriores. 

Las finalidades llLmediatas están más estrechamente liga

das a las que se refieren a la parte de instrucción en la Geogra-

fia, pues son las que Gl maestro persigue al suministrar desde un

conocimiGnto sencillo, una clase o 91 desarrollo de una unidad. 

Hay que considerar, tambi~n, que los conceptos inrnadiato 

y m6diatc~ aplicados a les finalidades de la ciencia geogrñfica, -

tienen un aspecto de cierta relatividad, y así, el fin inmediato -

perseguido en el desarrollo de una unidad, puede aparecer como me

diato si se consideran como finalidades inmediatas las que se al-

caneen en el transcurso de las clases dadas para su enseñanza; pe

ro, a su vez, es fin inmediato cU&Ldo se consideran las finalida-

des perseguidas al terminar 01 curso. 

La enunciaci~n que hice ·de que los fines mediatos se -.

identifican con los de la educacicSn, y los inmediatos con los de -

la instruccion, no es sino una forma -de generalizar y ver los pro

blemas desde un punto de vista panorámiCO, pero sin perder la ---

orientación de que tanto cuando se educa como cuando se instruye,

se instruye y se educa al mismo tiempo, y, por tanto, instrucción

y Gducaci6n cor.ren paralelas. 

Por ~ltimo, si reflexionamos que en el ciclo secundario, 
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la inmensa mayoría de .los alumnos son adolescentes, y que en esa-

edad .. es cuando el espíritu de compañerismo y ayuda mutua alcanzan 

la máxima expresión, el maestro cultivará dichos sentimientos y -

los orientará hacia el cuidado de los bienes colectivos, dentro -

de los cuales tiene mucha importancia la conservacion de los re-

cursos naturales, a los que hasta hace pocos años se ha venido -

prestando atención; y aunque a esto se dedica tiempo especial en

las clases de Biología; dada su trascendencia, no he querido pe-

sar por alto. 

Ya vimos que en la enseñanza de la Geografía existen -

finalidades de instrucción y de educación; que se llegará a··ellas 

en un justo equilibrio, considerando que no es la instruccidn pu

ra lo que se persigue, pues no se trata de dar conocimientos ene! 

clopédicos, ni tampoco son exclusivamente las actividades educatl 

vas nuestra meta dnica, sino, como ya asentamos, que se debe cdu

car e instruir simultáneamente. 

Como corolario de lo anterior, creo que la finalidad 

máxima de la enseñanza de la Geografía será fortalecer el amor a 

nuestra patria y la exaltación de la solidaridad humana. 
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VI.- MÉTODO y :H:NSEfTANZA DE LA GEOGRAFÍA. 

Desde·el punto de vista de la lógica de la ciencia, se

considera el m~todo como el camino que ha de conducir al descu~

brimiento de la verdad, teniendo por guía una hipotesis previa-

mente formulada. 

La palabra método, en su etimología, deriva precisamente 

de una griega (lne~o'u~) (11) que significa en ruta, en oamino; 

de tal manera que se debe interpretar como el medio a través del 

cual se consigue llegar a una finalidad. 

El maestro ,Ángel MiI'anda, en sus lecciones ae "Técnica 

de la enseñanza de la Geografía" (23), considera el rOOtodo como -

el ttcamino en el que el maestro encuentra los factores y elementos 

con los cuales ha de realizar el proceso educativo, de la manera 

m~s adecuade. y con el menor esfuerzo, ··para alcanzar el resultado". 

O como lo considera John Dewey. tfel m~todo es sencillamente la -

dirección eficaz del material i.18.cia los resultados deseados".-

(1) Esto es desde el punto de vista pedagógico; pero antes de s~ 

guir adelente hagamos algunas consideraciones sobre el método en 

las ciencias, para despu4s pasar a los métodos de enseñanza de -

la Geogre.fia. 

El conjunto de estudios que la Lógica hace con respe~ 

to al metodo se denomina Metodolog!R; la que puede ser general o 

especinl, según que estudie las leyes generales de él, bien las -

referidas a una ciencia particular. 
/1 

SiguiendO las ideas del profesor Angel C. Bassi (3), 

podemos decir que el saber humano tiene dos grandes divisiones;por 

una parte los conocimientos que se refieren a lo objetivo, y por 

otra a todo lo subjetivo. El saber objetivo tiene tres grandes di
visionest 
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1.- Saber intuitivo.- Se logra a través de nuestros --

sentidos. 

2.- Saber empirico.- Es aquel creado por 1p que la ex

periencia haya demostrado útil y que se realiza por dos procesos: 

ropeticion a la imitación. 

3.- Saber lógico, es el saber que se adquiere a tra-

vés de los sentidos, pero bajo las normas dictadas por la razón, 

El saber lógico se divide en deductivo e inductivo. 

Si consideramos estas divisiones hechas al saber huma

no, es lógico que nos conduzcan a pensar en que cada una tiene -

sus propios medios para su captaci&n o realizaci6n (métodos). De 

esto derivo lo que a continuación expongot 

Si el saber intuitivo es aquel que adquirimos a través 

de los sentidos, es claro que, por si solo, no soa capaz de condy 

cirnos al conocimiento, sino que necesita complementarse con los 

métodos de las demás ramas del saber humano; su importancia es ~ 

dudable porque consti tuya las bases ·de todo conocimiento •.. 

.. El empirismo o saber empírico se realiza a travé's de -

la imitaci~n y de la repetici~n, por lo que en él interviene, en

mínima parte, o no interviene, la razón. El saber empírico es ~ 

portante en las primeras etapas de la educación, como, por ejem-

plo, en la enseñanza de los idiomas, ya sea en el hogar o·-en los

primeros años de estudio; aquí la repetici&n y la imitaci&n es lo 

fundamental. Se tr~ta, pues, de un método dogm~tico, ya que sólo 

más tarde, en estudios ulteriores, se otreceran las explicaciones 

racionales. Así verbigracia, cuando un niño comienza a escribir, 

se le sneaña que determinada palabra .. se escribe con una ortogra-

fía dad8.; y no es sino hasta mucho más tarde cuando aprende que -
no es un capriChO, sino que es debido a que dicha palabra, en su 
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etimología, se escribía en forma tal,y que al derivar a otro idio-

ma, conserVE:, en la escritura algo del origen. 

El saber intuitivo y el empírico prepar.an al terreno -

para abordar el saber lógico, el cual posee dos métodos, el indu~ 

tivo y el deductivo. Estos m~todos tienen su advenimiento en -

las ciencias desde una remota antigüedad, aunque su sistematiza-

ci~n es relativamente reciente. El m4todo inductivo llega al co-

nocimiento a través de la consideraci~n de muchos casos semejan-

tes a partir de los cuales se formulan clasificaciones, defini-

ciones, principios generales y leyes, es decir, se eleva de lo 

particular a lo general. Este mitodo se introdujo en la ciencia, 

en forma sistematizada, por Descartes; y las normas que fija se -

encuentran en su tfDiscurso del inétodo tf (5) y son las siguientes. 

Primero, no admitir como verdadera cosa alguna que no 

se supiese con evidencia que lo esl es decir, evitar cuidadosamen 

te la precipitaci&n y la prevención, y no comprender en los jui-

cios neda más que lo que se presentase tan clara y distintamente 

al espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. 

La segunda, dividir cada una de las dificultades que -

se examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas requi

riere la mejor solución. 

La tercera, conducir ordenadamente··los pensamientos,

empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer'Pa 

ra ir ascendiendo poco a poc o, gradualmente, ··hasta el conocimien

to de los mas compuestos, y suponiendo, además, un orden, hasta en 

tre los que no se preceden naturalmente. 

y la ultima, hacer, en todo, recuentos ten integrales 

y revisiones tan generales, que se llegare a estar seguro de no -
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haber omitido nada. 

Tambi~n el filósofo Augusto Comte (3) .. fija las condi-

ciones del método y que son las que a-continuación transcribimos~ 

la.- Fonnar la hipótesis más sencilla acerca de los -

hechos observados. 

28.- concebir como inmutables las leyes que rigen los 

hechos y fenomenos naturales. 

3a.- Subordinar. las construcciones subjetivas a los -

materiales objetivos, la meditaci~n . a la observaci~n. 

4a.- Saber que las imágenes interiores son siempre me

nos vivas y menos precisas que las impresiones exteriores,o lo que 

es lo mismo,nuestros recuerdos que nuestras sensaciones inmediAtas. 

5a.-- Entender que toda clasificación positiva debe ve

rificarse segilll la generalidad cpeciente o decreGiente tanto subj~ 

tiva ·como objetiva,· esto es, según la complicación aumentada o di.§ 

minufda de los fen6menos presentados por los seres. 

La deduccitSn consiste en partir de una ley o-principio 

general,para aplicarlo a un caso en particular; va el métodQ dedu~ 

tivo de lo general a lo individual, sirviendo de comprobaci&n y -

complemento al m~todo inductivo. 

El método deductivo se remonta a la antigaedad,y es Ari.§ 

tóteles quien lo sistemati7.8 creando la mqyor pa~te de los silogi.§ 

mos. Su autoridad hace que se impongan, siendo ~sta la forma adoE 

tada por los maestros de la ciencia en la Edad Media; y si se in

tenta la inducción, esto no es bien visto, porque se aparta de las 

normas dictadas por aquel gran filósofo griego. 

Cabe la gloria a Rogelio Bacon, en el siglo XIII, ini-

ciar la fecunda aplicación del m~todo iriductivo, y, en especial, -
en exaltar el valor de la experimente.ción,que desde Arquimides ya 
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se habia notado, para cristalizar este movimiento con ReneDesca~ 

tes, en el siglo XVIIr 

La aplicación de la-Metodología a la Didáctica recibe

el nombre de Metodología pedag&gica general, la cual se subdivi

de en metodologías pedagógicas especiales,que corresponden a cada 

una de las asignaturas consignadas en los programas de enseñanza, 

siguiendo en forma abreviada los pasos que se emplean en el descy 

brimiento del saber científico. 

La consideración lógica del método difiere de la DidaS 

tica en que, nunque en ambas se tiende a llegar A une verdnd, el

m~todo en la ciencia llega a una verdad no conocida anteriormente,. 

y, en cambio, desde el punto de vista pedagógico, la verdad cienti 

fica es ya conocida. 

Al educ ando hay que darle determinados materiales para 

que llegue a consecuencias ya establecidas; no es posible que re

corra el mismo camino andado por los hombres que han hecho la --

ciencia; en cierta forma se crea esta ficción en el acto oducati-

vo, pero nunca so supone que un proceso tan largo oomo es el nec~ 

sexio para establecer o encontrar una verdad científica, deba ser 

el mismo que el alumno deba desarrollnr; por eso en la. enseñanza

bAstan unos cuontos casos para promover la inducci&n de una ley -

o principio general, simplificando la casuística y no buscando •• 

pruebas y contrapruebas que la ratifiquen o rectifiquen. De aquí

la importanoi~ de que el maestro se compenetre y conozca el pro~ 

ceso psicol&gico del conocimiento, con el fin de que provoque -

las reacciones y prevea los resultados o respuestas de los alumnos, 

10 c upl le será posible previn la exploracion, tanto de la capac!. 

dad intelectual como de la prepqrncion en conocimientos de los di~ 
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cípulos, pues como Aguayo (1) lo considera, "el método deberá .,. 

adaptarse a las condiciones psíquicas y biológicas del educando

y al grado de cultura correspondiente al nivel o etapa de su de

sarrollo espiritual"_ 

En otras palabras, en la ciencia el m~todo conduce a 

una verdad no conocida; en la Didáctica, el método conduce a una 

verdad no ignorada, que desconoce s6lo el que se educa o inicia, 

no debiendo llegar a la e~ageraci6n de que el alumno descubra las 

verdades. Esto subrAya el hecho de que el método en la investi-

gaci6n .. científice. conduoe a lo desconocido con anterioridad, y -

la Didáctica, con sus métodos, lleva al educando a una verdad ya

establecida. 

En mi caso particular, no es posible que· el educando 

llegue al conocimiento directo de la realidad geografica, pues

considerando la magnitud. de su.eJCtensi6n, una de las primeras pre.Q. 

cupaciones de los maestros será la de seleccionar, concentrar y

elegir los conocimientos que se deben impartir, pues dado el --

enorme volumen de conocimientos y datos geográficos, 
, 

no sera po-

sible, humanamente, impartirlos en otra forma en la escuela. Esto 

se realiza en la elaboraci6n de los programas de ens eñenza , y tr~ 

tarlo aquí sera quedarse fuera del tema que revisé. 

Además, el papel fundamental del maestro será el de pre

parar y coordinar las observaciones y estudios de sus alumnos, -

para llegar al conocimiento geográfico, y, en cierta forma, pasar 

por los estadios fundamentales o etpas sobresalientes en la evo~

luci&n de un concepto; pongo, por caso, la forma de la tierra, -

desde la concepci&n de que era plana, hasta ln de nuestl~os días. 

Algo semejante El lo que la ley biológica reconoce como que la on-
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togenia es la recapitulaci6n de la filogenia. 

Por otra parte, la índole de la Geografía impide que -

haya experiencia directa, y la mayor parte de los conocimientos,

aún en adultos, sólo es experiencia indirecta, pues ni siquiera -

los grandes viajeros se pueden vanagloriar de que todos sus cono

cimientos geograficos seeA directos. 

El saber geográfico pertenece, así, en su totalidad, a 

la clase de lo objetivo, y·por tanto puede abordarse a través de

los métodos intuitivo, empírico, inductivo y deductivo. Es por -

el intuitivo por el que·se puede impartir la mayor parte de la 

enseñanza de la Geograffa, si bien es cierto que en muchas ocasi2 

nas no es posible que directamente el educando conozca regiones -

lejanas o cercanas a su comarca (pues en varios casos no conOe·e

ni ln ciudad en que vive); es verdad tarnbi~n que el maestro da·· .. -

conocimientos a través de libros, revistas, peliculas,fotografías, 

televisiSn, etc. Es, pues, un método intuitivo, en su maYor parte 

indirecto, el que en la inmensa mayoría de los casos se ha cultiv~ 

do en la enseñanza de la Geografía, ya que hay imposibilidad de 

captar la realidad misma, y esto se hace a través de los medi.os 

que acabamos de citar. 

··En muchas ocasiones el maestro·tiene necesidad de echar 

mano del.método empírico, pues la intuición no es posible, y el -

método 1ógico todavía no es el adecuado; por ejemplo '0 en la inter

pretacion de mapas en que se enseña que al norte esta siempre ha

cia arriba y el oeste a la izquierda, así como en el empleo de t~ 

minos tecnicos, verbigracia, el que la letra W es el símbolo de -

oeste, el enseñar en mapas que no son proyecciones de 10 que reprQ 
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sentan; así, pues, el método es dogmático, no se ofrecen explica-· 

ciones hasta en años posteriores en que pueden ser comprendidas -

por los alumnos. 

La aplicación del método lógico a través de sus modal! 

dades de inducción y deducci&n, puede hacerse en forma sencilla -

desde la escuela primaria, y en el ciclo secundario ya pueden sa

carse ciertas inferencias de proyección histórica o sociológica. 
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VII - PROCEDIMIENTOS EN LA ENSEl1ANZA 

DE LA GEOGRAFIA. 

Cuando se habla de m4todo y procedimiento, desde el pun 
to de vista de su significación, con frecuencia vemos que se to-

roan como sinonimos, aunque debe .. hacerse la distinci&n del matiz -

que da a cada uno su delimitación .. tanto en la ciencia en general

(Lógica) como en la tecnica pedagógica. 

El método, puedo decir, es el camino que el maestro

se traza para alcanzar una finalidad; como' ya vimos oportuna

mente, esto es €n cierta forma una actitud doctrinaria, apegándo

se a lo dictado por ,las normas que fija ·la lcSgioa de le.s··ciencias 

en su parte metodológica a la metodología pedagógica, y ésta a In 

metodologfa de la ciencia geográfica. En cambio, el procedimien-

to, aunque desde un punto de vista general, lo confunden con el -

mJtodo; pero ya no es una actitud te6rica o doctrinaria, sin~\a

acti too del maestro frente a sus alumnos, imprimiéndole el .. influ

jo de su personalidad, y, por ello, elaborando su propia técnica,

que «no por propia se hace anarquica, pues siempre sus bases meto

dol&gicas le guian, implicando este ppoceso una parte más detalla 

da o particular en su actuación pedagógica, estableciendo el jus

to equilibrio entre lo que es el m&todo pedag~gico y lo que e,s el 

procedimiento • ., 

El método es la guía, la orientación general~ mientras

el procedimiento es una gu!a particular y precisa dentro del mét~ 

do, que puede tener varios procedimientos. De esto se puede con

cluir que método es un.t~rmino genérico, y procedimiento lo es -

particular y mas especifico. 
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El método tiene modos parciales que son los procedi----

mientos,. y siempre que encontramos un procedimiento puedo decir -

a qUG metodo corresponde; por eso digo que el procedimiento es -

parte del método, que está subordinado a él. El ejemplo. si-

guiente aclarará más este concepto, si trato de ir a ~uerétaro, 

se que debo tomar la direcci~n hacia el norte (esta es la orien 

tación general, equiparable al método), pero hay que determinar -

si es por carreterar ferrocarril o aeroplano (éstas serían las -

orientaciones específicas, o sea los procedimientos). 

Ya vi los métodos que existen para alcanzar el saber -

y en particular el conocimiento geográfico. Como asenté, ya que -

cada método tiene sus procedimientos, que son las rutas específi

cas dentro de la orientaci6n general (métodos), veré a continua-

ción cuales son los procedimientos que corresponden a los mé-

todos. 

El método intuitivo, tiene como procedimiento fundamen

tal el de la observación, que constituye el medio mas universal -

de aprendizaje. La observación puede ser directa o indirecta; -

directa cuando se hace captando la realidad por nuestros sentidos, 

o indirecta cuando se realiza a través de instrumentos o de copias 

de la ree.lidad (fotograf!as7 pelíCUlas, relatos). 

Los instrumentos son auxiliares valiosos que amplifican 

el radio de acción de nuestros sentidos, asít el telescopio nos -

ayuda a ver mas lejos de 10 que -nuestros ojos alcanzan, el sismó

grafo registra movimientos tectónicos qU($ nuestros ··sentidos musc!;! 

lar y de equilibrio pasarían inadverÍ!idQs¡ el barómetro mide-

con precisión la presión atmosférica; el higrómetro, la humedad -

del aire, etc. La enumeraci&nde más aparatos llevaría a las -
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conclusiones ya anotadas de que el instrumento ·aumenta la capaci~ 

dad de nuestros sentidos, y el error a que están sujetos se anula 

en la practica. (26 bis). 

La observación también puede ser indirecta, cuando cap

tamos la realidad a través de copias de ellas, como ~uando se ob

servan fotografías, películas de movimiento, descripcicSn, an~cdo

tas, etc. 

La observación científica debe sujetarse a ciertas nor

mas como sont, no prejuzgar lo que se observe, escudriñar con aten 

ción empleando el tiempo y la paciencia necesaria, etc. 

Le. calidad de la observaci&n depende de la e~periencia.

y de la inteligencia del observador. ··Es, sin duda a1guna,la obse~ 

vaci&n,una de las cualidades más difíciles de desarrollar; y sien 

do el maestro el encargado de guiar en este aprendizaje y educar

en ese sentido, fijar¿ el obj etivo por. examinar haciendo que el -

alumno ejercite sus sentidos, dándole normas ·para ello, ordenando 

sus sensaciones y disciplinendo su mente; así lo incitará a razo

nar y a sacar conclusiones, brindándole el placer de adentrarse -

en lo ignorado. 

El procedimiento de la observaci&n, ·en el metodo intui. 

tivo, al abordar la enseñanza de la Geograf!a, podrá hacep ~s

comprensible el principio de la extensión, prestando atenci&n.e -

interpretandO las cifras que proporcionan las distintas estadíst1 

cas en los múltiples aspectos que en la Geografía tienen, .. pues -

es evidente que en esta ciencia, como en pocas, la relación con -

la estadística sea íntima. Por otra parte, siendo una ciencia de 

localizaci&n, lo es tambien de las magnitudes, y en ella el maes

tro encuentra grandes oportunidades de ejercitar. a los alumnos --



- 47 -

en el manejo de cifras, y a través de ellas establecer, en sus -

men~es, conceptos como el de lo relativo y absoluto, por la comp~ 

ración de oifras y datos,pues la Geografía no sólo es .. ciencia -

de e~tensi&n y localizaci&n, sino también de correlación y compa

raci&n, como ya hemos visto. 

Dentro de las cienci as naturales-en par.te la Geogra-

fIa es una de ellas,- ha tenido la experimentaci6n una grAn. imPOt 

tancia. No siempre es dable observar un fenómeno repetidas veces-

y as! captarse mejor su esencia; ··por ello en la ciencia se ha re

currido a la experimentaci~n. AS!, como decíamos que la calidad -

de la observaci6n dependía de la e~eriencia e inteligencia del -

observador, aSl también el experimento está condicionado por di-

chos factores. Además, se necesita reproducir condiciones simil~ 

res a las que existen en la Naturaleza cuando se real:i.za el··fené

meno que provocamos con el experimento; en otras palabras, ésta -

es una pregunta que se dirige a la Naturaleza, y su respuesta depeu 

de de lo bien o mal formulada que ésteo 

La experimentación complementa la observacicSn, y si 

bien su fecundidad ha sido e~traordinaria en el campo d,e l.as --.

ciencias naturales, al grado de que esto fué previsto en forma -

prof€!tica por Rogelio Bacon cuando dec!al "La experiencia es ma-

dre de la ciencia" (3), sólo en forma reducida podemos aplicar 

esto a la enseñanza de la Geografia, pues los obst~culos en el -

material que debe ·empleerse son bastante serios, y la fecundidad

del m&todo no sería extraordinaria, pues sólo experimentos muy 

simples y limitados se pueden llevar a cabo en el terreno de la -

enseñanza dentro del ambiente escolar. 

Los métodos inductivo y deductivo tienen dos proce----



- 48 -

dimientos aplicables a la enseñanza de la Geografía. el analítico 

y el sintético.(3) (2) A través del procedimiento analítico se

examinen una serie de detalles o casos particulares de cierto he

cho o fen&meno,y de ahí se parte para formular conclusiones,leyes 

o principios (método inductivo). Por el procedimiento sintetico,

se examina la totalidad o un conjunto, que bien pueden estar re-

presentados por··una ley o principio general que se aplica a casos 

particular-es (me$todo deductivo). Estos procedimientos que perte

necen··a mtftodos lógicos, nos ··enseñan a estuqiar los principios -

geográficos de la coordinación y junto con la observación el de -

causalidad. 

El principio de coordinación por medio de los procedi-

mientos sintético y analítico, tomados como complementarios y no

como opuestos, nos conducen al concepto de integridad (21 bis), -

de consideración de la tierra como un ser vivo, cuyas partes están 

en interrelación e interdependencia (31), y, por lo tanto, que la 

fragmentación de la superficie terrestre es s&lo artificial y obra 

del hombre, no de la Naturaleza. Este es. un concepto dinámico 

que nos ayuda comprender mejor como son los hechos y fen&menos 

geográficos. 

La causalidad es otro de los principios de la ciencia -

geográfica que pueden abordarse por los procedimientos de sín

tesis y análisis, comprendiendo mejor cómo se engendra un fenómeno 

o un hecho geográfiCO y cuáles pOdrían ser sus consecueneias. --

Esto complementa el conGepto del principio de coordinaci&n, que -

junto con el de extensión, son el tr.ípode sobre el que debe sus-

tentarse la enseñanza de la Geografía, cuyo objeto? la Tierra, no 
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es·un ser sin vida, sino una entidad viviente, de cuya transform~ 

ción y vida somos testigos transitorios. 

Considero que sería salir de los l:i:mi tes de este trabajo 

tratar las formas didácticas (expositiva, .. dialogada, libresca, de 

discusi6n, proyectos, juegos, dramatizacicSn, etc.) ,así .. como la coD; 

sideraci8n de las cualidades y normas del material didáctico,temas 

que por sí solos pOdrían ser objeto de un trabajo espedial, pues -

en la enseñanza de la Geografía su extensión y aplicación son muy

amplias. 
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VIII - CONCt,USIONES. 

RecapitulandQ el estudio analítico que hemos hecho sobre los 

principales aspectos de la Geograf!a como ciencia puesta al servi-

cio de la educación de los alumnos del ciclo secundario, podemos d~ 

rivar las siguientes conclusiones fundamentales para la enseñanza -

de dicha asignatura: 

1.- La Geografía es una ciencia que participa de las cualidades de

las ciencias naturales y de las culturales; no es un territorio 

intermedio sino una ciencia con dos facetas en equilibrio. 

2.- Se define a la Geografía como la cie~cia que enfoca su estudio

hacia los hechos y fenómenos que tienen lugar en la superficie 

de la Ti0rra, tanto físicos, .biológicos y humanos, desde el -

punto de vista de su extensión, coordinación y causalidad. .. 

3.- La Geograf!a es una ciencia cuyos principios son la extensión,

coordinaci&n y causalidad, siendo su objeto de estudio analiza

do sobre estas bases, dando. unidad y dinamismo a··su enseñanza. 

4.- De las finalidades de la enseñanza de la Geografía, adoptando -

las consignadas en los programas vigentes para el ciclo secun-

dario, se consideran como .. máximas crl fortalea er el amor a nues

tra patria, y la exnltaci&n del sentimiento de solidaridad huma 

na. 

5.- Se·reconoce la diferencia entre metodo y proaedimiento, estu--

di~ndose sus mOdalidades, y haciendo hincapié en que el métodO

intuitivo es el que proporciona las primeras bases en el cono-

cimiento geográfico, alcanzando el mayor desenvolvimiento con -

el uso de los procedimientos sintético y analítico de los ..mé--

todos inductivo y dGductivo. No se estUdian las formas didác-

ticas ni el material de enseñanza por la limitaci~n que impo-

ne el titule del presente trabajo. 
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