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CONCEPTO Y DIDACTICA DE LA GEOGRAFIA 0 ~ 

Ma/aqufas Gil Arantegui 

EVOLUC/ON DE LA C/ENC!A GEOGRAF!CA. 

7,- ~Que es la Geograffa? 

Desde la antigua y simplista definicion de que la geograffa 
es etimologicamente "descripcion de la Tierra" (geo-tierra-, y 
grafia -descripcion), el concepto de la ciencia geografica ha 
cambiado mucho en extension y profundidad hasta llegar a la 
actual concepcion de disciplina rica de contenidos, y compleja 
en su amplitude interpretaciones. 

Diversos autores, especialmente las especialistas en 
Ciencias Naturales, y las cul tivadores de las Ciencias Sociales, 
han querido incluir de manera exclusiva a la geografia dentro de 
su espedfico campo de accion. 

Como ya hemos dicho en otro trabajo acerca del mapa 
coma instrumento didactico, "la Geografia tiene un contenido 
propio y toma aquello que le interesa o necesita de las llamadas 
Ciencias Auxiliares, pero todo ello lo unifica y relaciona para dar 
una vision de conjunto en que aparezcan par igual las dos 
elementos esenciales que determinan SU peculiar caracter: la 
Tierra, y el Hombre". (1) 

2) Una definici6n 
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El progreso de . las distintas ramas de la Geografia y la 
amplitud cada vez mayor de su area de conocimientos, ha 
modificado, pues, el concepto elemental que todavia subsiste, 
'acerca de la Geografia, especialmente en el sector educativo. 

Poddamos decir en un intento de aproximaci6n a la rica 
complejidad de la tematica geograflca, que la Geograf(a es una 
Ciencia Natural y Social, que /ocaliza, describe, explica y 
com para las hechos que tienen lugar en la Tierra, sus paisajes, y 
las actividades def hombre en cuanto factor viviente y 
modificador de dichos paisajes, asf coma su dependencia 
relativa con respecto al media geografico. 

Esta definici6n o explicaci6n, ademas de recoger los 
Ultimos estudios relativos a nuestra ciencia, en particular a los 
contenidos de su propia naturaleza, armoniza y equilibra la 
concepci6n que de la Geograf ia tienen los dos sectores 
ciendficos que se disputan su dominio: a) Los naturalistas, con 
un criteria puramente ffsico y biogeografico, b) Los soci61ogos, 
antrop6/ogos y economistas, que unicamente ven en el paisaje 
geografico al hombre y las riquezas de la Naturaleza, 
transformables en bienes de producci6n y consumo. 

3} Ciencia Natural y Ciencia Social. 

Los naturalistas estiman que la Geografia es una ciencia 
natural, porque ellos consideran que solamente la formaci6n de 
un delta, las causas de las terremotos, los tipos de vegetaci6n, o 
las clases de rocas, tienen importancia. 

Por otro lado, los antrop6logos culturales, soci6logos y 
economistas, afirman que la tierra no es mas que el escenario de 
la vida del hombre, y que par lo tanto interesan las fronteras, 
vias de comunicaci6n, conglomerados urbanos y rurales, 
explotaci6n de las riquezas, etc. 

Este es uno de las problemas basicos del contenido de la 
geografia, y que veremos mas adelante en detalle, al hablar de 
las divisiones de esta disciplina. 

Camilo V allaux, uno de los primeros representantes de la 
escuela geografica francesa, ha sefialado magistralmente el 
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caracter dual de la Geografia, al decir que "la Geografia toma 
todos los accidentes de la corteza terrestre que es posible 
representar sobre mapas, y trata de descubrir entre estas masas y 
lfneas, lazos racionales. Con este dtulo se llama Geografia 
F1sica,Y forma parte de las Ciencias Natura/es. La Geografia 
toma tambien las masas y grupos humanos en relaci6n con las 
necesidades fisicas de donde viven, su expansion sobre el globo, 
y las modificaciones de diversa naturaleza que hacen sufrir a la 
superficie terrestre. Con este titulo se llama" Geograf(a 
Humana" y forma parte de las Ciencias Socia/es". 

4) lmportancia de la Geograffa. 

La Geografia ha ido adquiriendo mas importancia 
cada dfa. En este sentido podra decirse que as{ como de la 
simple descripci6n de hechos y accidentes, que era el fin de la 
vieja ciencia geografica, se ha llegado a la complejidad actual, ha 
ocurrido lo mismo con su importancia, que se ha incrementado 
constantemente. 

La importancia de la Geografia contemporanea descansa 
sobre los conceptos principales siguientes: a) Conocimiento 
cientffico de la Tierra; b) Conservaci6n y aprovechamiento 
racional de !os recursos econ6micos terrestres; c) Adaptaci6n 
adecuada def hombre al media sin ser su esclavo; d) Veh fculo de 
comprensi6n y solid arid ad internacional; e) !nstrumento 
excepcional para propiciar un e/evado humanismo en los 
sistemas educativos de todos /os pafses; f) Presenta su estudio 
un escenario inagotab/e para la insociable curiosidad humana. 

Por cualquiera de los motivos citados anteriormente, la 
Geografia ha adquirido mas importancia entre las Ciencias 
Humanas, y los Gobiernos han dado mas enfasis a SU estudio en 
los planes educativos. 

Interesan te es tambien la clasificaci6n del profesor Ehrlich 
Smith citada por el profesor brasilefio Delgado de Carvalho (3 ), 
y que coincide en gran parte con la sefialada anteriormente, y 
que hace resaltar las diferencias entre la "vieja" y la "nueva" 
Geografia: a) Demostrar la necesidad de conservar las riquezas 
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de la Tierra; b) Revelar la interdependencia de !os grupos 
humanos; c) Tamar al hombre mas consciente def acontecer 
diario en el mundo; y d) Evidenciar la mudanza de !os va!ores 
segun las respectivas condiciones de los pueblos. 

5) Re!aciones de la Geograffa con las otras Ciencias 

Muchas veces se ha criticado o enjuiciado despectivamente 
a la Geografia, como ciencia puramente descriptiva, 
acumulaci6n de datos, cifras, nombres, o como una materia 
hecha de retazos, que le prestan las demas ciencias. 

La geografia, dentro de sus conexiones con otras materias, 
es una ciencia aut6noma, puesto que tiene sus propios 
contenidos -re!aci6n hombre-tierra-, sus fines -exp/icaci6n y 
razonamiento de /os hechos-, y su metodo objetivo y activo. 

Los principios de la ciencia geografica son basicamente los 
que siguen, los cuales hacen de ella una disciplina con su propia 
personalidad: a) !ocalizaci6n; b) exp!icaci6n o causa!idad; c) 
re!aci6n y comparaci6n. 

La Geografia en cuanto ciencia natural, mantiene 
relaciones con la Astronomfa, las Matematicas, la Geologia, la 
Biologia, y da lugar a las diferentes ramas de la Geografia 
Fisica. 

En cuanto a la relaci6n con la distribuci6n del hombre 
sabre la Tierra y las influencias mutuas de tal hecho, vemos que 
tienen que ver con la Politica, la Antropologia, la Historia y la 
Economfa. 

Sin embargo, el enfoque o estudio geografico de los 
hechos, es distinto al de cada ciencia llamada auxiliar. Si por 
ejemplo estudiamos la constituci6n de los vegetates, es un hecho 
de la Botanica; pero si estudiamos su distribuci6n en las 
distintas zonas terrestres, y su conservaci6n y aprovechamiento 
por el hombre, tenemos un hecho geografico. Si estudiamos el 
Sol com o astro, tenemos un hecho astron6mico; pero si 
estudiam os su influencia sob re la Tierra v los efectos del 
movimiento terrestre de tras!aci6n, es un hech.o geogrOfico. 

De todo lo anterior se deriva pues, la idea de las relaciones 
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de la Geograf ia con las otras ciencias, que en ciertos casos son 
muy estrechas, pero nunca SU dependencia Sera absoluta con 
respecto a ellas. 

6) Divisiones de la Geograffa 

Toda ciencia lo es no solamente par su objeto y 
contenidos, sino tambien par SU metodo y sistematizaci6n. Por 
eso la GeograHa tiene sus divisiones, especialidades o ramas, y 
esto es tanto mas importante y 16gico, puesto que esta 
monografia esta dirigida basicamente a la docencia. 

Una clasificaci6n o division racional de la Geografia, aclara 
muchas confusiones, y permite situar en su propio campo 
ciendfico de actividad a todos sus contenidos, dejando asf 
delimitadas las areas respectivas de las zonas de influencias de la 
Geografia, coma Ciencia Natural o flsica, y la Geografla coma 
Ciencia Social o Humana. 

En primer rermino, tenemoo la gran division de la 
Geograffa General y Geograffa Regional, o descriptiva. La 
primera estudia las hechos de manera objetiva o general, coma 
las partes de un rio; las terremotos y su influencia en la 
conformaci6n de la esttuctura terrestre; la existencia de 
distintos productos o las diversas clases de grupos humanos, etc. 

La segunda, concreta ya cada hecho en un lugar 
determinado, pais o continente. Par eso decimoo Geograffa de 
la Republica Dominicana, de Italia, o del continente asiatico. 
Esta ultima, no tiene pues complicaci6n, ya que . estudia la 
totalidad · de los hechos geograficos de una naci6n o de un 
continente. 

Sin embargo, la geograffa general es mas compleja por la 
serie de cuestiones que abarca. Veamos en un cuadro sin6ptico 
su clasificaci6n: 

GEOGRAFIA GENERAL FIS/CA Y B/OLOG/CA 

Astron6mica Estudia la Tierra coma cuerpo celeste en 
el espacio 
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Matematica 

Ff sic a 

Biogeogrbfica 

Estudia la rcprcsentacion de la Tierra pa r 
media de globos, map as y plan os. 
lncluye las fen6m cnos l[UC ocurrcn en la 
superficie terrcstre, coma el relieve , vol
canes,. terremotos, islas y costas, rf os, 
oceanos y mares, as{ coma las de la 
atm6sfera, etc. 
Estudia distribuci6n de la flora y 
fauna terrcstres: Fitogcografla y 
Zoogeografia. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Antropogeografia Se ocupa de las grupos humanos que 
viven sabre la Tierra y sus forrnas de 
agrupaci6n y vida. 

Politico Analiza la distribuci6n de las grupos 
humanos de acuerdo con las nacionali
dades a que pertenecen, lenguas y reli
giones, formas de gobierno, fronteras, etc. 

Econ6mica Estudia la actividad del hombre en cuan
to a la distribuci6n y aprovechamiento 
de las riquezas terrestres, vias de comuni
caci6n, transporte, comercio, etc. 

Aun en un esquema elemental coma este, no se pueden olvidar 
algunas ran1as nuevas de la Geografla rnoderna, coma la 
Geomorfolog fa o estudio del origen y clase de las form as 
terrestres; la Geopol itica o aplicaci6n de las principios 
geograficos al desarrollo de las estados: Geografia de las 
Comunicaciones, Geografia de la 1-/istoria, Geograffa Urbana, 
etc. ( 4) 

II El conocimiento cientffico de la Tierra y el desarrollo de la 
Geograffa 

7- El saberqeografico antiguo. 
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Los conoc11mentos geograficos que poseian las antiguos 
fueron fundan1entalmente descriptivos, aunque las griegos 
dam in aron las principios esenciales de la ciencia geografica. 

Anaximandro de -Mi/eta (siglo VI a. de Cristo), puede 
considerarse coma el primer cart6grafo que intent6 representar 
!a Tierra conocida en mapas. Herodoto de Halicarnaso (siglo V 
a. de Cristo), ademas de padre de la historia narrativa, puede ser 
estimado tambien coma fundador de la geografla descriptiva, al 
darnos multiples detalles del mundo antiguo, especialmente SU 

celebre descripd6n, todavia vigente, relativa a Egipto. 

Sin embargo, Erat6stenes (siglo III a. de Cristo) foe a juicio 
del gr an historiador de la Geografia, K. Kretschmer ( 5) "el 
verdadero iniciador de la Geografla ciendfica". Erat6stenes, 
matematico, ge6grafo y astr6nomo, director de la celebre 
Biblioteca de Alejandda, fue el primero en recopilar las 
materiales para trazar el mapa de la zona habitable de la Tierra 
(Ecumene). Tambien foe el primero en calcular con bastante 
aproximaci6n las medidas del globo terrestre. 

Estrab6n, griego de Asia Menor y que vivi6 durante el 
Irnperio romano (siglo I despues de Cristo), as{ coma Claudio 
Ptolomeo ( siglo II d. d.:: Cristo), son las dos grandes figuras de la 
Geografia Antigua. El primero escribi6 una geografia descriptiva 
en 17 libros, y el segundo, aunque con ideas erradas en algunas 
cuestiones fundamentales, fue no solamente el gran ge6grafo de 
la Antigtiedad, sino tambien el oraculo ciendfico hasta el 
descubrimiento de America. Escribi6 la "Geografla General", y 
el "Almagesto", o libro ast»on6mico. 

Con respecto a las romanos, Plinio el Viejo, muerto en el 
a.ii.a 79 despues de Cristo, a consecuencia de la conocida y 
viol en ta eru pci6n del Vesubio, ha dejado en su "Historia 
Natural", una gran cantidad de datos y observaciones 
geograficas. Igualmente, el hispano-romano Pomponio Mela, 
escribi6 tres libros de geografla descriptiva, titulados "De situ 
orbis" (lugares de la Tierra). 

2- Viajes en la AntigiJedad. Ideas Geograficas. 
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Al igual que el distinguido Prof. canadiense Benoit 
Brouillette (16) afirma que "la Geograf:la es la {mica que puede 
dar al hombre moderno una idea y una explicaci6n de su 
posici6n en el mundo", puede decirse que el conocimiento 
geografico en la historia en general, nos da una imagen de como 
eran los hombres en cada epoca, y por que son ahora corno son. 

No puede comprenderse la mentalidad del hombre 
greco-romano, sin conocer SU ambito geografico, y las ideas que 
tuvo acerca del mundo conocido por el. 

Las tierras del pr6ximo Oriente asiatico, la Europa y Africa 
mediterraneas, y algo del lejano Oriente, China y J ap6n, foe el 
mundo circundante y conocido de orientales, griegos y 
romanos. Como dice la Profesora Marfa Comas (7), "el cuadro 
geografico de los hombres de la Antigiiedad clasica, qued6 
limitado a un sector de la zona templada". 

Sin embargo, la actividad descubridora foe incesante hasta 
el siglo V. d. de Cristo. Los fenicios navegaron hasta las islas 
Cassiterides o del estafi.o al Norte de Europa. Tambien, segiln 
Herodoto, llegaron hasta el Sur de Africa por el mar Rojo y el 
Indico, y luego la remontaron por el Atlantico hasta el estrecho 
de Gibraltar. 

Los periplos. Los cartagineses Hannon e Himile6n, 
realizaron grandes hazanas maritimas como el descubrimiento 
de gran parte de la costa occidental de Africa por el primero 
(Guinea y Cameron), y el Noroeste de Europa el segundo. 

Estos viajes llamados "periplos", es decir viajes maritimos 
costeros, tuvieron tambien un magnffico representante en el 
greco-marselles Pyteas, que coste6 Espana, Portugal, Francia, 
Escocia, y lleg6 a Islandia (Thule), donde presenci6 y luego 
describi6 el "sol de media noche", es decir el lugar del norte de 
Europa donde el Sol durante el verano queda detenido o 
colgado en el horizonte. 

El viaje y conquista de Alejandro Magno por Asia, permiti6 
conocer bien los paises del Pr6ximo Oriente hasta la India. Por 
ultimo, los romanos, en el perfodo de su expansion imperial, 
siglos I al IV d. de Cristo, ampliaron y confirmaron el 
conocimiento del continente europeo y del Norte de Africa. 
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Las tear/as. Los griegos crearon las dos teorfas acerca de 
los movimientos de la Tierra y el Sol, heliocentrica y 
geocentrica, aunque esta ultima, defendida por Arist6teles y 
Ptolomeo, predomin6 hasta el Renacimiento, sabre la primera, 
de la que eran partidarios las pitag6ricos. 

Asimismo, los sabios griegos plantearon la idea de la 
esfericidad terrestre, la cual demostrarfan irrefutablemente 
Magallanes y Elcano en su viaje de circunnavegaci6n. 

Las medidas terrestres, el estudio de las corrien tes marinas, 
la influencia de la Luna, asf como otros interesantes hechos 
geograficos, fueron conocidos par las antiguos. 

Hasta la leyenda de la Atlantida se origin6 en la 
Antigiiedad, pues coma sefiala Kretschmer, ( 8) fue "una 
creaci6n puramente poetica la tradici6n de la islaAtlantida, que 
relata Platon en el Dia.logo de Timeo y Critias". 

3- La Geagraffa y las canacimientas geagraficas en la £dad 
Media 

Bisicamente el conocimiento de la Tierra y el avance de las 
ciencias geograficas, no fueron muy espectaculares en la Edad 
Media. 

Se amplian y confirman las noticias de la Antigiiedad y se 
llega coma hecho original, al pre-descubrimiento de America del 
Norte por los normandos, h echo que pas6 al olvido. 

Sin embargo, hay variedad en cuanto a la navegaci6n y 
Vlajeros medievales. Venecianos y genoveses, arabes y 
norm an dos (vikingos ), y portugueses y espafioles al final, seran 
las protagonistas de nuevos e importantes descub rimientos. 

Ptolomeo con su "Geografia" y su "Astronomia" 
(Almagesto), sigue siendo la maxima autoridad, en particular 
con respecto al sistema geocentrico, el caracter plano de la 
Tierra y sus dimensiones. 

El Norte de Europa, las costas africanas, el centro y este de 
Asia, hasta llegar al Mar de la Sanda, ampliaran y continuaran 
conocimientos anteriores. Las ideas acerca de las antfpadas, 
continuan vetadas por las autoridades eclesiasticas. Se utiliza er: 



el Mediterrineo la br6.jula (bussola), alga diferente de la usada 
por los chinos. 

4- Los viajeros m edieva/es 

a) Los normandos. En los siglos IX a XI, los normandos o 
vikingos colonizan Islandia al Noroeste de Europa, y Hegan a 
Groenlandia, " Gronland" o Tierra Verde, nombre dado por Erik 
el Rojo, para incitarlos a establecerse allf. 

Mas tarde, descubriran las costas de la penfnsula de 
Labrador, Terranova y Nueva Escocia, a donde llegarin guiados 
por Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Como hemos dicho 
antes, al no encontrar ambiente para su establecimiento 
definitive , por la actitud belicosa de los natives, y por la 
pobreza del suelo, se retiraron. 

Las h azafi.as vikingas quedarin como tradiciones hist6ricas 
de caracter epico, y se pondrin de moda en el siglo XIX, en las 
llamadas sagas o cantos epicos escandinavos. Con excepci6n de 
Adam de Bremen y de Are Frode (1130) (9) nadie se ocup6 de 
los viajes normandos en la Edad Media. 

En el siglo XIII, t ienen lugar otros viajes en direcci6n al 
Oriente de Europa, es decir a Asia. 

El prop6sito principal era estab/ecer re/aciones amistosas 
con /os mango/es, con el Gran Khan o emperador de la China, y 
ver si pod/a propagarse la fe cristiana por el /ejano Oriente. 
Tambien exisda la idea de abrir nuevas rutas al comercio, que se 
habfa deteriorado a consecuencia de la expansion arabe. 

b) Franceses e ita/ianos. El franciscano italiano Juan Pian 
del Carpino, fue enviado por el Papa Inocencio IV hasta la carte 
del emperador mongol en 1245, al que visit6 en Karakorum. 
Dej6 un relate de su viaje que relata la historia y las costumbres 
de aquellos pueblos. 

En 1253 , el franciscano frances Guillermo de Rubrouck, 
enviado por San Luis, rey de Francia, visit6 igualmente al Gran 
Khan, y dej6 otro relate. 

Los mas importantes viajes por tierra a mar fueron 
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realizados por los hermanos Nicolas y Mateo Polo a partir de 
1260, y despues p or el hijo del primero, Marco Polo, que 
permanecio en territorio asiatico desde 1271 a 1292. 

Marco Polo gozo de la confianza de Kubilai Khan, quien lo 
hizo gobernador de una provincia, y al retornar a Europa, le 
con no la custodia de u na hija que via jab a hacia el oeste, para 
casarse con un pdncipe persa. 

Los Polo, especialmente Marco, recorrieron toda la region 
central de Asia, hasta las costas del mar de la China, asi como 
gran parte de la region Sur. Marco Polo, que a poco de regresar a 
Europ a foe encarcelado por los genoveses que estaban en guerra 
con los venecianos, escribio un relat o, a veces algo fantastico de 
sus viajes y aventuras, titulado "II Milione'', o "Libra de las 
Maravillas", que tuvo enorme influencia en viajeros y navegantes 
posteriores, incluido Cristobal Colon. 

c) Los arabes. Los arabes formaron un gran imperio en la 
Edad Media, a partir de la muerte de Mahoma. Su expansion 
territorial fue rapida e impresionante. Su influencia poll tica, 
militar y religiosa, llegaba desde Espana h asta la India, pasando 
por gran parte de la Europa Meridional y Africa septentrional. 

Necesitaron organizar su imperio y deb fan comenzar por 
conocer!o geograficamente. Por eso fueron grandes viajeros y 
cart6grafos. Fueron tambien los que difundieron obras de 
griegos y romanos, como las copias de las obras de Ptolomeo, 
asi como Almanaques que prededan los eclipses. 

Los dos mas notables son El E drisi (Ceuta, 1100- 1164 ), y 
el viajero infatigable Ibn Batu t a qu e en el siglo XIV, se convirtio 
en peregrine anual a La Meca. 

El Edrisi fue magnffico cart6grafo y sus mapas sirvieron de 
gufa a poll ticos y estudiosos. E ntre las curiosidades que 
produjo, se cuentan un mapamundi de plata y un globo. 

Ibn Batuta se especializo en pr eparar mapas-itinerarios para 
que desde los lugares mas remotos del impe~o arabe, pudieran 
acudir los files sin perderse, en su visita a La Meca. 

5- La cartograffa m edieval: Los portulanos 
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En la historia de la cartografla medieval hay que establecer 
tres clases de mapas: a) Las representaciones incorrectas y 
abigarradas de las mapas genera/es que quieren localizar paises y 
ciudades, de muy poco valor; b) Los itinerarios de las arabes, 
muy practicos y generalmente seguros, y c) Los portu!anos o 
cartas de marear que sefialaban las lineas basicas de las costas 
del Mediterraneo, especialmente las puertos accesibles, y de ahf 
su nombre de portulanos. 

Los primeros mapas generales del mundo conocido no 
tienen precision ciendfica, y son simples partes del mundo 
conocido con 1 ineas de separaci6n. 

La falta de valor geografico de estos mapas quiere 
subsanarse con elementos decorativos fantaticos, como sirenas 
amazonas o con figuras de hombres con la cabeza de perro, 
"cinocHalos'', "hippopodos" con pies de caballo, etc. Estas 
figuras , asi como las ballenas gigantescas, monstruos marinas y 
terrestres, y otros, asustaban a los navegantes que muchas veces 
no se atrev ian a continuar las exploraciones ya iniciadas. 

Los itineraries, tanto arabes como cristianos, aunque no 
poseian tampoco grandes cualidades cient:fficas, sin embargo 
servian de orientaci6n a viajeros, peregrines y ejercitos, y 
ademas de sefialar con cierta exactitud la ruta a seguir, 
indicaban asimismo las distancias, las ciudades y dos. 

Par ultimo, los portulanos son cartas marinas sinteticas que 
ofredan a los navegantes la indicaci6n de los accidentes costeros 
mas importantes como cabos, bah ias, arrecifes y puertos. 

En los siglos XIII a XV, los genoveses y venecianos en 
Italia, y las catalanes y mallorquines en Espafia, trazaron 
infinidad de estos mapas costeros que tenian ademas coma 
fondo un entramado de lineas representando las meridianos y 

paralelos, de gran u tilidad para las navegantes. · 

El Atlas de Luxora en Genova, contiene una hermosa 
colecci6n de portulanos. Fueron famosos cart6grafos Battista 
Becharins y Angelino Delorto, entre los italianos; Gabriel 
Valseca y Jaime de Mallorca, judfo converse llamado tambien 
J afudo Cresques, en tre los espaii oles. 
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Ill La Edad Moderna: el Renacimiento. 

Los grandes descubrimientos de los siglos XV, XVI y XVIII. 

Tanto el conocimiento de la Tierra como el progreso de la 
ciencia geografi.ca, tuvieron un e:xtraordinario desarrollo entre 
los siglos XV y XVII. 

7.- La ciencia geogrOfica volvi6 a algunos principios basicos 
conocidos por los griegos, y logra una coordinaci6n y 
sistematizaci6n casi definitives. 

Primera: Se afirma la esfericidad terrestre en contra de la 
teoda plana, especialmente despues de concluir el viaje de 
Magallanes y Elcano en 1522. 

Segundo: Se ratifica la opinion griega de que el Sol es el 
centro del sistema planetario (heliocentrico) y no la Tierra, 
coma foe la idea imperante durante toda la Edad Media, o tesis 
tolem aica (goecen trico ). 

Tercero: La Astronomfa, la Navegaci6n, la Cartograffa, asi 
como el invento y fabricaci6n de los diversos aparatos 
cientiticos, astrolabios, brujulas, telescopios, globes y mapas, 
progresan de una form a ex traordinaria. 

Cuarto: Aparecen notables figuras cientfficas como el 
polaco ·Nicolas Copemico (1473-1543) que impuls6 la teoda 
heliocentrica; el <lanes Tycho Brahe (1546 - 1601); Martfn 
Behaim, autor del primer globo terraqueo; el aleman Kepler 
(1571-1631); el matematico y astr6nomo ingles Isaac Newton 
(1642-1727), creador de la teoria de la gravitaci6n universal; el 
italiano Galileo Galilei. (1564-1642), inventor del telescopic, 
etc. 

2.- La Cartograffa, tiene tres importantes hitos o mementos 
decisivos en estos siglos: 1) El inicio de la cartografia americana 
con la aparici6n del primer mapa de las tierras americanas de 
Juan de la Cosa en 1500, al que seguiran otros de los cart6grafos 
de la Casa de Contraiaci6n de Sevilla, asi como la Geografia de 
Fernandez de Enciso; 2) La publicaci6n del folleto de Martin 
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Waldsemiiller, en Sain t-Die, Lorena , titulado "Cosm ographie 
lntroduc!io", donde propan e dar el nombre de America a las 
nuevas tierras en honor de America Vespucio, gue h abia 
divulgado por Europa el descubrimiento colombino: 3 ) La 
publicaci6n del mapamundi de Gerardo Mercator (Kremer) 
(1 0), y despues de otro marino en 1569, con el tipo de 
proyecci6n cilindrica gue lleva su nombre. 

3.- Viajes, descubrimientos y viajeros 

a) Los partugueses son los pri.meros gue 1111c1an la 
exploraci6n del continente africano con la finalidad de 
circunnavegarlo y llegar a la India y las islas de las Especias. Gil 
Eanes, Diego Cao y Fernando Pao, son los primeros. 

Se descubre en el siglo XV, o m;'!jor dicho se redescubren 
las islas Madera, Azores y Caba Verde. El principe don Enrique 
el Navegante funda en la Punta Sagres, lugar mas sobresaliente 
de! Cabo San Vicente, al sudoeste de Portugal, un observatorio 
astron6mico, una Escuela Nautica para adiestrar pilotos, y unos 
as tilleros para construir las agiles y marineras carabelas de los 
grandes descubrimientos del siglo XO:.'. 

Los portugueses costean todo el litoral africano occidental, 
Senegal, Guinea, el Congo, Angola, pasan el Caba de Buena 
Esperanza o de las Tormentas (Bartolome Diaz en 1487 ) y con 
Vasco de Gamallegaron a la India en 1498. 

b) Los espafio/es, con los cuatro viajes inciales del gran 
genoves Cristobal Colon, realizan desde 1492 la exploraci6n, 
conguista y colonizaci6n del continente americano y de los 
archipielagos de Oceania. 

Siem pre sera la gran flgura de los descubrimientos de todos 
los tiempos Cristobal Colon, guien inspirandose en la teoria del 
fisico florenti.no Paolo del Pozzo Toscanel/i (1397-1482), 
descubre el continente americano. 

En America, los espafioles descubren practicamente todo el 
territorio del Nuevo Continente, con algunas excepciones en el 
nordeste y en el Sur, donde franceses, holandeses, ingleses y 
portugueses aportaron tambien sus esfuerzos . 
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Cortes en el Norte; Pizarro, Almagro, Jimenez de Quesada, 
Sol is, Yai'ez Pinzon, Ojeda, Valdivia, Mendoza, en el sur; Nunez 
de Balboa y Alvarado en el centro, son figuras representativas de 
~s te movimiento entre ambicioso e idealistadel impetu espafiol 
en cl siglo XVI. 

Cortes envfa a algunos de sus lugartenientes hasta cerca de 
la frontera canadiense actual: Montana o Montana, Kansas, 
Colorado, California, etc. Otros misioneros y exploradores, 
descubren tambien muchas de las tierras que forman parte de 
los Estados Unidos. Vasquez de Ayll6n, oidor de la Real 
Audiencia de Santo Domingo, explora la costa este de los 
Estados Unidos; fray Marcos de Niza y Vasquez Cabeza de Vaca 
descubren el Missisipi, y el Ultimo llega hasta el actual estado 
mexicano de Sinaloa. Tovar 3.escubre la desembocadura del do 
Colorado en el golfo de California. 

c) Por otra parte en Ocean fa, despues de Villalobos, Lopez 
de Legazpi y Andres de Urdaneta, exploran y se establecen en 
las islas Filipinas, especialmente en Mindanao y Luzbn, 
creandose la primera Real Audiencia en este extrema del mundo 
en Manila, fundada en 1581. 

Alvaro de Mendafi.a, descubre las islas de la Micronesia y 
Polinesia, y SU esposa Isabel de Barreto, sera nombrada a la. 
muerte de Mendafia, la primera mujer Adelantada del Oceana 
Pacifico. 

: Fernandez de Quiros descubre las islas de Tuamotu y 
Nuevas Hebridas, y un piloto suyo , Luis V aez de Torres, 
descubre entre Nueva Guinea y Australia, el es trecho que 
todavfa lleva su nombre. En fin, el piloto Lezcano en 1688, 
descubre las islas que en honor del rev Carlos II, bautiz6 con el 
nombre de Carolinas. 

Mendon aparte merece el primer viaje de circunnavegaci6n 
iniciado por portugues Fernando de Magallanes v terminado por 
el espaiiol Elcano, que tanta trascendencia tuv o para la 
Geografia ( 1519-1522 ). 

d) Portugueses, ingleses, franceses y holandesPs. 
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Los portugueses, de acuerdo con el tratado de Tordesillas 
(1494), por el cual Espana y Portugal se habian repartido el 
mundo, iniciaron en 1500 la ocupaci6n y colonizaci6n del 
Brasil, aunque tambien enviaron exploradores hacia el Norte, 
com o los viajes de los hermanos Corte Real. 

Los ingleses que miraron al princ1p10 con cierta 
indiferencia el descubrimiento de America, quieren tambien 
parte en el reparto terrestre, y son importantes sus aportaciones 
en la exploraci6n y colonizaci6n de la costa atlantica de 
America del Norte. Sir Walter Raleigh, Smith, y los "padres 
peregrinos" que llegaron a America en 1620, asf coma las 
colonias de Nueva Inglaterra y Virginia, son pruebas fehacientes 
de la actividad colonizadora de los ingleses. Antes Juan Cabot 
hab fa hecho varios viajes por cuenta de los reyes ingleses. 

Los franceses, especialmente con Jacques Cartier y Samuel 
Champlain, exploran, ocupan y colonizan las tierras regadas por 
el rfo San Lorenzo, que fueron llamadas Nueva Francia. Mas 
tarde, misioneros jesuitas y comerciantes franceses recorreran el 
do Missisipi y Cavalier de la Salle llegara hasta la 
desembocadura, designandose a tal territorio, en honor del rey 
de Francia, Luis XIV, Luisiana, nombre que todavi'.a conserva 
una parte. 

Los holandeses, salvo su temporal desaparici6n de la isla de 
Manhattan, Nueva Holanda y su ciudad, Nueva Amsterdam, de 
donde fueron desalojados por los ingleses, apenas ocuparon 
algunas islas en las pequefias Antillas, asi coma otra breve 
permanencia en la costa de Brasil. Su principal actividad en 
America fue piritica, aunque en Oceania y la actual Indonesia, 
tuvieron una gran acci6n explotadora y colonizadora. 

IV La ciencia y las descubrimientos geograficos entre las siglos 
XVIII, XIX, y XX. 

7.- La ciencia geografica. 

El siglo de la Ilustraci6n y de "las luces", sera el siglo 
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cientifico par excelencia. La Geografia no podia quedarse atras. 
Despues de hombres coma Galileo, Copernico y Newton, 

surgiran otros coma el frances La Condamine, que mide el area 
de meridiano del Peru en union de las marinas y matematicos 
espaiioles Jorge Juan (1713-1773) y Antonio Ul/os 
(1718-1795), y el italo-frances C. Francisco Cassini 
(1625-1712), quien hara el primer mapa cientifico de Francia. 
Otra 6.gura principal fue el frances Guillermo Delisle, que 
public6 un centenar de mapas. Tofiiio de San Miguel publica en 
1789 el Atlas Maritimo de Espana. Es pues el siglo XVIII el 
siglo de la Geografia matematica y cartografica. 

Como continuaci6n de la primera "Geografia General" de 
Bernardo Varenius y del tratado de "Geograffa Ffsica" del P.A. 
Kircher, apareceran en el siglo XIX, las cuatro grandes figuras de 
la geografia alemana de las cuales hablaremos mas ampliamente 
en el capitulo de las escuelas geograficas: A. von Humboldt y F. 
Richthofen en el campo de la geografia ffsica, y Carlos Ritter y 
Federico Ratze! en el area de la Antropogeografia o Geografia 
Humana. 

2. - Viajes y viajeros: Ocean! a y Africa. 

La gran figura de las viajes y descubrimientos geograficos 
del siglo XVIII es la del ingles Jam es Cook ( 1 728- 1779 ), quien 
muri6 en las islas Hawai. Cook foe un ciendfico, viajero y 
explorador incansable. A el se debe especialmente el 
conocimiento de las archipielagos de Oceania, y en particular 
Australia y Nueva Zelanda. 

El frances conde de Laperouse, explore las costas noroeste 
de America y nordeste de Asia, mientras el danes Vitus Bering, 
al servicio de las zares, descubri6 y dio su nombre al mar y 
estrecho que separa las dos grandes con tinentes. 

Aunque Asia tambien foe importante en las exploraciones 
de estos siglos, es Africa el continente que despierta el interes de 
exploradores cientificos y potencias que no quieren llegar tarde 
al reparto colonial del ultimo siglo. 

Los alemanes Barth y Nachtigal, las ingleses Denham y 
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Clapperton y el £ranees Caille, exploran el Sahara y el Sudan. 
Mas tarde, las alemanes se establecian en el nordeste v sudoeste 
de Africa, quedando para las franceses e ingles~s la casi 
totalidad del con tinente. 

El gran explorador africano foe el misionero y medico 
escoces David Livingston ( 1813-1873 ), quien explor6 parte del 
Congo, el Zambeze y lleg6 a una de las fuentes del do Nila: el 
Iago Victoria. Tambien el ingles Speke contribuy6 al estudio de 
las fuentes del Nila. 

Al angloamericano Stanley, quien foe a buscar a 
Livingston, de quien no se tuvieron noticias durante mucho 
tiempo, se le debe el conocimiento completo de la cuenca del 
r io Congo. Dicho territorio pas6 a poder de Belgica, cuyo rey 
hab ia financiado gran parte de las expediciones de Stanley. Par 
ultimp, el italiano Sevorgnan de Brazza, explor6 par cuenta del 
gobierno gal a , lo que se llam6 despues Africa ecuatorial 
franc es a. 

3.- Exploraciones po/ares 

a) Groenlandia y !os pasos def Noroeste y def Nordeste. 

Ingleses, franceses y despues escandinavos, trataron de 
llegar a Asia desde el siglo XVI par el Noroeste de America . 
Davis, Baffin, Barentz, Ross, Peary, intentaron el paso, pero foe 
el r.oruego R. A mundsen, quien entre 1903 y 1906, logr6 pasar 
desde las islas canadienses hasta el mar de Bering. 

Antes, el finlandes Nordenskjo!d, entre 1878-79, pas6 
desde Noruega hasta el Japan, navegando par aguas del Artico y 
las costas de Rusia y Siberia. Par Ultimo la gran isla de 
Groenlandia fue explorada par el noruego Nansen. 

b) El Polo Norte 

Muchos de las exploradores que intentaban descubrir el 
paso del Noroeste, trataron tambien de llegar el Polo Norte, es 
decir a la latitud de 9(}Q. Norte. 
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Fue el norteamericano Peary, primero en su barco "Roosel
velt", y despues en trineo, el que realiz6 tal hazaii.a ciendfica y 
de resistencia humana, llegando al Polo Norte en 1909. 

Mas tarde, se hicieron vuelos en dirigible por el noruego 
Amundsen, el americano Ellsworth y el italiano Nobile. El 
almiran te norteamericano Byrd realize el vuelo alrededor del 
Polo Norte, en un avi6n, el 9 de mayo de 1926, en ocho horas. 

Por ultimo, el submarino at6mico norteamericano 
"Nautilus", al mando del comandante Anderson, foe el primero 
en navegar por debajo de las aguas del Oceana Glacial Artico, 
realizando un viaje submarino desde Honolulu (Hawai), hasta el 
Noroeste europeo (Islandia), pasando por el estrecho de Bhering 
en julio-agosto de 19 58. 

c) El Polo Sur y la Antfirtida. 

Hasta el siglo XX, la region del Polo Sur y especialmente lo 
que llamamos Antartida, era casi desconocido. 

El ingles Ross y el americano Wilkes, a mediados del siglo 
XIX, y despues expediciones marinas de gran nilmero de 
naciones exploran las aguas del continente helado, de unos 14 
millones de Kms2. 

Sackleton, Scott y Amundsen, seran las que en un 
dramatico duelo humano y cientifico, trataran de llegar al Polo 
Sur, y descubrir algunos de los secretos de la tierra de las 
pingi.iinos. 

Fue el noruego Roald Amundsen, veterano de muchas 
expediciones polares, el que alcanzara las 90 grados de latitud 
sur el 14 de diciembre de 1911, dos afios despues de haber 
pisado Peary el Polo Norte. El mismo, nos relata asf el 
emocionante momenta de clavar la bandera noruega en tierra 
an tartica. "Cinco manos ateridas, ensabafionadas, agarraron el 
asta levantaron la ondeante bandera al viento, y la plantaron 
de un golpe en el Polo Sur geografico." (11) 

Scott y sus compafieros llegaron tambien al Polo Sur un 
mes mas tarde en 1911, y aunque tarnbien pisaron el hielo del 
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Polo Sur, las malas condiciones climaticas a su regreso, 
·· malograron la expedici6n y perec1eron tan heroicos 

ex ploradores. 
Edmund Hilary conquistador del Everest y Fuchs, 

alcanzarin igualmente el Polo Sur, asf corno el Almirante Byrd _ 
hara en 1929 un vuelo sobre el Polo. Despues, varias naciones 
europeas y americanas, han establecido estaciones permanentes 
de observaci6n ciendfica en la Ancirtida. 

d) Cumbres y abiSmos. La conquista def espacio. 

La inagotable curiosidad cientifica del hombre, le ha 
llevado en los ultimos aiios a la realizaci6n de empresas que 
parecian imposibles. 

Las exploraciones submarinas con diversos aparatos y 
barcos especialmente preparados, han permitido descender a 
profundidades absolutas, conocer los mas extrafios seres de la 
fauna abisal, y establecer cientificamente las caracteristicas de 
las corrientes marinas ya conocidas. 

Las fosas de las islas Filipinas, Fidji y particularmente de 
las islas Marianas en Oceania, de 11033 mts. de profundidad, y 
la de Milwakee o Puerto Rico en el Atlantico, de 8648 mts., han 
sido los secretos oceinicos arrancados por el hombre en este 
siglo. 

Igualmente, el ser humano se propuso alcanzar la cumbre . 
del planeta, y una expedici6n inglesa al Himalaya, permiti6 que 
el neozelandes Edmund Hillary alcanzara la cima mas alta del 
mundo, el Everst, en 1953. 

Pero el hombre queda dominar el espacio, y, primero los -
rusos y luego los norteamericanos, en estimulante competencia _ 
cientifica y de valor humano, logran surcar el espacio 
ex traterrestre, poner pie en la Luna, vivir meses enteros en el 
espacio, y fotografiar directamente otros planetas como Venus, 
Marte y Jupiter. 

Primera fueron los satelitcs no tripulados como el Sputnik -
I ruso en 1957, y el Explorer I norteamericano en 1958, de 
algunos kilos de peso. bespues, enormes capsulas y cohetes de 
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varias toneladas, y laboratorios espaciales coma las Soyuz y 
Salyut rusos, y el Skylab norteamericano, surcaron el espacio. 

El hombre, Armstrong, puso sus plantas en la Luna por 
primera vez el 24 de julio de :1969; habiamos entrado en una 
nueva era hist6rica, que serial~ edad espacial. La riave Ap~lQ. XI 
era el equivalente, para ntiestro tiempo, de las carabelas de 
Colon~ 

V. - Las escuelas y tendencias geograficas 

1.- Que es una escuela. 

Todas las ciencias, · y la Geograffa no · poofa ;: set: u~-a 
excepci6n, cuando llegan a su adultez, se fragmentan en 
tendencias e intetpretaciones particulares y especialh:adas, al 
mismo tiempo que tratan de obtener una mayor profuhdizacion 
de los hechos. 

Escue/a es pu·es, el <;onjUrito -de cultivado~es de uria: ~iencia 
o ai-te, que coinciden ·en una . interpreta.ci6n semejaht~~ ·~ Y ·· 
unilateral de los hechos. de su parcela arti~tica o ciendfica, que 
puede producir defonnaciones peligrosas, pero que tiehe 
siempre la intenci6n de buscar y remover hasta sus:: Ultimas 
consecuencias el hecho. o serie de hechos .objeto ·de ... --su 
investigaci6rt. . . . . 

Los fa.ctores que influyen en la formaci6ri de una ·escuela 6 
tendericia son varios, como la coincidencia generacion(}/ o 
hist6rica; las circunstancias ambienta/es; las ideologfas'(lfines/ el 
elemerito naciorial, y en fin, el momenta de desarrol/o: de lo 

• • . ·. I .· . : 

prop1a. matena. 

2.- Las escue/as geograficas: Los alemanes. 

Cuando en el · siglo · XIX, se sistematizan los 
descubrimientos ciendficos, . es cuando sw'.gen las_: grand.es 
tendeQcias de la Geografia. . 

Alejandro van · Humboldt (1766- 1859), aleman, :iSi :como 
Carlos Ritter (1779-1859) son los fundadores de la moderna 
ciencia geografica, que na.ce alemana y que incluye ya desde su 
na.cimiento las dos grandes tendencias que tod·avfa subsis~en:a)' 
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La ffsica o natural con Humboldt, y b) la humana con Ritter. 
Despues, Fernando de Richthofen (1833-1905), 

continuara la obra y tendencia de Humboldt, y Federico Ratzel 
( 1844-1904) la de Ritter. 

No hay que creer sin embargo, que estas cuatro grandes 
figuras de la geograffa alemana coma otras de importancia coma 
Hettner, Pasarge, etc. son exclusivistas dentro del campo 
preferido par cada uno. Fueron ge&grafos cc:npletos, que 
investigaron tambien en otros aspectos que no eran de su 
especialidad. 

3. - Los franceses 

Los franceses, desde la Geografla Universal de Eliseo 
Raclus, constituyeron otra gran escuela, con predominio del 
hecho humano sabre el Hsico, aunque E. de Martone, uno de las 
mas ilustres ge6grafos galas, profesor de la Sorbona, es autor de 
una de . las meJores obras de "Geografia Fisica" 
contemporaneas. 

Sin embargo, Vidal de la Blache, Jean Brunhes, Camilo 
Vallaux, Max Sorre, Demangeon, G. de Mattons, y mas 
recientemente, el profesor de la Sorbona Pierre George y Max 
Derruau, se inclinaron par la geograffa humana, sin olvidar 
nunca el fund amen to ffsico de las hechos geograficos. 

Por ejem plo, el asunto de la region natural y def paisaje 
geogrbfico, base de las estudios actuales, es para el frances Le 
Lannon, citado par el profesor espafiol Manuel de Teran Alvarez 
(12), la "region humana", donde se fusionan los elementos 
fisicos con las ac tividades modificadoras de las hombres. 

4.- Los ing/eses y norteamericanos 

El sentido pragmatico y utilitario de las anglosajones, les 
ha permitido profundizar en las aspectos de la geograffa 
econ6mica, sin gue esto quiera decir que desprecien u olviden la 
geografia fisica y la humana. 

En materia de la geograffa econ6mica, ingleses y 

180 



norteamericanos han hecho aportaciones importantisimas, y por 
eso podriamos decir que su escuela geografica es la econ6mica. 

Alex Curr, de la Universidad de Belfast, asf como los 
distinguidos au tores de las diversas universidades de la 
Comunidad Britinica, cuyas obras forman la Colecci6n 
publicada por la Editorial Omega de Barcelona, son notables 
represen tan tes de la escuela inglesa. 

Clarence F. Jones, Gordon G. Darkenwald y el profesor de 
la Universidad de Chicago, Charles Colby, son asm11smo 
distinguidos autores norteamericanos de la misma tendencia 
econ6mica. 

5.- Italia, Espana, Republica Dominicana, y otros pafses. 

No puede decirse en rigor que en estos paises hay una 
determinada tendencia, pero sf que se han desarrollado 
notablemente los estudios geograficos. 

En Italia, Agostini, no solamente destaca por su labor 
investigadora, sino por la belleza y perfecci6n de sus Atlas, asf 
coma del Touring Club italiano. 

En Espana, Dantin Cereceda, Izquierdo Croselles, G. de 
Reparez como historiador de la Geografia, Hernandez Pacheco, 
y mas recient~mente Otero Pedrayo, R. Candell Vila, ]. M. 
Martinez Val, M. de Teran Alvarez Casas, J. Vila Valenti, entre 
otros han desarrollado tambien una vasta labor de investigaci6n, 
docen te y de divulgaci6n. 

En la Argentina, Peru, Mexico, Colombia y Brasil, tan to los 
estudios geograficos como la ensefianza de la geograffa, la 
impresi6n de libros y de Atlas, estan muy avanzados. Es 
particularmente importante la labor del Instituto Panamericano 
de Geografia e Historia, con sede en Brasilia que publica una 
importante Revista Geograflca de aparici6n peri6dica. 

En la Repub/ica Dominicana, tambien se han hecho 
ultimamente progresos de gran interes. La Sociedad Geografica 
Dominicana, presidida por el incansable y gran investigador 
dominicano D. Emll1o Rodriguez Demorizi; el Instituto 
Geografico y Cartografico de la Universidad Aut6noma de 
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Santo Domingo . (U.A.S.D.); el Museo Nacional de Historia 
Natural, y la Direcci6n General de Estadfstica, son instituciones 
que estan realizando una gran labor. Asimismo el Jardin Botani-

. co y Zool6gico, dirigido por el Dr. Jaime Vinas RQS!lan, que 
publica el Boledn ZOO DOM. 

En el aspecto individual, ademas de los prirneros manuales 
de A Nouel y de C. A. Rodriguez, asi como el notable ensayo 
de geografla humana de J. R. Lopez, han ido surgi.endo 
cultivadores de la geograffa general dominicana, asi como otros 
que se .han especializado en areas particulares o en la 
recopilaci6n de d-.cos para la preparaci6n de libros y 
mr:mografias dedicados a la ensefianza. · · 

Destacan los nomhres de D. Ricardo Ramirez y el Ing. 
Oscar Cucuru.llo en Geologia y Fisiografia; Dr. Moscoso, 
Schiffino, H. Alain Lioger, E . . Marcano, Ducoundray, . Six to 
Inchaustegui y Otenwalder, en Biogeografia; Vicente Tolentino 
Rojas como historiador de los cambios territoriaies, y ani!nador 
de los estudios geograficos y estadisticos, etc. 
· · En materia de . manuales, son notables J. Marino 
lnchaustegui, L. N. Nufiez Molina, y las obras del P. Santi~o de 
la Fuente S. ]., quien ha acumulado una enorme cantidad de 
datos, estudios, y observaciones de gran valor en sus libros de 
"Geografia Dominican a". 

. Para terminar esta parte relativa al "concepto" de la 
Geograff~, y sefialar su meta · actual, citamos de nuevo al 
profesor .Teran Alvarez (13 ), quien dice que "la Geografia debe 
ser la cie.ncia de las leyes y prin~ipi6s que orientan la genesis y 
evoluci6n de los paisajes terrestres", es decir, lo contrario de 
una geografia acumulativa de nombres, que ha sido Hamada 
ir6nicam:ente "geografia del cartero y del marinero" . 

. ·: . 
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SEGUNDA PA RTE 

DIDACT/CA DE LA GEOGRAF/A 

I- CONCEPTO DE LA DIDACT/CA 

I. - Que es la Didactica. 

La Didactica es basicamente una rama de la Pedagogia 
general, llamada tambien Pedagogfa tecno/6gica, designada 
despues con el nombre de Metodologfa Pedag6gica o educativa, 
y finalmente transformada en su actual denominaci6n de 
Direcci6n de/ Aprendizaje. ( 14) 

La Didactica sistematica, y sus· formas, metodos y 
· procedimientos actuales, son relativamente recientes, y 
especialmente concebida coma tecnica del Aprendizaje. 

Principalmente el gran cambio ha ocurrido a partir del 
momenta en que la palabra "ensefi.ar" y su contenido, pas6 a ser 
$UStituida par el termino "aprender", es decir, cuando en el 
!>iglo XX se evoluciona del concepto de alumna-receptor 
(ensefi.ar) a a/umno-realizador (aprender): 

En la nueva tecn~a del aprendizaje, el maestro es 
basicamente el gu fa que sabe, y el alum no el sujeto que aprende 
hacienda. · 

La antigua Didactica naci6 con Juan Amos Comenio en su 
obra "Didactica Magna" (1582- 1627), aunque R atke consagr6 
el uso del termino en 1629. 



De todos los grandes te6ricos y practicos de la Didactica, 
destaca el ginebrino Juan Enrique Pestalozzi, quien ya en el 
siglo XIX, afirm6 "que no existe mas que un metodo bueno, el 
que se funda completamente en las leyes eternas de la 
naturaleza del educando." 

El termino didictica (ensefiar), significa conjunto de 
normas, principios, formas y procedimientos que usa el 
educador para que en relaci6n constante con el alumna, obtenga 
los resultados apetecidos. Procede del ladn "didacticum ", y 
este del griego "didaktikee ". 

La didactica, como dice M. A. Sobrevila, "tiene bastante 
de arte y mucho de tecnica, ya que presupone un estudio de lo 
que se quiere obtener para planificar coma lograrlo". ( 16) 

2.- Concepto de mtitodos: sus closes. 

La palabra metodo, se deriva de dos vocablos griegos, 
"meta", camino, "hodos' ', direcci6n, es decir, el camino que 
debe seguirse para llegar al fin deseado, o tambien, las reglas, 
preceptos, pasos y procedimientos, que nos facilitan la 
obtenci6n de lo deseado, del prop6sito que queremos alcanzar. 

Tal vez, la mejor definici6n del metodo sigue siendo la del 
gran educador aleman Schmieder, que lo presenta como "un 
conjunto de medidas didacticas que se fundan en conocimieu
tos psicol6gicos, claros, seguros, y completes, sabre leyes 
logicas, y que realizadas con habilidad personal de artista, 
alcanzan sin rodeo el fin didactico previamente fijado." (17) 

A la anterior explicaci6n de Schmieder, habia que agregar 
lo que e! llama "mementos didicticos", es de cir los famosos 
"pasos" de la escuela alemana de Herbart, que abarca los 
momentos "psicol6gico" (motivaci6n), "logico" (preparaci6n), 
"econ6mico" (tiempo y recursos ), y por Ultimo el "personal" 
( realizaci6n). 

Complementos de la anterior explicaci6n poddamos 
considerar el concepto del educador venezolano 0. Ibarra Perez, 
quien al hablar de las caractedsticas del metodo, sefiala que 
"debe estar de conformidad con la estructura individual del 
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alumna, y con las condiciones del media en que se aplica, 
ademas de estar tramado con las fines, prop6sitos, objetivos, 
funciones, actividades, metas esenciales, experiencias y niveles 
de aprendizaje". (18) 

El metodo es basicamente tecnico y personal, esto es, que 
al conocimiento de las preceptos hay que agregar la habilidad y 
dotes particulares del educador. 

Par eso, el profesor de Geografia o de cualquiera otra 
asignatura, debe conocer las reglas, las tecnicas mas modernos, 
pero la realidad y circunstancias especiales del aula y del media 
en el que se desenvuelve, hacen muchas veces inoperantes las 
"recetas didacticas" prefabricadas, y obligan al educador a 
utilizar su experiencia y "habilidad de artista", coma Schneider 
dice. 

Hay muchas clasificaciones del metodo que podriamos 
llamar cientifico, de acuerdo con la forma, el fin, la discip/ina o 
materia de que se trate, etc. 

Es . preciso recordar que fundamentalmente estan las dos 
parejas imprescindibles, coma son inductivo-deductivo, 
anal f tico-sintetico, mas el menos ciendfico de la intuici6n, y 
despues, el estadfstico, comparativo, psicometrico, hist6rico, 
etc. 

3- Principios def aprendizaje 

Al invertirse las terminos ensefiar-aprender, de acuerdo con 
la modema didactica, las diversas teodas, fundamentos, 
procesos, procedimientos, etc., del aprender, han pasado al 
primer plano de la filosofia educativa y del quehacer practico. 

Para el profesor Simon Romero Lozano y el autor de este 
trabajo, "el aprendizaje es un proceso biol6gico-psicol6gico y de 
adiestramiento par el cual el alumna adquiere habitos, actitudes 
y conocimientos que le permiten desarrollarse y madurar, y que 
mediante un constante perfeccionamiento funcional, hace. 
posible adaptar su conducta a nuevas situaciones que se le 
pre sen ten en la vida" ( 19) 

El profesor Ibarra dice asimismo que "el aprendizaje es un 
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cambio progresivo en la conducta, provocado por las respuestas 
efectivas del individuo a determinadas situaciones, y es un 
proceso activo, solo realizable por el que aprende" (20) 

Las anteriores citas son, pues, para reforzar la idea basica de 
todo educador de que la metodologfa actual debe ser activa, con 
la intervenci6n constante del educando, proceso de aprendizaje 
en el cual el educador general 0 especializado, asume la tarea de 
gufa experimentado del aprendiz, pero no agente coactivo que 
le impone nom1as, ideas, y conductas. 

Como veremos mas adelante todos estos conceptos son 
previos para el profesor de Geograffa que desee desarrollar una 
autentica direcci6n del aprendizaje en sentido modemo. 

Todas las formas nuevas de los metodos actuales, tienen 
algo de valor, despues de depurar lo que haya de extravagante o 
de irrealizable. Planchard, el gran profesor belga de Coimbra, 
dice al respecto que "asistimos a un movimiento de una 
amplitud extraordinaria, que es demasiado poderoso para que lo 
consideremos una cosa pasajera" (21) 

4- Formas y procedimientos didacticos 
Todo educador, cuando se trata de estudiar cual es el 

mejor metodo, debe conocer las diversas formas y 
procedimientos mas adecuados para conseguir el exito final. 

Es bueno pues recordar al profesor de Geografia, la 
rnnveniencia de conocer por lo menos las formas didacticas mas 
importantes, aunque dejemos para mas adelante ciertos 
procedimientos mis detallados y especificos al tratar de los 
diversos niveles educativos de la Geograffa. 

A manera de sfntesis sefialaremos aquf que las formas mas 
efectivas y corrien tes el aprendizaje son pues: la oral, la escrita, 
la grbfica, la audiovisual, la conversaci6n, la discusi6n, la lectura 
comentada, etc. 

Es igualmente util recordar al maestro la importancia del 
juego en los niveles inferiores, la preparaci6n y el desarro//o de 
unidades de trabajo, y dioramas ( cuadros o escenas plastic as), y 
maquetas. 
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Es oportuno tambien citar los principios de observaci6n, 
experimentaci6n, descripci6n y qplicaci6n, asf como los de 
motivaci6n, afectividad, exito, ejercicio, atenci6n e interes, 
autoactividad, etc. 

En este brevfsimo recuento de formas y procedimientos 
didacticos, es obligado el recuerdo ~e los principales metodos de 
la escuela activa, como el Decroly, Montessori, Dalton, Jena, 
trabajo en equipos, etc. Todo ello es como una introducci6n 
para el lector, antes de sumergirnos en la amplia gama de las 
formas did:icticas de la Geograffa moderna. 

Por Ultimo, no olvidar los interesantes temas de la 
transferencia del aprendiz~je, la curva del mismo, la aparici6n de 
la fatiga en el trabajo escolar (laxitud, postraci6n y 
"surmenage"), y la influencia de las ideas conductistas de 
Watson y las estructuralistas o : "gestaltistas" de Kh6ler y 
Koffka, asf como las de Bloom, en la preparaci6n de los "items" 
de las pruebas para la evaluaci6n cientifica del aprendizaje. 

5- Metodo cientffico en general y metodo geografico 

Toda disciplina o asignatura que en su estudio y docencia 
aplique los principios universales del metodo, las cuales ya 
hemes indicado en epfgrafes anteriores, no importa su 
naturaleza, sigue pues el metodo ci~ndfico. 

Cuando los principios son modificados y adaptados para 
ser aplicados a la docencia, es decfr. a la transmisi6n del saber y a 
la formaci6n del educando, tenemos el metodo didactico. 

Sobrevila establece clarameni:e la diferencia entre uno y 
otro cuando dice que el ''metodo ciendfico es el que se utiliza 
en el desctibrimiento de las verdades universales, que da por 
resultado leyes y principios, y el d.i.dactico, se em plea para hacer 
llegar estr~ a la generalidad de l~ personas con el mfnimo de 
esfuerzo y el maxima de aprovechamiento". (22) 

Dentro del metodo cientffico y del didactico en general, 
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existen los metodos y procedimientos particu/ares de la5 
diversas materias: es lo que se acostumbra a llamar didactica 
especial de tal o cual asignatura. 

La Geografia tiene en consecuencia sus formas y 
procedimientos didacticos especial.es, los cuales no suponen la 
supresi6n de las normas comunes de la Didactica general. Igual 
ocurre con la Lengua y la Lit~ratura, las Ciencias, etc. 

El ideal de la didactica geograflca, seria el aprendizaje vivo, 
sabre el lugar del hecho. Esto es practicamente imposible por la 
amplitud del marco geograflco, (el mundo entern), pero sf 
recomendable como principio basico de la didactica geograflca. 
Visitar el lugar, ver el hecho geograflco y los factores 
condicionantes, median te viajes y excursion es, seria el ideal. 
NC'.turalmente, la re~omendaci6n anterior es en un sentido 
general, utopico, pero sf normativa para hacerlo en peguefia 
escala, siempre que se pueda. 

Como sustituto de una geografia dinamica, tenemos los 
magniflcos medias audiovisuales, cada vez mas perfeccionados, 
y los libros de viajes, y los siempre utiles mapas de todas las 
clases. 

6.- El verdadero metodo geografico 

Rene Clozier, secretario del XIX Congreso Internacional de 
Geografia celebrado en Estocolmo en 1960, decfa que "lo mas 
importante es habituar al alum no a reflexionar geogrOficamente, 
y el metodo geografico estriba en poner en juego el 
razonamiento por inducci6n, deducci6n e in tuici6n." (23) 

lCua.les sedan, por ultimo, las caracteristicas del metodo 
didactico-geografico, S.us analogfas con la didactica general, y 
los principios permanentes que todo profesor de Geografia debe 
ten er pre sen te? 

En el libro de Unesco - Teide, tal vez el mas completo en 
cu an to a presen taci6n cien dfica, bibliografia v m ateriales, que 
se haya publicado acerca de la ensefianza geografica, aunque no 
muy realista en sen ti.do practico, seencuentransin embargo, los 
elem entos diferenciales de la naturaleza de la Geografia, los 
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cuales citamos 
clasificaci6n e 
generales. ( 24) 

a continuaci6n, intercalando nuestra propia 
interpretaci6n con las normas didacticas 

He aqu 1 los cuatro principios basicos que consideran 
especificos de la Geografia los siete distinguidos miembros de la 
Comisi6n Internacional de ge6grafos que redactaron el libro 
citado: 

1) Estudio de los fen6menos visib!es y los factores no 
visibles (es decir, estudio del hecho real y de aquellos otros, 
como los elementos hist6rico, psicol6gico, espititual, etc.), que 
sean capaces de modificar el paisaje; didacticamente podemos 
decir que este principio corresponde a la observaci6n; 

2) /ocalizaci6n y extension de los fenbmenos (resulta muy 
claro, y se refiere a que no hay hecho geografico sin !ugar real, y 
que ademas debe ser comparado el mismo hecho con otros c_;:! 
!ugares semejantes; 

3) Principia de relaci6n tierra-hombre (no hay pues 
hecho geografico que sea absolutamente fisico, ni tampoco hay 
ninguno en la geograffa humana que sea absolutamente 
independiente de la naturaleza); 

4) La Geografia es una ciencia actual, practica y ap!icada. 
Quiere esto decir que toda ensefianza geografica debe 
actualizarse, renovarse : y que dentro de un criteria 
exclusivamentes cientffico, tiene una utilidad y practicismo 
permanentes, aunque habda que agregar alo anterior, el sentido 
de solidaridad humana, derivado del conocimiento geografico de 
grupos y paises. 

No hay que olvidar que el mejor metodo depende de la 
ca/idad def alumna, de la def maestro, de la misma f ndole o 
naturaleza de la asignatura, y de los e/ementos auxi/iares como 
textos, mapas, medias audiovisuales, etc. 

II.- OB JET/VOS DE LA ENSE!VANZA DE LA GEOGRAF/A. 

7.- Objetivos genera/es o cumunes a todos las nive!es. 

Como cuesti6n previa a los demas aspectos de cualguier 
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tipo de metodologfa, debe plantearse el problema de los fines y 
objetivos de la ensenanza geografica, asf como el de los valores y 
contenidos, rerminos todos estos, que muchas veces son 
confundidos. 

En primer lugar, hay que considerar los llamados objetivos 
genera/es, que son validos p'ara todos los cursos y niveles. Mas 
adelante veremos los especfficos o particulares que 
corresponden a los diversos grados de educaci6n. 

La primera clasificaci6n seda la siguiente: a) Fines y 
objetivos educativos; b) Cien:tificos, c) Sociales y cfvicos y d) 
Practicos. 2.- Fines educativos- Los fines educativos son 
basicamente formativos, esto es, que la Geografi'.a desarrolla 
mediante su estudio cualidades de observaci6n, 
experimentaci6n, juicio, imaginaci6n, · razonamiento, es decir, 
que ayuda al desenvolmien to de las cualidades de la in teligencia 
humana. 

• Como ejemplo, tomemos el estudio del colorido. de un 
mapa. El azul suave, casi blanco, es el . color de las aguas 
costeras; el azul intehso, . el de las aguas profundas. La 
observaci6n simple del color y el conocimiento racional e 
inteligente de los matices, . nos hace ver que cuanto mas 
profundas son las aguas, · deben Ser mas osc\iras, y la 
imaginaci6n nos hara pensar en la misteriosa fauna que vive en 
los abismos oceanicos, que efectivame~te ~s extrafia y primitiva. 

El cultivo y desarrollo . normal de la memoria, esa gran 
calumniada y u tilizada has ta .en las mas puras matematicas (sin 
saber la tabla de multiplicar no vanios a ninguna parte), es 
tambien otro fin y consecuencia del estudio razonalJle y de la 
retenci6n minima de datos y: nombres geograficos, aunque este 
no sea un prop6sito de la ensefianza de la Geograf i'.a en su 
sen tido am plio. · 

El cultivo de los sentimlentos esteticos es igualmente otro 
objet~10 y resultado del , estudio · · de la Geagraffa: la 
contemplaci6n de la belleza de un·paisaje, valle, montafia, costa, 
etc., asi como las fotograffas del ·mismo a traves de las 
ilustraciones de los libros, o ~l saber dar un colorido adecuado a 
un mapa, despiertan y desarrollan ·el sentido estetico del 
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educando. 

3.- Fines cientfficos. 

El estudio de la Geograffa debe adiestrar al alumna en 
primer lugar en los conocimientos de hechos concretos que 
constituyen los contenidos de la ciencia geografica: estudio de 
los volcanes, el relieve, las dos, los grupos humanos, sus 
ocupaciones derivadas de las riquezas terrestres, etc. 

Pero ademas de estos hechos concretos esta el 
razonamien tos de la causa/idad de los mismos y el pfincipio de 
relaci6n de los fen6menos, que hacen de la Geograffa una 
ciencia de los fen6menos del espacio terrestre. 

Como ciencia, la Geografia tambien es una ciencia de 
sfntesis, ya que agrupa una serie de hechos de otras ciencias, 
como laGeologia,la Botanka, la Zoologfa, la Sociologfa, etc., y 
las coordina con fines integradores y unitarios. 

El estudio de la Geografia debe igualmente desarrollar cl 
sentido de precision cientffica, de rigor sistematizador. Por 
ejemplo, cuando decimos que la Geografia es la ciencia def 
paisaje, debe desterrarse de la mente del alumna la idea del 
paisaje literario, o de la simple descripcioP de los elementos que 
lo constituyen. Hay que conseguir que halle la explicaci6n de 
los hechos, como se hace en todas las ciencias. El mono no 
podria vivir en las regiones polares, porque morirfa de frfo. El 
oso polar no puede vivir en el ecuador, por el ca/or excesivo, al 
que rio esta acostumbrado. 

Ademas, como veremos mas adelante, al tratar de las 
formas y procedimientos didacticos,la redacci6n de resumenes, 
cuadros sin6pticos y estadfsticos, etc., contribuye a que el 
alumna adquiera habitos de investigaci6n y sistematizaci6n 
cientifica. Por ultimo, el conocimiento, conservacJOn y 
explotaci6n racional de las recursos natura/es def pals, es un fin 
ciendfico primordial .. 

3. - Fines social es y c fvicos 
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Una ensefianza geografica moderna, no puede descuidar las 
fines sociales y dvicos que deb en es tar presen tes en la acci6n 
didactic a. 

En un breve cuadro sin6ptico, poddamos resumir asf tales 
objetivos: 

a) Conocimiento de las caracterfsticas distintivas de la 
sociedad a que se pertenece, de donde se derivada una 
comprensi6n y amor hacia todo cuanto representa las valores 
patri6ticos. No se ama lo que no se conoce, se ha dicho muchas 
veces. Naturalmente, en este aspecto la influencia del maestro, 
coma debe ser en la ensefianza hist6rica, no puede incurrir en 
"patrioterismo" inutil y hasta peligroso, por exageraciones 
deformantes de la verdad; 

b) Conocimiento de la existencia de diferentes naciones, lo 
que provocaria una comprensi6n de las otras culturas y 
sociedades, en particular las del continente americano, tal coma 
se recomend6 y aprob6 por iniciativa dominicana en la Primera 
Conferencia Interamericana de Ministros de Educaci6n en 
Panama en 1943. (25) 

c) Desarrollo de la solid arid ad y tolerancia internacional, 
que contribuya a mejorar las relaciones entre las diversos paises, 
coma consecuencia de una preparaci6n educativa a distintos 
niveles. La educaci6n geografica es, tal vez, de manera mas 
objetiva que la historia, ventana abierta al mundo de la 
comprensi6n y de la paz. La UNESCO ha recomendado la 
aplicaci6n de este objetivo, a escala internacional; 

d) Cultivo de un humanismo amplio, derivado de la 
informaci6n unitaria del genera humano, y, en consecuencia, el 
mejoramien to de las relaciones in tersociales en su propia patria. 
Es lo que llama Delgado Carvalho (26 ), "cierta liberalidad que 
permite ver con simpatfa a las otras naciones". 

4- Fines practicos. 

Posiblemente, la ensefianza de la Geografia, segiln el 
maestro que la dirija, el metodo que use y el material que 
utilice, es la materia mas entretenida y actual de todo. el 
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curdculo, excepto el lenguaje y la literatura, por su valor 
especial para la comunicaci6n. 

El primer objetivo practico de los conoc1m1entos 
geograficos, es ofrecer el fundamento para la comprensi6n de la 
informaci6n noticiosa diaria de lo ocurrido en su pais y el 
mundo, informaci6n siempre litil al simple ciudadano, al 
estudiante, al politico, al economista, etc. No es posible en la 
actualidad ser una persona culta e informada, si no puede 
interpretar y localizar los hechos que to dos los d ias sal tan a la 
vista en las piginas de los peri6dicos. 

Segundo objetivo: Para ciertos grupos especiales, el 
conocimiento geografico es imprescindible, ya que esta en 
relaci6n directa son sus propias profesiones como el estadista, el 
diplomatico, el industrial y el comerciante, el marino, etc. 

Tercer Objetivo: la Geografia explica muchos hechos 
hist6ricos que par si mismos no aparecen relacionados, es decir 
que las condiciones geograficas han determinado y siguen 
determinando todavia las causas y el desenlace de un 
acontecimiento hist6rico. Hablaremos mas ampliamente de este 
aspecto en otro lugar, siempre sin caer en el fatalismo del 
determinismo ya trasnochado. (29) 

Cuarto objetivo practico: ayudar a cualquier ciudadano 
que se ha convertido en viajero, par placer o par deber, a 
preparar su viaje con economfa de tiempo y dinero, organizando 
con sus conocimientos geograficos o de las demas, su ruta, 
presupuesto, lugares a visitar, etc. 

5- Objetivos especiales de la educaci6n primaria. 

No todos las fines seii.alados anteriormente asi coma los 
objetivos indicados, pueden aplicarse y desarrollarse en la 
educaci6n primaria o en la universitaria. 

Sin embargo, con diferencias de profundidad, muchos son 
comunes a todos las niveles. Veamos no obstante en un cuadro 
de facil comprensi6n, revision y asimilaci6n, cuales son las que 
nos pueden orientar en la educaci6n primaria, y asimismo las 
espedficos de la misma. 
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Los objetivos basicos de este nivel son pues los siguientes: 
a) Desarrallar el aspecta educativa-farmativa, mediante el 

cultivo de los valores morales de verdad, canducta, inteligencia, 
memaria, etc.; 

b) Obtener del alumno que consiga, sin atosigarlo, un 
cumulo aceptable de informaci6n geografica; 

c) Despertar el amar cJ la Patria, y tambien la salidaridad 
internacianal, mediante el conocimiento objetivo de otros 
pa1ses y del suyo; 

d) lniciar el adiestramienta cientffica elemental, y 
mediante el juega de las itinerarias, un conocimiento del mapa 
de caracter practice. 

Toda lo anterior tiene que descansar, necesariamente, en 
principios elementales de iniciaci6n, que deben incluir desde el 
conocimiento de la pequefia comarca o ciudad donde vive el 
alumna, hasta el estudio introductorio de la geograffa universal, 
en el ultimo curso de este nivel. 

6- Objetivas de la educaci6n media (secundaria). 

En la educaci6n media, hay varios objetivos que son iguales 
a las correspondientes a la primaria, pero aquf ya pierden su 
excesiva elementalidad de entretenimiento. Ademas, hay otros 
objetivos espedficos, asi como normas metodol6gicas distintas, 
acordes con la edad de los adolescentes de este ciclo educativo, 
y que estudiaremos en el lugar correspondiente de este trabajo. 

Los objetivos geograficos son los siguientes: 
a) Aumentar el interes por los hechas de la geagraffa 

universal, especialmente la humana y economic a, a diferencia de 
la primaria, en la cual tuvo prioridad la geografia nacional; 

b) lntensificar las fines educativas, formativas y culturales, 
en particular estimular el sentido de relaci6n camparativa y 
razanamienta causal de las hechos. Ej. En Sueda nose cultiva el 
arroz, porque este necesita un clima ca.lido y humedo, coma el 
de los tr6picos o el del monz6n del sudeste asicitico; 

c) Desarrallar igualmente las valares prapiamente 
cientfficas de la Geografla, como el principio de causalidad y 
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los aportes de la Climatologfa, Etnografia, Geologfa, etc., a la 
Geograf fa General; 

d) Habituar al estudiante, con mayor frecuencia y . 
precision que en los ultimas afios de la educaci6n primaria, a 
realizar croquis, mapas, recopilaciones de datos estadisticos, 
etc.; 

e) lntensificar /a deduccion de conceptos de solidarfdad . 
humana, a traves del estudio de la geografia de otros paises.-

- Objetivos de la ensefianza geografica en la Universidad 

) .• 

La primera cuesti6n de fondo que se plantea eh la.' 
ensefiania geografica en la Universidad es dividir en dos . 
vertientes dicha ensefianza: a) El aspecto complementario de la 
incorporaci6n de la Geograffa a nivel de Colegio Universitario, 
curso preuniversitario, materia electiva para conseguir creditos 
de Escuelas y Facultades que la incluyan en SU curricula, en.fm 
cualquier forma de ensefianza de conocimientos geograficos a · 
nivel no profesional geografico; b) La ensefianza de la Geog raff a 
coma una carrera para el futuro ge6grafo, profesor de 
Geograffa, o como ocurre en muchos paises, como parte de la 
formaci6n del docente de Ciencias Sociales. 

Es el primer caso, la Universidad debe tratar de conseguir 
los siguientes fines: a) Mediante dos cursos monograficos por lo 
menos semestrales, revisar y amp//ar, actualiz(mdolos,· los hechos 
geograficos mas importantes de la Geografia nacional y de_ la _ 
descriptiva mundial; b) Que el alumna universitafio . 11~$u_e_ ·i:/" 
dominar con absoluta soltura cualquier Atlas y su :cori'ecta: :: 
interpretaci6n; c) Que mediante la informaci6n de las 6ltirri?s.
modificaciones politicas, territoriales y econ6micas, puecfa Ser 
considerado hombre de su tiempo. . 

Con respecto a los fines de la ensefianza de la Ge~grafi~ .a 
nivel profesional, podriamos concretarlos asi: 

1) Tratar de que el alumna universitario futuro pr()fesionaI 
de la Geografia, adquiera la formaci6n cientffico-educiltiva que 
le permita despues transmitir a sus alumnos conocimientos~ 
habilidades y conductas adecuadas a su nivel ; 

-195 



2) Desarrollar las habitos de la investigaci6n, y a sea de 
hechos sabre el terreno , como el estudio de libros y 
documentos; 

3) Equilibrar en su currfculo el estudio de las diversas 
partes de la Geograffa (General, nacional y universal), aunque 
en el ultimo curso se de preferencia a una especialidad. 

4) Cu/tivar hasta donde sea posible un mfnimo de 
conocimientos cartogrOficos imprescindibles a este nivel 
educativo, as! como destreza para la preparaci6n de diagramas, 
sinopsis, etc . 

Parte importantisima para conseguir estos objetivos, es la 
existencia de un verdadero Departamento de Geograffa en la 
Universidad, que disponga de todos las medias necesarios, como 
son aula especializada, mapas de todas clases, planetarios, 
aparatos diversos de proy ecci6n, biblioteca especializada, 
abundancia de ficheros, colecci6n de diapositivas, etc. 

Ill - MED /OS AUX/L IARES EN LA ENSEf.IANZA DE LA 
GEOGRAFIA 

I- lmportancia de las medias auxiliares y sus closes 

Al entrar y a en el dominio de la didactica aplicada, nos 
encontramos con el uso de los medias y formas auxiliares en la 
ensefianza de la Geografia. 

Aunque la tecnologia educativa es en general muy 
importante en todas la areas o grupos de asignaturas, en lo que 
se refiere a la Geografia adquiere especial interes, y podda 
decirse que es en esta materia donde pueden desplegarse con 
toda su intensidad las modernas tecnicas audiovisuales. 

Ademas de la forma oral, que pertenece principalmente al 
campo de los procedimientos tradicionales, se pueden 
considerar basicamente tres formas auxiliares: la escrita, que 
incluye los libros de texto, libros de viajes y /ecturas geograficas, 
diccionarios, enciclopedias, etc . ; b) La grafica, con los map as y 
sus diversas clases, atlas, fotografias, etc.; c) La audiovisual, con 
los proyectores y diapositivas, grabadoras y discos, filminas 
peliculas, especialmente las geograficas, etc. 
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2. - Los Ii bros 

El libro de texto es el primer y mas importante auxiliar del 
alumna para su estudio, repaso y consulta, y muy bueno 
tambien para el profesor, si sabe usarlo y sacarle el debido 
provecho. Se ha criticado mucho el abuso del libro de texto, 
pero esto es cuando sus cualidades son pesimas, es caro, y se 
utiliza coma recurso memorfstico. 

Sin embargo, un buen libro de texto, adecuadamente 
presentado con grabados, dibujos, mapas, croquis, etc., y con el 
tipo adecuado de letra seglin la edad del alumna, 
armoniosamente diagramado en la parte grafica, y distribuido 
equilibradamente en Unidades didacticas y lecciones, sera 
siem pre un valioso auxiliar para la ensefianza. 

Los libros de viajes, amenos y atractivos, los diccionarios y 
enciclopedias, con la posibilidad de disponer de una pequefia 
biblioteca especializada, complementaran esta primera forma 
escrita de la ensefianza geografica. 

3.- Los mapas y /os Atlas. 

Todos los hechos geograficos son suceptibles de ser 
representados en los mapas. El mapa es pues el media mas 
eficaz, necesario y de aproximaci6n realista de los fen6menos 
geograficos. 

No puede prescindirse de su uso en la clase por el profesor, 
asi como el alumna debe tener a ser posible su Atlas delante, 
para seguir las aplicaciones dadas por el maestro sabre el mapa 
rural. No hay clase de geografia que no requiera el uso del 
mapa. De otra forma caeremos en la ensefianza memoristica , y 
como ocurre muchas veces, tanto el profesor como el alumna 
no acostumbrados a su empleo, se pierden cuando se les pone 
frentre a un mapa. 

Tanto los mapas que se utilizan en la clase como los Atlas 
de los aiumnos, deben reunir las condiciones graficas de 
colorido, para las llanuras y montafias; profundidades marinas; 
nombres visibles facilmente; signos convencionales; escala, ect. 
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Cuesti6n previa a la ensefianza geografica debe ser op render 
a leer e interpretor todo lo anterior: el verde de las llanuras y el 
bermel/6n de las montaiias; el ozul cloro de las aguas costeras; 
los drculos de diversos tamaiios; las curvos de nivel; los pianos 
de ciudades; la proporcionalidad de la escala, etc. 

En cuanto a las clases de mapas, es preciso que el alumno 
se de cuenta de la diferencia ehtre un mapa general 
ffsico-pol ftico, y otro que represente un solo aspecto. Los 
mapa-mundis y los porticulores, dedicados a un continente o 
una naci6n. Las comunicaciones econ6micas, etnicas, etc., asi 
como es importante el estudio elemental o mas profundo, segfui 
los niveles de los estudiantes, de las proyecciones, signos 
convencionales, cf rculos matematicos, etc. 

El mapa debe ser un objeto constante de estudio; es sobre 
el que acrua el hecho docente geografico. El USO de globos y 
mapas apizarrados de la colecci6n mural en soportes o 
portamapas, es esencial en cualquier grado de ensefianza. Por 
Ultimo, el Atlas debe ser compaiiero constante del alumno, para 
que pueda seguir y contestar las explicaciones, y preguntas del 
profesor. Con respecto a los ejercicios con mapas y a lo que 

. puedan hacer los estudiantes, insistriremos mas adelante al 
hablar del aprendizaje y sus ejercicios. 

Los medios audiovisuales en la ensefianza de la geografia 
son b:isicos. Las diapositivas, filminas, laminas, discos, peliculas, 

· grabadoras y television, tan to de caricter general como en 
circuito .cerrado, son formas ya imprescindibles de la docencia 
geografica. Asf los proyectores de cuerpos opacos, los 
retroproyectores y otros de diverso tamaiio y uso, son tambien 
de empleo normal en la actualidad. No hay que olvidar el 
humilde pizarr6n de uso multiple, y el sencillo mapa mural, que 
en las escuelas·rurales yen los paises subdesarrollados continuan 
siendo de gran valor. 

4.- Visi~os y excursiones geograficas. 

El tema de las excursiones .geograficas ha atra:fdo siempre 
la atenci6n de los educadores, y cuenta con una abundante 
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bibliograffa. ( 28) 
La excursion, sea geografica, hist6rica o de caracter 

naturalista, pone al estudiante en relacion viva con el hecho 
estudiado. En toda excursion debe haber dos partes esenciales: 
a) Preparaci6n y b) Realizaci6n y aprovechamiento. 

Ninguna excursion puede rendir autenticos frutos, si no es 
preparada por el maestro con anticipacion. Primero se hara la 
eleccion de acuerdo con la edad y grado de los alumnos, tiempo 
disponible, recursos econ6micos si se trata de excursiones largas, 
es decir de cuantos requisites sean necesarios para obtener el 
resultado apetecido. 

Habra tambien preparacion psico/6gica, promoci6n entre 
los padres, y seleccion de objetivos generales y especificos que 
se desean conseguir: paisaje en general, relieve, rfos, logos, 
Fuentes, cascadas, vegetaci6n, productos y comunidades 
humanas (pueblos y ciudades). 

La excursion responde a la adquisici6n de conocimientos e 
informacion en el lugar propio, pero eso no elimina la diversion 
o entretenimiento socializaci6n de las alumnos y profesores, y 
educacion estetica, asi como la ampliaci6n de/ mundo de/ 
estudiante, chico o ya casi adulto, ya que es una forma de 
cultura y de comprension regional, nacional o internacional, 
como las excursiones largas de fin de carrera que organizan 
muchas Universidades. Para esta primera, el profesor prepara 
pues una lista de observaciones, visualizaciones y datos que las 
alumnos deben retener. 

En la segunda parte, realizaci6n y aprovechamiento, se 
tomara como nonna que todo alumno debe llevar un cuaderno 
de apuntes, para tomar nota de las aspectos mas importantes 
que haga destacar el profesor, director de la excursion, asf coma 
sus propias observaciones originales, cosa esta de gran interes 
educativo general. 

Por ultimo, al regreso es necesario que sin perder las 
impresiones mas frescas de la excursion, se haga un ejercicio o 
varios, que tengan relacion con lo visto y estudiado: narraci6n, 
descripci6n, cuadros sin6pticos, aspectos econ6micos, ffsicos ' · 



humano, etc. En ciertos niveles, sucundario y universitario, este:s 
trabajos pueden ir acompafiados por dibujos y totografias. 

5.- Necesidad de un Departamento de Geograffa: el au/a 
especial izada. 

Como breve ampliaci6n de lo dicho acerca de la ensefianza 
geografica en las Universidades, agregaremos algunos ref1exiones 
y recomendaciones. No se trata de la organizac10n 
exclusivamente profesional de una Facultad para la formaci6n 
de ge6grafos y profesores de Geografia, sino del caso mas 
corriente de un pequefio Departamento complementario del de 
Historia, que ayude a conseguir una mejor especializaci6n hasta 
la profesionalizaci6n total, objetivo este ultimo mas dificil. 

El departamento puede estar dirigido por el propio decano 
de la Facultad de Filosofia y Letras, Humanidades o Ciencias 
Sociales, seglin la denominaci6n de cada Universidad y pais, y 
tres o cuatro profesores que se distribuyan normalmente y con 
caracter fijo, las varias asignaturas (General, Universal, de 
America, Humana, Econ6mica, Nacion al, etc.), y grupos cuya 
docencia corresponda a un afio academico determinado. 

Despues de la asignaci6n de grupos y asignaturas, debe 
procederse a la preparaci6n de programas rea!istas y modernos, 
de acuerdo con el numero de horas asignadas a la docencia. Se 
seleccionaran tambien, despues de un estudip minucioso, los • 
textos adecuados a cada materia, asi coma la formaci6n de una 
biblioteca especializada, y la iniciaci6n de un pequefio museo 
geografico. 

Asimismo se formulara un plan de excursiones anuales, y 
de preparaci6n de pequefias monografias que se publicaran en la 
revista de la Universidad. Se podria tambien formar una Unidad 
Elemental de Investigaci6n. 

Por ultimo, desde el plan exc.fosivamente docente, es 
conveniente dedicar una de las au/as del Centro para la 
enseiianza de la Geografia, donde el profesor disponga de los 
mapas de todas clases, aparatos de proyecci6n, libros etc. Esto 
es de facil realizaci6n coordinando los horarios de las distintas 
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clases de las diversos profesores. 
Disponer de una de las aulas para la ensefianza geografica, 

es el primer paso para conseguir resultados positivos en la 
preparaci6n de las futuros profesionales de esta rama de las 
Ciencias Sociales. 

IV- LA ACCION DOCENT£ Y LA PRACT/CA DEL 
APRENDIZAJE EN LA ENSE/i/ANZA GEOGRAFICA 

I- La unidad Didactica y la lecci6n. 

Desde el punto de vista de la ensefianza, la prirnera 
cuesti6n que se plantea el profesor, es la de dividir las 
contenidos totales de una materia, problema identico al que se 
le presen ta a un planificador de un program a de geografia que 
abarque las niveles primario y secundario de esta disciplina. En 
la Universidad resulta mas facil, ya que las objetivos y conte
nidos son mucho mas concretos, asf coma el numero de cursos. 

La escuela tradicional hacfa la division de contenidos par 
lecciones, es decir, par pequefias porciones diarias, en que se 
dividia el total de una asignatura. La Escuela Nueva, las divide 
en unidades didacticas cuando se trata de la division par parte 
del profesor o del autor de un libro, y unidades de trabajo, al 
aplicar a la realidad del aprendizaje del alumna las objetivos y 
contenidos. (29) 

La unidad didactica podra definirse coma toda parte 
coherente de una asignatura, con un amplio contenido comun, 
con objetivos concretos, que se desarrolla en un tiempo dado 
(semanas, quincenas, etc.) y que a su vez, puede dividirse en 
partes mas pequenas (temas, lecciones) . Hay tambien las 
guiones diarios, y la didactica modema ha creado las llamados 
esquemass, que son resumenes para el profesor, que incluyen 
desde la motivaci6n, desarrollo, ejercicios, etc. hasta la 
evaluacion de las resultados. 

Entre las tipos mas conocidos de esquemas estan las de 
Scheibner, Rude, Morrison, Maguirre, (Mc Guire), etc. Este 
Ultimo presenta las cinco puntos siguientes: I- Formula mi 
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problem a o prop6sito ( objetivos y motivaci6n); II- Analizo el 
problem a ( estudio de factibilidad del tern a); III- Haga el plan de 
mi trabajo (formas, metodos y procedimientos de trabajo) IV
Desarrollo de mi plan (actividades). V- Aprecio las resultados 
de/ trabajo (evaluaci6n). 

2-Eva/uaci6n: pruebas y examenes. 

La evaluaci6n supone la existencia previa de la acci6n 
dirigida del maestro: close oral, localizaci6n en el mapa, 
preguntas de comprobaci6n, /ecturas comentadas, proyecciones, 
estudio dirigido, etc. 

Igualmente la evaluaci6n supone otra premisa, que 
corresponde al esfuerzo preparatorio del alumna al que 
llamamos aprendizaje. 

Unicamente cuando se han cumplido ambos requisites, 
podremos entrar en la comprobaci6n o calificaci6n de los 
resultados. 

lQue formas didacticas deben ser utilizadas en la 
evaluaci6n de la docencia geografica? Consideramos que todas, 
aunque segiln las niveles, prop6sitas' y parte de la Geograffa de 
que se trate, pueden preferirse algunas sobre las demas. 

Podiamos agruparlas asf: a) Ejercicios escritos de puntos 
muy concretos de desarrollo, de extension limitada, para 
apreciar cua/idades subjetivas def alumna, coma facilidad para 
la expresi6n escrita, sentido de sfntesis, selecci6n de lo 
importante sabre lo accesorio, etc; b) Ejercicios practicos 
cartograficos, que van desde el mapa esquematico de cantorna, 
hasta un mapa especial (econ6mico, flsico, de comunicaciones, 
etc.), tipa este que correspondeda a las clases universitarias; c) 
Pruebas objetivas o "tests". 

Estos Ultimas son muy utiles en cualquier nivel y ocasi6n: 
comprobaci6n de rendimientas en una clase, ejercicios parciales, 
examenes finales, etc. De las diversas clases de "tests" 
(verdadero-falso, sf-no, completaci6n, opuestos, selecci6n 
mllltiple, etc.), las dos formas finales son a juicio del autor, las 
que afrecen mayor garantfa de precision y contenido. 
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A continuaci6n presentamos algunos ejerc1c1os de 
aplicaci6n y "tests" de evaluaci6n, tomados de los 
Cuadernos-Guia preparados por el autor para las Unidades 
Didacticas de "GEOGRAFIA GENERAL Y DE AMERICA" de 
ler curso de Secundaria, del material usado por el Institute de 
Educaci6n Integral (IDEI), para los estudiantes de Educaci6n a 
Distancia. 

3- Ejemplos de evaluaci6n objetiva. Jer curso bachillerato. 

a) "Tests" de selecci6n mUltiple (Geografla polf tica y 
econ6mica) SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA. 

I- El hombre, para vivir, prefiere generalmente: 
a) Las costas y las llanuras 
b )Las montafias 
c) Los bosques 
d) Las m esetas 

2- El pals de poblaci6n absoluta mas grande en el mundo es: 

a) Rusia 
b) Estados Unidos 
c) China 
d) India 

3- Forma tfpica de agrupaci6n humana y vivienda rural en 
Mexico es: 

a) La "fazenda" 
b) El "cortijo" 
c) El "rancho" 
d) La "estancia" 

4- El mayor productor mundial de vino es: 

a) Espana 
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b) Francia 
c) Italia 
d) Chile 

5- El idioma mas extendido en America def Sur es: 

a) El frances 
b) El portugues 
c) El espafiol 
d) El ingles 

6- El mayor productor mundia/ de azucar es: 

a) Cuba 
b) Filipinas 
c) Rusia 
d) Venezuela 

7- La region geografica de mayor producci6n mundial de 
petro/eo es: 

a) Venezu.:.la 
b) Sur de los Estados Unidos 
c) Media Oriente 
d) Caucaso 

Test de completaci6n interna y final (4 puntos c/item) 

I-Complete correctamente los siguientes conceptos: 

a) Dos puertos ingleses irnportantes son: _____ Y----

; b) Dos espafioles: __ Y---; dos franceses--Y---

; d) Escriba el nombre de dos ferrocarriles transcentinentales,uno 

en America------- , y otro en Asia _______ _ 
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; e) Los dos canales interoceanicos del mundo son _____ y 

fl) America def Sur (7 ro. d~ Bachillerato). 
Complete correctamen te: 

a) Tres puertos sudamericanos importantes del Atlintico son 

------Y---------
; b) Tres de Pacifico ____ _ -----Y-----

; c) Los dos principales paises sudamericanos productores de cafe 
son v ; d) El principal exportador de cobre es 

I 

------- y el de estafio es __________ _ 

Se!ecci6n Multiple Subraye la respuesta correcta. 

7- Las is/as Galapagos se ha/Ian en el: 

a) Oceana Atlantico 
b) Pacifico 
c) Mar Caribe 
d) Golfo de Venezuela 

2- El Aconcagua es la a!tura maxima de America def Sur con: 

a) 9,000 m ts. 
b) 4,000 m ts. 
c) 6,000 m ts. 
d) 6,959 mts. 

3- La causa principal tie la existencia def d esierto de A tacana 
es: 

a) Los peces habitantes 
b) La corriente fria de Humboldt 
c ) El cal or excesivo 
d ) Demasiadas lluvias 
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4- La mayor parte de America def Sur esta situada en la zona: 

a) T6rrida 
b) Tropical norte 
c) Templada 
d) Polar Sur 

5- Las montafias sudamericanas mas j6venes son: 

a) Los Andes 
b) Las mesetas brasilefias 
c) La Patagonia 

~1 d) La meseta de las Guayanas 
I 

~ , Geograff a Ff sic a- Subraye correctamente: 

1- De las siguientes pafses el mas frfo es: 

a) Suecia 
b) Alemania 
c) Siberia 
d) Estados Unidos 

2- El lugar mas calido de las siguientes es: 

a) Java 
b) Italia 
c) El Sahara 
d) Egipto 

3- Las isoternas son If neas que unen en un map a los lug ares de 
la misma: 

a) Temperatura 
b) Presi6n atmosferica 
c) Cantidad de lluvia 
d) Luminosidad 
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4- El lugar donde generalmente se forman las ciclones 
tropical es def A tlfmtico es: 

a) En las Islas Britanicas 
· b) Islas Azores 
c) Islas Bermudas 
d) Costa Occidental de Francia 

5- Un ejemplo de clima continental es el de: 

a) Sur de Espana 
b) Costa Norte de la Republica Dominicana 
c) Centro de Europa 
d) Norte de Africa 

6- La presi6n atmosferica se mide con el: 

a) Pluvi6metro 
b) Term6metro 
c) Bar6metro 
d) Higr6metro 

TEST DE COMPLETACION FINAL, SIN OPC/ON 

1-La provincia dominicana mas peninsular es ______ _ 

2- El pico mas alto de las Antillas es -

3- El mineral mas importante de la provincia de Pedernales es 

4- El oro es abundante en la provincia de--------

5- El producto dominicano basico de exportaci6n es----

Test de apareamiento o se/ecci6n a dos co/umnas 

Sohre la rayita de las nombres de la columna de la derecha, 
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escriba el numero de la izquierda que corresponda a la 
contestaci6n correcta. Fijese que sob ran varios elem en tos de la 
izquierda. 

1- Mayor isla de las Antillas ---Otawa 

2-Capital del Uruguay ___ Yuken 

3- Montana Andina ___ Cafe 

4- Lago canadiense ___ Cuba 

5-Ciudad norteamericana ___ Aconcagua 

6- Capital de Canada 

7- Principal producto de Brasil 

8- Rio de Alaska 

Tes de Verdadero-Fa/so 

Al lado de cada concepto que aparece mas abajo, escriba 
una V, si es verdadero y una F si es falso. 

1-La menor de las Antillas mayores es Puerto Rico ____ _ 

2-San Francisco de Macoris es mayor que Dajab6n------

3-La Vega es una provincia fronteriza __________ _ 

4-El cafe es el producto dominicano mas importante ____ _ 

5-El rio Ozama es el mas largo del pa is _________ _ 

3- Ejercicios de ap/icaci6n para rea/izar en close o en casa 
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Estos ejerc1c10s no son para utilizarlos en examenes o 
pruebas, aunque pueden servir seglin el caso. Estin destinados 
para que el educando se acostumbre a buscar materiales, 
confrontar diversas fuentes de consulta elementales y de mas 
profundiad, y muchas veces, para que bajo la direcci6n del 
profesor los efectue en la clase, o las lleve para hacer coma tarea 
escolar en su casa. 

El cuademo de trabajo hecho poco a poco por el alumna 
du ran te el curso, puede perfectamente agrupar todos esos 
ejercicios y tener al final del afio escolar, y como un grato 
recuerdo de su propio trabajo, un verdadero libro hecho par el. 
Este tipo de cuaderno sustituye con ventaja a las costosos v 
policromaticos cuadernos de trabajo, que publican con fines 
comerciales muchas editoriales. (30) 

Esta clase de ejercicios abarcan las llamados temas de 
desarrollo, coma son sintesis de los aspectos de una region 
natural, la cuenca de un rf o, o cuadros de producciones, 
exportaciones e importaciones de un pais, mapas generales o 
particulares, y tambien preguntas de cierta profundidad (para 
cursos su periores ), que hagan pensar a los al um nos. 

4- Ejernplos de lecciones segun el nivel y la parte de la 
Geograffa estudiada 

A continuaci6n vamos a exponer coma orientac1on tres 
tipos de lecciones o partes de unidades didacticas geograficas, de 
acuerdo con las contenidos de la educaci6n prim aria, la media, 
o secundaria, y la superior. 

Dentro del sentido sintetico que tiene esta monografia, 
trataremos de incluir los diversos aspectos del planteamiento 
didactico, como se hace con las llamados "planes de c/ase". 

En la educaci6n primaria, presentaremos una lecci6n de 
Geograffa dominicana; en la media o secundaria, una de 
Geografia de America, y para la ensefianza superior, una de 
Geograffa General. 

PLANES DE CLASE 
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Ill 
I" 

Curso So. de Primaria.- Unidad didactica: Hidrograffa de la 
Republica dominicana. Lecci6n: £/ rfo Yaque de/ Norte. 

£dad: 10-11 afios. Tiempo: un pedodo de clase, es decir, unos 
50 minutos. · 

OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a los alumnos de manera 
sencilla, un conocimiento general, fisico, humano y econ6mico 
de la importancia de los rios de la Republica Dominicana. 

. . 

OBJETIVOS £SPECIF/COS: a) Presentar en forma amena, las 
caracteristicas mas sefialadas del do Yaque y su cuenca; ~) 
destacar los aspectos principales del paisaje geografico, desde la 
zona de su nacimiento hasta la pequefi.a forma deltaica y Ilana 
de su desembocad.ura; c) hacer comprender al alumno la enorme 
importancia econ.6mica que tienen las presas de Tavera, y 
Tavera-Bao, para la region cibaefia y en general para todo .el 
pals. 

MOTIVACION. Pueden utilizarse unas fotografias de fos 
meandros del do Yaque en Mao, otras del paso del do par 
Santiago; hacer la pregunta de lsaben que es una presa? y 
mostrar una foto de Tavera que aparece ya en machos libros, y 
por Ultimo, comq cuesti6n de actualidad, hablar del cicl6n 
"David" y de la tormenta tropical "Federico", y ensefi.ar fot'os 
de los peri6dicos de esos dias, que mostraron l'os 
desbordamientos e inun~aciones del rio Yaque del Norte. 

I 
CONTEN/00: Datos· escritos en el pizarr6n: 

Longitud del rfo Yaque del Norte 
A spec to 

ffsico 
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(el mas largo de curso futegramente dominicarlo) 
296 Kms 

Area de su cuenca: ............ 7,044 Kms. 
2 

Nacimiento: cerca del Pico Duarte (Cordillera Cen
tral} 



Desembocadura: en la bah fa de Montecristi (antes 
de su desviaci6n, en la bah ia de Manzanillp) 
A fluentes principoles: derecho, el Jumenez; iz-
quierda, Mao, que es el mas largo, con 105 Kms, 
Amina, Bao y Guayubfu. 0 

' 

Politico: Provincias que atraviesa: La Vega, Santiago, 
Valverde y Montecristi. Tambien, por alglin afluente, a Santiago 
Rodriguez. Ciudades. Santiago, Mao·y Montecristi. 

El maestro hara en el mapa las sefialamientos cle lugar, 
destacando las meandros entre Mao y Montecristi, la ~antidad 
de acarreos que arrastra, y en cierto sen tido, la aridez del suelo 
en la ultima parte de SU CUrSO. 

Econ6mico-: Riqueza agricola y ganadera. Destacar en 
primer termino la producci6n de arroz, mani, guineas y fru tos 
menores. Ganado vacuno y caprino. Diferencias entre las 
provincias de Santiago, Valverde y la de Montecristi. . 

Fundamentalmente debe quedar en la mente def nifio la 
idea de la trascendenciade la presa de Tavera, la interconexion 
con el rio Bao, como fuente de energia hidroelectrica, y 
proveedora de agua para la agricultura cibaefia, y la de la region 
llamada "lfnea noroeste 1'. 

Acci6n didactica y def Aprendizaje. 

El maestro explica, pregunta, y contesta. Los alumnos 
copian en sus cuademos los datos escritos por el maestro, y 
otros que el dfa anterior les· haya pedido que recopilen de 
revistas, peri6dicos, tarjetas, etc. 

Material.- Mapa mural de la Republica Dominicana,.Atlas 
de Seix y Barral, o "La Repuhlica Dominicana en el Mundo". 
Libras: "Geograffa de mi Patria" de Nunez Molina, o Geografia 
e Historia de la Republica Dominicana de Malaqufas Gil y R. 0. 
Ramirez Baez. Para el maestro: "Geograff a Dominicana" del 
Padre de la Fuente. Fotografias y postales. Por Ultimo, leer un 
fragmento de alg{in escritor nacional que descriha alguna parte 
del curso del rio Y aque. 
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Eva/uaci6n: Ejercicios. Preguntas orales. Localizaci6n en el 
mapa mural de las afluentes, provincias y ciudades. Peguefia 
composici6n literaria acerca de la importancia del Yaque del 
Norte. Diez o veinte "tests" de selecci6n multiple o 
completaci6n, escritas en el pizarr6n para ser contestados en la 
clase. Tarea: mapa sencillo coloreado, con afluentes, ciudades y 
Hmites provinciales del curso del Yaque, as! coma algunos 
simbolos que representan productos. 

EDUCAC/ON MEDIA- 3er. curso del plan de la Reforma, 
o lo. del antiguo. Asignatura: "Geograf(a General y especial de 
America. Unidad didactica: Regiones naturales de America del 
Sur. "Lecci6n: La Pampa". 

£DAD: 15 afios aproximadamente. T/EMPO: un pedodo 
de clase, es decir unos 50 minutos. 

OB/ET/VO GENERAL- Presentar al estudiante el 
concepto actual de "region natural", de manera que asimile, 
dentro de sus conocimientos geograficos, las caracteristicas de 
las regiones naturales sudamericanas, en contraste con la antigua 
division administrativa y territorial de estados y provincias. 

OB/ET/VOS £SPECIF/COS: a) que el estudiante revise y 
amplie su concepto de "llanura" (llanos, chaco, sabana) 
aprendido en la Geografia Fisica, e identifique coma una de sus 
form as principales a la "pampa argentina", b) Ofrecer al alumna 
de nivel media todos las elementos geograficos importantes de 
esta region, coma son: la constitucion del suelo, limites que 
abarca, clima, flora y fauna, etc. 

MOT/ VAC!ON- Puede iniciarse con un titulo sugestivo 
par el Profesor, coma "la vida del gaucho", o un disco de 
musica argentina, 0 la lectura de "Martin Fierro" en SU aspecto 
descriptivo. Si dispone de un proyector simple, reflejar en la 
pan tall a o pared, una fotograffa de la pampa en su form a de 
llanura herb ace a in finita. 

CONTEN!DOS- Sinopsis en el pizarr6n. 

PAMPA 
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Region central de la Argentina, limitada al Norte par 
el Chaco, al oeste par las Andes, al este par el Rio 
Parana y el Atlintico y al Sur par la Patagonia. Pampa 
significa en idioma quechua "campo raso". Enorme 
superficie de tierra, casi sin formas de relieve, de 
vegetacion herbacea y principalmente cereales. 

Aspecto ffsico: 

Hay dos Pampas: la seca y la humeda. La primera 
cerca de la region andina, con pocas lluvias, 
abundancia de suelos salinos y escasa vegetacion. La 
segunda, aunque uniformemente Ilana, presenta 
grupos aislados de algunos fu-boles y arbustos ~omo el 
ombu, eucalipto y a.lamas. Hierba alta, lluvias 
suficientes. Algunas lamas de 200 a 400 m ts. que 
rompen la monotona grandeza de la Hnea siempre 
horizontal. Hay dos capas de tierra: una, un "loess" 
amarillento o arcilla pampeana, y ca.lido y frfo (seglin 
las estaciones), en la pampa humeda. 

Aspecto Politico y Economfa 

La Pampa seca abarca la region proxima a las Andes, 
con Tucuman, La Rioja, Cordoba, Santiago del Estero 
y Mendoza. La humeda, incluye las provincias y 
ciudades de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, hasta 
Bahia Blanca. Tambien las dos Parana, La Plata y el 
Salado, limitan el territorio de la Pampa. 

Tiene coma recursos principales el cultivo de las cereales 
( trigo ), o inmensos reb afios de vacunos y ovinos. La "estancia" 
o hacienda, es tipica del paisaje pampeano, con sus grandes 
casas y barracones (galpones), y el ondulante marTriguero,junto 
al balido de las ovejas y el mugir de las vacas. La pampa es un 
granero de America y Europa, y provee de carne en pie o 
congelada a varies paf ses. 
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Acci6n Didactica y de/ Aprendizaje 

El . profesor explica y pregunta. Proyect a diapositivas 
relativas a la Pampa. Utiliza mapas y postales. Los alumnos 
sefiala.n en el mapa mural los Hmites de la Pampa. Se leen 
algunos tex tos literarios que describan la vida del gaucho en la 
Pampa. Datos estadfsticos acerca de la producci6n triguera 
argentin!l as! como del nu.mero de reses. Puede hacerse un a 
pequefia monografl a acerca de la Pampa, con un pequefi.o mapa, 
trabajo puntuable para la calificaci6n mensual. 

Material. Mapa mural de Argentina o America del Sur, de 
Kapelusz, o mejor de Rand McNally o de la casa 
Denoyer-Gepert, de Chicago. Tambien los mapas de la Casa 
Cultura de Madrid, Atlas Mundi de Kapelusz o Santillana. 
Diapositivas. Libras: "Geografla de America" por E, Marban. 
"Geo-America", editada por APEC, 

Evaluaci6n. Preguntas orales durante la explicaci6n, para 
confirmar la marcha del aprendizaje. Localizaci6n en el mapa 
mural yen el Atlas, de los limites de las dos "pampas" , ciudades 
y provincias, dos y montafi.as. Algunos "items" o tests de 
selecci6n multiple y de completaci6n para ser resueltos en dase. 
MonograHa con mapa, para realizar en casa. ENSENANZA 
UN /VERS/TARJA . GEOGRAF/A GENERAL) 2o. SEMESTRE 
DE CIENC/A S SOC/ALES {profesorado) 

UN IDAD DIDACT ICA: "Aguas Oceanicas" - Lecci6n 
" Las corrientes marinas" EDAD 78 afios en ode/ante. Tiempo: 
50 minutes. 

OB}ETIVO GENERAL: Ofrecer al futuro profesor de 
Geografia de Liceos y Colegios, una vision bastante amplia, 
nunca exhaustiva, acerca de las corrientes marinas, y que le sirva 
para basar en este conocimiento, el que trasmita, reducido , a sus 
alumnos de la educaci6n media. 

OB JE Tl.VOS ESPE Cl FICOS: 
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a) Conseguir que el alumno universitarlo llegue a adquirir 
Id comprensi6n definitiva del origen, mecanismo, caractedsticas 
fiSicas y diversidad de las corrientes, frias y- calidas, que existen 
en los oceanos; b) Que llegue a profundizar en la inf/uencia que 
las corrientes ejercen en el clima y la vida humana. 

Motivaci6n: Al tratarse de estudiantes universitarios, y sin 
dejar de ser importante la motivaci6n didactica general, en este 
caso puede estar basada mas bien en algo profesional desta:cado, 
de interes inmediato. El profesor puede utilizar un planisferio 
apizarrado donde haya trazado con tiza roja las principales 
corrientes frias, y con tiza azul las calidas. Si la Universidad 
d.ispone en su Departamento de Geograffa de abundante 
material cartografico, se puede presentar uno.de los mapas de las 
corrientes marinas publicados por el "Instituto Oceanografico" 
fundado por el Principe Alberto de Monaco, gran impulsor de 
estos estudios. 

Contenidos: 

a) Profi.Jndizar en conocimientos anteriores: Origen de las 
corrientes, vientos planetarios, movimiento de rotaci6n de la 
Tierra (desviaci6n); anchura, profundidad . de las corrientes, 
velocidad, clases de corrientes, y descripci6n de las mismas en su 
curso. (31) 

b) Analizar la importancia de las corrientes marinas en su 
relaci&n al clima y sus consecuencias para la economfa de 
algunos paises. Estudio especial del _Gulf Stream y de la 
corriente de Humboldt. Las corrientes marinas y las migraciones 
a.5iaticas y oceanicas a America. (32) 

ACCION DIDACT/CA Y DEL APRENDIZAJE 

Explicaci6n del Profesor. Uso de los mapas y Atlas. 
Discusi6n colectiva. Preguntas y respuestas. Diapositivas y 
proyecciones de laminas y grabados de libros de lectura. 
Comentario del capitulo III del libro V de la obra clasica en la 
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materia de Camille V allaux, "Geograffa General de los Mares", 
titulado "Las calmas en el Tropico de Cancer" (paginas 
289-311 de la edici6n espafi.ola de M. Ferrer). Editorial 
Juventud, Barcelona, 1953.Material Mapa apizarrado 
(planisferio). Tizas de colores, Atlas. Aparato de proyecci6n. 
Diapositivas. Libros mencionados de Gourou y Vallaux, asi 
como el "Tratado de Geografia Fisica" de E. Martonne. 

Evaluaci6n. Dos ejerc1c1os basicos, ademas de la 
identi:6.caci6n y direccion de las corrientes en el planisferio: a) 
Pequefia monografia acerca de una de las corrientes (Agujas, 
Kuro Shivo, California, etc.); b) Un mapa de las corrientes 
marinas en una hoja de tamafi.o grande, y que pueda realizarse 
por varios equipos en sana y juvenil competencia. 
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