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El desarrollo intelectual y cientifico M
cada pais no es independiente del
desarrollo ideol6gico y politico. La

revoluci6n, evoluci6n 0 cambio

politico (depende de coma se

entienda), que se ha producido
en Polonia desde el verano de 1980,
ha debido influir sin. duda en la
vida intelectual y cientifica. La
cuesti6n es saber si la crisis polaca
ha incidido en la geografia de este

pais y de qué modo. Estos problemas
no han sido todavia analizados, ni
en Polonia ni en el extranjero;
este libro puede que sea el primer
intento de afrontarlos.
Cuando ellibro acababa de redactarse
se proclamé la ley marcial en

Polonia, 10 que, evidentemente,
revaloriz6 la importancia ideol6gica
original.
Lo que se expone, no solo no pretende
estar libre de ideologfa, sino que
explicitamente se compromete con

una. Esta ideologia, en la que esta

basada la presente obra, es la marxista,
la cual se contempla coma un producto
de la tradici6n filos6fica europea
desarrollada a través de la historia. En

niveles filos6ficos y metodol6gicos,
debe ser considerada coma un sistema

abierto, dispuesto a admitir valores

de cualquier procedencia, con la

(mica condici6n de que sean coherentes
con los conceptos basicos del

marxismo, los cuales forman los

cimientos de este trabajo. Por esto es

por 10 que el término Geografïa
Dialéctica se prefiere al de geografia
marxista, ya que el interés principal
esta en facilitar la discusi6n con

otras escuelas filos6ficas, asi coma

el de buscar una plataforma comûn

para este tipo de discusiones. Todo

ello es preferible a una doctrina

encerrada en si misma.
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PREFACIO

El desarrollo intelectual y cientifico de cada pais no es independiente dei desarrollo
ideoloqico y politico. La revoluciàn, evoluciôn 0 cambio polftico (depende de como se

en tienda) , que se ha producido en Polonia desde el veran 0 de 1980, ha debido influir sin
duda en la vida intelectual y cientffica. La cuestiôn es saber si la crisis polaca ha incidido
en la geografia de este pais y de qué modo.

Los problemas, por 10 que yo se, no han sido todavia analizados, ni en Polonia ni en

el extranjero; este libro puede que sea el primer in tento de afrontarlos.
La fuente original de inspirecion para los planteamientos presentados, ha sido la

obra de D. Harvey (1973) "Social Justice and the citv ", cuva influencia también se dejô
sentir en mi tesis doctoral (aunque en mayor grado en la version no publicada que en la

que se publico en 1978). Reconozco que tanto en esta obra, como en sus escritos anterio
res (Harvey 1972), no estov muy de acuerdo con Harvey, ni en su entaque, ni en alguna
de sus expresiones.

Las ideas desarrolladas en este volumen ya fueron presen tadas por mi, en 1977, en

tres erticulos donde planteaba problemas qeoqréticos concretos, con un enfoque dieléc
tico(1). Ninguno de esos articulos consiquio ser publicado en Polonia en su version origi
nal, 10 que no fue debido a las presiones que pueden parecer obvias. No fueron razones

politicas, ni la censura oficial deI Estado.
La idee, mas 0 menos clara de esta obra, neciô en mi mente después de la visita a

Barcelona, que efectué en enero de 1981. Mientras el trabajo sobre el libro estaba en mar

cha, esisti, aunque no con regularidad, a unos seminerios- en el Departamento de Geo
graffa y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, organizados por el profesor
Antoni Kuklinski. Las discusiones estaban dedicadas a las perspectivas de la geografia en

Polonia después dei Verano Polaco dei 80, y deben haber influfdo en algunas partes de
este libro, especialmente en la Introducci6n.

Esta obra esta definida, ciertamente, en tunciôn de los lugares y dei tiempo en que

Estas fueran: 1) Elernenty teorii aglomeracji miejskiej ("Elementos para una teoria de las eqtome
raciones urbenes"}, 2) Dialektyczne spojrzenie na analize czynnikowa ("Una vision dialéctica deI
enélisis tectoriet"), 3) u na revi sio n dei trabaja par J. Szczep kovvsk i (197}). U na cu arta obra escr ita
entances ha sida publicada recientemente (Rv kiel 1982 b}.



ha sido escrita, en el sen tido en que el autor in tenta responder a una situecion determina
da. Cuando el libro estaba acabado, se proclama la lev marcial, 10 que, evidentemente, re

velorizo la importancia de los problemas va discutidos, pero no cambio la orientecion
ideoloqice original.

Dentro de la corriente neopositivista de la geografia anglosajona, se tiene el conven

cimiento de detentar la primacia cientitics V objetiva de la geografia moderna. Cualquier
desafio a esta posicion dominante es fulminantemente excomulgado por "separatista",
iconoclasta 0 polttice, como observa Sleter (1977) en la escena qeoqrétice anglosajona,
que, por otra parte, no se diferencia mucho de la polaca. Ademés, la insistencia en una

ciencia libre de ideologia, es en si misma otra ideologia.
Lo que se va a exponer en este libro, no solo no pretende estar libre de ideologia,

sino que explicitemente se compromete con una. Esta ideolog/a, en la que esta basada la

presente obra, es la marxista, la cual se contempla como un producto de la trediclon tito
soties europea desarrollada a través de la historia. En niveles iilosoticos V metodoloqicos,
debe ser considerada como un sistema abierto, dispuesto a admitir valores de cualquier
procedencia, con la (mica condiciôn de que sean coherentes con los conceptos bésicos dei

marxismo, los cuales Forman los cimientos de este trabajo. Por esto es por 10 que el tér

mina Geografia Dialéctica se prefiere al de geografia marxista, ya que el in terés principal
esta en facilitar la discusion con otras escuelas tilosotices, as/ como el de buscar una pla
taforma comun para este tipo de discusiones. Todo el/o es preferible a una doctrina en

cerrada en s/ misma.

No se pretende hacer ninqun tipo de proselitismo politico, ni siquiera cuando se

plantean problemas con implicaciones politicas. Mas bien se quiere proporcionar una me

todolog(a para ser discutida, criticada y aplicada, si se da por valida. Tampoco puede es

ta obre ser valorada como un manual metodoloçico, sino como un intento de sefialar al

gunos prablemas qeoqréticos y la forma de ser abordados, si la metodolog/a propuesta es

aceptada.
Este libro se refiere sobre todo a la bibliograf/a geografica polaca, y solo en segundo

término puede hacer referencia a la ciencia mundial. Es posible que plantee alguna dificul
tad al lector espafiol que no conoce la bibliograf/a polaca, especialmente aquel/a produc
ciôn que no esta traducida en otras lenguas. Por otro lado, uno de los objetivos de este

trabajo, es el de acercar los ge6grafos polacos a los estudiantes espafioles.
Finalmente, quiero agradecer a mi esposa Elzbieta su paciencia durante los cuatro

dif/ciles meses de la ley marcial, en los que yo estaba tan absorto escribiendo este tibro,
que no reservaba la suficiente energia para ser un buen compafiero V huésped. También
debo mi agradecimiento a una docena de personas, por su consentimiento en ser usadas
en el experimento sobre la imagen de Espafia en Polonia.

Varsovia, Noviembre 1981 - Marzo 1982.
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CAPITULO 1

A MANERA DE INTRODUCCION

Seqùn Kuhn (1962), la mayor parte de la actividad cientffica constituye io que él
Ilama ciencia normal, que es 10 mismo que la investiqacion de todas las facetas de un de

terminado paradigma, siendo éste ultimo el conjunto de teoremas, conceptos, categorlas y

métodos que son generalmente aceptados por la comunidad de cientfficos durante un pe
dodo de tiempo determinado. En otras palabras, paradigma puede ser definido como un

conjunto de problemas, planteamientos y cuestiones a los que responder (Kuklinski 1982).
En la pr actica de la ciencia aparecen ciertos inconvenientes y paradojas que no pueden re

solverse dentro dei paradigma existente. Esto con duce a una crisis de la ciencia hasta que
un nuevo paradigma es aceptado, inrorporando las paradojas observadas y/o aspectes

.

aprovechables dei antiguo. Cuando la ciencia normal entra en crisis y nace un nuevo para

digma se produce 10 que Ilamamos r evolucion cientffica.
Como otros muchos conceptos, el concepto de paradigma, una vez incorporado al

vocabulario cientffico cornun. sufre un proceso de devaluacion. Cualquier nuevo concep
to 0 enfoque aplicado a la geograHa, tiende a ser considerado como un nuevo paradigma.
Asf ocurr io con el enfoque "espacial", "arnbiental". "de comportamiento" y "cuantita
tivo" de la geograffa. Es obvia que una ciencia que tiene tendencia a ver nuevos par adiq
mas en todos los nuevos enfoques, tiene que encontrarse en crisis. La devaluacion dei con

cepto de paradigma hizo que Gregory (1978), abordara los problemas de geograffa en tér

minos de direcciones e interpretaciones, mas que como paradigma. Si este término tiene

que ser ùtil debe ser definido de nuevo.

Un supuesto bàsico. en el que descansa el concepto de paradigma es el de criterio
cambiante sobre 10 que es cientffico. Esto incluye un interrogante sobre qué es la cien
cia normal. Sea cual fuere la respuesta, diffcilmente sera posible aceptar que los paradiq
mas cambian cada dos temporadas, pues entonces la ciencia no normal, no podrfa existir
de ninguna manera. Por otra parte, una aceptaciôn comun dei paradigma existente no es

algo necesario para la ciencia normal; 10 que SI parece necesario es una aceptacion genera/.
Esto significa que el concepto de paradigma esta relacionado con el cuerpo teor ico domi

nante, 10 que no excluye cierta coexistencia con teorfas alternativas.
Como Harvey (1973) indica, las ciencias sociales, al contrario de las naturales, for

mulan conceptos, categorfas, relaciones y métodos que no son independientes de las re

laciones sociales existentes. Los conceptos son, adernas, producto de los mismos fenôrne-
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nos que tienen que descr ibir. Desde esta perspectiva las teor ias deben ser apreciadas como

revolucionar ias. contra-revolucionarias y de status quo. Una teor i a revolucionar ia sobre la

que se basa un nuevo paradigma consequir
à

la aceptaci6n general, solamente si la naturale

za de las relaciones sociales incorporadas en la teor ia se encuentran efectivamente en el

mundo real. De modo que cu an do una teor ia es formulada dialécticamente, se ve envuel

ta en conflictos y contradicciones consigo m isma.
U na teorIa contra-revolucionaria es la que deliberadamente se opone a otra revolu

cionaria de tal modo que procura que no se realicen los cambios sociales que ésta gene

rar ia si fuera generalmente aceptada. Una teorfa de este tipo es frecuentemente atractiva

y cada vez gana mas adeptos, ya que es coherente y 16gica, fàcilrnente manipulable, es

estética y se pone de moda, pero obnubila las facultades humanas para comprender la rea

lidad.
Una teor ia de status quo es aquella que cuidadosamente representa los fen6menos

que observa en un momento determinado pero esta impregnada de una pol Itica prescr ipti
va acomodaticia que no harà mas que perpetuar el orden establecido.

Hay dos cosas que se desprenden de la afirmaci6n de que la teorfa revelucionaria,
debe ser formulada dialécticamente e incluir los conflictos y las contradicciones. Una es

que la distinci6n entre teor ias dialécticas y metaffsicas, entre razonarnlentos y expllca
ciones, es bàsica para la ciencia, como se expone en este volumen. La otra es que son las

relaciones pol iticas y la ideologfa 10 que subyace en los paradiqrnas en formaci6n de la

ciencia social. Esto expl ica que las revoluciones cientîficas que pueden encontrarse en la

geografla polaca de la posguerra, estân involucradas en revoluciones politicas que afec

taron a las pr àcticas sociales. Lo que impl ica que los intereses dei poder pùblico inciden

en las revoluciones cientificas.

Recién acabada la -segunda guerra mundial, el paradigma de la geograffa polaca con

tinuaba siendo el mismo que el dei perfodo de entre guerras. Se trataba de un paradigma
constru ide en los anos veinte, como reaf irrnacicn de los enfoques franceses y alemanes

que relacionaban estrechamente naturaleza y cultura. La geomorfologfa y la geograffa dei

poblamiento constitu fan los pilares dei paradigma qeoqràf ico. Fue este enfoque el que

contr ibuvo considerablemente a la organizaci6n espacial de las àreas recuperadas.
En 1948, cuando los estalinistas subieron al poder, se produjo una revoluci6n ideo-

16gica en la geograffa polaca, como la origineda por Leszczycki (1950/51), y que fue, erre

neamente, denominada marxista. En realidad se trataba de un intento, parcialmente con

segu ido, de demoler el paradigma de la geografla polaca de entre guerras, trasplantando el

punta de vista materialista en su versi6n simplificada mecanicista. El modelo relativamen

te unificado de la geograffa fue destru ido por las restricciones oficiales impuestas a la geo

graffa humana. Mientras que la qeoqraf Ia ffsica podia desarrollarse sin obstâculos, la geo

graffa humana se vi6 reducida a la geograffa econ6mica. AI estar basa da en concepciones
marxistas r

se dio por supuesto que son los modos de producci6n 10 que subyace en el de

sarrollo de la sociedad (Leszczycki, 1962). En la realidad, sin embargo, tanto en la cien

cia como en la pol (tica, la proJucci6n se contempla como la unies fuente de desarrollo

socio-econ6mico, y las relaciones entre producci6n y vida social son consideradas de for

ma puramente mecanicista. En contradicci6n con la filosof ia marxista, que era of icial

mente seguida y citada con mucho interés, (aunque escasamente entendida) los proble

mas sociales y la ciencia social se dejaron de lado siempre que fue posible, 0 se toleraron

con dificultad. La geograffa humana se consideraba como una secci6n de propaganda dei

régimen mas que como ciencia.

La supremacfa de la producci6n en la practica. y la investigaci6n de problemas rela

cionados con Ia producci6n en geograffa, era en cierto modo comprensible. Hay que te

ner en cu enta que Polonia hab ia tenido, como pais capitalista per rfér ico, una economfa
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escasamente desarrollada, y que durante la Segunda Guerra Mundial fue duramente casti

gada, por loque la industrial izaciorr social ista de los primeros anos cincuenta apareci a

como un arnbicioso programa nacional, y mas aùn cuando !a guerra frfa creo un arnbien
te de inestabilidad. De todas formas, como Gricov (1981) argumenta, con buen sentido,
el dogmatismo estalinista hizo que el pensamiento marxista y el movimiento socialista se

fosi!izaran y quedaran reducidos a un aride esquema de oportunismo ideoloqico. volunta

rismo y estrecho pragmatism o. Bajo semejante dogmatismo, los valores sociales entendi

dos en términos de sociedad libre, dern ocràtica y humaniste fueron eliminados. Como ha

indicado Ossowski (1957), los intentos de asegurar el monopolio de la filosofla marxista,
representados en su simplificada version estalinista y puestos en practica en las medidas
administrativas de los an os cincuenta, destruyeron, paradojicarnente, las oportunidades
de su desarrollo creativo.

Fue, también, dentro de esta coyuntura que el enfoque de macroescala se impuso
en la geografia. Por un lado, e inicialmente, hab ia una clara ventaja sobre las geografias
occidentales, ya que los datos para el analisis de macroescala esta ban disponibles y los
anâlisis realizados. Por otr o, sin embargo, por aquella época este tipo de anàlisis eran

instrumentalizados por los estamentos oficiales, econornicos y politicos. para desviar a

los cientificos de los anàlisis de microescala que podfan revelar datos que pondrfan en

situacion incornoda a los que tomaban las decisiones.
A partir de Octubre de 1956, cuando se colapso el poder estalinista, se produjo otra

revolucion en la geografia polaca que pretendia el retorno al status cientifico de la mis
ma(2). Los revolucionarios dei p ost-Octubr e. en su critica, a la geografia estalinista, se sin
tieron tan atraidos por la tentacion neo-positivista de la geograffa occidental que en un

primer momento desperdiciaron tal vez inintencionadamente, las potencialidades conte

nidas en el enfoque marxista. Esto fue bien aprovechado por los influyentes qe ôqrafos de
mental idad tradicional que eran reticentes hacia el marxismo.

Los neo-estalinistas, que no habfan conseguido gran apoyo durante su predomino y
se sintieron atacados por dos flancos, por los neo-positivistas y los tradicionalistas, se vie
ron forzados a Ilegar a un acuerdo con una de las partes de la oposicion. En una conferen
cia sobre metodologia geografica celebrada en Osieczna, que iba a construir una renova

ciôn de la geograffa polaca, se lleqo a un compromiso entre los recién surgidos neo-positi
vistas y los neo-estalinistas. El acuerdo que, en terminologfa de'Harvey (1973), podfa ser

clasificado como cooptaciôn contrarrevolucionaria, condujo a la geograffa polaca a un

estrecho pragmatismo anti-ideoloqico que no fue capaz de evitar que en los anos seten

ta la geograffa humana se dedicar a a justificar situaciones. A consecuencia dei pacte.
la geograffa se dividio estrictamente en campos de interés para unos p ocos individuos
influyentes, que tuvieron buen cuidado en no permitir a nadie mas entrar en su terri
torio. Una estructura pràcticarnente inflexible se sobreimpuso a la geografia, la cual
seria vista en términos de ciencias geograficas (Lcszczvcki. 1962) 0 mas bien como

una geograffa de ramas. Los neo-estalinistas conservaron sus posiciones en la ciencia,
mientras que a los neo-positivistas se les perrn itio hacer su pseudorrevolucion cuantitati-

2 En este libro se describen solo las 1 ineas generales dei mecanismo de cambio de la geografla pola
ca; se e ncontr ar

à

mas definido y desarrollado en Z. Rykiel, 1983: Przemiany paradygmatu potskij
geografii spo/eczno-ekonomicznej. (Cambios en el paradigma de la geograffa socio-economice pola
ca). También en M. Potrykowski, Z. Rykiel, R. Kulikowski, J. Loboda. W. Maik, T. Stryjakiewicz:
Glôwne problernv, wyniki baawcze i funkcje polskiej geografii sp ofeczno-ekon omiczne]. (Principa
les problemas, resultados y funciones de la geograffa socio-economice polaca). Ponencia presentada
en la Conferencia Ge oqr àtica Nacional, que trato de los problemas rneto doloqicos bàsicos dei desa
rrollo de la geografia polaca, celebrada en Rydzyna dei 27 al 30 de Junio de 1983, y que sera
pu bhcada por Pànstwowe Wydawnictwo Naukowe en un libro editado por Z. Chojnicki.
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va, pero sin prescindir dei principio ideoloqico de la division de la geografia, que no

podia discutirse. Afortunadamente para los neoestalinistas, los neopositivistas tuvieron
que hacer su r evolucion cuantitativa bajo la presiôn de fuertes polémicas con los tradi
cionalistas, y ambas partes antaqonicas acudieron a los neoestalinistas en demanda de ap o

yo.
El panorama pol itico. econorn ico y social dei pais favor ecio bastante el mante

nimiento dei nuevo patron de la geografia. A final de los anos cincuenta se volvic a

unos criterios neoestaiinistas en la administracion. representados por una aguda centra
liz acion. orqanizacion de la economia y empleo por sectores, ausencia de democracia, y
superficialidad de los planteamientos (con un corto resp ir o en 1971),10 que condujo a
una aceptacion latente, y de forma ya evidente en los anos setenta, dei sistema de val ores
bu rgués contrarrevolu ci onari 0, recu bi erto de fraseol og i a pseu dorrevolucionari a (L ip i nsk i,
1981;Wojcik, 1981).

Asi pues, una constante hu Ida de los problemas sociales con implicaciones ideoloqi
cas, fue la caracteristica de la geografia polaca de postguerra. Los iovenes qeoqraf os no es
taban suficientemente preparados para discutir y apreciar el val or intrinseco de los con

cep ros individuales, f il oso ficos y teor icos. Aigunos de estos conceptos fueron aceptados
sin critica y seguidos en virtud de quien los propugnaba y no por 10 que realmente signifi
caban. Claro que si los qeo qrafos jovenes hubieran tenido espiritu critico, tampoco ha
brian tenido muchas opor tunidades de presentar sus opiniones en el forum qe oqràfico.
que habia si do jerarquizado rigidamente al estilo feudal. Oicho forum conservaba sus fun
damentos materialistas, por el hecho de que una qeneracion completa de qecqr afos se ha
b ia pr àcticarn en te perdido a causa de la Segunda Guerra Mundial, bien por exterminio
-segun Leszczyck i, (1950/51), 48 ge6grafos cientificamente activos fueron asesinados,
incluyendo 8 profesores-, 0 por el ex ilio. Asi pues, la distancia psicoloqica entre los de
mas edad y los jovenes se debia a la separaci6n bio lo qica entre generaciones, combinada
con cierta clase de respeto a la superior experiencia de los mayores.

El desarrollo de la geografla polaca de postguerra, antes expuesto, supone que,
como sefi ala Kuklinski (1981), los dos r àp id os cambios ideol6gicos durante el mismo
(el de 1948 y el de 1956) deben ser considerados como dos estadios de una sola revo

lucion. mas que como dos revoluciones sucesivas.
En algunas publicaciones se ha afirmado que el cambio de actitudes que tuvo

lugar en la geografia desde final de los 50 y durante los anos 60, es une de los mas sig
nificativos movimientos en el desarrollo dei pensamiento qeoqrâfico (Moss, 1979). No
puede reducirse a 10 que ha sido Ilamado revoluci6n cuantitativa (Wilson, 1972). Mas bien,
deberia ser visto como un cambio radical en la estructura dei proceso coqnitivo. Fue el pa
so desde el conocimiento descriptivo sisternatico a la acci6n de reconocer las formas de

comportamiento de las estructuras socio-econornicas en el espacio (Oziewonski, Chojnicki,
1978). Sin embargo, no hay acuerdo general sobre si se trata de una completa revoluci6n
conceptual, como sefiala Oavies (1972), de un vac Io de desencanto que no dej6 progresar
las premisas rnetodolôqicas de sus primeros tiempos, como Harvey (1973) mantiene, 0 tal
vez el resultado inevitable dei positivismo comtiano dei ochocientos, ya superado, como

apunta Gregory (1978). Como habfa si do originalmente una revoluciôn cuantitativa, in
cluye un considerable incremento de sofisticados calcul os de datos estadfsticos. Hubo, sin
embargo, demasiada preocupacion por los procesos de datos, y no ia suficiente en 10 que
concierne a rigor cient ifico respecta a los lazos de union entre ideas y datos. Se puso
énfasis en el papel de la estadfstica a expensas dei desarrollo te ôrico (Moss, 1979), y hasta
se desarrollaron modelos estadisticos con preferencia a los modelos matemàticos (Wilson,
1972). La culpa de los decepcionantes resultados obtenidos con la metodologia cuantita
tiva no recae sobre los métodos en si mismos, sino, mas bien, en aquellos que con ex cesi-
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vo optimismo esperaron resolver con ellos problemas demasiado diferentes. Este opti
mismo era fruto de la inadecuada valor acion dei papel dei método, es decir, de las con

diciones de su aplicabilidad y de las posibilidades de razonamiento basadas en él (Nowo
sielska, 1980).

En 10 que concierne al escenario qeo qr àfico polaco, debe afiadirse que la revolucicn
cuantitativa fue para los neopositivistas como un refugio en su hu Ida de los problemas de

la vida real. Si esta realidad hubiera sido estudiada, habria sido un revulsivo para la in

genua creencia 0 pretension de que no pueden existir problemas sociales en una socie

dad socialista, como ocurriô en la sociologia rural y urbana, cuando revivio en los anos

sesenta y setenta. Cuando la revolucion cuantitativa lleqo a Polonia, algunas de las téc
nicas que trajo consigo (por ejemplo: el analisis factorial), abrieron los ojos de los qeo
grafos a aigu nos problemas que se estudiaban en otro lugar, (ecologia factorial) y que

podrian estudiarse en casa, y mas cuando el conjunto de datos estadisticos disponi
bles estaba siendo ampliado considerablemente. El estudio de problemas sociales en pro
fundidad incluiria cuestiones ideoloqicas, las cuales hab tan sido declaradas tabu en el

acuerdo de Osieczna. As! fue como la revolucion cuantitativa represente una buena

oportunidad de escapar hacia un método que evitaba enfrentarse a las cuestiones con

flictivas de la vida real. Y por esta es por 10 que se considera una pseudo-r evolucion.

Los fundament os materialistas de la revolucion cuantitativa hicieron que, en

la moderna geograHa, se incrementara la aplicacion de intormacion de segunda mano,

es decir, que los datos eran recoqidos y combinados sin el control dei investigador. Los
esfuerzos de éstos no se dirigieron a la r ecoleccion de datos sino a la se leccion de los

mismos y al aprendizaje de los métodos de anâlisis estadistico. Esto produjo una an

gustia, psicolôqicarnente insoportable, a los qeoqr atos de mental idad y formaci6n tra

dicional que ditlcilmente podian seguir las crecientes demandas de la moderna ciencia.
La actitud de enfrentamiento con el enfoque tradicional que plantearon los cuentite
tivos extremistes fue interpretada por los maliciosos cualitativos como el reconocimien
to impllcito de que el enfoque tradicional cualitativo era el que realmente podia apor
tar investigaciones de alto nivel y calidad cientffica. El caso es que la geograffa tradicio
nal estaba en crisis, con su incapacidad de aportar explicaciones convincentes y de de
sarrollar teorfas fructiferas. La cantidad creciente de informaci6n, dif icilrnente p odia
ser abordada sin la aplicaci6n de métodos y técnicas estadisticas. Lo que, realmente,
se necesitaba era una fusion dei enfoque te6rico-constructivo con las provechosas técni
cas de proceso de datos.

Lo que se quiere sefialar con esta exposici6n es que la ciencia normal no existe
en la geogratla polaca desde los primeros an os 50 en adelante. La causa fue la imposi
cion dei nuevo paradigma (marxista-estaliniano) desde el exterior de la disciplina, efec
tuada mediante normas administrativas, 10 que puso en su contra a toda la corpora
ci6n de la geograffa tradicional. Cuando las restricciones administrativas se flexibiliza
ron en 1956, se dej6 sentir una fuerte tendencia de los tradicionalistas a recuperar sus

primitivas posiciones. La situaci6n, sin embargo, habla cambiado y los recién surqidos
neopositivistas no estaban interesados en restaurar el status quo ante. Los anos 60 y
extendiéndose hasta los 70, pueden considerarse como un perlodo de ciencie anor

mal en la geogratla polaca. Bajo las especiales circunstancias de los anos 70, el de
sarrollo de la ciencia anormal en geografia, Ilev6, incluse. a la esquizofrenia de ilu
siones a los tradicionalistas de mentalidad metaffsica: la apariencia de estalinistas-mecani
cistas con los fetichismos de los neopositivistas. Esto llevo a la geografia polaca a la cri sis,
la cual debe ser relacionada con la crisis social exterior a la disciplina.

Las ratees de la revuelta pol ftica de 1980 y la crisis que produjo deben buscarse en

los anos 70, cuando Polonia estaba abierta de par en par al rnundo, tanto a nivel macro-
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econornico como personal, incluyendo el intercambio cientffico. Se tuvo oportunidad de

comparar la orqanizaciôn economies y social interna con la de los paises altamente desa

rrollados. En este per iodo las normativas legales polacas estaban cuidadosamente estudia
das para parecer bastante dem ocrâticas, pero no siempre se curnpl fan. Las obras clâsicas
marxistas, observadas de cerca, darfan la seguridad de que ninqùn socialismo es posible
sin libertad (Lipinski, 1981). Pero estas obras no eran estudiadas atentamente, ya que

normal mente se conocfan a través de la propaganda. Legiones de jovenes en todo el

mundo, con ei firme propôsito de combatir la opresi6n y el enqafio, se opusieron, aunque

no siempre pollticamente, a los val ores que se les brindaron en la escue!a, la prensa 0 la

T.V. Este es el camino que les conduce a las ideas socialistas. Pero en el casa de Polonia,
la opresiôn y el enqafio, que habian sido cuestionados durante anos, lIevaban la etiqueta
socialista (Lipinski, 1981). La tragedia es que este proceso condujo a una considerable

proporcion de la juventud a posiciones, que, entre 1981 y 1982 acabaron siendo clara

mente contrarrevolucionarias.

Fueron estos acontecimientos la causa de la cfeciente insatisfacci6n entre la por

ciôn mas joven de la comunidad qeoqràfica. La insatisfaccion estaba dirigida contra el

desarrollo dominante de la disciplina y exigfa otra revolucion intelectual. Me parece

bastante obvie, aunque pueda parecer paradôjico a algunos lectores, que la revoluciôn
deberfa retroceder hacia el marxismo como una poderosa fuente de inspiraci6n meto

doloqica, y para tomar la dialéctica como base dei nuevo paradigma. Esto significa, sin

embargo, que si la metodologfa marxista es aceptada, tiene que probar su superioridad,
su eficacia, respecto a todo el espectro metodol oqico que se encuentra en el terreno inte

lectual pluralista, mas que presentarla como la formula rnâqica para ser aprendida y segui
da.

El construir un nuevo paradigma implica adoptar elementos vâlidos dei anterior.

Tai es el casa de la geograffa dialéctica, que intenta relacionarse con aquellos elementos

de los paradigmas dom inantes que pueden tener un val or. Es mas, pueden encontrarse

enfoques claramente dialécticos, aunque no necesariamente materialistas, en la actividad

qeoqràfica convencional, con sus aspectos historicistas, materialistas y holistas.
Tai vez sea ùtil sefialar las diferencias entre la geograffa dialéctica, tal como se expo

ne en este volumen, la geograffa marxista y la geografla radical. El convencimiento de

Peet (1977) de que la geografla radical a partir de la mitad de los anos 70, se hace cada
vez mas sinônirna de la marxiste. parece ser demasiado optimista. Sin duda, no todas las

partes de la geograffa radical tienen que ser marxistas. Para la audiencia polaca, en cam

bio, marxismo es una palabra que no suena muy bien por el obvio abuso de interpretacio
nes "rnarx istas" de la propaganda. La geografla dialéctica parece ser algo diferente de la

geograffa marxista, ya que la primera tiene muy poco en cornùn con la simplificada
version dei marxismo proporcionada por los mecanicistas de orientaciôn estalinista. Esto,
sin embargo, no significa negar que es el enfoque marxista el mas co�secuente dialéctica
mente. Frente a la radical, a la geograffa dialéctica no le basta con ser' cr itica sino que tie

ne que proporcionar un programa positivo propio.
La geograffa radical puede ser ideolôqicarnente pluralista, y desde este punta de vis

ta puede compararse con cualquier orientacion crftica. La geografla dialéctica, por otro

lado, aunque se ha orientado en sentido cr itico, no necesita ser radical. De hecho, el ra

dicalismo es un término relativo, para ser comparado con el sistema de valores de una

sociedad determinada. El enfoque radical, tal como se ha utilizado en las geograffas occi

'dentales, diflcilmente puede ser calificado de tal si se aplica a las condiciones polacas.
El articulo de Buchanam (1977) es un buen ejemplo de ello. En realidad, la oposiciôn no

se establece entre geografla radical y no radical, sino, mas bien, entre reflexiva e ingenua.
Kuklinski (1981) en su clasificacion de los enfoques en geografla sefiala que hay dos
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posturas extremas en la geografla polaca: la hagiogrâfica y la iconoclasta; y aunque
es esta ultirna la que hoy en dia puede ser de utilidad, a largo plazo podrfa considerarse
un enfoque intermedio: la geograffa objetiva.

El objeto de estudio de la geografla

Se ha producido un interminable debate, con distintas intensidades, sobre el obje
to de la geograffa, su identidad y su subdivision. Leszczycki (1962) proporciona un re

sumen de las primeras discusiones en la produccion escrita polaca. Sequn él. el objeto
de la geografia es la investiqacion de la superficie de la Tierra, su diferencia espacial en tér
minos naturales y socio-econornicos. asi como las relaciones entre el media qeoqr àfico y
las actividades sociales. Habiendo observado el cada vez mas ampl io campo dei interés
geografico, unido a la creciente especializ acion de los qeoqrafos, Leszcycki considera que
el término ciencias qeoqrétices es mas adecuado que el de geografia. Plantea en un esque
ma la dicotomia basics que se mantiene dentro de la ge6grafia, es decir , entre la geograffa
t isica y 10 que él Ilama antropogeograf/a. El término antropogeograffa, 10 toma de la An

thropogeographie de Ratzel, y 10 considera sinon imo de otros como geografia humana,
utilizado en los pa ises de habla inglesa y francesa, geografia cultural escandinavo, geogra
fia economies, usado en los paises socialistas, y sociogeografia. Continuando con la entro

p oge og rafia, que es la que presenta mas interés para este trabajo, sostenia una division
de qeoqr af ias que tratan de diferentes temas: cornunicacion, industria, agricultura, p obla
cion (0 demogeografia),· asentamientos, servicios y geograffa compleja 0 regional. Es inte
resante sefialar que por 10 menas algunas de las geograf/as de ramas 0 sectores coinci
dian bastante bien con la entonces orqanizacion oficial de la economie polaca, en la que
se basaban las publ icaciones estad isticas. Probablemente sera interesante para el lector

espafiol saber que la geograffa agrfcola comprend fa los temas forestales, la caza y la

pesca, mientras que las geograflas de ventas al por mayor y al detalle, asf como la dei turis
mo correspondian a la geografia de servicios. Tampoco esta claro el significado de geo
graffa global regional que p odr ia ser algo tan sorprendente como la geografia metemé
tica que se entendio por geografia as tronomice. Lo mas chocante es la ausencia de una

geografia social en este completo esquema. De todas las ciencias que se han relaciona
do con la geografia solo aparecen en el esquema la historia y la econornia. pero no la so

c.oloqia. la f ilosof ia 0 la psicologia. AI contemplar este esquema en su conjunto se tiene
la irnpresion de de socializacion y sobre todo deshurnaniz acion de esa geografia as i en

tendida.

Seria muy tàcil criticar el objeto, y especialmente, las subdivisiones de la geogra
fia que pr op one Leszczycki. Sin embargo, para ser justo s, es necesario recordar que el

esquerna se construvo hace vei nte anos, es decir cuando la revolucion conceptual apenas
habia ernpezado y la revolucion cuantitativa aun no 10 h ab ia hecho. Lo que realmente

presenta el esquema es un resumen de la vision tradicionalista de la geografla con un

punto de vista estalinista sobreimpuesto.
Contemplado desde la per spectiv a de los primeros anos 80, geografia humana y geo

grafia econornica, no son en realidad sinonimos de an trop ogeogra fia. Cada una de las tres

tiene, de hecho, diferentes connotaciones conceptuales. El tr asplante dei LI Itimo de los
términos al inglés, no pàrece que hava tenido mucho éx ito, mientras que en Polonia fue
rechazado hace veinte anos. Por otro lado, la utilizacion dei término geografia economi
ca en los pr irner os anos 50, estuvo relacionada con una re orientacion ideoloqica dei estilo
estalinista de socialismo, que ya se ha expuesto en la In tro duccion. Es interesante sefialar ,

sin embargo, que la riocion de geografia humana no de.saparecio en Polonia, que incluso
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se hicieron estudios de geografia social y que el término geografia economies se consi-

deraba generalmente inadecuado.
.

Dentro de la geograffa, la oposicion entre los qeoqratos tradicionales, 0 "cualitati
vos", V los cuantitativos estaba bastante articulada en Polonia en los anos 70, al menos

as
ï

p od ia parecer al primer golpe de vista. Pero ironicamente, en 10 que concierne a la

geograffa humana los qeoqrafos cuantitativos fueron los que dieron calidad a la geografia,
V muv pocos de los trabajos de investiqacion que se hicieron dentro dei enfoque tradicio

nal, contr ibuver on a la moderna ciencia. Una dico torn ia mas seria, aunque no tan articula

da formai mente, era la existente entre la geografia humana y la fisica. Dicha dicotomia se

hizo expl icita en los primeros anos 50, bajo las restricciones e stalinistas impuestas a la

geograffa humana. Sin embargo el interés de los que estaban en el poder era el de mante

ner una orqanizacicn formai de la ciencia, que no correspondia a la distr ibucion real de

los niveles de desarrollo dentro de la disciplina. La geografia humana V fisica se mantuvie

ron por ello unidas en departamentos comunes en las Universidades, V en consecuencia

publicaban revistas V series conjuntamente, a pesar de que los qeoqraf os humanos no

solian leer los articulos sobre geografia fisica, apenas si entendian las conferencias, y no

asistian a los seminarios, y viceversa.

La geografia fisica, tal como se realiza en Polonia, se dirfa que tiene mucha mas en

cornun con las ciencias naturales que con la geograffa humana, mientras que ésta esta pro

bablemente mas cerca de la ciencia social que de la geograffa ffsica. Otra r az on, adernàs de

las restricciones durante los anos 50, es que Polonia es fisicamente bastante uniforme y la

influencia dei entorno natural sobre la sociedad, con una red de comunicaciones como la

actual, no es rnuv intensa. Las relaciones entre geograffa humana V ffsica son por ello

también muy débiles.

Dentro de la geograffa ffsica, el dogma de la unidad de la geografia, tan pasado de

moda, es sin embargo vital. Aunque la ansiada unidad solo podria conseguirse dentro de

un nuevo marco rnetodolôqico. Como el que propone Ackerman (1958), de un sistema

global hombre-medio. La pretension de la unidad de la geograffa, actualmente en Polo

nia es solamente verbal, va que la geograffa ffsica no esta muy preparada para esa coo

per acion (Chojnick, 1971). Actualmente hav una grieta de separacion con la geografia
flsica, que tiende a aislarse cada vez mas de la geograffa hurnana, mientras que esta ùlti

ma se inclina fuertemente hacia las circunstancias sociales (un panorama bastante pare

cido al expuesto por Sautter, 1975). La grieta esta siendo cubierta con éxito por cien

t if icos no qe ôqr af os, 10 que produce un sentimiento de frustracion para los que si 10

son.

Tradicionalmente, casi todas las definiciones de la disciplina se refieren al con

cepto dei espacio (Sautter, 1975) con un punta de vista espacial adoptado como uni

co para la geograffa. Dicho punta de vista ha si do diffcil de mantener va desde el fi

nal de los anos 20, cuando los sociolcqos de la Escuela de ecologia de Chicago ini

ciaron sus investigaciones adoptàndolo. Cuando este mismo modo de ver se exten

dia a los socio loqos urbanos, economistas (cientificos regionales) y urbanistas en los

anos 60, la geografia habla perdido decididamente su monopolio de investigacion dei

espacio, si es que alguna vez 10 tuvo. Como todo neôfito los no geografos eran general
mente 10 bastante activos para abrir y mantener nuevos campos de investiqacion espa

cial. Los qeoqraf os de espiritu tradicional estaban demasiado ocupados en las inqui
siciones de la investiqacion "no geogratica" entre sus propios colegas y no tenian su

ficiente energfa para defender con éxito sus primitivas posiciones. El resultado fue la

frustracion de no ser 10 suficientemente competitivos frente a los nuevos rivales que

osaban penetrar en su terreno.

Si la geograf fa debe competir con éxito frente a otras discipl inas en el campo de
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la investiqacion espacial, debe vol ver a definir su objeto de estudio, a nn de romper el en

corsetamiento doqmatico de la ya super ada unidad de la geograffa, y de abandonar 10 que
Peet (1977) ha denominado el fetichismo dei espacio. Esto no quiere decir que la geogra
fla no deba tratar dei espacio, pero sf que debe considerarlo como un campo en el que los

geografos no son los unicos actores; tarnpoco debe ser una entidad que no pueda ser re

ducida a abstraccicn por los qeoqrafos. La geogratla ha tratado tradicionalmente con las
manifestaciones espaciales de procesos de naturaleza no espacial. Lo que tiene auténtico
significado cient(fico es el conocimiento de la naturaleza de los procesos.

Wilson (1972), por ejemplo, sugiere que la geograffa deber ia definirse como 10 que
hacen los qeoqr afos. Aunque sea una proposiciôn muy praqrnatica. resulta de caracter tau

tolôqico. y hace dif icil la definicion dei qeoqreto. Lo que es cierto es que el qeoqrsto pue
de ser definido como aquel que posee un t rtulo académico en Geograffa 0 el que se reco

noce a SI mismo como gebgrafo, 0 es aceptado como tal por la comunidad qeo qrafica. Lo

que sigue siendo reiterativo y no deja nada claro por qu ién esta compuesta la comunidad
geografica.

El concepto de ciencias qeoqrétices que propone Leszczycki, tampoco es aceptable,
ya que para tal diversificacion de disciplinas se plantearfan problemas respecta a sus ob

jetos de estudio y métodos, as! como, en el ca 50 de Polonia, la insuficiencia de potencial
intelectual para dividirlo en numerosas direcciones. Como Leszczycki declare reciente
mente,(3l el término ciencias geograficas esta concebido como equivalente a ciencias qu i
micas, matematicas y ffsicas. Como comentario, diremos que es un trasplante puramen
te rnecànico, ya que, por poner un ejemplo, en Polonia ha habido diez veces mas qu i
micos que qeoqr afos. Ahora bien, la propuesta de Kaklinski (1981) parece mas razonable,
en cuanto a dividir a la geograffa en f ïsica. bioloqica, economies y social. Esta propuesta
conserva la division ya existente entre geogratla natural y geogratla humana y, adernâs
intenta equilibrar las proporciones aritméticas entre las dos, es decir, respectivamente en

tre ffsica y biolôqica, por un lado, y econorrua y social, por otro. Cada disciplina debe ser

10 suficientemente fuerte para no tener dificultades con su propio objeto y método en la

cooperacion con otras disciplirras no geograficas. Cada una de las disciplinas geograficas
debe incluir fenornenos no espaciales en sus trabajos de investiqacion, ya que los proce

sos espaciales no pueden ser explicados satisfactoriamente si se ignoran sus componentes
no espaciales.

Seqù n Van Paasen (1976), el espacio, aunque necesario, no es suficiente para la in

vestiqacion qe oqrâfica. Partiendo dei principio materialista seqùn el cual el espacio es solo
una forma en la que existe la materia, Van Paasen afirma que en ninguna ciencia social
se incluye la investiqacion dei espacio, siendo asf que todas ellas son espaciales. En reali
dad no tiene demasiada importancia si una determinada investiqacion es "geografica",
"sociolôqica", "econornica" u otra cualquiera, sino si es cientffica 0 no.

De 10 que aquf se habla es de la geograffa orientada cient(ficamente, sequn la termi

nologfa de Kuklinski, que es la idea por la que parece optar Gregory (1978). Hay que de
cir que se trata de la ciencia social tal como la anticipaba Engels (1977/78) y que parece
consolidarse actualmente con buenas perspectivas de futuro. Para los que han sido forma
dos como qeoqrafos. la geograffa de orientacion centrfpeta es mucha mas atrayente. Ser
un qeoqr af o humano 0 social, suena mejor que ser un cientffico social. Sin embargo, para
desarrollar la qe oqr af ia de orientacion centdpeta, se necesita una base central me todolo

gica firme, 10 que significa construir un nuevo paradigma. Debe hacerse hincapié en que

3 Durante un coloquio mantenido en un seminario dei Departamento de Geografia y Estudios Regio
nales, Uruver sidad de Varsovia, el 3 de Marzo de 1982.
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el abandono dei fetichismo dei espacio en geografia significa aceptar la or ien tacion centri
fuga.

La geografia polaca, hoy en dia, parece encontrarse en un estado de esquizofrenia
entre, por un lado, la or ientacion centripeta de las-ilusionesde unidad () de las posibilida
des de conseguirla; y por otro. la fuerte inclinacio n de orientacio n centrifuga hacia la inte

qracion en arnbientes externos con ciencias t isicas. biolô qicas. econornicas y sociales, 10

cual se afiade a la profunda grieta que ya ex ist ia entre la geograffa ffsica y la humana. Un
verdadero divorcio entre geografia f ïsica y humana seria condicion indispensable para

poder desarrollar las cuatro disciplinas qeoqraticas. Cualquiera que sea la resolucion final,
es importante determinar como deben ser 'Ias conexiones de la geografia humana con las

otras ciencias sociales. Dejando abierta la cuestion, vale la pen a hacer notar que las r ela
ciones exteriores de la geografia humana son distintas en cada pais 0 cultura. Es mas, van

cambiando con el tiernpo, siendo un buen ejemplo de ello las sucesivas formas de materna

tizaciôn, socializ aciôn y psicoloqlzacion de la qeoqraf ia humana en los Estados Unidos. En
10 que concierne a Polonia, se observa que el lazo de union entre la geograffa humana y la

historia se va desvaneciendo, ya que la segunda esta muy afincada en el enfoque tradicio
nal. Si, una vez desmitificado, se contempla el esp acio. siguiendo a Znaniecki (1938), en

términos de valor, la geografla podrfa unirse a la ciencia social que tenga en cuenta los

valores, la cual comprenderia también la econorn ïa, la sociol oqia. la psicoloqïa. 0 la arqui
tectura, entre otros.

A un nivel metodol6gico se observa, actualmente, u na significativa d icotornra. No
se trata de la que se da entre geografla fisica y humana 0 entre cuantitativa y cualitativa,
sino la que existe entre dialéctica y metaflsica. Hablaremos de ambas con detalle en el

cap itulo siguiente.



CAPITULO Il

LA NATURALEZA DE LA DIALECTICA

Aunque el término dia/éctica tiene sus ratees en la antigüedad, su significado moder

no se atribuye a Hegel (1801-06). El concepto de dialéctica como 10 presenta Hegel, ha

sido posteriormente adaptado y considerablemente desarrollado por Marx y Engels. Lo

que se expone en este volumen es la dialéctica en su significado marxista, es decir, de mate

rialismo dialéctico. Lo que aqu i se pretende es presentar una propuesta metodoloqica que

incluye algunos de los principios basicos de la f il osof ia a la que alude.
De acuerdo con su formulacion marxista, la dialéctica es una teor ia general dei de

sarrollo de la realidad como resultado de la interacciôn entre las contradicciones internas
de la misma. Comprende, también, un método, basado en la teorla, de coqnicion y trans

forrnacion dei mundo. En términos dialécticos, la realidad es observada corr.o un todo
dinàrnico con objetos y acontecimientos interrelacionados y condicionados. Los objetos y
acontecimientos se encuentran en continuo movimiento y desarrollo. El movimiento,
generado al surgir contradicciones y al combatirse unas con otras, no puede entenderse en

términos puramente mecanicistas, sino que debe contemplarse como una evolucion. La
dialéctica marxista, se aparta de la hegeliana en que se aplica la ley general de cambio a SI

misma, ya que la teorfa marxista ira evolucionando en el mismo sentido que la realidad
exterior. Esta teorfa no pretende ser un dogma, como han querido presentarla algunos
mal intencionados 0 quizà mal informados, ni tarnp oco una doctrina impuesta arbitraria
mente para interpretar los tenornenos. sino un método que trate de identificar las leyes de
transtorrnaclon dei todo (Harvey, 1973). Presentaremos la dialéctica 'apovada en cinco

pilares, que son: el materialismo, el dinamismo, las contradicciones, el holismo y el huma

nismo.

Seqùn la sugerencia de Lenin, la principal division en filosoffa no esta entre materia

lismo e idealismo, sino mas bien entre "sensata" y "estupida". Lo que esta mas cercano al
materialismo "sensato" es el idealismo"sensato", y no el materialismo "estùpido" (Lenin,
1929/37). El materia/ismo de la dialéctica marxista no puede entenderse bajo la forma de

que cada entidad puede reducirse a entidades materiales, sino que las entidades y necesi
dades materiales son bàsicas cornpar adas con las no materiales. Como Marx (1888) sefiala.
para que sea posible hacer filosoffa, antes hay que comer. Claro que no se pretende identi
ficar el materialismo tilosofico con su version grosera, el consumismo (Engels, 1886).

El dinamismo en la dialéctica debe expresarse en términos de transformacion uni-



22 Geografia Dialéctica

versales. Lo que es importante para la investi qacion cientifica es que la realidad debe es

tudiarse mientras se desarrolla. Lo que se considera verdad y/o importante en un momen

to determinado no siempre continua siéndolo. Asi pues, debe afiadirse el relativismo a la

investiqacion ya que se tr abaja con una perspectiva corta en el tiempo.
Las contradicciones en la dialéctica son el mecanismo que impulsa los cambios.

Todo cuanto ocurre en los sistemas no solo son movimientos en un sentido, como inter

preta el mecanicismo, sino una compleja interaccion entre fuerzas contradictorias. Cada

acontecimiento implica su oposicion (la tesis implica su ant/tesis, sequn Hegel), la inter

accion entre dos contradicciones produce un nuevo acontecimiento (sfntesis) el cual se

encontrara en un nivel mas alto de desarrollo.
El ho/ismo es una forma de ver la realidad seqùn la cual todas sus partes estàn rela

cionadas entre si. La realidad se observa como un todo en que cada transtormaciôn sufr i

da por alguno de sus elementos, significa un cambio en la totalidad. AI acumularse peque

nos camhios cuantitativos, se produce una nueva calidad. Un buen ejemplo se da en la

geograffa de los Asentamientos: la construccion. en una aldea, de nuevas viviendas para

inmigrantes, 10 que es solo un aumento cuantitativo, influye también en la demanda de

empleo y establecimientos comerciales, as! como en las relaciones sociales de la comuni

dad , Esto conduce a un posterior crecimiento y expansion de las funciones anteriores,
hasta que la aldea se convierte en pueblo y mas adelante en ciudad. Su expansion no sera,
evidentemente, neutral para los otros elementos dei sistema de poblamiento, ya que se

desarrollar à beneficiando a unos y perjudicando a otros.

El humanismo es la parte de la dialéctica marxista que se ignora 0 se menosprecia
mas a menu do. Debe recordarse que la expansion dei enfoque material ista en la historia
considera al hombre como un producto mixto de la naturaleza y de su propia actividad

histôrico-socioloqica. Adernas, el hombre es el protagonista de la historia. Parece que algu
nos han olvidado que fue Engels (1845,1872-73,1877-78,1884,1886) el que contri

buvo en gran medida a la sociologfa moderna, a pesar de que ésta estaba mal vista durante

el estalinismo. Ciertamente, se arqurrien tar a que el humanismo no puede considerarse un

pilar de la dialéctica de la misma consistencia que los otros cuatro. Técnicamente, el mate

rialismo dialéctico sin humanismo seria probablemente inconcebible. La eues tien es que
10 que realmente se o frecio con la etiqueta de marx ismo era humanismo. U na vez sefiala
do esto, es necesario afiadir que toda ciencia que pretenda ser dialéctica debe dedicarse a

las necesidades humanas. Mas adelante explicaremos su significado practico.

Coqniciôn, verdad, teorfa y metaffsica

Se qu n la teorfa marxista, la coqnicion humana es un proceso que tiene lugar cuando
el hombre trata de manipular la naturaleza. Una relacicn activa dei sujeto sobre el objeto
es también caracterfstica dei proceso cognitivo. Los actos cognitivos individuales son sub

jetivos; proporcionan conocimiento de 10 que es variable, son relativos y no estàn libres de
errores y confusiones. Aunque el prcceso historico de coqnicion conduce al conocimiento

objetivo y verdadero, éste no puede alcanzarse por completo. La realidad es cognoscible
a cesar de que la coqnicion es un infinito proceso de aproxirnacion al conocimiento com

pleto de esta real idad.

De acuerdo con la clàsica def iniciôn de la verdad, ésta es una opinion conforme con

la realidad. Por el contrario, las definiciones no clàsicas propugnan opiniones de 10 ver da

dero, 10 obvio, 10 convencional (conforme con 10 que se ha acordado como verdadero),
coherente, praqrnatico. 0 eficaz (instrumental), respectivamente. En la dialéctica, se adop
ta la definicion clàsica. aunque se insiste en que la coqnicion verdadera es un proceso en el
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cual, a medida que se acerca a la verdad absoluta se van acumuiando muchas verdades

relativas. Para reflejar la realidad cada verdad tiene que ser concreta, es decir aplicable a

un estadio concreto de la realidad. En otras palabras, una opinion puede ser verdadera

para una extension y circunstancia concreta. AI contrario dei método positivista de razo

namiento, que se refiere a la aplicacion de la loqica tradicional aristotélica ambivalente

para probar una hipotesis. que una vez valorizada sera verdadera 0 falsa para siempre, la

dialéctica propone un proceso de cornprension que permite interpretaciones contradicto

rias, incorpora contradicciones y par adojas, y tiende a un proceso de resolucion. La ver

dad se encuentra en el proceso dialèct ico.jrnas que en las afirmaciones derivadas dei proce

so (Harvey, 1973).

En la tradicion marxista, la metaffsica se entiende, sequn la forma de pensamiento
de Hegel, como una teorfa y un método opuesto a la dialéctica. En metaffsica los f enorne

nos estudiados se consideran estàticos y ahistor icos, es decir, no se tiene en cuenta ningu
na transforrnacion (Ochocki, 1978). Tampoco se atribuye ninguna interrelacicn entre

objetos y tenornenos. que se contemplan aislados dei sistema mas general en el que estàn

insertos. La realidad, en este tipo de ideologia, esta construida de forma atomistica, sin

variacion. No existen las contradicciones en los fenôrnerios. mas bien se considera que la

infalibilidad es el resultado de la coqnicion cient ïfica debida a los métodos aplicados.

La dicotomia simple entre la metafisica y la dialéctica es, sin embargo, algo compli
cada si se aplica a la geografia conternporànea, cuando el neo-positivismo se ha convertido
en una tercera tr adicion. Slater (1977) sugiere un cuadro parecido en el que identifica:

1) la escuela hombre-medio; 2) la principal corriente conternporânea de la "nueva geogra

fia" (cuantitativa) y 3) la geografia radical. Yo soy bastante escéptico respecto a la opi
nion de Gregory (1978) de que la tradicion positivista en geografia puede reducirse a las

ideas de A. Comte. Creo que la tradicionpositivista en geografla procede dei c ïrculo neo

positivista de Viena. La tradicion neopositivista toma parte en la ofensiva anti-metafisica

en la ciencia. De todas formas, ha sido toda la ontologfa 10 que se ha clasificado como una

parte de la metafisica por los positivistas. Esto, junto a un postulado de conocimiento

positivo como opuesto a las proposiciones normativas, encierra el neopositivismo en un

estrecho contexto epistern oloqico. Un postulado positivista para desarrollar una ciencia

con base experimental puede ser, a su vez, interpretado en términos de estricto instrumen

talismo. Fue esta tradicion la que hizo que muchos cientificos, incluyendo qeoqrafos,
huyeran de métodos tan alejados de las cuestiones dei mundo real y de la necesidad de

buscar respuestas a ellas. La loqica formai ambivalente, los métodos en si mismos y la

correccion formai en sus aplicaciones, se convirtieron en el principal campo de estudio de

la tradicion neopositivista en geografia.

Desde la perspectiva de la geografia polaca conternporànea, se debe afiadir otra tr a

dicion: la tradicion doqrnatica que pretend fa ser recoriocida como marxista. En esta tradi

ciôn, las obras de los clàsicos dei marx ismo no se vef an como proposiciones de un nuevo

método, si no como formulaciones de expresiones de la realidad, que eran percibidas como

abstracciones de las circunstancias en las que habian sido formuladas. Asi pues, hay tres

tradiciones ideoloqicas, dignas de tenerse en cuenta, que se op onen a la dialéctica, éstas
son: 1) la metafisica, tal como se encuentra en el enfoque tradicional de la geograffa, con

su nominalismo y ahistoricismo, a pesar dei abuso de fraseologfa pseudo-histôrica: 2) el

dogmatismo dei enfoque de orientaci6n estalinista, con su mecanicismo y estricto econo

micismo; 3) el neopositivismo de los cuantitativos, tante de los extremistas, como de los
de nuevo cufio. con su formalismo y fisicismo. Los tres se oponen a la dialéctica, de forma
mas 0 menos intensa, ya cada une de sus cinco pilares: historicismo, holismo, contradic
ciones, materialismo y humanismo. Puede admitirse que el holismo es aceptado por el
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neoposrtrvi smo, el materialismo por el dogmatismo y el humanismo por los metafisicos.
La cuesti6n, sin embargo, es que en dialéctica los cinco pilares son inseparables.

En un enfoque dialéctico, al contrario de une neopositivista, los problemas cientifi
cos deben contemplarse desde dos perspectivas opuestas: ontol6gica y epistemol6gica; 0

expresados en otros términos: teorética y operacional. Oesde la perspectiva ontol6gica
(teorética) los problemas se ven de forma hol Istlca, con contradicciones y dinamismo
inclu (dos. Oesde la perspectiva epistemol6gica (operacional) estàn permitidos los métodos
y enfoques simples, que no son dinarnicos. ni holisticos, ni contienen contradicciones,
aunque se sugiere la aplicaci6n de un procedimiento compuesto de diferentes métodos y
enfoques. Podemos tomar como ejemplo el sistema de asentamientos dl' poblaci6n en Po
lonia. A una teoria de dicho sistema de poblamiento, tal como ha sido definida, deberia
aplicârsele un enfoque teorético. Para ser operacional, el sistema deberia definirse con

mucha mas precision. Porconsigu iente, deber la api icarse un procedim iento que comprendie
ra analisis de sistemas de lugares, pueblos, comarcas (0 micro-regiones sociales), y regiones
urbanas, por separado. La cognici6n dei sistema teorético (ontoI6gico) se consigue anali
zando los sistemas operacionales (epistemoI6gicos) individuales a diferente nivel en la orga
nizacion espacial.

Desarrollo, progreso y revoluci6n

Como ya se ha indicado la realidad se encuentra en continuo movimiento. Este mo

vimiento puede ser de crecimiento 0 disminuci6n. El desarrollo, a su vez, puede definirse
como una transicion desde formas, estadios y procesos sencillos a otros mas complejos. El
crecimiento es, adernas, condicion necesaria para el desarrollo. El desarrollo as! entendido
se confunde a veces con progreso. Sin embargo existe una diferencia entre los dos concep
tos. En el concepto de progreso se incluye un crecimiento de la funcionalidad, 0 disminu
cion de la disfuncionalidad de un sistema (totalidad). En el de desarrollo, por otra parte,
solo existe un crecimiento de la complejidad dei sistema. En el concepto de desarrollo la
aparici6n de elementos que producir àn disfuncionalidad en el sistema, no esta descartada.
Por 10. tanto, el desarrollo podrfa definirse como la aparici6n .de contradicciones en el
comportamiento de un sistema, mientras que el progreso seria la superaci6n de estas
contradicciones. Teu ne (1976) 10 expone de un modo parecido. Oefine el desarrollo como

una diversidad de cornplejidad integrada; un sistema se desarrolla si el numero y diversi
dad de elementos crece; el sistema funcionar

à

de forma mas eficaz si hay una mejor co

operaci6n entre sus elementos.
Otra definicion de desarrollo es la que da Andorka (1976). Seqùn él, el desarrollo se

produce si los objetivos individuales de un sistema, no contradictorios entre si, tienden a
un mejor funcionam iento. La menci6n de los objetivos en la definici6n, implica que se
trata tanto dei desarrollo en general, como dei desarrollo planificado, Sin embargo, no

puede decirse que los principios en que se basa la definicion sean dialécticos. Lo que pare
ce ser caracteristico dei desarrollo planificado, entendido dialécticamente, es una tenden
cia a crear objetivos que son contradictorios entre 51. A partir de aqu f, el desarrollo plani
ficado, como perspectiva a largo plazo, puede identificarse con el progreso desde el
momento que no significa solamente la aparici6n de contradicciones sino también su su

peraci6n.
.

Los conceptos de progreso y desarrollo no son intercambiables para plazos cortos
de tiempo. A largo plazo si seran intercambiables, pues si 5610 aumentaran los elementos
disfuncionales dei sistema, ello produciria, obviamente, la separaci6n de algunos subsiste
mas, 10 que dar ia como resultado una sirnplificacion. mas que una complicaci6n de la
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estructura. A largo plazo el desarrollo esta, pues, relacionado con el aumento de integra
ciôn dei sistema. Lo que significa que ex iste u na contradiccion dialéctica entre objetivos
a corto y largo plazo, en e! proceso de desarrollo dei sistema.

El desarrollo y crecimiento de contradicciones en 105 sistemas, conduce a cambios
revolucionarios mas que a evoluciones dentro dei sistema. La revolucion. siendo un cam

bio rapido y/o violente. es un concepto central en un proceso de desarrollo visto dialécti
camente. El concepto se refiere a todas las esferas de la realidad; es bastante ùtil para
expl icar el desarrollo de la ciencia, como indican Kuhn (1962) y Harvey (1973); sin em

bargo, se ha hecho especial referencia a la aplicaciôn de la teorfa de r evoluciôn al desarro-
110 social. Pero, como indica Harvey (1973) en su clasificacion de teorfas, no es sencillo,
en la pràctica, distinguir entre revolucion y contrarrevolucion. Toda nueva revoluciôn
puede parecer a primera vista u na contrarrevolucion, desde la perspectiva de la revolucion
anterior, incluse a pesar de los elementos continuadores de la revolucion precedente. As I

pues, cada casa debe ser estudiado cuidadosamente en su situacion concreta.
Lo que ha ocurrido en Polonia desde el verano de 1980 puede ser de alqun interés

aqu 1. Aigunos 10 han interpretado desde el primer momento como una contrar revolucion,
mientras que otros mantienen que es una revolucion. De acuerdo con la forrnulacion mar

xista, contrarrevolucion es una violenta intercepcion 0 un intento de interceptar el poder
pol itico p or las clases sociales 0 grupos que fueron despose idos de él por la revolucion. y
cuva pretension es la restauracion dei antiguo orden social (Engels 1851-2). Para compro
bar que 10 que ocurr io en Polonia el verano de 1980 era una contrarrevoluciôn, seria nece

sario identificar los grupos sociales cuyos intereses se relacionaban con el antiguo orden
pre-socialista, 10 que seria bastante diffcil de realizar. Por el contrario, para probar que 10
que se hizo fue una revolucion, basta con detenerse a considerar los grupos, bastante
numerosos, clasificados como contrarrevolucionarios, y Ilamados cornunrnente "perelize
dores", cuyos intereses estàn relacionados con el orden anterior a 1980. Melanowski
(1981) se refiere a este grupo como una clase social que toma las decisiones y que se ha
alienado de la clase trabajadora.

Vista en términos dinàrnicos. la situacibn real era mucho mas compleja. Sera u ti]
retroceder al final de los anos cuarenta y principio de los cinr.uenta, cuando los estalinis
tas consiguieron el poder pol itico. El estalinismo, siendo un movimiento pol itico ultrarre
volucionario (gauchiste). estuvo caracte rizado (seqùn Zambrowski, 1981) por la forzada
('.' por eso superficial) socializacion, la cual pudo ser aceptada y apoyada porque se hall o

en una situacion his tor ica concreta que 10 hizo posible. También produjo un centralismo
acusado. combinado con la hipertrofia dei aparato represivo y la eliminacion de toda acti
vidad social autonorna. Como resultado, el poder polftico estaba aislado, con la oposicion
de todos los grupos sociales, inclufdas las clases trabajadoras. Esto llevo a los ultrarrevolu
cionarios a claras posturas contrarrevolucionarias, ya que (seqùn sefialô Engels 1877-78) si
el monopolio dei estado significara socialisme, entonces los primeros socialistas debieron
ser Napoleon y Metternich. Cualquier revolucion auténtica en Polonia debfa ser dirigida,
por ello, contra el estalinismo.

A pesar de que los primeros intentos de mejorar el sistema (especialmente los de
1956 y 1970) no fueron capaces de debilitar el régimen conservador neo-estalinista, como

sefiala Zambrowski (1981). desde el verano de 1980 los revolucionarios vuelven a atacar
al mismo grupo. De todas maneras, entre los clasificados como con trerrev olucionerios
(aquellos a quienes el or den pre-1980 favorecia sus intereses) no se encontraban solo los
"paralizadores" sino también àquell os que cre fan que el sistema en el que habia vivido
durante décadas s! hab ia si do socialista y que, de jan do ciertos defectos aparte, 10 que se

necesitaba era rnejorar!o en lugar de cambiarlo. A estos los Ilamaremos "mejoredores". Por
otra parte aigu nos de los revolucionarios estaban desenqafiados de la version socialis-
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mo que habia estado en boga durante anos, y también decepcionados por los intentes
fracasados de mejorar el sistema, que, elles creian debia ser cambiado. El grupo al que yo
Ilamaria "destructor", en el que se incluyen individuos con experiencias persona les desa
gradables, estaba mentalizado con argumentos claramente dernaqoqicos. dàndose, adernàs.
la circunstancia de que en muchos aspectes tenian muy poco que ganar si se conseguia
realmente cambiar el sistema. Por su lado. los "perelizedores" también estaban influencia
dos por la demagogia, al pretender identificar el socialismo con su propio poder pol itico y
con las desviaciones estalinistas. Todo ello dia lugar â un a alianza, no muy definida, entre
"destructores" y "perelizedores", que fue considerada por los revolucionarios y "mejore
dores" como una auténtica amenaza contrarrevolucionaria. De facto, la revolucion en

Polonia, tal como se ha visto desde la perspectiva de los intereses de la mayoria obrera de
la sociedad, se produjo, no para cambiar el sistema en general, sino para introducir cam
bios que les beneficiaran. Las fuerzas revolucionarias en Polonia en 1980 y 1981 se

caracterizan, sequn Zambrowski (1981), p or su lucha contra la burocracia como degene
racion dei socialismo, mas que contra el propio socialismo; han luchado por un modelo de
socialismo dernocràtico y au tonornico. El concepto relacionado con la revolucion. es el de
progreso, tal como se ha expuesto anteriormente en este cap itulo, y no el de desarrollo.
De hecho, es de esta manera que tante Engels (1851-52) como Harvey (1973) aplican el
concepto de r ev olucion.

Visto desde esta perspectiva, seria interesante evaluar la ley marcial proclamada en

Polonia en diciembre de 1981. Hay una buena raz on para considerarla un instrumento de
defensa frente a la revolucion. Aunque perjudico a la mayoria (el autor de este libro no

fue una excepcion). la ley marcial persiquio especialmente a los "destructores" que
habian estado muy activos durante el o tofio. Oeben sefialarse los obstàculos que se pusie
ron a la revolue ion. Uno es la concentr acion de medidas represivas sobre los "destructo
res", y que apenas rozaron a los "perelizedores", 10 que no deja de ser algo habituai en la
historia polaca de postguerra. Sin embargo, esta no concuerda con las palabras de Lenin
(1920), qu ien insistio en la necesidad de la lucha revolucionaria en ambos frentes, es

decir, contra cualquier extremismo. Ahora bien, si los "destructores" son los mas peligro
sos para el Es ta do, en el casa de un estado socialista, son los "peretizedores" los que
ofrecen mas peligro, ya que sus prejuicios no les permiten aceptar.las manifestaciones dei
proceso de social iz acion dei estado; y, adernàs, ellos son mas adaptables que los "destruc
tores". Si, por otro lado, las medidas represivas de la ley marcial pesaron sobre los revolu
cionarios y "mejoredores" como suele ser habituai y/o no tan claramente sobre los "des
truc tores", los primeros debieron creer que se les amenazaba como grupo, cuando 10 mas
f àcil es que las medidas impuestas por la ley marcial se 'dir iqier an sobre todo a contrarres
tar las definiciones de objetivos '3 largo plazo de los revolucionarios y "mejoredores", es
decir, la idea de democracia y autonomia.

Lo que se intenta presentar aqu i no es un juicio moral de los acontecimientos de
Polonia en el invierno de 1981-82, ni tarnpoco la opcion politica dei autor, sino mas bien
un intento de ilustrar empiricamente un proceso revolucionario y contrarrevolucionario.



HISTORISMO

CAPITULO III

El dinamismo, que es uno de los pilares de la dialéctica marxista, es una parte inte

gral de cualquier ciencia que se precie de seria. En geografia y en todas las ciencias que
tratan de sistemas espaciales a gran escala, el concepto de dinamismo puede reducirse al

1

de historismo, aunque el problema no acaba aqu 1. El comportamiento de los sistemas es-

paciales a gran escala puede estudiarse, por tanto, en términos de su desarrollo historico.
En la geografla humana polaca se pueden distinguir tres enfoques historicistas: 1) el enfo

que tradicional, que reconoce estar estrechamente relacionado con la historia, 2) el enfo

que cuantitativo que rechaza toda relacion con la historia; y 3) el enfoque teorético que

pretende adoptar los elementos aprovechables de los otros anteriores. Los tres enfoques
seran expuestos a 10 largo de este capitulo.

El enfaque tradicianal

Ahistoricismo de las investigaciones de orientecion historiee

En la tradicicn de la geograffa polaca el problema de la reqionalizacion, probable
mente, ha desempefiado un papel mas importante que en la .qeoqrafia de otros paises.
Las razones son tanto de naturaleza pol itica como f isica. Las divisiones pol iticas en Polo

nia, 10 rnismo las interiores como las de escala internacional, han cambiado con mucha
frecuencia desde el final dei siglo XVIII. Por razones f isicas las fronteras de Polonia po
dian haberse establecido fâcilrnente en cualquier punto, al contrario de Espafia, Francia
o Italia donde la cuestion de fronteras de sus territorios nacionales casi nunca ha consti
tu ido problema (aunque si pudo ocurrir respecta a sus estados), en Polonia la cuestion de
la dalirnitacion de fronteras nacionales ha sido conflictiva a 10 largo de su historia, si ex

ceptuamos algunos cortos periodos. Probablemente el problema se aqudiz o en el siglo
XIX cuando Polonia no existia como estado, y al principio dei siglo XX (ver Natkowski

1913, Smolenski 1926, Romer 1939).
Las divisiones administrativas intra-nacionales también han ido cambiando frecuen

te mente de acuerdo con la diferente distr ibuciôn espacial dei poder politico y econornico.
Desde luego, el relieve natural no ha cambiado pràcticarnente, mientras que las diferencia-
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ciones regionales de orden cultural, basadas en las divisiories post-tribales, originadas en el

principio de la Edad Media, han estado estabilizadas hasta la Hevolucion Industrial. Esta
ultirna aunque alcanzo a Polonia a mitad dei siglo XIX, se efectuo solo en ciertos cinturo
nes industriales, mientras que el resto dei pais apenas se incorpora a ella hasta la Segunda
Guerra Mundial. Pero los importantes cambios dern oqraficos ocurridos durante y después
de la guerra, al mismo tiempo que se producfa otro cambio en la extension dei territorio
nacional, mas la r àpida industr ializ acion de los anos cincuenta y sesenta, unida a fuertes
movimientos migratorios, cambiaron considerablernen te el patron de regiones econorni
cas, 10 que también afecto a las diferencias cu Iturales. Ex ist ia, adernas. un problema, des
de el siglo XIX, en la relacion entre regiones f isicas. econornicas. p ol iticas y culturales. El
objetivo a alcanzar, aunque nunca se plantee explicitamente, era, en mi opinion, la
identificacion de las regiones sociales existentes.

Se propusieron principalmente dos formas de abordar este problema: una historiee
y otra econorn ica. Dentro de la historiee se estudio la distr ibucion de comu nidades regio
nales individuales con sus culturas caracterlsticas y se analizaron las antiguas divisiones
pol (ticas. Este enfoque se apoyaba razonablemente en la o bservacion dei hecho de que las
divisiones administrativas de aquella época (las anteriores a 1975) y el modelo espacial de
industrial izacion, segu (an estrictamente la orqanizacion socio-econornica dei territorio
polaco bajo dorninacion extranjera en el siglo XIX (Janiszewski, 1959). La conclusion fue
el reconocer ese modelo como extrafio a la auténtica reqionaliz acion polaca e impuesto a

ella (Piskozub, 1968). Se propuso por eso una vuelta a las r aices regionales autoctonas, En
la practica. sin embargo, implicaba ignorar un largo per iodo de la historia, (todo el siglo
XI X, la mitad dei XX, la revolucion industrial y la urbanizaciôn), y una vuelta a la regio
naliz aciôn cultural y al anàlisis de dialectes y folklore, es decir, a las caracterlsticas de
las àreas rurales bâsicarnente tradicionales. El retorno a la reqionalizaciôn existente antes
de la particiôn de Polonia presentaba algunas dificultades pr àcticas. La primera era que
cerca de un tercio dei territorio polaco actual ya se encontraba fuera de Polonia antes de
la particiôn y solo en alguna pequefia parte de estas àreas se conservaba la cultura polaca.
En estos casos podr Ia adoptarse la regionalizaci6n germana, la cual en muchos casos siguib
el modelo medieval polaco; esto fue mal aceptado por los que se oporuan a los modelos
ex trafios como el polaco dei siglo XIII, establecido cuando apenas empezaba la desintegra
ciôn feudal y aùn se conservaba el sefior io de la tierra (Piskozub 1968). Otra dificultad
fue que antes de que Polonia se estancara, en el siglo XVIII, se propusieron cambios en la
division territorial para ser aplicados con rapidez (Kowalski 1966).

El otro enfoque puede ser clasificado como econ omico. Contrario al punta de vista

anterior, no tenia en cu enta los antecedentes historicos: en realidad. las regiones econorni
cas se delimitaron sobre el territorio polaco tal como era éste al finalizar la Segunda Guerra
Mundial. Debe hacerse hincapié, sin embargo, en que por 10 menos algunas de las regiones
clasificadas como econôrn icas (Dziewonski, 1954; Berezowski, 1959; Kowalski, 1964) se

identifican con regiones sociales de la Polonia conternporànea. Puede argumentarse que
eran histor icas en el senti do que la historia de la industr ializacion y urbanizaclon dei pasa
do siglo debfa influir en la auténtica reqional izacion , Por el contrario, los enfoques para la
r eqionalizacion que se Ilamaban histôricos, de hecho no 10 eran, ya que no examinaban el
proceso historiee en su totalidad; como resultado, la reqicnalizacion elaborada de este
modo mostraba, quizàs, la realidad dei siglo XVIII pero no la de nuestros dias.

Dentro dei enfoque tradicional, que no puede seguir siendo clasificado de historiee,
el papel dei media flsico vIas regiones ffsicas fue importante. Bien es cierto que las dell
mitaciones de las regiones sociales, pocas veces, por no decir ninguna, coinciden con las de
unidades Hsicas. Frsicamente. las rnontafias y los valles fluviales se consideran dos unida
des diferentes, mientras que las regiones sociales se extienden también por las laderas y
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sus 1 imites vienen marcados por barreras espaciales, por ejemplo, en términos 1 ineales, por
la corriente de un rfo y/o la cresta de las m ontafias. Janiszewski (1959) opinaba que las

regiones sociales pueden identificarse con cuencas fluviales, 10 que puede ser una generali·
zacion aceptable. Sin embargo, cuando se aplica como méto do de delirnitacion , esquerna
tiza y sirnplifica demasiado. En el anàlisis de regiones historicas. particularmente, no hay
ninguna razon para una subdivision de cada cuenca como propone Janiszewski. Asf pues,
la reqionalizacion, clarificada de forma ambigua como "qeoqràfica", que pretende estar

basada en divisiones h istoricas. ha sido discutida tante por qeoqraf os (Berezowsk i, 1964)
como por historiadores (Kaczmarczyk, 1959).

Vale la pena sefialar que la idea dei papel que desempefia el sistema fluvial en la

reqionalizaciôn "qe oqr àfica", propuesta por Janiszewski, no es un concepto a priori, sino
racionalizado: el sisterna fluvial forma una red natural de comunicaciones y transporte.
Aunque no deja de ser cierto, el argumenta tiene su aplicacion practica en culturas tecrio

lôqicarnen te todavfa primitivas, las que utilizan los rios como la unica 0 la principal via de

transporte, 10 que corresponder(a a la Europa medieval y no a la actual.
La idea de la influencia de los sistemas y cuencas fluviales en la forrnacion de las

regiones ha sido adoptada dos décadas después (!) por Szczepkowski (1977). Analizando
las seis provincias originales de Polonia (entendiendo por provincias 10 que en Espafia son

regiones historicas. no las provincias administrativas), este autor opina que bàsicarnente
son entidades concaves. Esto se cumple en las cuatro provincias dei centro y sur, es decir,
Lesser y Polonia Mayor, Silesia y Masovia, pero no concuerda con las dos dei norte, llarna
das, de forma bastante arbitraria Pomerania y Prusia (esta LI Itima en su concepcion origi
nal, que es la equivalente a la Prusia Oriental de los ùltirnos tiempos). Lo que se identifica
como Pomerania es una confusion que proviene dei nominalismo puro. De hecho dos

provincias de Polonia han sido tradicionalmente inclufdas en la denorninacion cornùn de
Pomerania: Pomerania Oriental y Occidental. Originalmente, cada una de ellas tendr Ia su

propio nombre que actualmente es incierto. En las cronicas dei siqlo XV se utilizaban sus

nombres latinos por ejernplo: Pomerania y Pomerelia respectivamente, que fueron adapta
dos a la terminologfa germana (como Pommern y Pommere//en). Después de que, las que
hab ïan sido antiguamente Prusia y Pomerelia, fueran conquistadas por la Orden Gerrnànica,
el nombre de Prusia abarc o ambas provincias, y fue asi adoptado en la terrni no loqïa pola
ca, incluso después de la reincorporacibn a Polonia de la Pomerelia original. Los nombres

propios que diferenciaban las dos provincias se han ido cambiando siguiendo los cambios
oohticos: la Prusia original se llarno Prusia de la Orden, Prusia Ducal y Prusia Oriental,
mientras que los sucesivos nombres de Pomerelia fueron Prusia Real y Prusia Occidental
(la u ltirna después de su insercion al Estado Prusiano). Desde los conflictos dei siglo XIX
como reflejo dei sentimiento antiprusiano (contra el Estado Prusiano) de la Ilamada ofi
cialmente Prusia Occidental y de otros territorios polacos, tomaron todos ellos el nombre
de Pomerania. En polaco Pomorze quiere decir: "tierra junto al mar". Después de su ane

xian a Polonia en 1920, esta parte de territorio fue organizado como la voivodfa de
Pomerania; ya que era la ùnica provincia de Polonia de entre-guerras que estaba situada en

la costa. El resultado fue la existencia de dos Pomeranias: Pomerelia, originalmente polaca
y la alemana Pomerania. Después de que ambas se encontraran dentro de Polonia en 1945,
surgie la falacia de que se trataoa de una reunificacion en una provincia (Natornson-Leski
1953, Kondracki 1964). Sin embargo se podfa probar que la unidad de Pomerania dei
Este y la dei Oeste, habfa sido qeornor tolôqica y no de naturaleza polftica 0 cultural (Leza
1929, Leh r-Spfawniski 1937, Kiernowski 1952, Dwiat 1954, Jan iszewski 1959) por 10
que las dos Pomeranias debfan ser diferenciadas.

AI adoptar el concepto de la "Pomerania ùnica", Szczepkowski se encontre en el
dilema de no poder delimitar las seis provincias polacas que en opinion generalmente
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aceptada, existfan originariamente (Piskozub, 1968). En su dr arnàtica busoueda de la pro
vincia perdida, decidi6 reconocer a la primitiva Prusia (mas tarde Prusia Oriental) como
aquella, a pesar de que apenas estuvo nunca sornetida a Polonia antes de 1945, aunque se

establecieran algunas colonias polacas en el sur yen el oeste. Como las dos provincias dei
norte, de Szczepkowski, no p od ian ser consideradas como concaves se sostuvo que habian
sido entidedes concaves en un principio y que posteriormente se transformaron en entida
des con vexas. Esta transformaci6n no se considero como una consecuencia histor ica sino
como una catàstr ofe hist6rica singular 0 como la accion de la Providencia. Las otras cua
tro provincias polacas, en cambio, fueron consideradas como invariables a 10 largo de la
historia, aunque en realidad Silesia, Polonia Mayor y Menor habian carnbiado considera
blemente. La ex posicion de Szczepkowski no deja de ser poco mas que metaffsica. Trata
dos en térm inos dialécticos, concave y convexe estân interrelacionados y no separados, la
ladera de una col ina (convexa) es al m ism 0 tiempo la vertiente de un valle (concave). 10
que viene a ser obvio si aceptamos que la superficie de la Tierra es continua. Lencewicz
(1958) establecio expl Îcitamente en 1939, aunque se publiee después de la guerra, que los
fenornenos qeoqr àficos son continuos, m ientras que las regiones cam bian y se trasladan.

Otra discusi6n sobre 10 que pretendis ser un enfoque historico para los proble
mas de reqionalizacion. la pr oporciono Kielczewska-Zaleska (1980). Esta autora se queja
ba de que, analizando los planes de r eqionalizacion. ni los topônirn os ni las delimitaciones,
correspondian a los de las regiones historiees. El significado de estos argumentos era fàcil
mente clasificable como metaffsico 0 incluse, siguiendo el razonamiento de Harvey
(1973), contrarrevolucionari o. Si la planificacion, es decir la orientacion de futuro para
las regiones debe seguir el criterio historiee en las delirnitaciones, supondr ia un ajuste de
la estructura actual dei sistema espacial socio-econornico al patron histôr ico (argumento, a
la vez, contrarrevolucionario e ingenuo). Es curioso que la planificacion de la regionaliza
elon. que podr ra criticarse tàcilmente por sus discordancias con el patron social y de rela
ciones econornicas actuales, 10 sea por no usar los toponim os historicos. La rnisrna KieAc
zewska-Zaleska presenta un mapa de: "division of Poland into geographic-historical
regions" (en inglés en el original); que contiene solo nombres y no delimitaciones. Queda
abierto a discusion el porqué solo 18 regiones estan identificadas, las cuales deben perma
necer a diferentes niveles de jerarqufa, aunque no esta claro qué relaciôn existe entre
regiones de nivel individual, por ejemplo: Cuiavia y Polonia Mayor. Una encuesta bastante
anticuada, aunque no ha sido, en realidad, analizada en profundidad, se realiz6 (Berezows
ki 1963) sobre la conciencia regional, para dar validez a las regionalizaciones de este tipo.
Ahora bien, otra encuesta de conciencia regional hecha en 1980 por el autor de este libro,
y todav ia no publicada, en la region de Katowice, sugiere que la inteqracion se produce a
través de las fronteras regionales f ijadas por la historia, incluso aunque durante mucha
tiempo no hayan tenido gran significado pol ftico 0 social, provocando creciente antipatfa
entre las comunidades respectivas. (4) El nombre de Silesia que originalmente era un àre a
tribal que comprendfa 10 que hoy es la voivo dia de WrocJaw, se extendi6 durante los si
glos XII y XIII hasta cubrir 10 que antes habla sido la provincia vrstisleviensis 0 diocesis
de Wrocl.aw, y éste fue el nombre que utilizo durante siglos. Aunque después de que una
parte de Silesia Superior se hubo incorporado a Polonia en 1922, ésta se orqanizo como
la voivo dïa de Silesia, como si fuera la unica àrea silesiana de la Polonia de entreguerras.

4 Es to, en parte, se evidencia en Z. Rykiel, 1983: Integraci6n regional V el efecto de Frontera; con
especial referencia a la regibn de Katowice, ponencia presentada en el 7° Seminario G�ografico
Polaco-Br itàn ico. celebrado en Jab/onna, entre los dias 23 y 30 de Mayo de 1983 (se publicara en
"Geograph ia Polonica").
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En la conciencia social, el nombre de Silesia se identifica tan estrechamente con la unidad
administrativa de su capital en Katowice, que perrnanecio inmutable cuando en 1945 el
resto de Silesia se uni6 a Polonia otra vez. La voivodia de Katowice siguib siendo identifi
cada con Silesia en la conciencia social fuera de la region, incluyendo una buena extension
de territorio no silesiano unidc a ella en 1945, 1950 y 1975. Los nativos de las àreas
anexionadas no se sentian silesianos, ni reconocieron, durante anos, sus lu gares de naci
miento como partes de Silesia, y hasta, en algunos casos, se opusieron fuertemente a ello,
pero el proceso de inteqr acion se inicib. Adernas. en discordancia con la historia, la voivo
dia de Katowice iba siendo, cada vez mas, identificada con Silesia. Nos guste 0 no a los

investigadores (a ml, personalmente, no me gusta) es un proceso historiee objetivo que no

puede ser ignorado.
A modo de reflexion sobre las actividades sociales en 10 que se refiere a las regiones

historiees. vemos que la orqanizacion territorial dei movimiento Solidaridad ha dividido a

Polonia en 42 regiones (en contraste con las 49 voivo dras. 6 provincias historicas y las 18
regiones de KieAczewska-Zaleska) con delimitaciones que siguen el trazado de las voivo
dias mas que el de las regiones historicas. mientras que sus nombres son en parte histor i
cos (Masovia, Polonia Mayor y Menor, Silesia Inferior etc ... ) yen parte modernos (Medro
Occidental para Lublin). Oebe tenerse en cu enta que no hay una distincion conceptual
clara entre regiones histôr icas y contempor àneas. como sostiene Kielczewska-Zalesk'a, ni
tarnpoco entre historia y presente, ya que el segundo no es mas que la ùltirna etapa de la
primera. Lo mas confuso es la cuestion de a qué tipo de regiones se refiere el enfoque tra

dicional ("historico") de reqionalizaciôn: si a la region f.isica, p ol itica, cultural 0 social.
Aunque se diga que no existe una diferencia sustancial entre éstas, la cuestion en SI misma
no puede ser ignorada.

Puede hallarse una distincibn entre la region historiee y la contempor anea. si la pri
mera se remonta a la Edad Media. La distincion se refiere a la cuestion de fronteras. AI
analizar el trazado exacte de fronteras durante la Edad Media europea parece que hay una

confusion. El espacio social, econbmico y pol itico estaba muy poco organizado, por 10
que podr ia representarse por un conjunto de puntos mejor que por una superficie. En lu
gar de 1 ineas las fronteras las formaban zonas montafiosas. bosques y pantanos. Tomar un

territorio, en sentido pol itico significaba ocupar nùcleos de p oblacion y no solamente dis
poner tropas militares a 10 largo de las fronteras. Esto ultimo no era factible ni necesario
ya que bastaba controlar las poblaciones para cobrar los tributos. No habla diferencia, de
hecho, entre territorios ocupados durante una campana y aquéllos que eran anexionados
al propio estado. Habrfa, pues, otra conclusion para los qeoqraf os historiees respecta a los
mapas pol iticos: la de representar la caracteristica pol itica de las poblaciones en lugar de
trazar fronteras. Si se trazaban éstas, debfan interpretarse corna 1 ineas que en buena parte
delimitaban nùcleos de p oblacion mas que territorios.

Otra cuestion se plantes cu an do el concepto de region histories es aplicado. Provie
ne dei materialismo la idea de que una region econornica es la base sobre la que se desarro
lia la regi6n social 0 cultural. La region economies es, sin embargo, una entidad histories
que surge en un momento determinado dei desarrollo de las fuerzas de pro duccion. la
division espacial de los puestos de trabajo y desarrollo dei mercado (Dluqoberski. 1973).
Es el modo de producci6n capitalista el que permite la forrnacion de las regiones, y la
r evoluciôn industrial la que favorece su desarrollo. En este sentido, casi no existe ninguna
region en la Europa medieval hasta el final de ese periodo. La Edad Media fue para la vida
econornica y social una etapa de escala local y no regional. El concepto de region histori
ca, tal como esta compuesto dentro dei enfoque tradicional de reqionalizacion. esta tam
bién mal definido y Ileva a error cuando exige hacer divisiones historicas como base para
una reqionaliz acion actual.
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Dentro, también, dei enfoque tradicional dei historismo en la investiqacion qaoqr àfi

ca, se encuentran algunos anàlisis de distribuciones étnicas en el pasado. Lo que deberia
discutirse en este enfoque, en r eal idad, ahistorico, es el "presentisrn o", es decir, las pro

yecciones de las estructuras actuales en el pasado. y las extrapolaciones exageradas hacia

atràs en el tiernpo. de procesos que han comenzado recientemente. Como ilustracion de

esta ultimo tomemos un trabajo de Mitkowoski (1974). Habiendo observado que las are as

lingüisticas sardas y galesas se habian ido reduciendo durante la historia reciente, se hizo

una ex trapol acion de muy ancho nargen hacia el pasado, situàndose al final dei primer
milenio para indicar que los sardos se encontraban en Cer deûa y Corceqa y que los galeses
tal vez cubrian Gales y Cornualles, suponiendo que ail i no se hablara la lengua propia.
También la extension de la langue d'oc francesa, que para ese mismo perfodo se situa tan

al norte como Nantes, Tours y Bourges, parece muy dudosa.
Los ejemplos de presentismo son mucho mas frecuentes en este tipo de estudios. En

una publicacion se indicaba la linea sur de la langue d'oit francesa al final dei milenio, en

Lyon, Ginebra y Valais (Mitkowski, 1974 a) y al final dei siglo XV hasta el Delfinado

(Mitkowski, 1974 b). 10 cual es absurdo, ya que incluso hasta los anos 1930, es decir des

pués de que la expansion de la langue d'oit hacia el sur se produjera desde sig los atr às,
Vaud, Valais, Savoya y el Delfinado eran areas lingü (sticas de langue d'oc 0 en alqùn caso.
como Vaud, de dialectos mixtos (Wasilewski 1933, Romer 1934). El àr ea de lengua
vasca en el siglo XV se identifica en ese estudio con la que en la actualidad se habla el
euskera (Mitkowski 1974 b). Incluso admitiendo la ex aqer acio n de los datos surninistr a

dos por el Instituto Geoqràf ico Vasco (INGEBA), de acuerdo con el los, en el siglo XV, la

lengua vasca se extendia hasta Andorra y la orilla iz quierd a dei Garona, y deber ia aceptar
se que el euskera se hablaba en Navarra y Bearn hasta la orilla izquierda dei Adour. Las
influencias linqu ïsticas dei inglés en lrlanda en el siglo XV, a su vez, se demostraron en el

Ulster en lugar de hacerlo en el lugar de auténtica penetracion inglesa, rodeando Dublin

(la Valla Inglesa). En el mismo estudio no se hace ninguna distincion entre el bajo y el

alto alcman. ni se indica el frisio que todavia se habla en la costa.

Pueden encontrarse fàci lrnente ejemplos de presentismo en los anàlisis étnicos de

orientacion tradicional; la estructura nacional de los pueblos eslavos orientales es una bue

na muestra. Se realizan estudios sobre los siglos XV y XVI para mostrar los tres pueblos
eslavos dei Este tal como son en la actualidad; es decir se identifican los rusos, los ucrania
nos y los bielorusos. La 1 inea hacia el oeste de la lengua ucraniana se sefiala tal como era

en el per iodo entre-guerras dei siglo XX y mas lejos, hacia el norte, hasta cubrir Polesia, la
cuenca dei rio Pripyat (lLadogàrski 1970, Mitkowski 1974 b). Un trazado semejante es

ahistôrico. AI final de la Edad Media los eslavos dei Este habla ban ruteniano cornùn y se

reconocian a si mismos como rutenianos. Entre los siglos XV y XVI empieza el proceso
de diversificacion étnico y linqu istico, al mismo tiempo que cambian los v inculos pol iti
cos. Los términos Ukrania y ukraniano se relacionan en un principio con la franja sur

oeste dei estado polaco (en ukraniano: ukrayina y en rusa: okreins, significan "franja",
"l inea ex ter ior ", "tierr a fronteriza"). En el siglo XVII el término Ukrania cubr ia 10 que
actualmente es su parte central alrededor de Kiev. El nombre, se extendi6 en el siglo XIX
cuando el resurgimiento nacional se produjo en Europa dei Este. Sin embargo, esto se

acep to mucha mas tarde en la franja oeste dei territorio étnico ukraniano, donde el térmi
no ruteniano estaba en usa todav ia. En la Polonia de entre-guerras, personas censadas en

Ukrania declaraban su nacionalidad como ukranianos 0 rutenianos sequn la region en que
viv ian.

En los territorios de 8ielorusia el resurgimiento nacional ernpezo después, va que la
conciencia de ser bielorusos se ex tendiô mas despacio desde el area que rodea a Minsk. En
la franja dei territorio étnico bieloruso, la conciencia nacional se debilite relativamente,
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en las primeras décadas dei siglo XX. Mas bien, la conciencia de ser rutenianos se sentra V
se declaraba en los censos, tante mas cuanto que bieloruso significa ruteniano blanco, V
resultaba a cuenta omitir la segunda parte dei nombre. Mas aùn, la franja oeste de la actual
Bielorusia habia constituido una provincia separada bajo la cornun soberania ruteniana en

la Edad Media, Ilamada Rutenia Negra, siendo su nombre opuesto al de Rutenia Blanca
que se habla asignado a otra provincia anàloqa. El resultado fue una confusion entre rute
nianos que hablaban ukraniano V los que hablaban bieloruso (rutenianos blancos), aunque
en realidad solo habia una ligera diferencia de formas coloquiales entre estas dos lenguas.
La primera era mucho mas activa cultural, social V pol (ticarnente va que en la conciencia
cornun polaca, incluvendo la literatura cientifica, los rutenianos estân identificados con
los ukranianos V no con 10$ bielorusos (Wasilewski 1933), esto se aplico a los resultados
censales, cuando se publ icaron, pero algunos estudiosos de mente superficial no 10 supie
ronver (Romer, 1934).

Para r esurnir la discusion dei enfoque tradicional a la cuestiôn dei historismo en el
trabajo geogrâfico, debe hacerse hincapié, una vez mas, en que este enfoque no puede ser

reconocido como un acercamiento historiee de base solida ni siquiera una vision historiee
de los procesos geograficos. En lugar de presentar anâlisis de procesos, se presentan hechos
pocas veces analizados. La historia, a la que frecuentemente se remite V raramente corn

prende, se contempla bajo un punto de vista atornistico, mas como un misterioso conoci
miento escolàstico que como una ciencia. La metafisica de este enfoque esta subravada
por la vision de hechos aislados V estructuras consideradas invariables. El papel dei investi
gador aparece as! también como la bùsqueda de las estructuras intr insecas escondidas bajo
el "sucio" presente. Visto desde una perspectiva dialéctica, el buscar las estructuras intr m

sec as de la realidad, es una tarea importante. Las estructuras historicas no pueden ser

opuestas a las dei presente. Las estructuras conternporéneas son mas importantes que las
historicas, porque es en las primeras donde vive V actùa el hombre, mientras que las histo
ricas solo estàn relacionadas indirectamente con la actividad humana actual. El historismo
no debe ser malentendido como una coleccion de hechos sino como la cornprension dei
proceso histor ico. Para la investiqacion geogrâfica no es tan importante el conocimiento
en si de la historia como su cornprension.

El enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo en geograHa, que ha pretendido revolucionar la disciplina
(es opinable hasta que punto 10 ha consegu ido), V que ciertamente ha cambiado la geogra
fia humana, se ha visto envuelto por el ràpido desarrollo de los grandes sistemas de corn

putadoras en los Estados Unidos en los anos cincuenta. El enfoque adopté técnicas esta
disticas que permiten analizar gran cantidad de inforrnaciôn. La inforrnacion disponible
era, 0 por 10 menos 10 parecia a simple vista, el contenido de las publicaciones de estadis
ticas oficiales. Publicaciones que raramente contienen alqùn dato valioso de tipo historiee.
V que son excepcionalmente fiables en el caso de un pais con tan corta historia como los
Estados Unidos. Porque la breve historia nacional V el reciente despertar de la conciencia
histôrica de la sociedad norteamericana, produce rnuv poca demanda social de anàlisis que
contengan aspectes historiees. En lugar de ello, los enfoques, métodos V técnicas se de
sarrollan hacia los anâlisis de acontecimientos V tendencias conternp oraneas. Como centre
difusor de la innovacion cientifica, los Estados Unidos influven en la metodologia de los
qeoqraf os de otros paises (ver Galtung 1967), que no siempre son 10 bastante crrticos
para enriquecer sus propios anàlisis con estudios de dimension historiee. que en el caso de
sus respectives paises podrian ser muv importantes. Por otro lado, los analisis de la di-
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mansion histor ica como se han hecho en Polonia, y en otros p aises europeos, dentro dei

enfoque tradicional, estàn tan desacreditados que los qeôqrafos de mentalidad moderna

procuran evitarlos.

El resultado es que el principal esfuerzo se ha dirigido hacia los anàlisis estadisticos

de los sistemas geograficos actuales. En la investigaci6n de los sistemas regionales y de po

blamiento, este enfoque comprende observaciones sobre el estado actual de los fen6me

nos analizados (Bannon 1978), algunas veces emparejadas con anàlisis de los cambios

recientes (Lopez 1978), 0 sol idos anàlisis de estad istica estàtica de los sisternas (Jerczyns

ki 1977 a). Otro grupo se ha dedicado a los anâlisis estadisticos de series de larga duracion

(Robson 1973), de aplicabilidad estrictamente pràctica (Korcelli, Kostrubiec, 1973; Kli

maszewska 1974; Mookherec 1978, Wanasnghe 1978). Podemos clasificar corne un tercer

grupo los anâlisis comparativos. Estos comprenden bàsicarne nte estudios estadisticos que

intentan comprobar hipo tesis sobre el sistema (Robson 1973, Jerczynski 1977 b) yaque-

1I0s que pretenden un anàlisis de las variaciones durante un cierto periodo, pero se limitan

a efectuar anàlisis separados de puntos individuales en el tiernpo (Chojnicki, Czyz, 1973).

As! pues, la dinàrnica de los sistemas regionales y de poblamiento necesita ser anali

zada con frecuencia, cosa que en la realidad se hace muy pocas veces. Si se estudian los

cambios en los sistemas, se limitan a series de corta duraciôn y/o varios puntos a la vez.

Con este enfoque, la dinàrnica de los sistemas es analizada de manera formai, es decir, sin

los antecedentes historiees dei proceso estudiado. Puede decirse, que es el comportamien

to de los sistemas, mas que su dinàrnica 10 que se analiza. Una de las razones que explican

esta forma de actuar, es la falta de datos para series de duracion bastante larga, en las pu

blicaciones de estadisticas oficiales. Los datos necesarios pueden hallarse, aunque no nece

sariamente, en la Oficina Central de Estadfstica. Para recoger y analizar este tipo de datos

se necesitar
à bastante espfritu crftico respecto a las fuentes. Esta tarea debe acometerse

desde una base rnetodoloqica que tenga en cuenta la historia, la cual, se podr ia encontrar

entre los qeoqrafos de orientacion tradicional (aunque no estoy seguro de que esto resulte

(acil) ,
los cuales son rechazados. junto con este enfoque, por los qeo qrafos modernos. Es

tos, se dedican al estudio estadfstico y de modelos y técnicas rnaternaticas. y la mas mini

ma cuestiôn histor ica, tan imprescindible como conocer las rnaternâticas, no es mas que

una pérdida de tiempo para un qeôqrafo cuantitativo.

En consecuencia, los anâlisls cuantitativos ponen el énfasis èn la forma, mas que en

el contenido, es decir, se valora mas la elegancia rnaternatica de las presentaciones que el

verdadero significado esencial o. teorico. Lo que ser fa deseable, es no desperdiciar los tra

bajos de enfoque cuantitativo, ya que ex iste, incorporando dicho enfoque, 0 al menos

sus resultados, en la teorfa (0 teorfas) geogrâfica general. Adoptar un punta de vista dia

léctico hace posible alcanzar el objetivo.

Sintesis. El enfoque teorético

El enfoque teorético, tal como se vera aqu i, es una alternativa a los otros dos pre

sentados anteriormente, los cuales han estimulado antiguas bases teoréticas. La aproxima

cion teorética al historismo incorporarà elementos substanciales y ciertas posibilidades de

los dos enfoques anteriores. Lo que adopta dei enfoque cuantitativo es el rigor dei razona

�iento cientffico. Del enfoque tradicional. toma su fu�rte .�ase histonca. Por 10 que se

entiende que la esencia dei enfoque teorético es la explicacion de procesos, basada en el

reconocimiento de los mecanismos de estos procesos. Un enfoque seme jante va se aplica
a la explicaciOn de procesos de urbanizaciôn (Dziewonski, 1977; Dziewonski, Jerczynski,
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1977; Illeris 1978) y de carn oios en sistemas de asentamientos de poblacion (Carter, 1978;
Hoigner, 1978; Joh nston, 1978).

Si se me permite centrarme en la transf ormacion regional para explicar la esencia
dei enfoque teorético, quisiera destacar que las regiones hist6ricas, tal como las presenta el
enfoque tradicional, y las regiones sociales y/o econornicas actuales, analizadas en el enfo
que cuantitativo, no deben seguir siendo vistas como conceptos teoréticos separados, sino
que deberian considerarse dentro de un marco conceptual cornun. El comportamiento
regional, desarrollo y transforrnacion debe verse como un proceso historiee continuo. Ver
el proceso como continuo no excluye las posibilidades de cambios revolucionarios en la
tr ansf orrnacion regional. Polonia puede tomarse como un buen ejemplo de 10 anterior. En
su desarrollo, los patrones de transforrn acion evolutiva de regiones fueron r àpidamente (es
decir: revolucionariamente) remodelados por los cambios pol iticos al finalizar el siglo
XVIII y principios dei XI X (division de Polonia y guerras napoleonicas). El nuevo patron
regional, surgido a partir de la revolucion industrial, se ha desarrollado en un marco espa
cial remodelado pol itica y econornicarnente. Los requerimientos de exhurnacion dei
patron regional pre-industrial, procedentes dei enfoque tradicional, parecen ser rnetaf isi
cos debido a la incapacidad de reconocer que los patrones regionales pre-industriales no

pue den ser aplicados al espacio post-industrial (Kondracki, 1981).
Como hemos sefialado" en las sociedades pre-industriales (las de la Europa medieval)

las actividades humanas cotidianas tenlan basicamente una orientacion local y en este
sentido puede decirse que no existian regiones. Si existieron fue tan solo como el marco
donde se desarrollaban algunas actividades ocasionales, (por ejemplo, contactos sociales
dentro de amplios grupos culturales). Los centros regionales historiees formaban nodos en
las regiones (cuando se considera a la region como una entidad nodal, seqùn Dziewonski,
1967), ya que el desarrollo de las fuerzas de pro duccion en la Edad Moderna incluye una

disrninucion de los costes de transporte (friccion de la distancia) 10 que perrnitiô el
desarrollo de los centros regionales y la expansion de las regiones. Aunque el desarrollo de
las fuerzas productivas fue seguido de cambios en la demanda de productos de consumo,
10 que produjo variaciones en los factores de localizaci6n. Estos, a su vez, produjeron
cambios en la accesibil idad a los centros individuales, que variaron su distribuci6n jeràr
quica en los sistemas de asentamientos. Los centros que progresaron no siempre fueron
los centros regionales hist6ricos. Si no 10 eran, entraban en dos categorias: un nuevo cen
tro en desarrollo ocupaba el lugar dei centro tradicional de la region, la cual, aunque
remodelada, pod ia conservar su identidad; 0 el nuevo centro se convierte en competidor
para el centro tradicional y hace desarrollar una regi6n propia interceptando una parte de
la region tradicional y, posiblemente parte de otras regiones tradicionales vecinas. Si se
trata de este ultimo, el concepto de region superpuesta, como la propuesta por Rykiel
(1981, 1983), puede ser util. Con el desarrollo de los sistemas de transportes masivos, el
campo de las actividades humanas cotidianas (sistemas diarios urbanos) se ex tendio tanto
que las regiones urbanas pueden reconocerse, mas que cualquier entidad regional tradicio
nal, como caracteristica dei patron regional conternp or àneo.

El concepto de region superpuesta se api ica a la tr ansforrnacion regional como se

explica arriba. Un nuevo centro regional que se desarrolla cerca de una frontera tradicio
na l, crea un circule de influencia, es decir, forma una nueva regi6n, que engloba àreas que
antes pertenecian a otras regiones tradicionales. La nueva region comprende también zo
nas que no se juntan con las dernàs, 0 10 que es 10 mismo, estan al lado de otras pero no se

interrelacionan, ya que han formado parte de diferentes sistemas regionales, a través de la
historia, y solo recientemente han si do afectados por la orqanizaciôn espacial cornùn. En
otras palabras, la recién organizada region superpuesta no esta plenamente integrada. Por
el contrario, los limites inter-regionales tradicionales, que estàn situados dentro de la
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nueva region, todavia funcionan, p or inercia, como barreras espaciales. La inteqracion re

gional puede ser. también, vista como un proceso en el cual las barreras espaciales intra

regionales se han erosionado. Como en alqun momento se ha indicado (Rykiel 1982 a).

puede identificarse una cadena causal en esa erosion, que comprende: nuevos proyectos
de inversion, producciôrr en régimen cooperativo, migraciones humanas. traslados peri6di
cos residencia-Iugar de trabajo, intensif icaciôn de contactos sociales, disrninucion de las

diferencias culturales regionales, y el desarrollo de la nueva conciencia regional. Recien

temente se ha sugerido que la cadena multicausal de inteqracion, puede ser mas compleja
(Rykiel 1983). Lo que debe subr av arse, sin embargo, es que el concepto de region su

perpuesta es de naturaleza dinàrnica. Si una region esta totalmente integrada no puede se

guir siendo denominada superpuesta.

El ejemplo polaco mas claro de una region superpuesta es la region de Katowice, de

la que se dispone de resultados numéricos dei efecto de frontera (Rykiel 1981, 1983). La

region se ha desarrollado en su forma conternp or ànea. después de la Segunda Guerra Mun

dial, sobre las fronteras internacionales que cortaron la region (y a Polonia) en tres partes
durante el siglo XIX, con algunos restos hasta 1945. Otras regiones superpuestas podrfan
encontrarse tàcilrnente en la Polonia actual; las regiones de Pila, Kalisk y Tarnobrzeg
(siguiendo las unidades administrativas) son los ejemplos mas obvios.

En Espafia pueden identificarse tres regiones superpuestas muy claras. Si nos

fijamos en la reqionalizacion funcional efectuada por Aznar (1974) éstas seran: (1) la

region vasca periférica, que abarca las tres provincias vascas. Navarra ytres provincias de

Castilla la Vieja: l.oqr ofio. Burgos y Santander: (2) la region Valladolid-Salamanca, que

comprende dos provincias de Castilla la Vieja: Palencia y Valladolid; dos de Leon: Zamo

ra y Salamanca y la provincia de Càceres en Extremadura; (3) la region valenciana-Ievanti

na, que comprende las provincias valenci-anas y las dos murcianas. En cada uno de estos

tres sistemas regionales (regiones superpuestas) ex iste una cuestion de i nteqracion dentro

de la nueva extructura regional, a expensas dei patron tradicional de interrelaciones.

Curiosamente, aunque podr ia preverse, el desarrollo pol itico de Espari a desde 1975 en su

dimension regional, esta orientado h istôricarnente, mientras que el desarrollo economico
hace que el nuevo patron regional funcional sea mas fuerte. El ritmo pol itico de la histo

ria esta bien establecido en todo el mundo, pero en 10 que concierne a la reqionaliz acion

espafiola tiene importantes implicaciones culturales y lingüisticas (como es el caso de

Catalufia, la periferia vasca y la region valenciana-Ievantina), aunque en el casa dei Pais

Vasco, la frontera 1 ingü istica no concuerda con la frontera historica (en Alava no se habla

euskera, mientras que en el norte de Navarra si). Otro tenorneno es que el nuevo patron
regional funcional esta basado mucho mas en I� accesibilidad de transporte que en las
divisiones administrativas. En otras palabras, las nuevas regiones funcionales pueden
abarcar solo parte de una provincia y no una provincia completa, 10 que puede resultar
chocante al lector espafiol. No estoy seguro si, p or ejemplo, las ciudades de Tudela en

Navarra y Aranda de Duero en la provincia de Burgos podrian incluirse en la region
periférica vasca, es decir, la zona de influencia regional de Bilbao (Tudela se encuentra

situada a 220 Km. de Bilbao y solo a 70 Km. de Zaragoza).

Dos regiones superpuestas en Francia son las de Nantes y de Lyon. La primera
pod ia identificarse fàcilrnente con el Pa is dei Loira que comprende uria parte de Bre tafia
(dèpartament de Loire-Atlantique) y de Poitou (Vanda), y con mas dificultad con territo
rios de Anjou (Maine et Loire) y Maine (Mayenne, Sarthe). La region de Lyon es super
puesta, respecto a las regiones histôricas (que comprende el Lyonés y partes de
Borqofia y el Delfinado), y a las regiones econôrnicas oficiales de la actualidad (10 que se

define como tal, comprende los departamentos de Loira, Hodano, Ain y una parte de
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Isère de sde la region Alpes-Rodano, y Saona y Loira de la region Borqofia-Pranco Conda
do).

Es importante tener en cuenta que antes de la revolucion industr ial la escala carac

terfstica de la vida sociai y econornica era la escala local y no la regional. Lo que hace
posible deducir, que .cuando las regiones se desarrollan desproporcionalmente, Ilega un

momento en que un territorio determinado, digamos un territorio nacional, no puede
dividirse completamente en regiones. La raz on es que algunas regiones ya se han desarro
Ilado, mientras que otras âreas estân todavfa en una escala local de las actividades sociales
y econôrnicas. En otras palabras, en un momento dado, un sistema socio-econôrnico na

cional puede disgregarse en regiones yen entidades no-regionales (Oziewonski, 1967), una

afirrnaciôn que no satisface a Piskozub (1970). La inteqracion de las entidades socio
econôrnicas locales en el sistema nacional debe ser antes de su inteqr acion en regiones. Es
mas, algunas àreas locales deben integrarse directamente (subordinarse) en el sistema na

cional.
Puede deducirse una analogfa de este patron aplicado al desarrollo nacional. Si un

territorio amplio, digamos Europa, esta dividido en naciones (el término debe entenderse
como étnico), se pueden encontrar grupos étnicos que no pueden ser inclu ides en n inguna
naciôn: ahora bien, los individuos de estos grupos se declaran nativos, 10 que sugiere que
sus relaciones con la naciôn 0 naciones respectivas son débiles y/o formates. Pongamos
como ejemplo a los nativos de Polesia, cerca de la actual frontera u kraniana-bielorusa, los
cuales poco antes de la Segunda Guerra Mundial todavfa no se sentian polacos, ni ukrania
nos, ni, menes, bielorusos, tal vez algo mas como rutenianos, pero 10 cierto es que se

declaraban simplemente como nativos. Un ejemplo parecido es el de los silesianos de Sile
sia Superior en el sigle X 1 X, que hablaban polaco, pero al estar exclu idos dei estado pola
co desde el siglo XIV, sus lazos sentimentales con Polonia se habian debilitado. Como
reacciôn a la qerrnanizaciôn. su conciencia étnica funcionô de una forma negativa, es decir,
sintiéndose no-alemanes (Pater, 1976); sin embargo, y ya de manera positiva, se recono
cieron a SI mismos en términos de conciencia regional.



 



CAPITULO IV

HOLISMO

El holismo, que es otro pilar de la dialéctica marxista, cuando se contempla desde la
perspectiva de su aplicabilidad al estudio geogrâfico, comprende tres problemas bâsicos. a

saber: el enfoque sistémico, las relaciones entre 10 general y 10 particular, y el relativismo.
El primera de ellos se desar r oll o sin ninqùn v inculo conceptual con el marxismo; sin em

bargo, tiene una base rnetodolôqica cornùn a éste. El segundo problema sefialado, esta
firmemente arraigado en la tradicion filosofica. El tercera siempre ha tenido interés para
los enfoques dialécticos.

El enfaque sistémica

Un supuesto bàsico de la filosof ia marxista es, de acuerdo con Topolski (1973), el
autodinamismo. En otras palabras, que el movimiento y desarrollo se producen por
contradicciones. Este sera el tema dei prox irn o cap itulo. Lo que se quiere sefialar aqu i es

que el holismo es la condiciôn indispensable para el movimiento asi entendido. Los mode
los dialécticos son, también, estructurales y genéticos, es decir, hol Î sticos y dinàrnicos.
Mientras el dinamismo (historicismo) ha sido discutido en el cap itulo 4, aqu i intentare
mos discutir el holismo. Separar las dos caracter isticas, intensamente interrelacionadas, de
los modelos dialécticos, puede justificarse por el hecho de que las investigaciones indivi
duales suelen ser estructurales 0 genéticas.

El concepto de sistema es muy atractivo para la geografla. Harvey (1969) indicaba
que se podian distinguir tres significados dei enfoque sistémico: 1) el anâlisis de sistemas,
en los cuales el sistema desarrollado en biologla, cibernética y otras ciencias, ha sido apli
cado a las ciencias sociales simplemente como instrumento anal itico : 2) la teor ia de los
sistemas generales, que era un intento de conocer la sintaxis y la estructura de los sistemas;
3) la teor ia general de los sistemas, que intentaba demostrar la universalidad de las estruc
turas explicativas, mostrando el isomorfismo entre sistemas de muy distinta naturaleza,
para establecer asf una gran teor ia general interdisciplinaria (Robson, 1973).

Una division en cierto modo similar, es la que realizo Hurst (1972). El enfoque sis
témico sequ ia tres direcciones: 1) la teor ia general de los sisternas. que recuerda la bus
queda de la piedra filosofal de los alquimistas medievales, es decir, la formula secreta para
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tu d la realidad; Il) los anàlisis de sistemas, que constituye una herramienta analitica mas

r;l..le una auténtica teoria; III) los conceptos sistémicos, que reflejan la realidad en catego

rias sistémicas simplificadas Lo que Hurst prefiere en su diser tacion es el anàlisis de sis

temas tal como se presenta en el punta Il, es decir , como una de las herramientas de la

inves tiqacion cientifica, 0 como una teoria cientifica. Los argumentos de Wilson (1972)
son convergentes con los de Hu rst.

Resumiendo la discusion. deberian separarse cuatro significados dei enfoque sisté

mico, tal como se encuentran en las publicaciones existentes: una filosof ia, una teor ia,
una metodologia y un método. Tratar el enfoque sistémico coma una fi/osoffa, -10 cual

fue expllcitamente sugerido, aunque no totalmente desarrollado por von Bertalanffy
(1951)- no deja de ser un intento ambicioso y que converge con los conceptos hol isticos
de la dialéctica. Aunque esta ultirna es, sin embargo, un sistema filcsofico mucha mas
consistente. Explicar la realidad en forma sistémica es 5610 una de las formas de explicarla
dialécticamente. La principal ventaja de la filosofla dialéctica sobre la sistémica es que la

primera posee un concepto explicite dei proceso de desarrollo, mientras que la segunda,
por ser hol Istica, es conceptualmente estàtica. Dicho de otra manera, el holismo conteni
do en el enfoque sistémico no es suficiente para la dialéctica.

Considerado coma teorie, el enfoque sistémico contribuvo considerablemente a la
ciencia moderna. Tai como esta contenido en los trabajos de von Bertalanffy (19'51) y

Boulding (1956), realmente mostraba el isomorfismo entre sistemas de diferentes clases y
niveles jerarquicos. y proporcionaba argumentas para la universalidad de las estructuras

explicativas. De esta forma ha estirr.ulado investigaciones interdisciplinarias. Puede acep
tarse el punta de vista de Wilson (1972) de que dicho enfoque no constituye un nuevo

paradigma general, aunque en mi opinion, ha contribuido de manera importante a irnpo
ner un nuevo paradigma. En este contexte, merece la pena hacer referencia a una obra de

Lange (1962). Sin construir una teor ia. ni seguir la de los sistemas generales, Lange adap
tô los enfoques metodolôqicos de la cibernética a los conceptos filosoficos dei materialis
mo dialéctico. Aplicando un concepto de tota/idad en lugar de sistema, podia analizar el
holismo y el desarrollo.

La cr itica de Hurst contra la teorîa general de los sistemas esta abierta a discusiôn.
La bùsqueda de la panacea de los alquimistas ha sido siempre un objetivo de la ciencia, en

el sentido de que siernpre ha suspirado por una solide construccion teorica yexplicativa.
Si segu imos el principio aristotél ico de la no multiplicaciôn de seres innecesarios, hay que
intentar explicar la realidad por el numero de teorfas mas corto posible. No hay otra for
ma de obtener este numero mlnimo de teor ias, mas que con la construcciôn de teor ias
generales. La teorfa de los sistemas es general y adernàs es aplicable a un gran numero de
casos individuales.

Coma metodoloqie, el enfoque sistémico y sus aplicaciones son muchas veces mal
comprendidos. Seqùn Dziewonski (1972), la metodologia sistémica debe considerarse
como un punto de vista que permite plantear cuestiones significativas y no como un

instrumento para elaborar respuestas. Estas deben buscarse en todas partes. La rne todolo
qia sistémica es por ello sincrética y tolerante. La metodologfa no puede separarse de los
métodos por media de los cuales opera. Cuando se separa, como algunos autores parecen
desear, no es nad a mas que puro verbalismo que produce una version atomfstica e incon
sistente dei entoque sistémico, es decir, una metodologla sin métodos. Afortunadamente
argumentos de esta clase no son frecuentes en la geografla polaca, mas bien se considera
que los conceptos de la metodologfa sistémica estân formados por diferentes técnicas
rnaternaticas, por ejemplo: anàlisis factorial, te or ïa de grafos, cadenas de Markov, simula
ciones numéricas, etc. (Chojnicki, 1970). La rnetodologfa se ha dedicado también al
desarrollo de los modernos métodos maternâticos de modelos y de pr'ocesos de datos. No
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se trata de un método unico en el sentido en que Hurst 10 entendis. ni de una colecciôn
,

de técnicas maternàticas individuales, sino mas bien de un sistema de métodos interrela
cionados entre s i. Rykiel proporciona un ejernp!o de la metodologfa sistémica, entendida
de esta manera, al aplicar una serie de técnicas anal Iticas (componente principal, superfi·
cies de tendencia, autocorrelacion espacial y anàlisis arrnonico] para estudiar un pr oble
ma ernprrico: el de la escala espacial de las aglomeraciones urbanas.

Considerado como una herramienta de enétisis, sequn los razonamientos de Hurst
(1972) y Wilson (1972), el enfoque sistémico se reducirfa a ciertas mediciones tomadas
de la cibernética, especialmente las que se refieren a la entropfa de un sistema (Robson,
1973). Usar la ex presion de "anàlisis de sisternas" en este ultimo sentido produce una con

fusion innecesaria, que podria evitarse si se utilizase en su lugar el de "grado de entr op ia".
Para concluir la breve exposicion de los cuatro significados principales y entrelaza·

dos dei enfoque sistémico, debe hacerse hincapié en que no hay que utilizar el término en

los casos extremos, es decir, ni para una filosofia, ni para un método. En el primer caso.
se prefer ir à el término de "dialèctica". y en el segundo el de "grado de entrop ia" sera
mas inequ ivoco. Los otros dos significados dei enfoque sistémico, teor ia y metodologia,
estàn fuertemente interrelacionados. La teor ia es un esquema conceptual general ùtil
para la explicacion e interpretacion. mientras que la metodologia puede entenderse como

el marco de investiqaciôn empfrica.

Lo general y 10 particular

Siguiendo un concepto bàsico dei enfoque sistémico, el sistema (totalidad) es algo
mas que la suma de sus elementos (partes). De aqui puede deducirse la oposicion substan
cial entre 10 general y 10 particular cuando hablamos de holismo. No tratamos de analizar
contradicciones, que son el tema dei Cap itulo 6, sino de hacer notar que 10 general y 10
particular estàn dialécticamente interrelacionados. En la historia de las ciencias siempre
ha existido una contradiccion entre enfoques parciales e integradores (0 generales). Sequn
Lazlo (1972), la ciencia moderna deber ia dedicarse a analizar las r elaciones y la situacion,
mas que hechos aislados 0 acontecimientos. Esto significa una mejor cornprension de un

mayor numero de problemas, y adernàs los conocimientos asf adquiridos son mas aprox i
mados y generales. El conocimiento de sistemas complejos es mas valioso que cualquier
vision detallada sobre fenôrnenos singulares.

La verdad absoluta y relativa en el proceso de coqnicion dialécticamente entendido,
es una buena ilustr aciôn de la relacion dialéctica entre 10 general y 10 particular. Las ver

dades relativas, que se reconocen en el proceso de investiqacion cientffica, contribuyen a

la verdad absoluta que es imposible de alcanzar, y a la que hay que aproximarse negando
algunas verdades relativas y afirmando otras.

La relacion dialéctica de 10 general y 10 particular esta mas articulada en la discusion
sostenida en la bibliografla qeoqrâfica sobre el espacio (Domanski 1965, Dziewonski 1967,
Harvey 1973, Rykiel 1978, 1982 cl. Cada actividad social y econornica crea su propio
espacio individual; cada persona vive en un contexto espacial propio. Estos espacios pue
den ser, sin embargo, individuales 0 comunes, concretos 0 abstractos, objetivos 0 subjeti
vos, perceptuales 0 sentimentales. Por otra parte, los espacios integrados son también
conceptualizaciones; -por ejemplo: social, econornico, socio-econôrnico, etc.- que
comprenden a los espacios parciales. Los espacios integrados son inseparables de los
espacios parciales, aunque no pueden reducirse a la suma de estos ultimes.

Derivado dei concepto de espacio, el mismo argumento puede aplicarse al de region,
Técnicamente las regiones parciales e individuales pueden ser, y con frecuencia 10 son,
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analizadas como ocurre cuando se consideran aquellas regiones basadas en caracterfsticas

individuales. Esto mas que un enfoque teorico es mas bien me todoloqico. Lo que debe

estudiarse desde una perspectiva teor ica no son las caracteristicas 0 hechos individuales,

sino los fenorncnos cornplejos (Dziewonski, 1957). La teoria de region pone énfasis tarn

bién en su naturaleza integrada (Dziewonski, 1967). De forma similar a la verdad absoluta,

la region no puede conocerse mediante ninguna investiqacion particular. Tiene que ser

estudiada desde perspectivas diferentes que deberf an incluir sus complejidades y su de

sarrollo historiee. Lo que puede reconocerse es el mecanisme de transtorrnaciôn regional,
no una imagen estàtica de la region; ésta, SI es estudiada desde la perspectiva emp ir ica.

debe verse como una aproxirnacion.

Aparentemente, esta arqurnentaciôn converge con la de Harvey, (1969), seqùn la

cual las generalidades (sistemas 0 totalidad) deben contemplarse como abstracciones, mas

que en su realidad, 10 que hace mas facil el anàlisis. El punta de vista es, sin embargo,

bastante diferente. Son las particularidades las que hacen mas f àcii el anàlisis de sistemas

complejos, al menos desde la perspectiva emp (rica. El objetivo a alcanzar en los estudios

cientificos es la explicacion de sistemas (generalidades) en términos de su comportamien

to y desarrollo. Las totalidades (sistemas, generalidades) pueden tratarse como algo real,

incluso aunque sean teôricas e irnposibles de observar directamente. El punta de vista que

considera las generalidades imposibles de estudiar es el dei individualismo me todolôqico,

el cual es incompatible con la dialéctica (Topolski, 1973). Los enfoques integradores, que

son muy utiles para el anâlisis regional, pueden considerarse por eso en térrninos de expli

cacion teorica y no como una simple colecciôn de hechos, 1.0 que es caracter
ï stico dei his

toricismo tradicional.

Otro ejemplo dei contraste entre enfoques individualizadores e inteqradores, api ica

dos a problemas qeoqr àficos. es el anal Isis de funciones urbanas. En este tipo de investiga

elon ha existido una acusada dicotornïa entre funciones especializadas y de lugar central.

En la teorfa de los lugares centrales, que es pro bablernenteIa mas ampliamente aceptada

en geografla dei poblamiento, se ignoran las funciones urbanas especializadas (Christaller,

1933),0 son conocidas explicitamente como incidentales (Boben 1927, Neef 1950). Las

funciones dei lugar central, que en cambio si son estudiadas, se entienden como pruebas
de la jerarqu fa urbana. Sin embargo, Zaqozdzprn (1978) indica que, dentro de las funcio

nes urbanas especializadas, también pueden existir jerarquias. Dziewonski (1971), anali

zando la teor ia de la base econornica urbana dern ostr o que las funciones especializadas y

las de los lugares centrales, eran intr Insecas a la base econornica urbana. Estos dos tipos
de funciôn subrayan la disqreqacion de los sistemas de poblamiento en subsistemas indivi

duales (Grimm 1979), y ambos pretenden presentar jerarqu (as. Como indica Rykiel
(1983), no hay una distinciôn conceptual clara entre lazos de union ieràrquicos y no je
r àrquicos en los sistemas de poblamiento; ambos deben ser considerados dentro de un

mismo marco conceptual, analizando las diferencias entre ellos en términos cuantitativos

mejor que cualitativos.

Aplicar el postulado de los enfoques integradores a los métodos individuales perrni
te usar las técnicas que satisfacen las ex igencias. Cuando se hacen observaciones de obie
tos qeoqr àficos es fàci 1 encontrar que cada uno de ellos tiene un comportamiento espacial

diferente, 010 que es 10 mismo, una varianza. Afortunadamente, ciertos grupos de objetos
muestran similaridades en su varianza. Esta puede dividirse en: 1) varianza cornùn dei
grupo; 2) varianza especffica dei objeto; 3) varianza incidental dei objeto, (0 error especj.
fico dei objeto), la cual es la parte de la varianza individual dei objeto que cambia en dis
tintas circunstancias, y 4) errer de rnedicion , De una forma parecida se divide la varianza
total en el anàlisis de factores comunes. La division que interesa es la que se da entre va-
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rianza comûn y el resto. La varianza comûn incide en las estructuras bâsicas. las cuales,
10 hacen a su vez en el comportamiento de los elementos individuales.

Otro ejemplo aplicable a las técnicas anal iticas es el de la interpretacion de mapas
de superficies de tendencia. Tratadas en términos anal (ticos tradicionales, las superficies
de tendencia pueden interpretarse como mapas difuminados de las caracterfsticas en

estudio . Rykiel (1978), por ejempio, proporciona una serie de mapas de superficies de
tendencia basados en polinornios de grados sucesivos, desde el primera al quinto, de
indice de urbanizacion como se define en el anàlisis de componentes principales. La ten
dencia general en la urbanizacion de Polonia, tal como se observa en los mapas, es la
disrninuciôn desde el suroeste y sur hacia el noreste y este. Técnicarnente. es posible
especificar un valor de indice de urbanizacion para cada punta dei territorio national.
Ahora bien, si interpretamos en forma anal ftica tradicional estos mapas. nos informarÎan
de que las rnontafias dei sur estàn mas urbanizadas que cualquier gran ciudad, aglomera
ciôn urbana 0 conurbaciôn. El significado intr inseco de los mapas es mas sintetizador que
anal ftico. En otras palabras, la inforrnacion sobre el Îndice de urbaniz aciôn de puntos
concretos, aunque se puede obtener, no es importante. La u nica informacion significativa
que contienen estos mapas, es la de la tendencia general en la variacion espacial dei nivel
de urbanizaciôn dentro dei sistema, es decir, en el territorio national. La ùnica cosa que
puede deducirse de los mapas es, también, que la superficie de urbanizaciôn en Polonia se

desliza desde el suroeste al noreste.

Relativismo

El relativismo es un concepto fundamental en el holismo. Es un derivado de la con

tinuidad de la realidad. Si se acepta este razonamiento, las clases individuales de objetos
tienen que verse como superpuestas y no aisladas. Oeben contemplarse como conjuntos
heterogéneos mas que en térm inos de la teorfa convencional de conjuntos. En términos
maternâticos. deberfan analizarse mediante el calcule de probabilidades y sin intencion
determinista. Cuando se esta comprobando h ipôtesis se dice que son verdaderas y falsas
con un determinado grado de probabilidad, que puede especificarse. Esto se opone a la

logica tradicional aristotélica ambivalente, sequn la cual las hipô tesis cornpr obadas son

verdaderas 0 falsas. De una forma parecida deben interpretarse los factores en el anâlisis
factorial. N inguna variable de entrada puede asignarse claramente a un factor ùnico,
basândose en el resultado factorial que es mas amplio para esta variable. En realidad
ninguna variable de entrada puede ser inequ fvocamente asignada a un solo factor a partir
del peso dei factor mas elevado para dicha variable. Mas bien, cualquier variable de entra

da puede pesar considerablemente en un gran numero de factores y contribuir as! a los
conceptos teoricos que representan. Par eso es por 10 que los factores rara vez pueden
considerarse mutuamente independientes y por 10 tante, las rotaciones ortogonales deben
ev itarse en 10 posible y se deben preferir las rotaciones obi icuas.

Aplicar a la geograffa el supuesto de relativismo puede ser u til "para la regionaliza
elon. Aunque en las definiciones convencionales las regiones se consideran como entida
des que no se superponen, de hecho sf 10 hacen. 10 que significa que existen zonas de
transicion entre regiones, como observé Lencewicz en 1939 (publicado en 1958). Un
habitante de un lugar puede ser, adernas, un ciudadano 0 visitante habituai de dos 0 mas
regiones 0 aglomeraciones urbanas, como ha sefialado Alonso (1971). Si estudiamos los
carnbios, no es suficiente observar las diferentes posiciones de las fronteras, si no que debe
considerarse la difusion espacial de las proporciones (Haqerstrand, 1952). Oziewonski
(1971) resume la discusion sefialando que la region se forma siguiendo las leyes de proba
bilidad y se caracteriza por la intensidad de los elernentos cuantitativos. Los lïrnltes regio-
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nales rara vez estàn claramente oehrnitados. ya que el espacio soclo-economtco. dei cualla

region forma parte, tiene su propia estructura y naturaleza.

El relativismo regional puede considerarse como una consecuencia dei relativismo

étnico y lingüfstico. Trudgill (1975) opina que cada persona habla de forma diferente.

Los dialectos individuales puede agruparse en dialectos locales y regionales, y a continua

cion como lengua. Las diferencias entre niveles sucesivos de esta jerarqu 1 a son cuantitati·

vas mas que cual itativas. Lo que se clasifica como /engua 0 como dia/ecto esta fuertemen

te influenciado por los antecedentes pol iticos y/o por el nivel de conocimiento cientlfico

sobre un grupo lingülstico determinado. Como indicaron KozJov y Bruk (ver KozJov,
Bruk 1966), esto es aplicable incluso en Europa don de se supone que las lenguas son mas

conocidas. Las diferencias entre los dialectos dei alernàn alto y bajo son, por ejernplo,
mayores que entre el bajo alernan y el holandés. Las diferencias entre este ultimo y el

flamenco, ambos reconocidos como lenguas, no son mas numerosas que las que existen

entre dialectos locales. Varias lenguas turco-tàrtar as en el continente euroasiàtico, en su

parte central, desde Anatolia a Sinkiang, y desde Uzbek istan a los Urales y la cuenca dei

Volga, pueden entenderse entre SI hablando en sus respectivos idiomas nativos. Por otro

Iado, el dialecto kashubiano de Pomerania dei este, en Polonia, es casi incomprensible
para los polacos dei interior a causa de su pronunciacion muy diferente. Y sin duda son

mas sorprendentes las diferencias entre los dialectos chinos dei norte y este. Los dialectos

locales y subregi onales que se hablan en las zonas cercanas a fronteras nacionales son una

tr ansiciôn entre una lengua y otra. Como ejernplo: el dialecto local de la zona fronteriza

entre Polonia, Moravia y Eslovaquis, que ha sido atribu (do respectivamente, y a través de

la historia, a las lenguas polaca, checa 0 eslovaca, seqùn la influencia de estas naciones

sobre los nativos que hablan el dialecto fronterizo.

Este proceso incluye el relativismo étnico cuando se trata de comunidades locales,
con car acter isticas propias, y grupos inmigrados. En estas cas os puede ser de utilidad el

criterio de asirnilaciôn. De hecho, puede aplicarse a todas las escalas de orqanizaciôn espa

cial, es decir, local, regional y nacional. A escala local interesar
à la asirnilaciôn de los grupos

inmigrantes en las ciudades; las comunidades jud ias en Eu ropa dei este son un buen ejern
plo. Respecto al relativismo étnico de los jud ios, puede aceptar se que un judie que se

encontrara en proceso de asirnilacion. digamos en Varsovia, durante el perfodo de entre

guerras, se sentir ia a la vez judro y polaco, es decir, [udio comparado con el resto de la

poblacion polaca, y polaco respecta a los extranjeros. El relativismo, 0 en este caso, dua

lismo, es también val ido si se anal izan dos judios, por ejemplo, uno de Varsovia y otro de

Paris. Ambos pueden tener la conciencia cornùn de ser judios, pero no necesariamente

confesaràn la misma religion ni hablar ân la misma lengua. El concepto que desarrollamos,
siendo contrario al antisemitismo gratuito, se apoya en la diferenciacion real étnica, lin

güfstica y cultural de Israel.
A escala regional, el concepto de asirnileciôn puede explicar el proceso de forrnaciôn

de la naciôn. En el casa de Polonia los térrninos oo/ooés. Polonia y polaco fueron aplicados
un milenio atrâs. a una naciôn tribal situada en 10 que hoy es Polonia Mayor y que se

extendiô siguiendo su expansion pol ftica. Sentirse masoviano impedia ser po/aco hasta la
Edad Moderna en que de jar on de ser cosas opuestas. En el casa de Francia se dia un pro.
ceso similar cuando la conciencia de ser "franco" se extendiô por todo el pais, cambiando
hacia un sentimiento de "francés". En Ukrania y Bielorusia se encuentran muchos ejem
plos parecidos.

A escala nacional, el concepto de asirnilaciôn afecta a los casas en que unas fronteras
internacionales relativamente estables, encierran un nûmero considerable de grupos reqio
nales de diferente origen étnico. Como ya se ha indicado en el ejemplo de los silesianos en

el siglo XiX, el grupo regional estudiado no habla tenido una clara conciencia de afilia.
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cion respecto a ninguna de las comunidades nacionales vecinas. En un estadio mas avanz a

do de desarrollo puede existir un dualismo de conciencia nacional, por un lado. V de
afiliacion cultural, por otro. Los alsacianos son un ejemplo de 10 dicho, va que declaran
que "Wir sind Franzosen" ("nosotros somos franceses" pero dicho en alemân).

Debe subravarse el hecho de que no existe diferencia conceptual en los procesos de
asirnilacion a nivel individual en la orqaniz acion espacial. También debe darse importancia
a la clase social doride se desarrollan estos procesos de asirnilacion. Si analizamos la p obla
ciôn judfa de Varsovia en el perfodo de cambio de siglo, vemos que aparecfan mas "polo
nizados" los dos extremos de la estr atif icacion social: la alta burguesfa V el proletariado.
El proceso fue descrito, aunque sin discutirlo ni comentarlo, por W�c).awowicz (1975)
indicando la curva de correlacion dei estatus social V de los factores de estatus étnico (en
términos de anàlisis factorial) en Varsovia durante el lapso de tiempo entre las dos guerras
mundiales. Cuando nos fijamos en el movimiento nazi en Alemania V 10 analizamos en

profundidad, encontramos un gran parecido con el patron de asirnilacion judie. La alta
burguesf a alemana fue la que inicio el proceso de asim ilacion de las ideas nazis, como una

especie de pacto econorn ico con sus promotores, V el proletariado, a su vez, r eacciono en

contra, aumentando las filas dei partido comunista.
Otro ejemplo dei patron de asirnilacion es el de la polonizaciôn de la aristocracia

lituana durante la Edad Moderna. Siendo linqu i'sticarnente polacos, se declaraban lituanos
hasta principios dei siglo XX, oponiéndose, no a los poloneses sino a los de La Corona, nati
vos de la zona polaca dei antiguo estado p olaco-l ituano denominado oficialmente Corona dei
Reino de Polonia, 0 Corona Regni Poloniae V cornunrnente conocido por La Corona. En
este caso se presenta un dualismo en la aristocracia lituana que acepta a Lituania como

patria de sus antepasados pero lucha por la independencia de Polonia. Adam Mickiewicz,
uno de los mas importantes poetas rornanticos polacos, es un excelente ejemplo dei feno
meno. Este patron de asirnilacion puede analizarse seqùn los términos de la subsiguiente
expansion de la filiaciôn polaca que cubrir ia Lituania V cambiarfa el nivel espacial de
filiaciôn lituana de nacional a regional, que, sin embargo, ten fa su asentamiento en una

clase social rnuv concreta. Para dar mas complejidad a este patron, hay que ari adir que
la conciencia lituana de los aristôcratas polonizados se refiere a la Lituania historica V no

a la étnica, es decir, al Gran Principado de Lituania (la zona lituana dei primitivo estado
polaco-lituano); respecto a la lengua lituana, ésta era, de hecho, el idioma de la mayor
parte dei Gran Principado: el bieloruso. En realidad, hubo dos expansiones de filiacion
nacional en esta àrea: la de sentido lituano, que cubrio Bielorusia dei siglo XIV al XVII
-V que fue acornpafiada de la expansion de la lengua ruteniana, aceptada como oficial en

el Gran Principado- v, ademas. la de sentido polaco cubriendo Lituania (Gran Pr incipa
do) dei siglo XV al XV·III.

La clase social que sirve de base al proceso de asim ilaciôn influve directamente en el
concepto de clase social bâsica de una naciôn, como indican Engels (1884) V Chalasinski
(1938, 1968). Desde el punta de vista cultural, la nacion puede identificarse seqùn las ela
ses sociales que contribuven a la cultura nacional. Esta ùltirna es el conjunto de elementos
aceptados por la sociedad. Puede decirse que la sociedad la forman los individuos con

derechos civiles. En la esclavitud, los esclavos podfan no estar incluidos en la sociedad.
En la Edad Media V Moderna existfa la aristocracia que, como en el casa de Hungrfa V
Polonia, formaban la sociedad V por 10 tanto la nacion. El nombre oficial de Polonia,
antes de la division, era la de Comunidad de Ambas Naciones (Polonia V Lituania) 10 que,
sin embargo, se referfa a naciones de la nobleza, que era el 10010 de la poblacion. Esta ci
fra puede parecer baja a pesar de que excedfa considerablemente a la media europea de
entonces (1010 en Francia). Como consecuencia de la revolucion 1 iberal e industrial la bur
guesfa pasaba a formar parte de la sociedad, mientras que el proletariado todavfa era apà-
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trida, como sefialaron Marx y Engels (1847), y que por cier to, es la afirmacién que mas

quebraderos de cabeza ha dado a los exégetas. Fue mucho mas tarde cuando el proletaria
do y el campesinado se incorporaron a la necton, seqùn la terminologfa de Chalasinski. En

el casa de Polonia, el pr oceso tam bién afecté a las comunidades individuales regionales
(estudiado en la alta Silesia por Rykiel, 1983), las cuales aunque estaban habitadas por

gentes que hablaban en polaco, segu fan estando fuera de Polonia y tuvieron la oportuni
dad de incorporarse a la naci6n solamente después de la reconstruccién dei estado en

1918.
El relativismo lingü rstico y su relacién con las clases sociales se manten fa en la pr àc

tica. Labov (1966) y Trudgill (1979) indicaron una correlacién entre clase social y dialec

to
,

en las areas urbanas. Se construyé un modela de gravedad que explicaba las influencias

lingü (sticas de cada centro urbano sobre los de mas (Trudgill, 1975).
Otro ejemplo de relativismo es el que se refiere al nacionalismo. Este tipo de relati

vismo fue analizado por Lenin (1913) quien sefialo que el concepto de nacionalismo debe

contemplarse en forma dual ista: en térm inos de patriotismo y de chovinismo. Bâsicarnen

te, el nacionalisrno se ha identificado con el patriotismo para las naciones oprimidas,
mientras que el chovinismo es caracter ïstico de los poderes pol iticos fuertes. La distinci6n

tiene su importancia ya que el poder pol ftico ha tenido siempre la tendencia a ver los na

cionalismos externos como una actitud de rebeldfa de las naciones pequefias frente al

orden establecido. Este punta de vista puede considerarse un chovinismo intelectual,
como el de la tradicién alemana de definir las minorfas nacionales como algo que s610 se

encuentra fuera de sus fronteras. De forma parecida el nacionalismo inglés, como afirma

Beckett (1975), fomentado para contrarrestar el irlandés, debe haber sido un concepto

bastante curioso para los mismos ingleses.
Ryszka (1981) dia un paso adelante en su anàlisis de los dos aspectos dei nacionalis

mo. Propuso que el chovinismo y naciorialismo de las naciones oprimidas podfa traducirse

en términos de megalomanfa y xenofobia respectivamente. Analizando la primera con

mas detalle, apunté que es una patologfa que se adquiere tras una prolongada frustracién

y que adernâs provoca el s/ndrome fascista. Para ser exactes. la megalomanfa no es 10 mis

mo que fascisme, pero hace mas fâcil la penetracién de las ideas fascistas.

En cuanto a la xenofobia, aspecte que Ryszka no analizo, y que ostentan los nacio

nalismos de pafses sojuzgados, puede considerarse derivada de la micromania de la que
hablan los psicoanal istas clâsicos y que Adler (1946) definié como complejo de inferiori

ded. Como la megaloman fa, la xenofobia es una patologfa debida a un sentimiento de

frustracién alimentado durante largo tiempo. Como la literatura psicolégica sugiere, am

bas frustraciones: meqaloman fa y m icroman fa, estàn estrechamente relacionadas entre

si, de modo que tanto una como la otra estimulan sus respectivas frustraciones. El movi
miento nazi en Alemania posiblemente derivé de la larga tradicién imperialista germana,
como indica Kaminski (1971), que habla producido la megalomania nacional. Por otro

lado, el rnovirruento estaba apoyado en las frustraciones derivadas de la derrota en la Pri
mera Guerra Mundial y en la constatacién de que la cultura germana no era 10 suficiente
mente competitiva respecto a ias de sus vecinos occidentales, especialmente la cultura
francesa. Esto ultimo se observa en âreas suizas donde anteriormente se hablaba alernàn
en Aisacia y l.ux emburqo (yen algunas zonas cie Bélgica y Holanda) donde a pesar de
seguir habl�ndo en lengua ger�ana no quer i an ser reconocidos c?mo alemanes, sino que
estaban abier tos a la penetra .... lon de la cuttura francesa. Este fenomeno no era algo real
mente nuevo cuando naci o el movirnientonaz i: ya en el siglo XVIII Federico el Grande de
Prusia afirmaba que el aleman era una "engua mas apropiada para dirigirse a los caballos
que para ser hablada en la Corte.

De la misma forma que en el casa de la megalomania y xenofobia, los conceptos de
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chovinismo y patriotismo deben contemplarse dialécticamente, como las dos caras de una

misma moneda, aunque no ex ista ninguna relaciôn directa entre patriotismo y xenofobia.
El patriotismo no se encuentra en el poder pol itico precisamente. Por otro lado. las nacio
nes oprimidas, por definicion. no est ân libres de chovinismo. Para que no se me acuse de
ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el m 10 propio, debo admitir que el nacionalismo
polaco ha contenido los dos elementos a 10 largo de la historia. Fue patriotismo 10 que se

diriqiô en contra de la obligada qermanizaciôn 0 rusificacion en el sigle XIX, y al mismo
tiempo era megalomania 10 que se practicaba con los lituanos, bielorusos y ukranianos,
junto con el chovinismo que formaba parte dei proceso de polonizacion. Para establecer el
marco dei estrato social dei proceso, se suele afiadir que en los territorio s germanizados
los poioneses constituyeron las clases sociales mas bajas, mientras que en las âreas poloni
zadas se formaban las clases mas elevadas. La megal oman fa polaca continuo desarrollândose
durante el siglo XX de tal forma que, después de la Segunda Guerra Mundial, lleqo a

afectar a todas las naciones dei este de Europa -considerando el Este a partir de la 1 inea
Trieste-Lübeck- aunque mas ligeramente a los hunqaros. yugoeslavos y austrIacos. El
"Mensaje a los trabajadores de Europa dei Este" emitido por el Congreso Nacional dei
Sindicato Solidaridad en septiembre de 1981, fue una dernostracion de esta megalomanla,
ampliamente criticada -en mi opinion con bastante razon- en los paises respectivos y
también en Polonia.

Soy consciente de que 10 que expongo en el parrafo anterior puede ser criticado por
mis colegas, cornpatr iotas 0 no. Para evitar esta cr itica, quisiera parafrasear el dicho fran
cés. "qui excuse, accuse"; de forma que el que se acusa a si mismo, se excusa.

Como ùltirna referencia sobre relativismo, podemos identificar el que se observa
cuando se clasifican las disciplinas cientificas en puras yap/icadas. En realidad se trata de
una cuestiôn de cantidad mas que de cualidad, y concierne a todas las actividades huma
nas, no solamente a las disciplinas cientificas. El espectro de las actividades humanas
podrfa clasificarse de tal modo que las disciplinas seguirlan una qradacion desde "pura
mente aplicadas" hasta "puramente puras", como podrfan serlo: la industria, la ingenie
ria, el urbanisme, la geografîa humana y las matematicas.



 



CAPITULO V

CONTRADICCIONES

Las contradicciones son un elemento crucial para la dialéctica. No es posible ninqùn
razonamiento dialéctico sin incluir contradicciones. En esta se encuentra la principal opo
sicion entre razonamiento dialéctico y metaflsico. El concepto fundamental dei razona

miento metaflsico y neopositivista es la coherencia, que le permite evitar contradicciones.
La diferencia bâsica con el razonamiento dialéctico reside en la forma de analizar la 'reali
dad en términos dinàrnicos. en movimiento. En un enfoque estàtico, como el metaffsico,
las contradicciones tienen que verse como algo peligroso para la elegancia de la loqica
interna. En un enfoque dinàrnico. como el dialéctico, las contradicciones no solo no

destruyen las construcciones loqicas sino que son condiciôn indispensable para todo
dinamismo.

Los enfoques dialécticos en geograffa no se han aplicado con frecuencia. Dejando
aparte los otros elementos que contribuyen a la dialéctica, las contradicciones son las mas
firmemente rechazadas. La razon obvia es que la lucha en contra de las contradicciones es

la ùnica causa cornun de los metaffsicos y neopositivistas, el ùnico terreno donde podrfa
efectuarse una alianza entre las dos metodologfas. La mayorfa de los intentos de eviden
ciar contradlcciones en los estudios geogrâficos han sido r àpidarnente excomulgados como

herejia c ient if ica'P'. La intencicn de este capftulo es la de demostrar que esta actitud no

esta justificada.
Bajo el dogmatismo, por el contrario, aunque las contradicciones se aceptan formal

mente, se utilizan como armas arrojadizas para el combate ideol6gico; las contradicciones
dei capitalismo se sefialan con satisfacci6n, mientras que las que se encuentran en el socia
lismo se consideran herej fas. Es algo parecido al cam ino que siguen algunos qeoqrafos radi
cales, quiz

à

sin intenci6n, en sus esfuerzos de explicar la realidad en términos de contra
dicciones eruptivas deI capitalismo (Peet, 1977).

5 Este fue el caso dei au tor que al publicar su tesis doctoral (Rykiel 1978) se le suprimi6 el cap itu!o
sobre las contradicciones.



50 Geogratfa Dialécttca

Contradicciones bàsicas para la geograffa coma ciencia

Una contradiccion entre ontologia y epistemologia es basics para cualquier ciencia

que se analiza dialécticamente. Lo que proviene dei hecho de que la identidad objetiva
de la realidad es algo contradictor io con la coqnicion humana que SR basa en la percepcion
subjetiva. Esto se envuelve en una contr adiccion entre objetivismo y subjetivismo en el

proceso de coqnicio n cientffica. De acuerdo con Gramsci (1961), en la ciencia no existe

ninqùn concepto objetivo. El objetivismo de una evaluacibn es solo un sentimiento subie
tivo de su concordancia con el sistema de val ores aceptado. Siguiendo el razonamiento de

Gramsci, la unica cosa objetiva per se es la realidad ontolbgicamente entendida. Cualquier
cosa tomada desde un punta de vista epistemolbgico es subjetiva. De todas formas, la

coqnicion social como proceso, es objetiva en el sentido que permite al hombre acercarse

progresivamente al conocimiento completo de la realidad (Lenin 1929-1933).
A partir de 10 anterior puede deducirse otra con tradiccio n: la que se encuentra entre

los acontecimientos a largo y corto plazo en un proceso. En este contexto de coqnicion
social, es la contradiccion entre actos cognitivos individuales, que son subjetivos, y el

proceso cognitivo, que es objetivo. Generàlmente, la contradiccibn se refiere a la relacion
entre desarrollo y progreso, discutido en el cap itulo III, analizada desde la perspectiva de

corta y larga duracion respectivamente. Con mas frecuencia, la c ontradiccion aparece

entre los diferentes niveles de formai izacion de conceptos.
A partir de la contradicciôn éntre ontologia y epistemologia, se puede deducir la

que se encuentra entre teorfa y metodologfa, como sugiere Olsson (1977), ya que las tee

rfas intentan reflejar la realidad, mientras que la metodologfa propone unos determinados

procedimientos por media de los cuales puede observar se esta realidad. Por 10 que se refie

re a las actividades humanas, la contradicciôn se produce entre los objetivos que éstas

pesiguen y los procedimientos utilizados para alcanzarlos. La ley marcial en Polonia de

1981-82, puede servir de ilu straciôn a 10 que decimos. Desde el punta de vista teorético se

la reconoc ia como un acta defensivo frente a la revolucion (Cap. ll l). y comotal podrfa
ser aceptable _ Oesde el punta de vista rnetodolôqico, sin embargo, la ley marcial tuv o que

ponerse en pràctica utilizando medidas represivas y antidernocràticas, las cuales per se son

inaceptables.
Una vez establecida esta contradicciôn entre objetivos y medios de alcanzarlos, sur

ge el fenorneno de la alienacibn. La alienacibn se produce siempre que lus procedimientos
para conseguir el objetivo se descontrolan y pierden su primitiva orientacibn. La aliena

ciôn dei desarrollo de las técnicas rnaternaticas. que debran ser aplicadas a objetivos geo

qr àficos, puede demostrarse fàcilrnente con numerosos ejemplos tanto en la geograffa
polaca como en la de otros pafses (Guelke, 1971). Continuando con ilustraciones de tipo
polftico, la alienaciôn dei poder en la Union Soviética bajo el estalinismo (1929-1956) es

un buen ejemplo. Las medidas "excepcionales" (es decir, represivas) que fueron aplicadas,
ten fan que ver con la situacion econorn ica, verdaderamente drarnatica, ex istente desde 1927;
vistas desde esta perspectiva podrian considerarse como defensa frente a la revolucion, y

dirigidas a proteger los intereses bàsicos de las clases tr abajadoras. Sin embargo, la rapida
inversion industrial y la colectivizacion forzada en la agricultura, efectuadas a partir de

1929, fueron aceptadas con dificultad por los trabajadores y, si hubieran continuado, ten

drfan que haber sido apoyadas con medidas de represion las cuales, como Harvey (1973)
ha dicho, pueden ser consideradas como una cooptacibn contrarrevolucionaria. En la
mayorfa de los pafses dei Este europeo tuvo lugar un proceso muy parecido desde 1948 a

1956, que desernboco en los turbulentos acontecimientos de Polonia y de Hungria.
El concepto clâsico de alienacion, tal como aparece en Marx (1867), tiene que ver

con la contradiccion entre el consume, como objetivo de las actividades economic<ls
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humanas, y la producci6n como procedimiento para alcanzar dicho objetivo. La produc
cion, cuando esta desarrollada, tiende a alienarse de su objetivo basico: la satisfacci6n de
las necesidades humanas; y bajo el sistema capitalista se desvfa a la consecuci6n dei màx i
mo beneficio. Por otro !ado, se produce la alienaci6n dei trabajo, que tiene su origen en el
hecho de que al obrero le interesa vender su trabajo, sin importarle si esta hacienda algo
realmente ùtil para la sociedad. Como resultado se produce una contradicci6n entre los
intereses de la producci6n y las necesidades dei hombre, que es la principal contradicci6n
dei capitalismo, y que no desaparece autornâticarnente con el socialismo. Por 10 que se

deduce una contradicci6n entre producci6n y consumo (Lipinski, 1974).
Puede identificarse otra contradiccion. que arnpliarà esta idea, entre 10 econ6mico y

10 social. La contradicci6n puede observarse fâcilmente en la empresa industrial, que, por
una parte, es una planta productiva, un elemento dei sistema econ6mico nacional, y por
otra, es un lugar de trabajo, un elemento dei sistema social nacional (regional, local. .. ).
Las tareas de los dos sistemas son diferentes y contradictorias en sus orientaciones. El
sistema econ6mico local esta por naturaleza, orientado hacia el tipo de trabajo , mientras
que el sistema social local tiende a orientarse respecta al trabajador-empleado (en la
ernpresa). es decir, respecta al hombre como tal.

En la conocida consigna de la Revoluci6n Francesa: "Liberté, ègalité, fraternité"
puede reconocerse la contradicci6n entre 10 econ6mico y social. Contrariamente al op ti
mismo sugerido por estas palabras, utilizadas como bandera de otras revoluciones, la
libertad y la igualdad no pueden conseguirse conjuntamente. Libertad significa seqùn
Marx y Enge!s, libertades dei individuo para y contra la discriminaci6n (Marx, Engels,
1847). La libertad para la discriminaci6n deben interpretarse como posibilidades de de
sarrollar la personalidad humana y la propiedad privada !o cual, sin embargo, implica una

acumulaci6n de desigualdades. La libertad contra la discriminaci6n se interpreta en térmi
nos de tolerancia para no sufrir ciertas limitaciones 10 cual también supone perrr.itir una

acumulaci6n de desigualdades. Asf pues, el concepto de libertad es el que social mente

(econ6mica y pol fticamente también) esta orientado y dirigido con mayor fuerza a la efi
cacia de los sistemas econ6m icos.

Por el contrario, el concepto de igualdad se encuentra mas bien debil itado en la con

ciencia social, en sus exigencias de efectividad a los sistemas sociales. Lo que Ileva a supo
ner que nadie puede ser mejor que los otros. Esto, sin embargo, no significa que nadie
pueda ser diferente, como sugerfan los igualitarios vulgares. El igualitarismo no puede ser,
por tanto, identificado con el uniformismo. La libertad y la igualdad, aunque contradicto
rias, pueden observarse simultànearnente en su propia dinàrnica. La cuestion es proporcio
nar toda la igualdad posible sin destruir la libertad y toda la libertad que permita mante
ner la igualdad. Esto afectarfa a todos los niveles de la organizaci6n social yecon6mica:
individuos, comunidades, regiones y naciones. Por 10 que se deduce que los mas débiles,
incluyendo la mayor parte de las minorfas, deben estar protegidos bajo el dominio de la
libertad y de la igualdad

Mientras que la contradicci6n a la que hemos aludido en la libertad e igualdad afec
ta explfcitamente a la sociedad, y su relacion con la geograffa es mas bien indirecta, es en

otra contradicci6n donde encontramos una dimension espacial mas expl fcita: en la que se

produce entre libertad y determinismo. Oesde el momento en que la contradicci6n, que
tiene un amplio apoyo filosotico, se extiende al terreno de la geografla, puede contem
plarse desde la perspectiva de cuantas entidades geograficas tienen 1 ibertad de comporta
miento y, por otro lado, cuàntas de ellas estàn determinadas. En el enfoque marxista se le
da mucha importancia al determinismo, 10 que proviene dei punto de vista holfstico, que
afirma que toda entidad esta tan interrelacionada en todos sus aspectos con todo el siste
ma de localizaciones espaciales, que es el sistema el que determina su conducta espacial.

51
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Para los puntos de vista opuestos (neo-positivismo, neo-tomismo) la libertad en el corn

portamiento humano, y por 10 tanto también en el espacial,. es fundamental incluso

aceptando el holismo de las interrelaciones.

El determinismo, como el marxismo deja bien sentado, debe ser, sin embargo visto

desde u na perspectiva dialéctica, es decir, en térm ines relativos. No debe entenderse en el

sentido de que no existe ninguna libertad en la conducta espacial, sino que ésta esta

limitada por las interrelaciones dentro dei sistema. 'Visto desde la perspectiva dei minimo
esfuerzo V de las ventajas acumulativas, hav que decir que los individuos son relativamen

te libres en su comportamiento espacial; una vez elegidas, las localizaciones tienden a

acumular ventajas, a desarrollar una red de interrelaciones socio-econôrnicas cada vez mas

fuerte, V contr ibuve al aumento de la inercia espacial que hace que las prôximas eleccio

nes estén mucho mas determinadas (Mc Ginnus 1968, Land 1969). Desde la perspectiva
dialéctica parece, mas adecuado considerar las entidades como forzadas, mas que determi
nadas. El forzamiento a que nos referimos puede ser de diferente naturaleza: social, eco

nom ica, pol itica, qe oqr àfica 0 temporal.
Puede exponerse como ejernplo (Rvkiel, 1982 e) un modelo de mercado regional de

empleo. El sistema dp. este modela puede ser controlado directamente por la creaciôn V la

desapariciôn de empleo, pero también indirectamente a través de elementos dei mecanis
mo de equilibrio: migraciôn, reemplazo de puestos de trabajo locales, primer empleo de

jôvenes, jubilaciones 0 fallecimientos prematuros. Es técnicamente posible controlar estos
elementos de equilibrio, aunque los condicionamientossociales (morales) dei sistema hacen

inaceptable la manipulaciôn de los fallecimientos prematuros, es decir se considera impo
sible en la pr àctica.

Es también desde la perspectiva dialéctica que las entidades se ven, de forma mas
adecuada, como probables V no como libres. Este enfoque esta basado en el desarrollo de
la ffsica de Heisenberg V Einstein, que una vez adoptado por la geografia contr ibuvô al
nacimiento de enfoques probabil (sticos como oposiciôn a los determinfsticos. La clàsica
contradicciôn entre libertad V determinismo podrfa evitarse adoptando el punta de vista

probabil fstico.
Otra contradicciôn, que procede de la anterior, V que dificilmente puede superarse

con la aplicaciôn de enfoques probabil isticos, es la que se encuentra entre determinismo V
voluntarismo. Frente al determinismo va expuesto, el voluntarismo acepta la libertad de
la actividad humana en su forma mas extrema. En las aplicaciones pr âcticas dei marxismo,
el voluntarismo creciô de manera extensiva con el estalinismo en todos los paises de su

influencia; en Polonia también se desarrollô en los anos setenta V fue el origen de la crisis
actual. Aunque el voluntarismo se encuentra en muchos aspectos de la vida nacional, sera
de mavor interés centrar la discusiôn en el econômico. Por su expl icita dimensiôn espacial
la consigna de construir una segunda Polonia tiene especial interés en esta discusiôn. La

frase, divulgada al principio de los anos setenta, quiere expresar que la inversiôn debia ser

tan fuerte que en 1990 ten fa que haber doblado la riqueza nacional, es decir en menos de
20 anos. El plan era bastante voluntarista, porque no habi a ninguna posibil idad de mante

ner una tasa de inversiôn tan alta durante décadas como no fuera a expensas dei nivel de
vida, el cual rnuv pronto se viô afectado. Lo que, sin embargo, es interesante desde la
perspectiva geogrâfica es que se elaborara un Plan Nacional de Desarrollo F f sico, en el que
los geôgrafos tuvieron un papel importante.

Las cr Iticas al voluntarismo en el que se apovaba el plan, no estuvieron bien arti
culadas; en realidad se le criticaba por no ser suficientemente atrevido. A pesar de eso 0

gracias a ello, el plan, aunque aprobado oficialmente, no fue cumplido por el gobierno, '10
que contribuvô considerablemente al desorden espacial.

A mediados de 1980 se divulgô otro "slogan", esta vez por el movimiento Solidari-
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dad. con la idea de superar al Japon en desarrollo econornico y construir un segundo
Japon. Aunque basado en entusiasmo auténtico, la consigna era también voluntarista,
ya que no se hacia ninguna referencia a la situacion econornica real ni se definian las me

didas a tomar.

Siguiendo en la misma iinea, y sin olvidar el escepticismo hacia los anteriores

"slogans", p odr ia proponerse otra frase que animara a la construccion de una segunda
Hunqris en Polonia. Ciertamente seria mucha menos voluntarista que las otras dos, y
adernas satisfar ia las demandas sociales, si se consigu iera con bastante prontitud, en 10 que
respecta a los asuntos pol îticos y economicos. Para concluir la discusion sobre el volunta
rismo, deberîa insistirse en que la voluntad dei hombre solo afecta a los objetivos mientras

que los medios para conseguirlos estàn fuertemente determinados (Lipinski 1981).
Dejando esta discusion, un tanto disgresiva, y volviendo al objeto de la ciencia. iden

tificamos una contradiccion entre el carâcter privado de la investiqacion cientffica y el
caràcter social dei conocimiento. Aunque sustentado social mente, todo cientffico actùa
por su cuenta en cl senti do de que la actividad cientffica de alqùn significado intelectual

procede de la reflex ion puramente personal. Los resultados son sus propios logros aunque,
desde luego, hubieran sido diffciles de conseguir sin el apoyo social. Una vez que los
logros son aceptados por la sociedad, emerge otra contradiccion: la que se encuentra entre

la actividad cientffica personal y la impersonalidad de los resultados. Lo que viene al decir
que si los logros personales dei cientffico son aceptados social mente, contribuyen al con

junto dei conocimiento de la sociedad, que puede ser utilizado por todos sus miembros
tanto si la contribuciôn individual de cada cientffico ha sido olvidada 0 no.

Otra contradicciôn relacionada con las actividades cientfficas es la que se refiere al
idiorna, 0 10 que es 10 mismo, entre provincianismo 0 cosmopolitismo. A partir de la dis
cusiôn sobre la relaciôn entre el concepto de libertad y el de igualdad, puede deducirse
que muchos de los idiomas usados en ciencia son igualmente buenos, aunque puede que
algunos sean "rnejores". Estos deben ser entrecomillados porque realmente no hay idio
mas mejores 0 peores linqùïsticarnente ni socialmente; simplemente son mejores en el
sentido de que son utilizados con mas frecuencia. Lo que, por otra parte, viene determina
do por el hecho de que el potencial intelectual ha estado concentrado en unas pocas tradi
ciones lingüfsticas. Las razones de esta concentracion serfan "aleatorias" hablando en

.

términos de la presente discusion, es decir ajenas al tema que se discute. Una vez cornen

zada, la concentracion se fue reforzando e incrementando. Por 10 que concierne a la geogra
ffa, la concentr aciôn se produjo en tres idiomas: alernan, francés e inglés; en los que se

desarrollaron historicarnente las escuelas qe oqrâficas mas prominentes. La escuela anglosa
jona en los ù Itimos tiempos creciô. precisamente, a expensas de la alemana. Asf pues,
cualquier contribucion de importancia a la geograffa mundial deberà hacerse en un idioma
de difusion también mundial. La obra de Hàqerstrand (1952) sobre la propaqacion de
innovaciones, asf como la de Christaller sobre la teor ia dei lugar central (1933), son bue
nos ejemplos, ya que fueron pràcticarnente inéditas durante anos al estar publicadas en

sueco y alemân respectivamente, y una vez traducidas al inglés tuvieron un fuerte impacto
en la geograffa mundial.

Existe, también un dilema para los qeoqratos cuva lengua madre no es ninguna de
las mas difundidas ya que si desarrollan su disciplina en su lengua tendràn una audiencia
muy limitada y si 10 hacen en un idioma internacional sera a expensas de empobrecer la
suva propia, como ocurre con las lenguas euskera y gaélica irlandesa que, al ser subestima
das por razones no cientîficas tienen una gran dificultad para imponerse.

La contradiccion entre provincianismo y cosmopolitismo es la misma que entre
asim ilaciôn e igualdad de acceso a la ciencia internacional. Puede ponerse como ejemplo el
sistema soviético de escolarizaclôn donde todos los grupos étnicos tienen la posibilidad de
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aprender en su propia lengua materna. Aigunas materias fundamentales, sin embargo, se

imparten en rusa para proporcionar a cada estudiante la iqualdad de oportunidades de

obtener un empleo a todos los niveles técnicos y en cualquier lugar dei territorio soviéti

co. Aunque no deja de ser una ventaja, debe tenerse en cuenta la desigual dificultad de los

nativos y de los no nativos para aprender rusa (seqùn el curso de 1959, solo un 120/0 de

tadzhikis hablaban ruso), asi como que el conseguirlo es a expensas de su propia lengua en

10 que se refiere a las disciplinas bàsicas.

La contradiccicn que exponemos mas arriba también puede aplicarse a los toponi
mos en los estados rnulti-linquïsticos. En la Union Soviética todos los lugares tien en su

nombre oficial en sus respectivas lenguas, incluso aunque hayan usado su equivalente ruse

durante sig los 0 su nombre oficial sea incompatible con la ortografia rusa (solo dos excep
cines: Ukrania y 8ielorusia utilizan un nombre oficial con forma rusa). Si aplicàrarnos el

patron a Espafia, en Catalufia. Pais Vasco, Galicia y Asturias, muchos postes indicadores
no serfan cambiados por los respectivos patriotas nacionalistas. En Polonia se produjeron
fuertes protestas cuando cambiaron los nombres en el Sureste dei pais, dei ruteniano al

polaco a finales de los anos 70; a pesar de que alli no vivia ninqùn ruteniano desde los
anos cuarenta, se considere como un desprecio a la multiplicidad de origen de la tr adicion
cu Itural polaca.

Las contradicciones expuestas en este capltulo no son, por supuesto, todas las que

podrfamos reconocer como fundamentales para la geografia. Lublinski (1982), por ejem
plo, identifica una docena de ellas, aunque las expone en forma de dilemas y no como

contradicciones.

Contradicciones de los métodos y enfoques

La contradiccion mas clara que se encuentra en la metodolo"gia proviene de la com

plejidad y de la continuidad de la realidad a investigar por la geografia. Es la contradic
ciôn entre enfoques comprensivos y representativos, siendo el primero el preferido desde
el punta de vista teor ico. Si los conceptos teoricos se ponen en pràctica, puede ocurrir, y
normalmente ocurre, que la colectividad que se investiga sea demasiado numerosa para
ser abarcada en un solo anàlisis. Este argumento es de naturaleza puramente rnetodoloqi
ca, como oposicion a la teorica. Si se clasifica como demasiado numerosa es refiriéndose a

los gastos, de tiempo v/o dinero que puede generar. En este casa deberia preferirse un

enfoque representativo.
El significado v!a naturaleza de los enfoques representativos en geografia estan

abiertos a una extensa discusion (Nowosielska 1980). Aqui daremos solamente una breve
espccificacion. En geografia, pueden identificarse dos grupos principales de enfoques
representativos informales y formales. La aqreqacion puede identificarse con el enfoque
representativo inforrnal. Si alguien desea estudiar un sistema de poblamiento nacional que
tuviera un numero demasiado grande de elementos, por ejemplo: lugares; puede aceptarse
una aqreqaciôn a otro sisterna mas amplio funcional 0 formalmente (administrativo), a

modo de representacion dei sistema. Esta, sin embargo, abierto a discusicn el que el siste
ma nacional de poblamiento todavia conserva su identidad, Si no es as i. el enfoque repre
sentativo informai no puede seguir siendo reconocido como tal, sino como otro enfoque
comprensivo.

Entre los enfoques representativos formales pueden distinguirse tres tipos diferen
tes: de reduccion, de muestreo y de eleccion subjetiva. Si hay que anal izar el sistema
nacional de poblam iento, puede ser reducido, por necesidades pràcticas, al sistema nacio-
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nal urbano, por ejemplo, el cual puede considerarse una buena r epresentaciôn dei sistema

de poblamiento.
En el tratamiento de la investiqacion. sin embargo, emerge el relativismo en tante en

cuanto a una represen tacion dei sistema de poblamiento 0 bien a un anàlisis comprensivo
dei sistcma urbano per se. El relativismo sefialado puede ser resuelto si no perdemos de

vista el verdadero objetivo dei anâlisis,
El enfoque de eleccion subjetiva es, de hecho, un casa dei enfoque de reducci6n.

Por el contrario, el enfoque de muestreo es comunmente reconocido como un (0 incluso

el) enfoque representativo formaI. Aunque sin dejar de ser cierta, esta conviccion puede
complementarse con la puntual izaci on de que hasta los mas estrictos enfoques formales
no estàn libres de elecciones subjetivas. La historia de la geograffa positivista es la de una

busque da desesperada de la piedra de toque me todoloqica que pudiera liberarnos de la

continua necesidad de hacer elecciones subjetivas. Hay, sin embargo, pocas posibilidades
de Ilegar a encontrarla, ya que la subjetividad es parte inherente de todo acta cognitivo
individual.

Otra contradiccion rnetodoloqica que puede hallarse en geografla es la que se plantea
entre la real idad continua y la pobreza de sus representaciones. Aunque se ace pte el caràc
ter continuo de la realidad, no existe otro método para la observaci6n que el de tipo mas

simple, es decir, hacienda observaciones puntuales en el espacio y/o en el tiempo. Hace
2.500 anos, Zénon de Elea ya 10 sugerfa en su paradoja de una flecha volante, la cual si
era observada con simplicidad podfa parecer inrnovil desde cualquier punto. Esta observa
cion fue, sin embargo ignorada por los buscadores de la metodologfa milagrosa, los cuales

creyeron que la simulaci6n en dfgitos es 10 que permite superar la contradiccion. En parte
tenfan razôn, al afirmar que las predicciones simulatorias pueden hacerse para cada mo

mento en el tiempo, 10 que, sin embargo, no quiere decir que el proceso continuo pueda
ser observado en su tota/idad, dado el coste y/o el tiempo que esto precisaria. Y aunque
esto fuera posible, el método seguirfa basàndose en un "input" espacial y temporal mente

simple ya que el "output" dei modelo, si se considera significativo, no seria apropiado
para puntos en el tiempo y/o en el espacio que estuvieran mas densamente distribuidos
que los correspondientes al "input". Por esta es por 10 que en geograffa existe un proble
ma de unidades zonales, como exponen Duncan, Cuzzort y Duncan (1961), y Cliff y Ord
(1973).

A todo 10 dicho anteriormente se debe la inconsistencia de los mapas isopléticos
oara representar aigu nos fenornenos qeoqr àf icos huma nos. Queremos referirnos a las pro
porciones que habiendo sido calculadas por àreas, son asignadas a ciertos puntos concre

tos dentro de estas àreas. Poniendo un ejemplo, cuando se analiza la renta per càpita en

un àrea rural deprimida, rodeada de areas mas desarrolladas, su bajo valor se atribuye
también al centro urbano mas importante dei arca. aunque éste tenga en real idad una

renta relativamente alta. 1 nterpretando la representacion. la distribucion indicarfa que la
zona mas deprimida esta situada en el centro dei àrea. La inconsistencia podrfa superarse
si la trama de puntos, y por 10 tante las àreas. fueran mucha mas densas.

AI considerar la region surge una contradiccion importante entre 10 que es nodali
dad y 10 que es zonalidad. Tradicionalrnente, se identificaban dos tipos de region: region
nodal y region homogénea. Bychtouski (1967), no obstante, apuntaba que la region
homogénea no 10 era tante como sus definidores pretendfan. Dziewonski (1967) fue mas
alla seri alando que son las regiones nodales las mas homogéneas; ahora bien, su uniform'i
dad se refiere a su orqanizacion espacial mas que a una similitud estructural. Wràbel
(1965) dia un paso importante hacia una inteqracion conceptual de los dos enfoques de la
region. Su teor ia era que los patrones concéntricos de distr ibucion se relacionaban con los
de las interrelaciones con el centro. Claro que es en funcion de los primeros que se reco-
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nocen los patrones de interrelaciones. Los patrones concéntricos de distr ibucion son mas

apreciados metodoloqicemente (la cursiva, es rn ra) va que estân mejor respaldados por

los datos estad isticos.

Desgraciadamente, Wrobel no fue capaz de liberarse dei esquema mental de los dos

tipos de region. El que 10 hizo fue Dziewonski (1967) que sefialo que el concepto de re

gion debe estar relacionado con ei de proximidad; en consecuencia 10 que debia analizar
se, para identificar una region, eran ias interrelaciones. Lo que es tante como decir que las
ùnicas regiones que existen son las nodales. Lo que se conoce como regianes hamagéneas
no son mas que zonas que no necesariamente se adscriben como region. El concepto de

regi6n hamagénea es, por tanto, una formula rne to doloqica convenciorial utilizada en la
delirn itaciôn de regiones (regiones nodales). Las regiones homogéneas V las regiones noda

les, en realidad, mas que dos tip os de region, son dos diferentes enfaques de la regionaliza
cion. Es verdaderamente lamentable que los argumentos de Dziewonski apenas havan
tenido eco entre los qeoqrafos. no havan sido entendidos V en ultimo término ni siquiera
recordados para tenerlos en cuenta. Koscelli (1977) elabore un concepto de regi6n urbana
tuncionel. que sugiere la posibilidad de regiones no funcionales, es decir, nodales.

Una vez aceptado el enfoque de region homogénea, surge otra contr adicciôn entre

homogeneidad V continuidad de las àreas que estàn siendo agregadas. Las regiones, es

decir, las àreas interrelacionadas funcionalmente, tienden a estructurarse en forma hetero
génea; si no fuera as i sus partes individuales apenas se atraerian unas a otras V diflcilmen
te habrfa interaccion. El enfoque de region homogénea no trata, sin embargo de las inter
relaciones sino simplemente de la uniformidad estructural. Las àreas homogéneas para ser

reconocidas como region deben someterse a la fuerza de continuidad. La cuestion, sin

embargo, es que existe una loqica discontinuidad espacial en las regiones, que nace dei
atractivo desigual que ejercen los diferentes centros regionales (Wrobel, 1965). La fuerza
de continuidad es, por 10 tanto, un corte que se genera al utilizar el enfoque de region
hornoqéneo. En consecuencia, se hizo un intento de conciliar las fuerzas de continuidad V
uniformidad, que son contradictorias. Los resultados conseguidos, no puede decirse que
sean rnuv sustanciosos en 10 que a estructura regional se refiere. Puede ocurrir que una

cadena de unidades de àrea sea reconocida como region, que sera relativamente similar en

un sentido bilateral, V no multilateralmente. Mediante este prqcedimiento Czvz (1971)
obten ia unas grandes extensiones, que lIamaba regiones, en las cuales las unidades de ârea
mas alejadas ten (an rnuv poco en cornun, incluso compartiendo una uniformidad estruc

tural.
Otra contradicciôn relacionada con la region se encuentra entre forma V contenido

regional. La distincion la hizo Dziewonski (1957) que entendfa el contenido en términos
de actividades y realizaciones humanas, 0 10 que es 10 mismo, como funciones regionales,
mientras que la forma regional era entendida en términos de inversion material, es decir,
de estructura. La contradiccion es de naturaleza dinâmica. va que implica un desfase de
tiempo entre las dos caracterfsticas regionales. Dziewonski (1971) opina que se necesita
tiempo para que surja una region, pero es necesario un per iodo aun mas largo para cons

truir su forma material. Un nuevo contenido no solo produce nuevas formas sino que
también completa las antiguas. De ah f que los patrones regionales sean relativamente esta
bles 0 inertes, 10 que quiere decir que tienden a sobrevivir e incluso revivir cuando cam

bian las condiciones. Pueden identificarse as! tres estadios de desarrollo regional (1) el de
rapide desarrollo V cristalizacion de un nuevo contenido junto a un lento surgir de la for
ma: (2) el de un equilibrio de contenido V forma; (3) el que comprende un contenido que
expira V otro que emerge mientras se mantiene la misma forma.

Una viva discusion en las publicaciones sobre reqionaliz acion se centra en la contra
diccion entre objetividad V subjetividad de la region. En la tradiclon neopositivista apova-
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da por Wrôbel (1965), se argu la que no podia ex istir objetividad de la reqicn desde el

momento en que ninguna re qionaliz acion presenta un patron regional igual. Por el contra

rio, Richtowski (1967) propuso una perspectiva materialista mecanicista que contemplaba
la region como algo objetivo desde el momento que comprende entidades materiales
objetivas, especialmente centros de pro duccion. Este punta de vista reduce, sin embargo,
el concepto de region a su forma regional, como la entendra Dziewonski. Si la region sola
mente era una forma, no serian posibles las interacciones en su interior, 10 que, a su vez,
excluye la misrna existencia de la region como tal. De hecho, es el patron de interrelacio
nes mas que los patron es de distribucion 10 que identifica la region, como afirrnàbarnos
anteriormente. Las diferencias entre regionalizaciones individuales es tan afectadas por la
subjetividad y parcialidad de los enfoques y actos cognitivos individuales, que ya hemos
discutido. La contradiccion entre la region que existe objetivamente y las regionalizacio
nes hechas su bjetivamente, puede, por tante relacionarse con la contradiccion que se

plantea entre teorfa y metodologfa 0, generalizando mas, entre ontologia y epistemologia.
La discusion de las contradicciones puede ser también aplicada a las técnicas mate

rnàticas. El anàlisis factorial, que junto con el anàlisis de regresiones, ha sido una de las
técnicas matematicas mas difundidas en geograffa, puede tomarse como ejemplo. Se pue
den identificar facilrnente trece contradicciones dei analisis factorial. Las sefialarnos a

continuacion:

1) Entre una tendencia a maximizar el numero de variables "input", en orden a

hacer el modelo operacional 10 mas adecuado posible para su cornparaciôn con la realidarl,
y una tendencia a minimizar el numero de las mismas en orden a simplificar el modelo;

2) Entre la recopilacion dei conjunto de caracteristicas deseables desde el punta de
vista ernp irico, V el conjunto de caracter isticas que pueden obtenerse por medios acepta
bles;

3) Entre el anàlisis factorial como hipo tesis creadora de una técnica de exploracion.
tal como la presenta Armstrong (1967) y Rees (1971), V los postulados para elegir varia
bles que sedan teoréticamente tendenciosas, como propone Wr obel (1969) y Czyi. (1971);

4) Entre la exigencia de una distribuciôn normal, como propone y sigue Goheen

(1970), Rees (1970) y Robson (1969), V la asimetria de la mayor parte de las caracter isti
cas econornicas, como han sefialado Ferber y Verdoorh (1962),

5) Entre la pretension de equivalencia de las variables de entrada individuales, V las
correlaciones entre ellas que sugieren que alqùn fenorneno esta mas representado que
otros, es decir. que es mas importante que los dernas:

6) Entre la necesidad de que las variables de entrada en los modelos de reqresion (y
por tante, también en los modelos factoriales) tengan fuerte correlaciôn con la 0 las varia
bles explicativas y débilmente intercorrelacionadas, V la transferenciabilidad de las corre

laciones, que proviene de la naturaleza holfstica de la realidad;
7) Entre la exigencia de independencia lineal de las variables de entrada, V las corre

laciones que, como racimos de vectores linealmente dependientes (variables), acornpafian
a los factores; si las variables "inputs" no estuvieran correlacionadas, no p odr Ian distin
gu irse ninqun factor;

8) Entre el caràcter sintetizador de los factores, y el caràcter analitico de los térmi
nos verbales que se usan para designarlos, los cuales demuestran el caràcter anal itico de la
percepciôn:

9) Entre el caràcter cuantitativo (continuo) de los factores, V el caràcter cualitativo
(discreto) de los términos verbales, que califican a los factores;

10) Entre la independencia extrafda de los factores de rotaciôn ortogonal, V las cali
ficaciones interrelacionadas conceptualmente; la contradicciôn ya fue expuesta por Gould
(1975) ;
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11) Entre la objetividad de la tactorializ acion comoprocedimiento (que es "objetivo"
en el sentido de que ninguna eleccion subjetiva suele interferir en la marcha dei procedi
miento), y la subjetividad de la inter pretacion que esta determinada por las preferencias
dei investigador en 10 que respecta a la el eccion de términos verbales;

12) Entre los supuestos estrictamente rnatematicos. y la necesidad de renunciar a

muchos de ellos cuando se utilizan variables ernp ïr icas. las evidencias ernp ir icas sugieren
(Masser, Scott, 1961) que los rechazos no influyen de manera sustancial en los resultados

ernp iricos, al contrario que en los numéricos;
13) Entre la suposicion de indepen_dencia lineal de los factores ortogonales, y las ela

sificaciones multifactoriales (tipolog(as), basadas en la similitud estructural (correlacion
espacial); la contradicciôn ya ha sido sefialada por Harvey (1973).

En una discusion informai que se produjo respecta a las contradicciones en el anàli
sis factorial tal como se presentan arriba, y que fueron expuestas por primera vez en 1977,
alguien ar qurnentô que las contradicciones se deben al poco respeto dei autor de este libro

por los logros de la geograffa, mientras que otros sugirieron que se pueden encontrar fàcil
mente contradicciones en cualquier técnica rnaternâtica. Por mi parte, me inclinar ïa hacia
el segundo argumento. Ciertamente, es sencillo hallar contradicciones en todas partes
-aunque nadie 10 ha hecho antes en la geografla polaca- y son tan esenciales para la dia
léctica como aplicables a la real idad. Yendo mas lejos, vale la pena afiadir que se hace
dificil imaginar una qeoqrafia radical, que se declara de orientacion marxista, sin relacion
con la dialéctica. Por 10 tante. es algo ex trafio comprobar que aquellos que tienden a ver

las contradicciones como una falta de respeto a la geografia, sean los que, hoy por hov,
desernpefian el papel de revolucionarios radicales en la geografia polaca. Usando su propia
terminologia, podrfa decirse que es la percepcion de las contradicciones en términos de

poco respeto 10 que es en si mismo un menosprecio por los logros alcanzados por la cien

cia, especialmente la filosoffa de la ciencia, pero también la geogratla desde que Berry
(1971), Harvey (1973) y Gauld (1975) optaron por las contradicciones. Aunque no estoy
seguro de que una discusiôn en términos de falta de respeto pueda lIegar a ser fértil.

Las contradicciones de las técnicas rnaternaticas deben ser relacionadas con la que
se plantea entre inducciôn y deduccion. Los postulados individuales de las aplicaciones
dei anàlisis factorial y, por otro lado, los supuestos simples en que se apoya la técnica, son

de naturaleza mas bien atorrustica. Cada une de ellos se deduce independientemente de
los otros. Si los agrupamos en 10 que podiamos lIamar una pre-teorf a de anàlisis factorial
en geografla, nos daremos cuenta de su incoherencia. Oebido a la naturaleza deductiva y
a priori de la maternatica. ésta posee una estructura basicarnen te diferente a la de la real i
dad (Nagel 1961), a la que hay que intentar aproximarse por el camino de la induccion.
Una contradicciôn fundamental debe existir, por ende, entre el apriorismo de los instru
mentos maternaticos para investigar la realidad y el empirismo de la coqnicion de la reali
dad en si rnisrna. Contradicciôn que no es mas que una consecuencia de la que se halla
entre ontologia y epistemolog(a.

El fracaso de los atormsticos supuestos a priori ha sido reconocido en las ciencias
ffsicas. El concepto de masa, por ejemplo, que en la fisica newtoniana se asumfa a priori
para designar la cantidad de materia, paso a depender de la velocidad cuando se acep to la
teorfa de la relatividad. La cuestion. sin embargo, es que las técnicas matemattcas tienen
que aplicarse a las ciencias sociales, aunque su estructura sea diferente a la de la realidad
estudiada. Asf pues, es necesario no perder de vista las limitaciones y excesivas simplifica
ciones que llevar

â

consigo tal aplicacion. Resulta chocante el argumento de Laszlo (1972),
que considera a las matemâticas actuales incapaces de representar con precision cualqu ier
fenorneno que contenga mas cornplejidad que un âtorno de hidroqeno , Por otra parte, una
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gran parte de las técnicas maternaticas usadas en geografia estaban en un principio. elabo

radas por otras ciencias y mas tarde fueron adoptadas, mas 0 menos de forma mecànica.
por la geograffa.

La contradiccion entre inducciôn y deduccion tiene, sin embargo, que contemplarse
en térrn inos dialécticos, es decir, come dos tendencias que se estimu lan mutuamente

(Topolski, 1973). Aunque esta discr irn inacion no es una division loqica (Nagel 1961), esta

profundamente enraizada en la conciencia cientffica.

La contradicciôn entre induccion y deduccion se sostiene sobre la que hay entre

metodologfa y teorfa. Esta, a su vez, implica la convicciôn de la superioridad de las cien
cias naturales sobre las sociales. Sequn Bienkowski (1966), la inmadurez cronica de las
ciencias sociales se debe al hecho de que las teorf as sociales Tienen el doble papel de teo

rfas cientfficas y de productos ideolcqicos, Las teorfas sociales, si exceptuamos las pocas
cosas en que se trata de teor i as revolucionarias y fértiles, acostumbran a estar formadas por
e!ementos dei sistema social fosilizado y, por tanto, ellas mismas contribuyen a la fosiliza
ciôn . Lo que explica la resistencia de los cientfficos sociales a aceptar teorf as fértiles aun

que presenten una arnplia base empfrica. Kotarbinski (1937) 10 expuso de modo mas
extremista diciendo que el proteccionismo a la falsedad ayuda a mantener los viejos mol
des mentales.

El pesimismo respecta a las ciencias sociales, como 10 articula Bienkowski, puede
ser, sin embargo, extendido hasta las ciencias naturales, como consecuencia de la teorfa de
la revolucion cientffica de Kuhn (1962). Es, pues, interesante comprobar que tanto Bien
kowski corr.o Kuhn estàn de acuerdo en que las ciencias sociales se encuentran en un

estadio pre-cientffico debido a que estàn siendo construidas sobre apreciaciones de valor.
Debemos hacer constar que es ilusorio suponer que las ciencias naturales estan libres

de estas apreciaciones de valor, y podemos utilizar el sistema copernicano como ejemplo.
La discusion crftica de Harvey (1973) sigue, sin embargo, un camino distintc. En el la,
hacer ver como las ciencias naturales nunca han escapade al control dei grupo de intereses
restringidos (la cursiva es rrua) como ha ocurrido con las ciencias sociales. Aunque, tal vez

algo exagerado, el arriba mencionado sistema copernicano viene de nuevo a servir de ejem
plo. La crftica de Harvey tiene su interés en la conclusion de que son las ciencias naturales
las que se encuentran en un estadio pre-social. La filosoffa de las ciencias sociales es, pues,
potencialmente muy superior a la de las ciencias naturales. Una eventual fusion de los dos
campos de estudio tendrfa que contemolarse en términos de socializacion de las ciencias
!'"l'ltu raies, as f como de "cientifizacion" de las ciencias sociales. (Marx 1844).

La contradiccion entre la naturaleza continua y compleja de la realidad y la natura
leza parcial de los investigadores, junto a la estricta orqanizacion disciplinaria de la cien
cia, Ileva a una limitada percepcion de la realidad, es decir, en términos de disciplinas cien
tfficas particulares y no como un todo complejo. La estricta orqaniz acio n disciplinaria
dei sistema educativo, que es especialmente marcada en el casa dei sistema universitario
polaco, hace que la contradiccion se convierta en algo cronico. Las investigaciones inter
multi- y trans-disciplinarias Tienen gran demanda, y estàn apoyadas por el carâcter inter
disciplinario de los modelos y técnicas, pero son diffciles de efectuar dado el estrecho
campo de accion de cada especialista. En consecuencia surge, y creee, una contradiccion
entre teorfa y metodologfa. De acuerdo con Harvey (1973) es necesario pensar de forma
adisciplinaria 0 metadisciplinaria, 10 que para los qeo qrafos no tiene que ser tan dif(cil
como para otros cientfficos. ya que no estàn muy seguros de 10 que es geograffa 0 no", al
tener que servirse con frecuencia de otras disciplinas para su trabajo.



 



CAPITULO VI

MATERIALISMO

El materialismo, tal como ha sido adoptado en las ciencias sociales, a menudo no es

bien cornprendido. La version proporcionada por Marx y Engels nunca ha pretendido que
los elementos econôrnicos 0, en general materiales, sean los ùnicos determinantes, sino

simplemente que el elemento determinante en ùltirna instancia para la historia es la pro
ducciôn y reproducciôn de la vida real. La situaciôn econornica solo es la base, pero diver

sos elementos de la superestructura: polfticos, jurfdicos, filôsofos, religiosos y psicoloqi
cos, también ejercen su influencia en el curso de la historia. Lo ùnico que debe recalcarse,
si se adopta el punta de vista materialista para la ciencia social, es que el hombre tiene que
comer y por 10 tanto producir, antes de poder hacer polftica, filosoffa, sociologfa 0 geo

graffa. Asf pues, tal vez convendrfa pensar en el lugar que ocupa la geograffa en la division
social dei trabajo y no solo entre las ciencias. No queremos decir que la geograffa solo
debe relacionarse con la producciôn, como parece que se pretendiô en su version estalinis

ta, ni siquiera con cuestiones puramente materiales. Mas bien deber îa ocuparse de las rela
ciones existentes entre el piano material y los elementos superestructurales, en sus formas

y comportamientos espaciales. Tampoco creemos que sea la economfa la que deba tener

un papel especial entre las ciencias sociales, como algunos economistas parecen pensar,
sobre todo si la version mas popular de la econornïa se hace ignorando cualquier relacion
con la sociologfa, historia, filosoffa e ideologfa. Este tipo de economia, que simplemente
significa un modo de satisfacer las necesidades humanas, tiende a ser confundido con un

objetivo humano. En otras palabras la jerarqu fa social de objetivos se hace confusa.

1 nterpretaciones materialistas de las estructuras y procesos espaciales

Como consecuencia de 10 que hasta aqu f se ha dicho sobre la naturaleza dei rnater ia-
1 ismo, podemos afirmar que es la real idad ex istente 10 que sirve de apoyo a la conciencia.
Si entendérnos la frase en sentido dialéctico y no mecanicista, deberfamos afiadir que
deberfamos considerarlo solo como proceso de génesis y en ùltirna instancia, como una

tendencia dominante. En verdad, la realidad existente y la conciencia (base y superestruc
tura) estàn interrelacionadas, aunque el orden arriba expuesto es mas primario. De este

modo, bajo 10 social subvacerà 10 econôrnico, y es de ahf de donde procede la inercia
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psicosocial. As! pues, podemos afirmar que la psicoloqia social es mas conservadora que
las fuerzas productivas.

Traduciendo 10 anterior a términos espaciales, vemos que los patron es espaciales de
af iliacion psicolôqica regional son mucha mas reacios al cambio que los de las fuerzas de
produccion. Se puede elaborar una teorfa de tr ansf orrnacion regional seqùn la cual los
impulsos de transforrnacion son generados por los provectos de inversion V luego transfe
ridos al mercado de trabajo, a los patrones de rniqr acion V de traslados pendu lares diarios,
al sistema de lugar central, al sistema de obt encion de inforrnacion. a los patron es de
contactos sociales V de conciencia 0 afiliacion regional. Por supuesto, la teorfa no puede
basarse en una cadena monocausal sino en un sistema multi-causal, como va hemos indi
cado alguna vez (Rvkiel 1983).

Cuando, en la geograffa polaca, tratamos de las teorfas materialista e idealista de la
region V de la op osiciôn entre ellas, distinguimos cuatro enfoques principales. Wrobel
(1965) presenta un punto de vista subjetivo e idealista, seqùn el cual la region es bàsica
mente una expresion para reconocer la estructura espacial , no podfa aceptarse ninguna
objetividad de la region desde el momento en que las regionalizaciones individuales se

gufan patrones regionales diferentes. Por el contrario, Rvchlowski (1967) dia una version
materialista mecanicista de la region como algo sobre 10 que actuar -por ejemplo median
te la planificacion de las decisiones polfticas- 10 que hace que la region sea o bje tiva. va
que comprende entidades materiales que son objetivas per se.

La forma de considerar a la regién de Fajferek (1966) podrfa calificarse de atomis
mo positivista. Se trata de una oposicion entre la objetividad de la region V sus relaciones
internas, planteàndose la pregunta de si existe reqron cuando no se hallan relaciones inter
nas en la prâctica. Respecto a esta duda diremos que es necesario comprobar si una situa
elon como la descrita por Fajferek no es solamente teorica. De otro modo significarfa que
ninguno de los bienes producidos en la region se consumirfa dentro de ella, V al mismo
tiempo que todos los bienes consumidos en la region procederfan dei exterior. En térmi
nos sociales todavfa seria mas absurdo va que implicarfa que todos los contactos sociales
de la poblacion regional, incluvendo los familiares V de trabajo, se producirfan con perso
nas dei exterior mientras que no habrfa ninqùn tipo de contacto, ni siquiera los comparti
dos con la poblacion de otras r eqiones entre la p oblacion de la region supuesta. As! pues,
queda demostrado que no podrfa existir ninguna orqaniz aciôn econornica 0 social, ni
siquiera tan bàsica como la familiar, en una region de este tipo; por 10 tanto, tarnpoco
puede existir tal region. Si se acepta un principio dialéctico de que no existen relaciones
sin objetos V estas sin relaciones, el planteamientq hecho por Fajferek de una region sin
re/aciones seria equivalente al de una region sin objetos, que esunconcepto bastante curio
so. Seguramente debe haber habido aqu i una confusion sobre diferentes significados de la
palabra region.

Dziewonski (1967) expuso los tres sentidos basicos en que el término region es utili
zado v.g.: 1) en el sentido de actuar, 2) en .el sentido de reconocer, V 3) como un objeto
de investiqacion. Dziewonski suqir io que es, sobre todo, el ultimo el que se somete a inves
tiqacion cientffica. Desarrollando su teor ia, Dziewonsk i proporciona un enfoque dialécti
co materialista, en el cual la region se contempla desde su propia dinamica(6l - es decir
como una entidad histôr ica+. como un todo holfstico, que no puede ser reducido a sus
partes individuales 0 a sus caracteristicas, V con contradicciones incorporadas, por ejern
plo las de la forma regional frente a su contenido, que va se ha expuesto en el cap itulo
anterior.

6 Debib sor prenderse a SI mismo al declararse mas influenciado por el tomismo que p or el materia
lismo.
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Puede haber, sin embargo, una cierta inconsistencia en la vision de Dziewonski de la

region. 1 ncluso hablàndose de la region como objeto de investiqacion, se confunden dos

significados dei término. Uno es la region como to des las partes de! espacio socioecono
mico con unas interrelaciones suficientemente estrechas; en este sentido es corno Dzie

wonsk i reconoce el estado como el ejemplo mas claro de la region actual, 0 cuando consi
dera la ciudad como una region (Dzieworlski 1971). El otro significado 10 encontramos

cuando Dzieworlski se refiere al espacia temporal, es decir, a la naturaleza historica de la

region; ésta aparece con un determinado grado de desarrollo de las fuerzas de produccion

y de la division social dei trabajo (Dz iewonski 1967), y se pretende aplicar el término

region al nivel intermedio de la orqanizacion espacial entre el local y el nacional.
El caràcter espacial-ternpor al de la region puede ser aplicado a cualquier entidad

geogratica. Si 10 hacemos con los sistemas de poblamiento por ejemplo, pareceré algo mis
tico si no 10 complementamos con sus contenidos materialistas. Los sis tem as pueden exis
tir como tales si se interaccionan, 0 10 que es 10 mismo, si las interrelaciones entre sus

elementos son posibles. Para los sistemas de poblamiento locales y sub-regionales 10 fun
damental son sus interacciones sociales. Y su nase material esta formada por la cantidad
de tiernpo que sus individuos piensan dedicar a cada actividad (Utime budgets") y la acce

sibilidad para el transporte. La infraestructura y efectividad de los transportes publiees
tienen mucha importancia en la funcionabilidad, desarrollo y declive de los sistemas de

poblamiento a este nivel. El fuerte deterioro en las condiciones de los transportes pùblicos
en la region de Katowice desde el final de los anos 70, que se reflejo en los cada vez mas
escasos e irregulares servicios interurbanos, debio influir negativamente en la cohesion dei
sistema subregional. Las restricciones interprovinciales en las comunicaciones que ha pro
ducido la ley marcial pueden, a su vez, ejercer su influencia debilitando las interrelaciones
dentro de los sistemas locales y subregionales, si estos no coinciden con las divisiones
adrnmistrativast?'. A causa dei aumento de la inversion de tiempo en hacer las compras,
debido a las condiciones drarnàticas de los suministros durante la cri sis, junto a la intensa
jornada diaria y la continua tension, se disp one de mucha menos tiempo para las activida
des sociales supra-locales, 10 que también contribuye al declive dei sistema de poblamien
to subregional, visto desde la perspectiva de sus relaciones internas. Los qeoqratos suelen
estar sin embargo, un poco atrasados respecta a la realidad vigente, como observa Robson
(1973); se sienten mas inciinados a hablar de un desarrollo mas' bien abstracto de los siste
mas de poblamiento que de un posible declive de su verdadera situacion material.

Los qeoqrafos polacos parecen también estar insuficientemente preparados para
interpreter los recientescarnbios en la estructura ecolôqica urbana. A mitad de los anos 60
los sociôloqos sefialar on que una vez tipificadas las viviendas construidas en las nuevas

àreas 0 zonas remodeladas de la ciudad, el criterio de preferencia se fue trasladando gra
dualmente de 10 material a 10 meramente subjetivo (Zio'/kowski 1965). Esta situacion fue
detectada a principios de los 70 por varies qeoqraf os que advirtieron que esta desviacion
iba en aumento (Kocelli 1974). Es curioso hallar seme jantes argumentos cuando el mode-
10 real de vivienda pùblica se ha ido deteriorando cada vez mas, mientras que los barrios
de nivel alto, donde vive la clase dirigente, se han desarrollado ràpidarnente, de modo que
las diferencias en las categorfas de vivienda han ido aumentando considerablemente. La
diferenciaciôn espacial de las preferencias ecoloqicas también ha creado 10 que, sin embar
go, esta relacionado con las diferencias materiales 0, 10 que de hecho es 10 mismo, con el
aumento de las diferencias de calidad entre distintos barrios. No se trataba de que los
barrios fueran mejores porque estuvieran habitados por "mejores" grupos sociales, como

tampoco ocurre en ninqùn lugar dei mundo, sino simplemente porque tenian mejor cali-

7 Las restricciones acabaron siendo tan r iqidas, que no permitieron el desarr o llo descrito.
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dad de alojamientos, una distribucion de puntos de venta al pormenor y de servicios mas

densa, una mejor cornunicacion con el centro de la ciudad y porque esta ban mejor orde

nados espacialmente. Todo ello es aplicable, incluso con mas propiedad, al mercado capi
tal ista de !3 vivienda 'Y po, eSQ ès por 10 que se aprecia un cierto aire de misticismo en los

qeoqrafos que real izan ecologias factoriales cuando sugieren que hay una dependencia
causal de la posiciôn ecoloqica de un àrea respecta a su estructura social, mas bien que

con su categoria material. Es por esto que la ecologia "canonica" debe preferirse a la eco

logia factorial desde un punta de vista teorico (Ray 1971, Pyle 1974).
Otra dificultad se refiere a la interpretacion dei proceso de forrnacion de la nacion.

Se dan dos explicaciones contradictorias sobre el mismo: una subjetiva y otra mecanicista.
En la primera, la conciencia social 0 afil iacion a una naciôn especif ica, es 10 que cuenta.

En la explicacion mecanicista, que se declara marxista, 10 que importa es la base econorni
ca. En este enfoque se destaca que es la economïa relativamente cerrada junto a una orga
nizaciôn pol itica 10 que conserva las diferencias lingüisticas y forma una nacion. De este

modo Holanda y Suiza se separaron de Alemania.
Este enfoque 10 Ilamamos aqu i, mecanicista, ya que intenta reducir la realidad so

cial a sus fundamentos materiales. Si tuviéramos que denominarlo material ista dialéctico,
deber ia incluir. adernàs de la base material, la superestructura, en una explicacion que
seria h istor ico-dinàrn ica y que presentaria las relaciones entre la base y Ia superestructura.
En la explicaciôn dialéctica la econorrua cerrada, acornpafiada de la orqanizacion adminis
trativa forman solamente una base material para el proceso de forrnacion de una naciôn.
No excluve de ninguna manera, su afiliacion psicolôqica con la nacion, la cual, sin embar

go, afecta a los individuos, mientras que la base econornica se refiere a toda la sociedad.
El enfoque historiee a este proceso implica que la base econornica puede integrar las

comunidades a nivel de orqanizaciôn espacial que sera diferente en las distintas etapas de
desarrollo de las fuerzas productivas, es decir en formaciones socio-econornicas .ndividua
les. La nacion puede, por tanto, formarse durante una etapa espec ifica dei desarrollo
histôrico. En este sentido Lenin (1913) hizo distincion entre grupos étnicos seqùn las for
maciones socio-econorn icas. Las comunidades bàrbaras esta ban organizadas en clanes. En
la esclavitad la orqanizaciôn consist ia en tribus. Bajo el feudalismo se diferenciaron las
nacionalidades. Y el capitalismo es el que ha constituido las naciones. En el comunismo,
se supone que deben desaparecer las naciones (Marx, Engels 1847) al arnpliarse. en el

futuro, la escala espacial en que las relaciones sociales y econornicas tenderàn a hacerse
mas estrechas. Todo 10 que exponemos en este parr afo no debe entenderse sin embargo,
en sentido mecanicista 0 en términos de alqùn automatismo. De hecho, las formaciones
socio-econôrnicas puras apenas se han dado, en el sentido de que cada una de ellas contie
ne el principio de la siguiente, al mismo tiernpo que restos de la anterior. Todo el proceso
de forrnacion de naciôn debe, por 10 tante, verse como un complejo proceso de diferen
ciacion espacial.

Si Europa estuviera dividida en oriental y occidental con una frontera fijada desde
Trieste a Lübeck, y de jan do Escandinavia al ceste. y manteniendo fuera dei anâlisis r

para simplificar, la franja mas oriental de la Union Sovié tica europea, p odr ia ocurrir que
los procesos de forrnacion de naciones tuvieran un desarroilo, de alguna manera, diferente
en cada una de las àreas. En el oeste, se mantiene una constante estabilidad de la exten

sion territorial de cada pais, al mismo tiempo que las delimitaciones politicas entre esta
dos cambiaban a 10 largo de la historia. Asf, la nociôn espacial de Espafia, Portugal, Fran
cia, Gran Bretafia, Irlanda, Pa ises Baies, Bélgica, Suiza, Italia, Suecia, Noruega y Alemania
al oeste de la 1 (nea trazada se ha mantenido estable durante siglos. Por el contrario la
nocion espacial de Polonia, Lituania, Hunqr ia, Bohemia, Austr ia, Rumanfa, Bulqaria,
Grecia, Turqu ia 0 Rusia han sido bastante ambiguas hasta tiernp os muy recientes. Esto se
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debe a los abundantes residuos de feudalismo hasta el siglo XX, 10 que perrnitiô la existen
cia de estados multi-nacionales hasta la Primera Guerra Mundial. El capitalismo periférico,
si se desarrollo, era demasiado débil para cubrir la considerable extension de estos estados.
Los mercados de trabajo no eran capaces de abarcar todo el territorio estatal y, adernàs.
apenas se puso en marcha ninqùn mecanismo que pudiera iniciar un proceso de integra
cion de grupos étnicos diferenciados en las naciones. ASI pues, las nacionalidades se defi
nieron, en base a la lengua, la cultura, la afiiiacion psicolôqica y hasta la religion, en lugar
de la pertenencia a un estado que se sentia ex trafio. En consecuencia, el patron étnico de
Europa Oriental era extremadamente complejo hasta los anos 1940, ya que no podia
trazarse casi ninguna frontera internacional si n que se produjer an muchas minorfas
nacionales.

Asi pues, se plantee el problema de la diferenciaciôn entre los significados de na

ciôn, nacionalidad y estado. En el casa polaco, donde este problema es muy patente, pare
ce que 10 mas apropiado es aplicar la definicion de estado que hizo Engels (1884), seqùn
la cual el estado es un aparato opresivo y violento mantenido por una clase social sobre
las dernàs. Aunque la connotaciôn de clase social dei estado no se manifeste. la primera
parte de la definicion fue plenamente aceptada durante el siglo XIX, siendo esta acepta
cion la causa de los levantamientos en 1830, 1846, 1848, 1863, 1905, y 1918, contra el
estado 0 mas exactamente contra los tres estados con los que los polacos no se identifica
ban. Este sentimiento continuo vigente, en general, en el reconstruido estado polaco por
su decidido caràcter clasista durante el periodo de entreguerras. Durante la posguerra se

hizo un considerable progreso en el proceso de forrn acion de la riacion, gracias a la unif i
caciôn étnica y a la revolucion social, a pesar de que la insensibilidad de la clase dirigente
frenô el proceso de socializacion dei estado. La inteqracion dei estado y la naciôn conti
nua siendo una importante tarea a real izar.

Por el contrario, el mas alto nivel de desarrollo econornico en Europa Occidental
hace que los mercados econornicos y de empleo sean mas amplios ya que no cu bren solo
los respectivos territorios nacionales, sino que se abren al exterior. Lo que significa una

gran inteqr acion de los territorios de los respectivos estados, que favorece el nacimiento
de las naciones en el sentido en que las entendra Lenin. Los conceptos de nacion yestado
se han interrelacionado tanto que se produce un intercambio entre la idea de nacionalidad
y la de ciudadania. Asi, un cambio de ciudadania, 0 de pais de residencia, se entiende
como un cambio de nacionalidad. Esta vision se aplica también a los niveles mas bajos de
la orqanizaciôn espacial. Las gentes que viven en el Pais Vasco 0 en Gales si tienen que
declarar su f iliacion regional 0 étnica, suelen hacerlo como vascos 0 galeses porque viven
en esos pa i ses, cual qu iera que sea la lengua que hablen.

Visto desde una perspectiva polaca, y probablemente desde la de toda Europa
Oriental, la aplicacion de este enfoque a cualquier nivel de la orqanizacion espacial nos

dejarà asombrados. En Polonia la filiacion nacional es algo casi irnp osible de cambiar sea
cual fuere el lugar de residencia. Ser polaco significa sentirse polaco yser reconocido
como tal, sin importar el lugar donde uno viva. Un patron similar se encuentra en el nivel
local. Hay personas que no desean que se les considere nativos de Varsovia aunque lIeven
décadas viviendo ail i. Volviendo a la escala nacional, a los europeos dei este se les atribuye
el estar mas sensibilizados por la etnia que por el estado. Los procesos de forrnaciôn de
naclôn, en el sentido en que Lenin 10 entiende, no empezaron en esos paises, hasta des
pués de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de la reorqanizaciôn de los grupos
étnicos en estados individuales bajo la industrializacion socialista. Lo que forma la base
sobre la que pudo establecerse la inteqracion de la nacion y el estado.

Se observa un retraso en el desarrollo de las naciones dei este respecta a las dei oeste
de Europa. En el oeste las naciones se formaron hace cerca de un siglo, mientras que en el
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este hasta rnuv recientemente solo se podia hablar de naciona/idades. El prox irn o paso en

este desarrollo deber ia ser. obviamente una inteqracion supra-nacional, 10 que parece que

es aceptado con bastante serenidad en Europa Occidental, mientras que en el este todos

los provectos en esta direccion se interpretan como un atentado a la identidad nacional.
En el casa de algunos estados multinacionales dei este de Europa el proceso de forrnacion
de nacion parece estar en sus comienzos. Nos referimos a Yugoeslavia V la Union Soviética
donde las nacionalidades individuales tienden a integrarse en las naciones vugoeslava V

soviética respectivamente. Aunque el concepto en si pueda parecer chocante a algunos de
los qeoqraf'os mas tradicionalistas, hav que sefi al ar que en ambos casos fue la guerra civil V
la resistencia frente a la ocupacion nazi 10 que sirvio de solida base a la inteqracion. Aun

que el concepto de la nacion vugoeslava pueda resultar desagradable para algunos colegas
croatas, V produzca cierto resentimiento, debemos hacer notar el numero creciente de

personas (V no solamente en las zonas deprimidas de Bosnia) que se declaran vuqoeslavas,
en los sucesivos censes, cuando se les pregunta su nacionalidad. Ha sido solo con el socia
lisrno. que la libertad V la igualdad de las gentes vuqoeslavas, que han estado sofiando con

ellas durante siglos, se han podido conseguir.
El desarrollo histôr ico de las comunidades étnicas, entendidas en los términos de

Lenin, incluve procesos de asirnilacion. Nos detendremos a examinar la base material de la
asirnilacion. Tomaremos la industrializacion como ejemplo mas claro de influencia sobre
la asirnilacion. En el casa de la Alta Silesia, en la segunda mitad dei siglo XIX, la expan
sion industrial conllevaba la qermanizaciôn de la poblaciôn de origen polaco de la provin
ciao La industria en desarrollo atraia a los obreros cualificados V a los especialistas inrni
grantes desde el interior de Alemania, al m ismo tiempo que se creaban puestos de trabajo
para los nativos que hablan estado viviendo en la pobreza. Para comunicarse en el trabajo,
V sobre todo para poder aspirar a un mejor puesto, era necesario, sin embargo, hablar el
alernân. Por consiquiente, los padres procuraban ensefiar aleman a sus hijos para mejorar
su posicion social (Dlugoborski 1966, Pater 1976). Como indicaba Buchanan (1977), el
crecimiento econornico, V especialmente la industrializacion, favorece la disolucion cultu

ral, como ocurri6 en las islas Br itânicas con los paï ses célticos de un modo similar a la

qermanizaciôn de la Alta Silesia. La introducciôn en la educaci6n de la obligatoriedad de
usar la lengua oficial en Alemania, Reino U nido, Francia V Esparia, fue otra de las razones

de la asirnilaciôn en la Alta Silesia (Pater 1976), Gales, Bretafia (Ellis 1968), V el Pais Vas
co, respectivamente. Por otra parte, los procedimientos para forzar la asirnilaciôn eran

asombrosamente parecidos tante en las escuelas polacas de la Gran Polonia V Alta Silesia,
como en las inglesas de Gales e 1 rlanda, en las francesas de Bre tafia V en las espafiolas dei
Pais Vasco.

Procesos y estructuras con base en las clases sociales, y otros desarrollos

En los procesos de asirnilacion V de forrnaciôn de nacion que acabamos de discutir
podemos identificar fàcilrnente una connotaciôn de clase social. En parte va ha sido pre
sentada en los capf tulos anteriores, pero haremos algunas puntualizaciones.

En las formulaciones positivistas, se argumenta 0 por 10 menos se sugiere, que las
estructuras sociales pueden analizarse como un resultado dei consenso social (O. Hume).
El contrato social era, pues, un concepto importante, tal como 10 presentaba J.J. Rous
seau. Marx y Engels indicaron, sin embargo, que las estructuras sociales esta ban en rela
cion con la lucha por el poder entre las clases V no se debian a ninqûn contrato social. Por
10 tanto, es el poder V no el consenso 10 que subyace en las estructu ras sociales.

Esto, por supuesto, también afecta a las estructuras espaciales analizadas en geogra-
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fia humana. Podemos tener como ejemplo el mecanismo Je forrnacion de lenguas nacio
nales a partir de dialectos locales. El idioma, entendido como patron linguistico, es lin

elemento de la superestructura, impuesto por la clase dominante a la dominada. Esto
puede resultar chocante en un principio, pero no deja de ser algo evidente en cuanto
analizamos la fraseologia polltica. El anàlisis de la escena p olitica americana indica que la
aqresion imperialista, el genocidio y la rnanipulacion de actitudes, se suelen expresar como
defensa dei mundo libre, defensa necesaria, y democracia, r espec trvarnente . De forma ana
loga, en Polonia antes de 1980: crisis, endeu dam ien to ex terior, p ol itica de inversion v o

luntarista, manipulacion y cor rupcion setraducran por desarrollo dinémico, politica de
créditas activas, potencial creciente de Polonia, consulta social, y bienestar dei puebla
respectivamente. Volviendo a consideraciones mas concretamente qeoqraficas. podemos
encontrar ejemplos de conquistadores extranjeros que impusieron su lengua a los pueblos
conquistados, como fue el casa de Hungrla al conquistar a los eslavos de Panonia, a pesar
de que en algunos cas os los conquistadores no eran muy numerosos 0 10 suficientemente
fuertes para poder imponer su lengua sino solamente ejercer una influencia considerable
en la autoctona. como es el casa de los normandos en Inglaterra, 0 mas ligeramente el de
los bulqar os en Moesia y Tracia. Imponer un idioma requiere tiempo, y durante este tiern
po las dos lenguas, la de los conquistadores y la de los conquistados, se influyen rnutua
mente, incluso estando lejos de gozar de los mismos derechos, como indican las leves
influencias eslavas que se aprecian en el hùnqaro.

Hasta en los casos en que los dominadores no hablaban una lengua extranjera, el
dialecto particular de la clase dirigente (de la corte) se convertla en un patron. El dialecto
de los dirigentes no era, sin embargo, diferente dei dialecto local, y si 10 ampliamos, tam
poco dei regional en donde la corte se asentaba. En este sentido no habla una diferencia
ciôn socio-linqû ï

stica en el interior de la region dominante 0 central. En otras regiones, 0

provincias, sin embargo, la clase qobernante acababa adoptando el modelo cortesano, que
era distinto de cualquier otro dialecto reqional. De este modo existla la diferenciacion
socio-lingü istica en las regiones periféricas. Si la localizacion de la me tropoli no cambiaba
a 10 largo de la historia, coma en el casa de Inglaterra, el modelo lingülstico estuvo perrna
nentemente vinculado al de la region principal (sudeste de Inglaterra). Para las clases
inferiorcs de la periferia sin embargo, el patron linqu istico, estaba asociado con el de las
clases mas altas. Por eso los ingleses dei norte de clase mas baja, solï'an dirigirse a los dei
sur llarnandoles "sir".

Si el poder central no era 10 suficientemente efectivo, como fue el caso dei feudalis
mo francés, otros dialectos regionales podlan desarrollarse como alternativa al dialecto de
la region dominante; cuando se restablecia el poder central efectivo, debra hacerse un
esfuerzo para recuperar la posicion dom inante de la primitiva region centralizadora y de
su lengua. ASI 10 indica la historia dei lenguaje Occitano (langue d'oc).

En el casa de Polonia, el modelo centro-periférico no puede ser aplicado, al menas
en una version dinarnica. En Polonia existen, de hecho, dos regiones centralizadoras riva
les: Polonia Mayor con Gniezno y Poznan, y Polo nia Menor con Cracovia. El esta do tribal
de Polonia Menor que en una ocasion estuvo subordinado a Moravia y cristianizado en
rito eslavo, fue finalmente conquistado por Polonia Mayor, aunque debio de existir un
fuerte grupo de presiôn de Polonia Menor, puesto que la Corte se instalo , primera de for
ma eventual, y desde el siglo XI de forma permanente, en Cracovia. La lengua nacional
sin embargo, se habla formado de manera mas "dern ocré tica", incluyendo elementos de
ambas Polonias.

Desde el sigle XVII, después de que la corte se trasladara a Varsovia, se incorpora
ron al patron nacional ciertos elementos masovianos; es interesante recordar, por ejemplo,
que el actual nombre de polaco es la version masoviana de la denominaci6n de los nativos

67
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dei estado tribal de Polonia Mayor. El modelo, de todas formas, es al mismo tiempo "de

mocràtico" y "artificial" en el sentido de que apenas puede encontrarse alqùn dialecto

local en la zona rural, como no sea en la region de Lodi, que seria el que harfa las veces

de patron.
.

El tipo alernàn se form6 de modo mas "artificial" todavfa ya que estaba basado en

los diferentes dialectes. local y regional dei alto aleman con u nos pocos elementos adapta
dos dei bajo alernân. El casa noruego es, incluse. mas curioso en 10 que se refiere en su

version hablada, es decir el nynorsk, de las antiguas sagas nordicas. mientras que la version
escr ita. el bokma/, se desarrol lo con la expansion en Noruega dei danes oficial.

Desde la perspectiva de la geograffa cu Itu rai es interesante comprobar que el sus

trato social puede aplicarse a la vestimenta. En la barbarie primitiva el hombre iba desnu
do. Los primeros adornos de colmillos 0 garras de animales salvajes y de plumas de

aves se consideraban distintivos de valentfa e inteligencia. De una forma similar se conse

gu fa el poder social 0 pol itico. Solamente en este sentido puede decirse que las desigual
dades sociales eran (y no que 10 han sida desde entonces) natu raies. En los lugares de

clima mas dura las pieles eran tanto 0 mas apreciadas que las garras y colmillos y se

consegu fan en competencia con los dernàs miembros dei grupo; ellas fueron el ante

cedente directo de los vestidos actuales. En el Egipto esclavista los "fellahs" iban desnudos
en contraste con las clases altas. La desnudez dei cuerpo no se consideraba tan irnpùdica
como el mostrar los pies descalzos, y esto regfa también para las clases mas altas; no se

sentfa vergüenza al ser lavado y vestido por esclavos 0 sirvientes mientras que se tenfa por
una ofensa el ser desp ojado de las ropas en publiee, como consta en papiros dei perfodo
helenfstico. El concepto de 10 que se denomina pudor sexual, es decir. mostrarse desnudo,
es por 10 tanto, de naturaleza clasista, no biolcqica. Es también, el ca 50 de la Europa
medieval donde la desnudez no se consideraba irnpùdica en sf misma, como asf ocurrfa en

las saunas, mientras que estar descalzo en publiee estaba muy mal visto, y cuando se

condenaba a aigu ien a la picota se le expon (a descalzo para que nadie tuv iera en cuenta la

posicion social dei reo. De 10 contrario la clase social podrfa ser definida con mucha

precision por la forma de vestir. En la Edad Moderna hay una fuerte tendencia a la

disrninucion de diferencias Je clase expresadas en los vestidos que se habfan ido borrando

al aumentar la variedad de formas. Por el contrario, en sisternas autoritarios se tendia a

forzar una uniformidad en el vestido de estilo militar para asf reconocer fàcilrnente la

p osiciôn social de los individuos.

Deberfamos afiadir que en un anàlisis materialista de los Diez Mandamientos podr ia
mos hallar en ellos una or ien tacion de clase social, en el sentido en que, como elemen

to de la superestructura, fueron formuladas para proteger los intereses de los podero
sos. Es interesante comprobar que cuatro mandamientos se refieren a la proteccion de la

propiedad privada (los 59, 79, 9Q y 109) mientras que otros seis se dedican a asegurar la
su bordinacion al sistema vigente con lealtad (19 mandam iento), y respetando la jerarqu i a

(2Q y 4Q mandamientos). Habria también que afiadir a este contexto que en las lenguas
eslavas hasta las mismas palabras que designan a Dios (en polaco: B6g; ruso: Bai; ucrania
no: Bih; checo: Buh; etc) se derivan dei antiguo iranf: Bugh, es decir: "el legislador". Lo

que se dice arriba no debe entenderse en términos antireligiosos porque, como indicaba
Marx (1888) en su polémica con Feuerbach, no es a la religion sino a las condiciones
sociales que subyacen en la cuestion a las que debe culparse.

.

Volviendo, desde las estructuras y procesos basados estrictamente en la clase social,
a consideraciones materialistas generales, mas utiles a la geografia, va le la pena plan
tearse, de nuevo, la relacion entre enfoques inductivos y deductivos en la ciencia. Lo
que se propone aquf es que, si se toma desde una perspectiva historica, 10 fundamental es

la induccion. La deduccion, aunque no puede ser reducida a induccion, no ser ia posible si
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los conceptos y ax iomas no fueran aceptadas como obv ios, es decir reconocidos de forma
mas bien inductiva. El sistema euclidiano, que es bàsico para la geometria conternporànca
deductiva, proviene de una observaci6n puramente inductiva, aunque ya esté pasada de

moda, como es la de que el espacio terrestre es Ilano. Los ax iomas posteriores pueden,
desde luego, estar basadas en aquellos que no son directamente inductivos. La metodolo
gia cient(fica de cierta complejidad acostumbra a incluir ambos enfoques, de los cuales,
sin embargo, la inducci6n. es genéticamente fundamental.

Otra cuesti6n que necesita interpretaci6n materialista es 1(1 de la barrera de in
formaci6n. Hay que envidiar a los que estàn al dia respecto a todo 10 que se publica en el
mundo sobre cualquier disciplina y adernas, son capaces de hacer un trsbajo de investiga
cion propio. Mi opinion personal es que la cantidad de tiempo de la que puedo disponer es

muy limitada y el dia no puede ampliarse mas de 24 horas, la semana mas de 7 dias, el
ario mas de 52 semanas y la vida activa dei cientifico mas ambicioso no puede alargarse
mas alla de 100 anos. Dentro de este tiempo fijado, uno, por muy anti-materialista que
sea, debe comer, dormir, educar hijos y atender obligaciones sociales. Incluso si no se

conoce ninguna lengua extranjera, 10 que reduce considerablemente el numero de lecturas,
el conjunto de publicaciones que se leen es mucha mas amplio de 10 que estar ia dispuesto
a admitir. Siempre me ha parecido, por 10 tanto, muy curioso que se critique y reproche a

los autores que no citan todos los trabajos que se hayan pu bl icado sobre el tema que
trata, como expone Kietczewska-Zaleska (1980). En un intento de evitar esta cr itica se ha
desarrollado una corriente en la geograffa polaca, que se dedica a la maximizaci6n de la
cantidad de obras citadas. La cita-man t'a ha producido mu y pobres resu Itados su perficiales.
Por otro lado, puede hallarse cierta clase de erudici6n con la que se presentan ideas bas
tante generales pero no da referencias de las obras. Ex iste el problema de no repetir 10
que ya se ha hecho, pero no deberia desorbitarse la preocupacion sobre ello.

La limitacion de tiempo implica que solamente puede leerse una cantidad determi
nada de publicaciones, sobre todo en la propia lengua 0 en idiomas internacionales, como
son el polaco y el inglés en el casa de la geograffa humana polaca. Esto produce una vision
limitada de los procesos globales y u niversales y conduce a un cierto imperialismo in
telectual como 10 ilarno Berry (1971). Los procesos tienden a verse en los términos que
proveen las publicaciones en todo el mundo, las cuales, sin ernbarqo, pueden tener muy
poca validez para las condiciones de un pais como Polonia'ê '. Estos puntos de vista deben
ser m inuciosamente rev isados antes de api ica rse.

La orientaci6n unilateral ouede
, incluso, Ilevar a la ilusion, por una desviacion

imperialista, de que algunos idiomas son mucha mas loqicos que otros. La ilusion de con
siderar el latin y el inglés como los idiomas mas loqicos. esta basada en el hecho de que
fue el tipo de 16gica oficialla que alcanz o un gran desarrollo en las dos tradiciones linqù is
ticas. Todos los idiomas, sin embargo, poseen una loqica propia que puede entenderse
dentro de su propia tradicion lingü (stica. y es en este contexto que puede considerarse la
frase de W. Goethe: "wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande qehen"
"el que desee comprender au n poeta, debe ir a su pais".

Fetich ismo y confusiones

El fetichismo parees inconsistente desde el punta de vista materialista. Adoptado el
fetichismo, el razonarniento se ve restringido por 10 que no puede ser discu tido ni puesto

8 Kuklinski (1981) pr opu so tratar este tema en términos de licencias par adiqrnàt icas.
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en duda. Este enfoque parece tener mas relacion con la magia que con el pensamiento
cientifico.

Un fetichismo, dei que ya hemos hablado, es el dei espacio en geografia. La natu

raleza de este tipo de fetichismo esta en ciertas entidades que permanecen en los campos

de intereses tradicionales de la geografia; por ejemplo:, la ciudad, se contempla sim

plemente en términos espaciales, Oesde esta perspectiva es interesante comprobar que

para la sociologia tradicional, la ciudad era una tota/idad no-espacia/, 10 que venia a

decir que la gente que la habitaba no podia ser localizada concretamente como 10 seria
la infraestructura técnica. Como sujetas experimenta/es podria no estar en la ciudad sino

que era la ciudad la que estaria en ellos, es decir, en la esfera de sus experiencias comunes

y su conducta (Znaniecki 1931; Nowakowski 1975). A guisa de comentario a esta discu

sion, habria que sefialar que la ciudad es una totalidad compleja (un sistema) de relaciones

espaciales y no-espaciales, y que ninguna de ellas debe prevalecer sobre las otras. Si se esta
de acuerdo en que el espacio tal como se estudia en geografia es una totalidad de varios

espacios parciales (individual y cornun. objetivo y subjetivo), como indicaba Oziewonski

(1967), deberia también aceptarse que ninguno de los espacios subjetivos al menos, puede
percibirse aisladamente; es mas, cada une de ellos debe verse como un componente de un

sistema no-espacial de valores; la ordenacion espacial de los comensales alrededor de la

mesa, 0 de las cabanas de una aldea, seqùn la jerarqu ï'a social, son buenos ejemplos (Zna
niecki 1938, Levi-Strauss 1963, Webber 1964). Asi pues, ya que el espacio absoluto no

existe, los qeoqr afos deberian prescindir de ilusiones y estudiar solamente las relaciones

espaciales (Harst 1972).

En econom (a tam bién esta enraizado el fetichismo de la produccion, de forma
similar al dei espacio en geografla. En Polonia esta sustentado por una larga tradicion, en

la ecoriorru'a nacional, de subordinar los intereses humanos a los de la produccion. Como

Lipinski (1981) ha estado insistiendo durante anos, el fetichismo nace de la confusion de
procedimientos y objetivos. Por no mencionar que los valores econornicos en una eco

nomia socialista, pueden Ilegar a sobreponerse a los valores sociales, como ocurre con

el consumo que es al mismo tiempo, el objetivo y la fuerza propulsora de la pr oduccion.
Los procesos econornicos mas simples necesitan un analisis socioloqico y dialécticamente
historiee, y no solamente técnico .

En orden a controlar los procesos econômicos. es ne

cesario el control de los procesos sociales, los cuales tienen que ser entendidos en un

sentido tan amplio que comprenden aspectos tan diferentes como la economia y la litera
tura.

Enmarcado por el fetichismo de la produccion. no se ha prestado la debida atenciôn
al papel que desernpefia el consumo. Lipinski (1981) sin embargo, ha destacado que el

auténtico objetivo de la econom Îa es la satisfaccion de las necesidades humanas, es de

cir, el consumo, que Marx definie como la reproduccion de la vida real. Las criticas que

se han hecho a la sociedad de consumo caen en un confusionismo, ya que el problema es

saber en interés de quién 0 de qué valores culturales se produce. La producc iori es solo
un media de consumo, y es sobre éste que se mide la calidad de vida. Gracias al consumo

el hombre aumenta y desarrolla sus fuerzas intelectuales y morales. Mientras el hombre

consume, que suele ser en un tiempo libre, se desarrolla su personalidad La abundancia
de bienes materiales conlleva la riqueza de vida dei individu o. La pobreza y el asce tis
mo produce deformidad mental. Las necesidades materiales son, sin embargo, solo un

media para el desarrollo de la personalidad humana, no su abjetiva. Todas las necesidades
se convierten en necesidad de cultura. Lo que un bien posee adicionalmente a su utilidad
es una meta-utilidad; es decir algo que es, 0 deberia ser, bello, y que enriquece al hombre
en nuevos valores que no pueden ser traducidos en términos monetarios. Por tanto, debe
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culparse al fetichismo de la pr oduccion. por la ignorancia de la jerarqu ia social r espec
to a los medios, objetivos y val ores.

En econometria se paga un tributo al fetichismo de los datos estadisticos, pare-
cido al dei espacio en geografla y de la prcduccion en economfa. Se ha estado en peligro,
por 10 menos potencial, de adoptar esta clase de fetichismo en geograffa a través de la

revolucion cuantitativa.
En cualquier técnica multivariada es importante completar un conjunto de variables

de entrada 0 "input", ya que los "output" 0 "salidas" son simplemente una tuncicn
de las entradas; 10 que no esta incluido en la "entr ada" no puede resultar en una "sa
lida". En un intento de definir un conjunto de datos "input", hecho por algunos cien
tificos (Hellwig 1969; Hellwig, Kan ia-Gasp odar owicz. 1975; Polak, Starzewvska, 1977),
se propuso un procedimiento en tres etapas. En primer lugar, se definen un conjunto de
caracteristicas p otencietes. Seguidamente, éste se reduce a un conjunto de cerecteristi
cas admisibles por estirnacion de la uti 1 idad que pueden presentar las csrecterïstices po
tenciales al anal izar un problema dado. En tercer lugar, el conju nto de caracter/sticas
admisibles se reducen a su vez al de caracter/sticas sistémicas expresadas en formas
estadfsticas: coeficiente de varianza, normalidad de distribucion. coeficientes de co

rrelacion etc ... En consecuencia las caracter/sticas sistémicas se obtienen como defi
nicion de las caracterfsticas dei sistema.

Este procedimiento esta, sin embargo, abierto a la discusion . No pretende alcan
zar ninqùn objetivo ernp ïrico, 10 que hace que el conjunto de caracter/sticas potenciales
se definan como un conjunto de datas estadisticos disponibles, publicados en la esta
distica oficial. Los modelos construidos con este tipo de caracterfsticas son, por 10
tanto, modelos de datos y no de ideas. Son, pues, un buen ejemplo de 10 que Guelke
(1971) IIamaba una metodologfa invertida, que ignora las te or ias y define los datos. Los
autores se han dado cuenta de que la importancia emp ïr ica de los datos considerados de
beria tomarse como criterio principal, aunque la evaluacion de la utilidad pr àctica est?
fuera de su competencia 0 al menos de su interés. Asi pues, no se dispone de un criterio
vàlido para completar el conjunto de caracter/sticas potenciales. AI ser conscientes de
ello, los au tores han tenido que aceptar, bastante arbitrariamente, que 10 importante es
un acuerdo general, como queda expresado en las publicaciones y/o en las estadisticas
oficiales, que constituye el criterio a aplicar. 1 nteresa hacer notar, sin embargo, que
tal enfoque se basa en la definiciôn convencional (no-clàsica) de la ver dad. Yendo mas
lejos, los autores han expresado su convencimiento de que en todos los paises existen,
aceptados oficialmente, ciertos tip os de datos que entran en el campo de la investiqacion.
y que dificilmente pueden ser ignorados y que es pr àcticarnente imposibie encontrar otras
fuentes (Polak, Starz ewska, 1977). Esta vision parece un clàsico ejemplo de fetichismo
respecta al tratamiento de datos estadisticos. En consecuencia, con la intencion de
estudiar el desarrollo socioeconornico. se consideran caracter/sticas potenciales la altitud
sobre el nivel dei mar, el nombre de los condados y su area, mientras que no se tienen
en cuenta cuestiones como los puestos de trabajo vacantes y el desempleo (en estadisticas
oficiales: numero de los que buscan trabajo).

El procedimiento para obtener el conjunto de caracter/sticas admisibles a partir de
las potenciales se basa en 10 que Harvey lIama un enfoque de status quo. Esto significa
que 10 que se necesita esta en funcion de 10 que se tiene. En este casa el conjunto de
cerecteristices potenciales se considerarfa como cerrado 0 determinado a priori, ya que
las caracterlsticas individuales ex istir Ian independientemente de su estudio. Se trata,
por supuesto, dei fetichismo de las publicaciones estadisticas. Aunque en la realidad las
caracteristicas estadisticas individuales mas que existir por si mismas, son una cornbi
naciôn de datos seqùn las necesidades dei usuario (y much 0 nos tememos que también de
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los bur6cratas). En un enfoque revolucionario -en la terminologia de Harvey- que

también podria decirse con orientaci6n de futuro, la relaci6n entre 10 que se tiene y 10

que se necesita es diferente. De hecho, hay un efecto de "feedback" (retroalimentaci6n),
pero 10 que parece, sin embargo, fundamental es que aquello que une necesita, le obliga
a obterierl o, no vice versa. Si ciertos datos son especialmente deseables desde el punta
de vista de una investigaci6n en marcha, la imposibilidad de hallarlos en las estadisti
cas oficiales no es suficiente para desanimar al estudioso de su utilizaci6n en el ana
lisis. Los datos también pueden obtenerse independientemente de las estadisticas oficiales
o por media de encuestas efectuadas por el investigador.

El efecto de "feedback" antes mencionado, vuelve a aparecer cuando se trata de la
relaci6n entre los conjuntos de las Ilamadas caracteristicas potenciales y admisibles.
Yo las Ilamaria deseables v obtenibtes. respectivamente, y propongo un procedimiento en

el que las dos se interrelacionan_ Lo que significa que puede ocurrir que obtengamos
datos interesantes al completar el conjunto de caracteristicas obtenibles, y que no ha
bran sido tomadas en cuenta al combinar el .conjunto de caracteristicas deseables. El

procedim iento es como sigue:

1

t
2

�
3

!
4

Conjunto de caracteristicas obtenibles: recogidas por su significado aceptable;

Conjunto de caracter/sticas deseables: importantes desde el punta de vista ernp ir i

co, destacando el objetivo dei anal isis;

Conjunto de variables obtenibles: caracteristicas que tienen un considerable coefi
ciente de varianza, es decir, las que diferencian de forma considerable los espacios
objeto de investigaci6n;

Conjunto de variables formalmente aceptables: variables que satisfacen las exigen
cias formales aceptadas en una investigaci6n determinada (por ejemplo: la normali

dad de la distribuci6n, 0 coeficientes de correlaci6n apropiados).

Debe afiadirse que los tres primeros pasos dei proceso se suelen efectuar de manera

informai, incluso inconscientemente.
Mientras que el fetichismo de los datos estadrsticos es todav ia potencial para la

geograffa, existe otro que puede ser mucha mas pernicioso. Nos referimos a la transfor
m aciôn de datos extravagantes que han trasplantado a la geograHa los novatos cuantita
tivos. La reqresion y el ariàlisis factorial, as i como otros procedimientos estadisticos
basados en modelos lineales y la correlacion producto-momento, se apoyan en el concep
to de normalidad de distr ibucion y de independencia de las variables. Las caracterfsticas
socioecon6micas estàn, sin embargo, raras veces distribuidas simétricamente. Por esta

es por 10 que se hacen algunas veces transformaciones (normalmente p or càlculo loga
r itrn ico 0 de radicales) de las variables distribuidas obi icuamente. Sin embargo, cuando ana

lizamos un conjunto de variables dei mundo real, nos vemos obligados a analizar las va

riables que se consideran esenciales para el anâlisis. En otras palabras, no som os 1 ibres

para elegir las variables que tengan una mejor distribucion. Aunque prescindamos de las
variables que no estén normalmente distribuidas, como ha hecho Goheen (1970) las
transformemos 0 usern os los coeficientes de correlaci6n de Spearman, apenas carnbiare
mos la realidad, hasta comprimirla en conceptos limitados a priori. Como indicaron Moser
y Scott (1961), toda transformaci6n produce diferencias en los resultados que no se con

sideran significativos desde el punto de vista emp/rico. La transformaci6n que puede
producir alteraciones importantes, desde el punto de vista de la correccion matematica,
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puede que no tenga ninguna utilidad emp irica va que tiende a oscurecer las relaciones
intrinsecas entre los datos. Lo que nace de la contradiccion entre el empirismo de las

investigaciones geogrâficas V el apriorismo de las técnicas maternaticas que se utilizan
para estudiar problemas qeoqràficos, como va se ha planteado en este libro. Nowosielska
(1977) sefiala que no todos los presupuestos de los modelos de reqresion son igualmente
importantes. Es, por 10 tanto el problema estadfstico el que deberfa estar subordinado al
problema ernp ïrico V no al contrario. Una exagerada minuciosidad V rigor en la elabora
ci on de elementos estadisticos puede conducir a la imposibilidad de interpretar los re

sultados. En 10 que concierne a la transforrnacion de datos, Rummel (1970) sefiala que
afecta solo a los casos en que se han hecho tests de siqnificacion estadls tica de los pesos
locales de los factores (factor scores).

El fetichismo de la transforrnacion de datos pu ede deberse a la débil preparacion
rnaternatica de los nuevos cuantitativos en geograffa V a su suficiencia sobre sus conoci
mientos geograficos. La exigencia de normalizacion de las distribuciones se adopté como

la piedra filosofal de las estadisticas aplicadas, a pesar de que Cliff V Ord (1973) indica
ro n que violar ese supuesto es mucha menos importante que otras deserciones de con

ceptos teor icos de estadfstica maternàtica (por ejemplo: la desigualdad de àre a y"peso"
de las unidades espaciales individuales) que habian sido violadas por otros ne ofitos
cuantitativos sin escrùpulos,

Encontramos otro fetichismo -0 quiz
à

se trate simplemente de atomismo- al
analizar los enfoques cuantitativos a la reqionalizacion. Tradicionalmente las regionaliza
ciones univariadas V multivariadas han sido discriminadas, siendo las segundas las preferi
das desde el punta de vista metodolôqico. Sin embargo, la discrim inaciôn de las regio
nalizaciones, 0 expresândolo mas ampliamente, de las clasificaciones, no aparece rnuv
clara. Se basa sobre un atomismo cognitivo neopositivista, seqùn el cual es posible, si
nos 10 proponernos con fuerza, desmenuzar la realidad en las partes elementales que la
forman, incluidas las "caracterîsticas". En la practica, sin embargo, la realidad suele
ser mucha mas compleja de 10 que este enfoque sugiere. La cuestion es que aunque se

analicen las "caracterîsticas" simples, puedan éstas representar a otras muchas con las que
estàn fuertemente interrelacionadas. Por ejemplo, la frecuencia de las comunicaciones por
ferrocarril interurbano sugiere el valor de los traslados peridulares a los puestos de trabajo
y a las funciones dei lugar central, las visitas sociales y la inforrnaciôn espacial adquirida.
Cuando se hace una clasificacion basa da en un factor unico obtenido de un anàlisis
factorial, ciertamente se consider ara univariada. Aunque en realidad el factor puede tener
valores rnavores que la unidad, por ejemplo: 11,475 (Czvz 1971),14,325 (Weclawowicz
1975) 020,95 (Rvkiel 1978),10 que es 10 mismoquedecirquerepresentan masque 11,
14 0 20 variables de entrada, respectivamente; por 10 tanto la clasificacion diffcilmente
puede considerarse univariada.

Podrfa, asi mismo, afirmarse que hubo una confusion al transplantar la escuela geo
qrâfica francesa a suelo polaco. La escuela francesa i nsistî a, raz onablernente, en la partiel
paciôn de elementos naturales V de los producidos por el hombre, es decir, elemen
tos f isicos V humanos, en la creacion y transforrnaciôn de /ospaisajes (Sautter 1975). Pe
ro la relativa uniformidad ffsica, como es el casa de Polonia, debilita el verdadero concep
to de paisaje entendido en términos de var iacion espacial. Los fenornenos fîsicos y los
limites estàn reflejados en las divisiones regionales socioeconôrnicas de una forma muy
indirecta, si es que 10 estan (Dziewonski, 1957), V apenas influven en la autoconcien
cia regional (Farquharson, 1934). El transporte de las ideas de la escuela francesa a suelo
polaco fue bastante rnecanico V con la intenci6n de investigar unas diferencias que no se
encontrarian. Esto condujo a una estrecha fenomenologia que no serîa capaz de pr opor
cionar ninguna explicaci6n cientifica.
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Otra confusion en la geografia humana y en otras ciencias socio-espaciales polacas
es la que se refiere a las aglomeraciones. Como indicaba Kocelli (1967), han ex istido

dos enfoques teor icos en todo 10 publicado sobre delirnitacion de àreas urbanas: el mor

f oloqico y el funcional. Para estos dos enfoques se utilizan dos concep tos: el de aqlo
rneracion urbana (en la tradicion francesa) 0 area urbanizada (en la tradicicn norteame

ricana) en el enfoque morfoloqico: y el de àrea metropolitana en el funcional. En una

posterior discusion se prefirio la expresion de àrea metropolitana, aunque se hicieron

criticas bastante razonables al término, relacionadas con su criterio de identificacion,
ya que en la tradicion europea la proposicion de reconocer como una metropoli a los nu

cleos de 50.000 habitantes era diffcil de aceptar. Como resultado de esta discusion se

perdi6 una larga tradicion polaca dei concepto de complejo urbano (que era muy parecido
al de àrea metropolitana norteamericana). En su lugar, se acep to una riocion de aglome
racion que, sin embargo, se aplicaba al concepto de ârea metropolitana. En consecuencia

se produjo u na confusion, ya que la idea de aglomeraci6n esta lejos de ser inequ ivoca.

Aigunos, sobre todo qeoqr af os, 10 entendieron en términos de aglomeraciones urbanas,
mientras que otros, en su mayoria cientificos regionales, se inclinaron por una version

de aglomeraci6n indus trial, es decir, cinturones industriales, siguiendo la terrninolcq.a
norteamericana. Leszczycki y sus colaboradores (1971) en un intento de superar la con

fusion utilizaron el término aglomeraciones urbano-industriales que abarcaba ambos eon

cep tos. con 10 que consiguieron aqr avar la confusion.
El concepto de aglomeraci6n urbano-industrial, propuesto por Leszcyzcki, sugiere

que el patron espacial de la industria esta asociado con el de grandes areas urbanas,
aunque Dziewonski (1977) indicaba que éste no era el casa de Polonia, y que en el sur,

la indus tri aliz acion prevalecfa sobre la urbaniz acion
,

mientras que en el norte era la

urbaniz acion la que superaba a la industrializacion. A pesar de todo, Leszczycki deci

dia usar la nocion de aglomeraciones urbano-industriales aunque reconocio expl icitamen

te la creciente importancia de las funciones terciarias de las aglomeraciones. Como Gon

tarski (1980) destaco en su sensata cr itica, el término podria usarse mejor para desiq
nar un tipo especial de aglomeraciones. La confusion que se oriqino fue de tal enverga

dura que se plantee la necesidad de poner en orden. por 10 menos, la terminologfa bàsi

ca. Habla, sin embargo, pocas posibilidades de suprimir términos que se habfan estado uti

lizando, ya que pertenecian al conjunto de la terminologfa cientffica. ASI pues, se lleqo
a un compromiso que apenas satisfizo a nadie. Se usarfa como término bâsico el de aglo
meraci6n urbana, pero podrfan utilizarse como sinonirnos los términos: complejo urba

no, éree metropolitana, regi6n metropolitana, conurbaci6n, concentraci6n urbana, y

espacio urbanizado (Dz iewonski y otros, 1973). La propuesta no era 10 suficientemente

concreta para ser tomada como norma.

La confusion originada por la expresion de aglomeraci6n urbana in dus trial tuvo una

fuerte influencia sobre el procedimiento de delirnitaciô n aplicado por Leszcyzcki et al.

(1971). Aunque el traslado diario al puesto de trabajo se u tilizo como criterio, no se estu

diaron las interrelaciones de los centros urbanos individuales, que habfan sido recono

cidos a priori como formantes de una aqlorneracion . Resu Itaron, de esta manera, algunas
aglomeraciones policéntricas, que se identificaron y delimitaron exhaustivamente, y que

comprendian centros urbanos apenas interrelacionados. A pesar de que las aglomeraciones
mas confusas fueron discutidas sobre base ernp ir ica (Frackiewicz, Bobinski, 1973; Zar

zycki 1973; Litowski 1976; Staszewska 1976), Leszczycki et al. (1973/8) las siguieron
manteniendo en su ultirna version. Las aglomeraciones extensas en el sur surgieron al
utilizar la densidad de poblacion como uno de los criterios para definirlas, cuando 10 que
verdaderamente indican, en estas areas. es una superpoblacion rural. Como sefialaha
Rykiel (1978), no puede usarse un criterio cornun en toda Polonia para delimitar aglome-
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raciones, va que ex isten entidades regionales diferenciadas. Un procedimiento a seguir en
esta l ïnea fue propuesto por lwanick a-Lvva (1969).

En posteriores analisis, Lesz cz vck i V sus colaboradores (1971) hallaron que las areas
urbanizadas, definidas por la va discutida densidad de poblacion y el porcentaje de po
blaciôn no rural, estaban situadas a 10 largo V 0 cerca de las l meas de transporte entre
las aglomeraciones. Esto se interprete como una expansion de las aglomeraciones, aunque
no se dieran interrelaciones entre estas àreas V las aglomeraciones estudiadas. Por extra
polacion de las tendencias mal interpretadas se presente una vision mas bien fantâs
tica de Polonia en el afi o 2000, sequn la cual todo el sur dei pais se veria repleto de
aglomeraciones contiguas (incluvendo algunas nuevas rnu v extensas) que IIegarian a unirse
con las dei centro. l.esz cz vcki (1973) 10 interpretaba como el desarrollo dei bloque cen
trai que deberfa conocerse como megalopolis, aunque no utilizaba este término.

El concepto de aglomeraciones urbano-industriales se ha presentado aqu i, con
bastante extension. La raz on es que el concepto subvace en la estructura espacial de
nodules V bandas de Polonia, que, a su vez, se ha empleado en el Plan Nacional de Desarro
lia Ffsico, aceptado oficialmente en los an os setenta. El concepto tenfa la ventaja de
atraer la atencion de los que toman las decisiones sobre el hecho de que las aglomeracio
nes son los principales nuclees dei desarrollo nacional. Par otro lado, sin embargo, dado
que se basaba en una idea er ronea, el concepto sugerfa que todos los problemas de impor
tancia nacional podian resolverse en, V a través de las aglomeraciones, 10 que perjudicaba
a las zonas que no se encontraban comprendidas en ellas, por ejemplo aquellas que tenian
una alta productividad agricola, 0 las que su medio ambiente debia ser protegido. Afortu
nadamente la reforma dei sistema administrativo de 1975, aunque incluvô errores eviden
tes, estaba basada en el concepto de region urbana, por 10 que algunas àreas que seqùn.
Leszczycki formaban aglomeraciones policéntr icas comunes, fueron divididas en voivo
dias independientes de acuerdo a su fuerza de atr accion V no seqùn una homogeneidad
supuesta a priori.



 



HUMANISMO

CAPITULO VII

Aunque en la presente obra ya hemos dejado claro que el humanismo es uno de los
5 pilares de la dialéctica marxista, hay que puntualizar ahora que se trata dei punta cul
minante de la misma. As!' como los otros 4 pilares sostienen la dialéctica, el humanismo es

el auténtico objetivo de su ideologia. La teorîa de la revolucion ilustra esta afirrna
ciôn. El materialismo supone que toda revoluciôn se hace por y para el pueblo, en un

contexto social espec ifico : por 10 tanto no puede ir mas alla de 10 que el pueblo puede
aceptar en una situacion historica determinada. Por ello es por 10 que el ultrarevolucionis
mo debe clasificarse como una opcion contrarrevolucionaria.

El postulado que contempla al humanismo como un objetivo de la metodologia
marx ista, al ser transferido al terreno cientifico, significa que toda ciencia debe interesar
se por las necesidades humanas. Esto, desde luego, no debe confundirse con el mecani
cismo en una forma instrumental. Aunque la ciencia tiene que dirigirse hacia la satistacciôn
de las necesidades dei hombre, solo puede ser u ti] si se mantiene en su "status" cien
tlfico. Para hacerlo debe preservar su autonomia para desarrollar la investiqacion bàsi
ca, la "ciencia pura" sin la cual la "ciencia aplicada" perderia muy pronto su caracter
cientifico.

Dentro dei enfoque tradicional en la geograffa polaca el elemento humano existt a

en forma de intentos (a veces metaffsicos) de unificar naturaleza y cultura. El enfoque
materialista doqmàtico "impuesto en los anos cincuenta" desnurnanizaba la geograffa al su

primir en ella los elementos sociales y culturales, y fue de ese modo que se abrio una

grieta entre geografia humana �' qeoqr af ia Hsica. Mientras que la geograHa flsica se

Jesarrollaba, la geografîa humana, después de verse reducida a geograHa econômica. y
dividida en geograffa de ramas semi-independientes, iba convirtiéndose en una disciplina
aux iliar para justificar el status quo. La geograHa, una vez deshumanizada, también
abandono las cuestiones sociales para no interferir en la realidad social.

Desde mediados de los anos sesenta, y de forma mas ex pl [cita en los setenta, se ha
notado una clara revitalizaciôn en la geograffa social. En geograffa econôrnica y de trans

portes se desarrollaron enfoques con interés social (Hurst 1976, Muller 1976). En geogra
fia ffsica se presto mas atencion a los procesos qeornorj olo qicos conternpor àneos a ex

pensas de los dei cuaternario, que hasta entonces hab ian acaparado el interés de los qeô
grafos fisicos polacos. La geograffa social en senti do estricto no se estaba desarrollan-,
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do, sin embargo. Si la entendemos como una de las cuatro disciplinas qeoqraficas pr opues

tas por Kuklinski (1981), solo la geografla urbana como parte de la disciplina en p oten

cia. tuvo un desarrollo aceptable. De cara a desarrollar la qe oqr af ia social de forma que

tuviera una cierta importancia para la socie dad. deber ia dedicarse mas atencion a los

sistemas de asentam ientos sociales. AI mismo tiernp o deber ran identificarse los dernàs

campos de interés social.

Hacia la socializaci6n de la geograffa

Como ya hemos sugerido, cuando se incorpora el humanismo al contexto qeoqrafico
se produce una inclinaci6n clara hacia la geografia social. Dentro de este contexto aparece

sin embargo, un dilema entre la apologética y el radicalismo. Como Harvey (1973) indica

ba, toda la or qanizacion cient ifica. incluido el proceso de aprendizaje, el sistema edu
cacional y la division de la ciencia en distintas disciplinas, refleja, como parte de la super

estructura, los intereses que rigen la sociedad. En general, toda ciencia esta impreg
nada de apologia dei status quo y de f orrnulacione s contrarrevolucionarias con la fun'cion
de impedir la investiqacion de alternativas. La 1 (nea de conducta de la ciencia es intr inse
camente conservadora.

Kotarbinski (1937) se atrevio. incluse. a decir que los que toman las decisiones
instan a los cientfficos a que no descubran demasiadas verdades; 10 que suele hacerse

permitiendo solamente hablar a ciertas personas sobre ciertos ternas, permitiendo mani
festarse solo sobre ciertas materias espec ïf icas 0 simplemente advirtiéndolo sin amba

ges. Por otro lado, rara vez se prohibe decir mentiras y ca si nunca se obliga a decir la
verdad en cuestiones sociales de importancia. La cuestion, sin embargo, no es que los que
deciden no necesiten la verdad. No se trata de algo tan sencillo, sino que, como apuntaba
Kotarbinski, son conscientes de que au nque 10 que se propaga es falso, es, si n embargo,
ù

nico, mientras que, por el contrario, se pueden descubrir diversas verdades, seqùn el tipo
de los reformadores.

Harvey (1973) puso de relieve, que las revoluciones de las ideas son posibles de
vez en cuando y hasta son necesarias en lugar de las verdaderas revoluciones en la pr àc
tica social, para que aquellos que controlan los medios de produccion puedan seguir
dominando la si tuac io n en condiciones cambiantes. Se hace fàc ilrnente evidente con

ejemplos de la vida real, como en la Polonia en los anos setenta, que mientras los dir i

gentes retrasaban cuanto p odian el aceptar verdades nuevas bajo nuevas circunstancias,
se podia producir en la pr àctica una revoluciôn social mayor que la dei pensamiento.

Si los que decidee no necesitan la verdad, 0 por 10 menos no saben apreciarla, surge
la cuesti6n de quién esta interesado en la verdad. Marx y Engels (1847) respondieron a es

te problema sefialando al proletariado como interesado en poseer la verdad ya que no

tenian nada que perder excepta sus cadenas. Aplicândolo a las circunstancias actuales,
habr ia que decir que son aquellos que no tienen nada 0 relativamente poco que perder,
los que necesitan la verdad.

Lipinski (1960) opina que la ep oloçie parece ser una tendencia perdurable de rnitifi
cacion y defensa de posiciones ya alcanzadas. La tendencia no desaparece autornâticamen
te bajo el socialisme, aunque la desrnitificacion parece que es mas fâcil. La bùsqueda de
las manos ocultas que mueven los hilos de la sociedad, seria en cualquier caso, un paso

importante hacia la verdad.
Para hacer una geograffa cornprornetida socialmente se necesita conocer la organiza

ci on social dei espacio. Lo que debe estudiarse son los problemas dei poder y el desor
den en el espacio. Queremos decir que hay que desarrollar la geografla dei poder y la pa-
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tologia social. Esto ticne poco que ver con la geografia p ol itica la cual, al menos en la
tr adicion polaca (por ejemplo Barbag 1974), ha sido una simple enurneracion de hechos
sobre los cambios de fronteras internacionales y la afiliacion a organizaciones también
internacionales, sin ninguna intencion de explicar los procesos sociales y pol iticos.

En su camino hacia el compromiso social. podemos distinguir tres etapas en la
geografla br it ànica. y probablemente en otras geografias de Europa Occidental. Estas e ta
pas son: 1) diferenciacion espacial, 2) orqaniz acion espacial, y 3) econom ra polltica
(Smith 1981). Lo que significa que la econom la p ol itica se considera la base sobre la que
se apoya toda futura investiqaciôn dei mecanismo de diferenciacion social. Para las in
vestigaciones de la qe oqraf ia humana en Europa Occidental, la economia pol ïtica ha
tenido un atractivo especial, de forma parecida a como 10 tuvo para Marx. Este desarrollo
es, sin embargo, diflcilmente aplicable a la geografla humana polaca actual. Ya que,
habiéndose desacreditado por el abusa de su vulgar version mecanicista en los anos
cincuenta, y con escaso crecim iento desde entonces, los qeoqrafos polacos consideran la
economla pol itica como un economismo simplificado; y de ah 1 que los qeoqraf'os huma
nos polacos caigan en la tentaciôn de teorfas rornânticas que les apartan de la realidad.

La socializacièn de la geografia humana polaca parece que se desarrolla a través de
un creciente interés en la sociologia, mas que en la economfa polftica. Otra posibilidad
de socializar la geografia es reestableciendo su estrecha relacion con la historia. Lo que,
sin embargo, implicaria reconocer a la historia como ciencia social, que no es el casa dei
enfoque tradicional de la geografla. En este enfoque, la historia apenas se consideraba
coma una ciencia, sino mas bien una coleccion de hechos que los qeoqr afos debf an
conocer. Si la geografia tiene que socializarse a través de una apr oxirnaciôn a la historia,ésta debe entenderse y no solo saberse. Es decir, que 10 que los qeo qr afos deben buscar en
la historia son los mecanismos de los procesos historiees mas que los hechos en SI mismos.
Si se hace asi, la geografia tendra una oportunidad de unirse a la ciencia social hol is
tica, la cual ya cornprende la economla, la sociologfa, la historia y la filosoffa, cuando
se elaboran en forma dialéctica, como hicieron Marx y Engels, y algunos otros (como
Lipinski 1981).

Lo que deberfa ser desarrollado por la ciencia social es una teorla dinarnica de la
justicia social. Un concepto clave para dicha teor ia seria el de excedente econornico.
Cuando no hay excedente, el problema de la justicia social no existe. Otro concepto es el
de necesidades. Como Lipinski (1981) ha sefialado, es el excedente el que crea las necesi
dades y no vice versa; si no hubiera excedente las necesidades podrfan no existir. Las
necesidades, a su vez, siqnifican un déficit desde el momento en que el excedente no bas
ta para cubrirlas. El déficit de un bien implica la accesibi/idad al mismo; el problema de
la accesibilidad diferenciada no existirfa si no hubiera el sentimiendo de carencia. La
accesibilidad diferenciada a la riqueza esta directamente relacionada con el concepto de
justicie. Este concepto ha ido variando en la historia sequn las formaciones socio-econô
micas y, por 10 tanto, de acuerdo con el grado de desarrollo de las fuerzas producti
vas. Para las sociedades que siguieron a las prirnitivas, el concepto de justicia estuvobasado en el éxito militar (capturar y no ser capturado) durante el esclavismo;en la estirpedurante el feudalismo; en la propiedad durante el capitalismo; en la contribucion al tr a
bajo durante socialismo; y en las necesidades durante el comunismo. Aunque 10 cierto es
que la suerte en las carnpafias, la buena cuna, el patrimonio, la habilidad en el trabajo.
y las necesidades no estàn igualmente distribuidos en la sociedad cuando se trata de
formaciones socio-econômicas diferenciadas. Habrfa que afi adir el concepto de igua/itarismo a las anteriores. El igual itarismo sugiere que la base de las desigualdades sociales deber Ia ser abolida (Malanowski 1981; /a cursiva es dei au tor). 10 que no supone laigualdad en la pobreza sino el desarrollo de las fuerzas productivas para elevar las estructu-
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ras de consumo mas bajas al nivel de las mas altas (Lipinski 1981). El concepto de iguali
tarismo basa do en el de justicia, tiene que ser acompafiado de una contradicci6n dialéctica

entre libertad e igualdad, come ya se ha expuesto en el cap itulo 5.

A modo de contribuci6n de los ge6grafos a la ciencia social, debiera estudiarse la

diferenciaci6n espacial de la riqueza, la pobreza y la patologia social.

Hacia la geografla cultural

Todos los temas humanos de la geograHa polaca fueron destruidos en los afi os cin

cuenta. Mientras algunos aspectos de la geograHa social han revivido, a pesar de todo, e

incluso se han desarrollado a partir de los aries sesenta, la qeo qr afra cultural ha sido toda

via mas abandonada en los setenta, por 10 que hoy en dia apenas se puede decir que exista.

A partir de la intensa homogeneizaci6n cultural interregional de Polonia después de la

Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la reorganizaci6n territorial a gran escala de

los asentamientos, la industria y la urbanizaci6n, la pol ïtica social en la década de los

setenta daba por hecho que ya no exist ïa ninguna diferenciaci6n cultural. Cuando en

realidad, al mismo tiempo que se desarrollaban, los grupos sociales buscaban sus ratees

culturales. Este proceso, apenas notado en las publicaciones cient(ficas polacas, habra

empezado. A través de la literatura, el pueblo comenz6 a interesarse por los orfgenes de la

variada cultura polaca que a 10 largo de la historia habla tomado sus raïces tanto dei

Este como dei Oeste. Se esta tomando conciencia de la contribuci6n de las minorras na

cionales y de otro caràcter. a pesar (otal vez poreso) deque hoy endfaapenasexceden el

50/0 de la sociedad polaca. Las diferencias regionales estan siendo redescubiertas, con sus

dialectos, folklore y etnograf(a, en un nuevo marco de or(genes hist6ricos, que no inter

fiere en su sentimiento nacional comùn sino que es coma un complemento. Los aspectos
espec ïficos quedan abiertos a la investigaci6n por parte de la geograf(a cultural.

Otro campo de interés serra el que se refiere a 10 que ha surgido en los pa (ses occi

dentales con el nombre de geograHa burnanïstica (Rel ph 1976; Yi Fu Tuan 1976; Ley,
Samuels, 1978). Aunque se ha analizado desde puntos de vista bastante subjetivos, que

tienen muy poco, 0 nada, en cornun con la dialéctica, esta cor ri ente intelectual podr ïa

adaptarse a la geograf(a dialéctica. La poesr'a, !a literatura y la lengua comûn, deber ïa

contemplarse como una fuente de informaci6n e inspiraci6n geografica.
Consideramos interesante para la presente obra u na forma de abordar la qe oqraf ïa

cultural que oriente al lector espafiol respecta al contexto cultural de las connotaciones

espaciales polacas. Presentamos un anàlisis lingüfstico que puede tener su interés desde el

punta de vista geogrâfico. Con esta manera de enfocarlo, las relaciones de la sociedad es

tudiada, es decir la sociedad polaca, se analizan respecta a las naciones cuva influencia se

hace notar en el lenguaje 0 mas concretamente en la terrninoloqra usada en el lenguaje
co mun, As! pues, 10 que se analiza aquï son las relaciones que han sido socialmente

reconocidas como importantes en el sentido en que se han reflejado en el lenguaje cornùn.

Como una primera aproximaci6n, pueden examinarse los nombres peyorativos de

otras naciones tal como se usan en el polaco coloquial. En realidad, puede hallarse un

nombre peyorativo para cua/quier naci6n, usando la forma gramatical impersonal. Aun

que s610 existen ocho grupos étnicos a los que se les ha asignado un nombre. Estos son:

1) Rusos 1. el ruteniano (una forma adjetivizada)
2. moscovitas (casi obsoleto)

3. intraducible (en oolaco: kacapy)
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2) Alemanes 1. schwabs (equivalente a boches en francés)
2. tritzes (derivado de Fritz, diminutivo alernàn de Federico)
3. intraducible (en polaco: szkopy)

3) Checos 1. pepiks (derivado de Pepik (5), el diminutivo bohemio de José, pero
qu e en moravio es Yosca)

4) Judi'os 1. los que Ilevan khalat

5) Franceses 1. comedores de ranas

6) Italianos 1. rnacarrorus

7) Americanos 1. yankees

8) R aza negra 1. negros

Estos nombres no son dei todo peyorativos excepto dos de los dedicados a los ale
manes (el primera y el tercero), el de las personas de color y el de los jud ïos. ade mas dei
nombre intraducible de los rusos; en muchos casos existen formas coloquiales con cierta
intencion sirnpàtica. No deja de ser curioso, sin embargo, visto desde la interpretacion
geografica, que los dos vecinos, con los que las relaciones histor icas han sido conflictivas,
sean los que hayan recibido tres nombres diferentes. Por otro Iado , varias naciones que
también han si do vecinas de Poloniadurante siglos (Lituania, Bielorusia, Ucrania, Hunqr ïa.
Eslovaquia, Valaquia, Tarta ria, Turqu fa) no tienen, ni probablemente nu nca 10 tuv ieron,
nombres peyorativos para sus habitantes.

Podemos emplear otro enfoque algo mas complejo. Se trata de analizar los prov er

bios y modismos sequnlas naciones, païses y ciudades extranjeras con las que puede es
tablecerse una relacion. La intencion es descubrir como se ha adoptado social mente
la inforrnaciôn dei exterior. La infor maciôn proporciona estereotipos sociales de
las asociaciones con otras naciones. La siguiente r elaci on. au nque extensa, no es resultado
de un soli do anàlisis de los diccionarios sino que se basa simplemente en la propia memo
ria dei autor. Esencialmente no cornpr ende nombres de productos ni nombres de especies
animales ni vegetales. Cada u no de los modismos se pu ntu a sequ n una escala de c inco grados
(negativo = 1, bastante neqativo = 2, neutro = 3, bastante positivo = 4, positivo = 5)
de este modo la pu ntuaciôn correspondiente a las naciones se establece de acuerdo a los
valores aparenternente aceptados por la sociedad polaca. Por ejemplo, el mal francés como
sinônirn o de s

ï fil is se considera negativo, ya que implica que fueron los franceses los que
propagaron la enfermedad. Por otro lado, la perversion sexual Ilamada amor francés se
evalua como neutro, ya que es aceptado pol' unos y rechazado por otros. A c ontinuacion
se expone la relaciôn mencionada. El lector deber à

disculpar algunas obscenidades que
aparecen.

Polonia

No pretendemos analizar la autoevaluaci on dei polaco. ASI pues, se ha escogido un
solo refran pero mu y significativo:

"hablar en polaco
"

(5): hablar clare. distinto, comprensiblemente.

Alemania
"alernàn ": el que no puede hablar; mudo, sordomudo; todas las naciones eslavas
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poseen una tradici6n lingüfstica para contrastarse con los alemanes; Eslavo se deriva (en
su version polaca) de stowo que significa una palabra (también "hablar" y "articular" en

formas antiguas), es decir designa al que puede hablar, articular y comunicarse al contra

rio de los alemanes (en polaco: niemiec) y de los mudos.

"precision qerrnànica" (1): ironicarnente : pedanterf a en las mediciones, medios y

métodos relacionados con objetivos que suelen considerarse sospechosos.

"mal alernàn
"

(1): s ifilis (fuera de uso).

"un prusiano" (1) cucaracha Blatella germanica.

"ejercicio prusiano" (1): aprendizaje exageradamente duro, jerarquizaciôn y milita
rizaciôn de la vida social.

"insolencia prusiana" (1): chovinismo, desdén, desprecio, altanerfa y estupidez
obtusa.

"acide prùsico
"

(1): âcido cv ânico: gas venenoso utilizado en el frente occidental

en la Primera Guen-a Mundial.

"un cruzado
"

(1): caballero de la Orden Germana en 10 que antario era Prusia
Oriental. Araria venenosa Araneus diadematus con una cruz en el dorso.

"uno sajon y el otro Las" (3): cuando dos no congenian; r efr àn originado durante

la guerra de sucesion polaca (1733-36) entre los Wettins de Sajonia y Estanislao Lesyc

zynski, de Lorena. Las defor macion de Lesyczynski y/o un antiguo nombre de Pole

(Lach ).

"Iargarse a Sajonia" (3): ernrqrar
, especialmente por temporada, en el perfodo de

cambio de siglo.

"sajon parlanch ln" (2): que habla mucho, pesa do y sin interés.

"shcwaba" "schwabiano" (1): (de Schwabia situada a ambos lados de la actual

frontera entre 8aravia, Würtemberg y Suiza). Boche, peyorativo de Alernân (como pars

pro toto), usado también por los bajo-alernanes para citar peyorativamente a los alto-ale

manes que, a su vez lIaman a aquellos prusianos.

"hacer un schwab a alguien" (1): estafa en los negocios.

"una bàvara" (3): té con leche.

"agua de colonia" (3): cierto perfume, eau-de-Cologne.

Austria
"idioma austr iaco " (2): intrincado, confuso, sin ninqùn sentido.

"conde aus tr Iaco "

(2): el que compra un t itulo de nobleza; nuevo rico; ironicamen
te: el que tiene una exagerada buena opinion de SI mismo.
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l:>ohemia
"jova checa" (3): artificial, jcya falsa, como las fabricadas en Jablonec, Bohemia.

"error checo "

(2): errata de irnprenta: las palabras checas a menudo difieren de sus
equivalentes polacas dei modo squiente (primero en polaco, después en checo ventreparéntesis en castellano): marmur-mramor (rnàrrno l). mqte-mlhe (niebla), Zôttv-Ztutv(amarillo), Karp-Kapr (carpa); en Bohemia se Ilama "er r or polaco" a una errata.

Canada
"Canada" (5): lujo.

"canadiense" (femenino) (3): canoa; barca india 0 esquimal.
China

"chine" (1): doble holandés; algo completamente ininteligible.

"el chino "

(3): juego sobre un tablero con fichas V dados.

"puerta china" (3): cortina de tiras de barnbù (en su origen), de madera u otro
material que se coloca en lugar de una puerta solida.

"Pekin" (1): miseria, pobreza, desorden.

"Pekin" (3): el Palacio de Cultura V Ciencia de Varsovia (derivado de sus siglaspolacas; PKiN).

Cosacos, Ukranianos
Los cosacos formaban un estadio social militar (una clase especial) que se ori qino en

el siglo XV en el extremo suroriental dei estado polaco-lituano, es decir en 10 que hov es
el coraz on de Ukrania; desde el siglo XVI en adelante se produjo un fenorneno similar en
el extremo sur de Moscovia que se extendi a consi derablemente hacia el este. En Polonia
se da un dualismo caracter rstico en la percepcibn social de los cosacos: en primer lugar, se
les considera ukranianos (los cuales fueron perseguidos al final dei siglo XVIII) yen se
gundo lugar como aquellos que fueron utilizados por el régimen zarista contra las mani
festaciones sociales y nacior.ales polacas en los sig los XIX y XX. Los siguientes ejemplosrelacionados con los cosacos, se refieren al orirnero de los caS05.

"cosaco "

(2): bravucon. pendenciero.

"cosaco "

(3): nombre popular de una seta comestible de color acion roja 0 anaranjada.

"hacerse el cosaco' (2) comportarse con bravuconeria, agresividad, impulsivamente.

"un cosaco atrapa a un tàrtar o. V el tartare le sujeta por ...

" (2): (rimas) triunfalismode la propaganda.

"escr ibe d Berdichev" (en su forma polaca: Berdycz6w) (3): (pueblo de Ukrania)
no es peres encontrarme.

"

Kolrnvv a" (en polaco: Kotornvjal (3): ciudad ukraniana (bajo dominio polacohasta 1939). Danza ukraniana con vueltas muv r àpidas. Dar vueltas, correr de un lado
a otro, sin descanso, debido al exceso de actividad.
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Egipto
"oscur idad egipcia" (2): completa oscuridad.

Escocia
"f alda escocesa

" (3): kilt, falda plisada de tela de lana con dibujo a cuadros.

"cuadros escoceses" (3): tartan, tela con la que se confeccionan las faldas escocesas.

"tacafio como un escocés" (1): avaricioso.

Espafia
"espafio!a" (2): (en desuso) gripe.

"mal espafiol
" (1): sffilis (ver también "mal francés"); el nombre se usô durante y

después de la campana de 1808.

"vivir como en Madrid" (5): (rima) confortable, despreocupadamente.

Europa
"Europa

" (5): cultura, elegancia, refinamiento, como contraste donde no es asf.

Finlandia

"finlandesa" (3): cuchillo finés que suelen usar los "scouts".

Francia
"un francés "

(1): un tipo de cucaracha: Blate//a germanica (ver también Prusia).

"un perrito francés" (2): persona extremadamente delicada, mbjigato, mimado.

"arnor francés" (3): perversion sexual, ninette.

"lIave francesa" (3): herramienta (liave inglesa).

"mal francés" (1): s if ilis.

"ni siquiera en Pads hacen arroz de avena" (2): dicho ir ônico en contra dei cos

mopolitanismo, y los papanatas que prefieren todo 10 extranjero.

"Versalles
"

(2): ironicarnente : modales exquisitos.

"pequefio versalles" (3): impreso en letras rn avùsculas.

"versallesca
" (3): sofa muy côrnodo para dormir.

"surnas de Bayona" (3): grandes cantidades de dinero; originalmente los 21 millones

de francos que tuvo que pagar el gobierno dei Principado de Varsovia a Napoleon, en 4

anos desde 1808; a cambio, la deuda pendiente de 43 millones de francos se cedio al

Principado, la cual, sin embargo, result6 incobrable.

"Burdeos
"

(3): color de vino tinto (de Burdeos).
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"Marsellesa" (3): himno nacional francés.

Grecia
"hacer se el griego" (2): hacer como si no se entiende 10 que pasa 0 de que se trata.

"condiciones espartanas
" (2): severidad de vida y/o educacion.

"calma 01 irnpica
"

(4): inmôvil, impasible.

"amor lèsbico " (2): desviaciôn sexual. Lesbianismo.

Gitanos

"qitano
"

(1): mentiroso, falso, tramposo.

"gitanear" (1): estafar, enqafiar , mentir.

"gitaneria" (2): bohemia; gentes (normalmente artistas) que no viven seqùn las
normas convencionales; inconformistas.

"un buen gitano" (1): ladrôn.

"nifio gitano" (1): nifi o que se ir Ia con cualquiera; el que no se preocupa de sus

padres ni de lava l'se, ni de comer bien.

"como un qitano para su madre" (1): vendedor que pone precios muy altos.

"llevar una vida de gitano" (1): cam bidl hecuentemente de lugar de residencia;
también: estar lejos de la familia.

"la culpa dei herrero SI' la cuelgan al gitano" (2): la justicia actùa demasiado a menu
do seqùn las apariencias y /0 prejuicios.

Hungrla
"

el polaco es dei hùriqar o primo y ambos dei sable y dei vasa de vine" (5): pro
verbio, que tiene su equivalente hùnqaro. que se oriqino en los tiempos de la union
dinàstica entre Polonia y Hunqr ïa en los siglos XI V, XV y XVI: tienen mentalidad,
costumbres y preter encias comu nes.

Inglaterra
"hierba inglesa" (3): especia elaborada con los frutos de Piementa officina/is; pare

cid a a la pim ienta pero menos picante, y ar ornâtica como el clavo.

"flema inglesa" (1): sangre fria, autocontrol, frialdad, sequedad (de carécter ).

"mal inglés" (2): raquitismo (fuera de uso).

"despedirse a la inglesa" (2): sin decir adios a nadie, especialmente a los anfitriones.

"niebla de Londres" (3): muy densa.
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Italia
"itàlicas

"

(3): verduras, legumbre.

"doride esta Roma y doride Crimea
"

(3): (rima) z en qué se parecen? z qué se puede
hacer con ell o?

"ir a Roma y no ver.al Papa" (3): no aprovechar una oportunidad, no arreglar asun

tos que estàn estrechamente relacionados 0 arreglados solo en parte.

"Los cinco de Roma" (4): el mas alto grado posible en notas escol ar es. excelente;
que se otorga muy raramente.

"un lombardo" (2): casa de ernpefios.

"prefiero estiércol en el campo polaco que violetas en Nàpoles" (2): rima atribuida
a varios poet as polacos de finales de siglo; sarcasmo sobre el cosmopolitismo, el snobismo

de los viajes al extranjero y la p retension de conocedores dei arte exterior.

"mal napolitano" (1): sffilis (casi en desuso).

"p_eregrinar a Canossa" (3): hacer acta de humildad, de contricciôn (como el

Emperador Enrique 1 V de Alemania ante el Papa Gregorio V Il).

"ventana veneciana" (3): con marco de tres hojas, suele Ilegar hasta el suelo.

"diablo veneciano" (2): (obsceno) el que va vestido de forma extravagante.

Jud ïo s

"un judfo
"

(1): descrefdo, ateo, paqano.

"pequefias judias "

(3): cochinillas, aràcnidos.

"en jud io "

(1): inversamente, al contrario, torcido.

"tener una chola judia" (L): el que sabe hacer buenos negocios.

"quererse coma hermanos pero contar coma jud ios" (2): el negocio es el negocio y
la am istad es aparte.

"corretear como un judfo en una tien da vac ia" (2): correr incesantemente de un la

do a otro sin objeto.

"flaco como un jade jud io
"

(2): muy delgado.

"son mas que los judfos rojos" (1): cuando una familia es muy numerosa.

"un piojo sobre un jud 10" (1): cuando alguien avisa de que ocurre algo.
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Latvia
"un Riga" (3): plantilla de papel rav ado para escribir en i fnea recta,

"ir a Riga" (3): votimar.

México
"México" (1): confusion, jaleo, ruido, desorden.

IVIongo les

"un mongol" (1): salvaje, trogiodita.

"un kalmyk" (1): (con malicia) persona corta de alcances, con aspecto de imbécil,
expresion de subnormal.

Negros
"un negro" (2): el que hace un trabajo anonirno en el luqar de otro, por dinero

pero sin reconocimiento.

"oscuro como en el cula de un negro después de torn ar café" (2): muy negro. 1

"neqr ito ha hecho 10 que ten fa que hacer, negrito puede ir se
"

(2): (con cierta
amargura) el negocio es el negocio y no queda lugar para los sentirnientos.

Norteamérica, E.E.U.U.
"arnericana "

(3): butaca corn oda para dormir- en el la.

"americano libre" (1): atrapar 10 que puede, sin normas, tramposo.

"descubrim iento de América" (3): redescubrim iento de 10 que ya estaba descubierto;tormulaciôn de argumentos banales.

"Iargarse a América" (2): vete de aqu f si no estas a gusto (versos).

"asf dispara el arco un arner icano
"

(4): rimas que acornpafian un gesto vulgar que
significa un firme rechazo.

"Texas" (1): delito, robo.

"Texas" (3): ropa vaquera.

"Te jan os" (3): pantalones vaqueros.

Pa ïs es Bajos, Holanda
En la tradici6n polaca el término Pa/ses Bajas se utiliza para designar las entidades

hist6ricas (es decir, Pa rses Bajos espafio les, Païses Bajos austr ïacos] hasta las guerrasnapole6nicas, en 10 que hoy es el Benelux; Holanda, por el contrario, es el nombre dei es
tado que se ha desarrollado a partir de las Provincias Unidas, mas que solo las dos provin
cias dutch dei norte y sur de Holanda.

"regalar a alguien los Pafses Bajos" (2): dar a alguien algo que en realidad no nos
pertenece; el rey Carlos Gustavo de Suecia pr ornetio en 1655 la voivodfa de Lublin a un
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magnate polaco como u na demarcaci6n tributaria y hereditaria, si se pasaba al bando sue

co en la Segunda Guerra dei Norte, como hicieron muchas personas ricas; el magnate,
sin embargo, rehus6 prometiendo los Pars es Bajos al rey si abandonaba aquella zona.

"hol andès " (2): eufemismo de insulto mas grave.

"un holandés vol ador "

(3): persona activa, inquieta, agil.

Palestina

"Sodoma y Gorn orra" (1): caos, jaleo, juerga, orgfa.

"sodorn ia " (1): desviaci6n scxual, zoofilia.

"una trompeta de Jer icô ": persona extremadamente torpe, inùtil. lerda.

"Gôlpota" (2): sufrimiento, fatiga, tormento (a menudo con significado jocoso).

Persia
"rn ercado persa

"

(3): feria de intercambio para coleccionistas, filatélicos, anticua
rios; marché au pouces.

"el ojo persa" (4): en el juego de naipes dei "veintiuno" (una especie de baccara) el

triunfo, que son dos ases.

"hacer (Ianzar) un OJO persa a alguien" (3): hacer un guino de inteligencia 0 de

coqueterfa.

Ruteoia, Rusia, Union Soviética
En Polo nia existe un dualismo en la percepci6n social de la idea de Rutenia. Prime

ra mente, se entiende como Kiev Rutenia la que fue origen de Rusia, Ukrania y Bielorusia;
en este sentido se considera el ruteniano como equivalente al rusa (por 10 tanto en la

tradici6n rusa). En segundo lugar, se entiende como Rutenia Roja aquella de la que sur

gi6 el concepto de Galizia y Lodomeria; en este sentido el ruter:iano se considera en

relaci6n con los ukranianos de Galizia y Transcarpacia.
"sera obligaci6n para Rutenia, en Polonia se harâ si nos apetece" (2): rima utilizada

como respuesta cuando alguien insiste en que uno esta ob/igado a hacer tal cosa; remarca

el individualismo polaco (al contrario de la obediencia ruteniano-rusaal orden establecido)
que hace que uno se 10 piense antes de hacer 10 que se le obliga.

"un mes ruteniano" (3): muy largo.

"pasteles rutenianos" (3): tartas, empanadas hechas de patatas y queso.

"una cabeza soviética
"

(2): (ir6nicamente) inteligente, aguda.

Suecia
"el diluvio sueco

"

(1): la ocupaci6n sueca de Polonia durante la Segunda Guerra dei
Norte 1655-57.

"un ascensor sueco
"

(4): ascensor con "rnernoria".
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Suiza
"un suiz o

"

(2): (en desuso) un conserje.

"queso suizo "

(3): emmental 0 qruv ère.

"corn o un r eloj suizo
"

(5): exacto, muy precise, puntual.

Tartaras
"târ taro

" (3): hamburguesa de carne cruda (especialmente de caballo).

"tar tar a
" (3): una especie de cereal Fagopyrum tetericum.

"tener un cula tàr taro" (1): ser muy feo, de aspecto desagradable.

"corno las hordas tai-taras" (1): correr en desorden, chillando y atropellàndose.

Turqu fa

"café/té a la turca" (3): se hace la infusionen la misma taza.

"pirn ienta turca
"

(3): pimenton.

"sentarse a la turca" (3): en el suelo cruzando las piernas.

"sentir se como en un sermon turco" (2): escuchar algo que no se esta entendiendo.

"sentarse como en una casa de té turca
"

(1): sentarse a gusto, ocupar demasiado
sitio. apoltronarse.

"desnudo como un santo turco" (1): muy pobre; pobre como una rata; sin dinero
ni posiciôn.

Valaquia. Rumania
"un valaquiano" (3): un caballo castrado.

Los resultados dei analisis (cuadro 1) pueden discutirse desde el punta de vista de
la frecuencia de usa de referencias a determinadas naciones 0 s eqün la puntuaci6n de éstas.
Si se refiere a la frecuencia, las naciones pueden clasificarse en cuatro grupos. En la prime
ra clase (usados 10 veces 0 mas) entran dos naciones: Alemania y Francia. En la segunda
(5-9 usos): Italia, J ud l'OS, América, G itanos, Cosacos/U kranianos, 1 nglater ra, Turqu (a y
China. En la tercera clase (usadas 3-4 veces): Tartares. Palestina, Rutenia, Grecia, Negros,
Pa ises Bajos, Persia, Escocia, Esp afi a, Suecia y Suiza estan inclu idas. Finalmente, Austria
Bohemia, Canada, Latvia, Mongoles, Egipto, Finlandia, Hungrr'a, Méjico, Valaqura y
Europa quedan en la clasificaci6n 4a con 1 6 2 usos. Podrï a extraerse como conclusion
que la percepciôn social polaca se orienta, en términos generales, preferentemente a la
Europa dei Medio-Oeste 0 Centroeuropa, después hacia las minorr'as nacionales, a con
tinuacibn hacia Oriente y en ultimo lugar hacia los vecinos dei Sur, resta de Europa y
ultramar. Para dar solidez a estas conclusiones deber(amos extender al mismo tiempoel analisis al desarrollo histor ico y reorientaci6n espacial de la percepci6n social.
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Cuadro 1.

Evaluaciôn de naciones y paises seqùn su incidencia

en refranes, proverbios y modismos polacos

Evaluaciôn positiva bastante neutral bastante negativa 1 frecuencia puntuaci6n
positiva negativa

Naciones (5) (4) (3) (2 ) ( 1 ) (sum)

Alemania -
- 4 1 la 15 1,6

América,
USA - 1 4 1 2 8 2,5

Austria -
-

- 2 - 2 2,0
80 hemia -

- 1 1 - 2 2,5
Canada 1 - 1 - - 2 4,0
China - - 3 - 2 5 2,2

Cosacos,
Ukranianos - - 3 3 - 6 2,5

Egipto - -
- 1 - 1 2,0

Escocia -
- 2 - 1 3 2,3

Espafia 1 - - 1 1 3 2,7

Europa 1 -
-

-
- 1 5,0

Inglaterra 1 - 2 2 1 6 2,7
Finlandia - - 1 -

- 1 3,0
Francia - - 7 3 2 12 2,4
Gitanos -

-

- 2 6 8 1,2

Grecia - 1 - 3 - 4 2,5
Hunqr ra 1 -

-
- - 1 5,0

1 tal ia - 1 4 3 1 9 2,6
Jud (os - - 1 4 4 9 1,7,

Latvia - - 2 - - 2 3,0
México - -

-
- 1 1 1,0

Mongoles .- -
-

- 2 2 1,0

Negros - -
- 3 - 3 2,0

Pai'ses B aies.
Ho lariea - - 2 1 -- 3 2,7

Palesti na -
-

- 2 2 4 1,5
Persia - 1 2 -

- 3 3,3
Rutenia, Ru-

sia, URSS - - 2 2 - 4 2,5
Suecia - 1 1 - 1 3 2,7
Suiza 1 - 1 1 - 3 3,3
Ta rtaros - - 2 - 2 4 2,0

Turqu fa -
- 3 1 2 6 2,2

Valaquia, 1

Hurnanra 1 -

- 1 -
- 1 3,0
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En 10 que respecta a la valoracion de las naciones individuales, estas pueden clasi
ficarse en cinco grupos. La clase que puede considerarse positiva y que puntüa 4,5 0 mas,
abarca Europa y Hunqr ra. En la clase bastante positiva con puntuaci6n de 3,5 a 4.4 s610
entra Canada. En la clase neutral que puntuaré de 2,5 a 3,4 se incluyen: Persia, Suiza, Fin
landia, Latvia, Valaquia, Inglaterra, Païses Bajos, Espafia, Suecia, Italia, América, Bohemia,
los cosacos-ukranianos, Grecia y Rutenia. En la clase bastante negativa cuva puntuaci6n
sera de 1,5 a 2,4 se encuentran Francia, Escocia, China, Turqu ïa, los tart aros. los negros,
Egipto, Austria, los judro s, Alemania y Palestina. Finalmente a la clase negativa que pun
tua por debajo de 1,5 pertenecen los gitanos, los mongoles y México. Se da la curiosa
circunstancia de que las naciones que obtienen puntuaci6n mas alta, se utilizan con menos

frecuencia en los modismos analizados, esta correlaci6n s610 deja de aparecer en el grupo
de mas baja puntuaci6n. Esto significa que el polaco esta, en general orientado positiva
mente en principio hacia otras naciones, aunque las experiencias hist6ricas han rdo cam

biando sus opiniones en direcci6n mas neqativa. Debe seûalarse. sin embargo, que el ana
lisis de los dichos es s610 un elemento de la actitud social hacia otras naciones, tal vez no

la mas importante. Aunque relativamente "objetiva"_ Esta clase de analisis deber(a ser

enriquecido con encuestas sobre la actitud de los individuos frente a estas naciones. Aus
tria, Francia y México pueden tomarse como ejemplo de los que a pesar de su puntuaci6n
mas bien baja en este analisis parece que son percibidos en forma positiva por los polacos.
Incluso la ir onra contenida en los refranes sobre Austria, que aparecen en el anal isis es

bastante suave, con buena dosis de sirnpatra. Por otro lado, Alemania, se percibe de forma
poco homogénea. Sajonia por su parte, se puntua neutra. (2,7) mientras que Alemania sin
Sajonia se define claramente negativa con 1,1 puntos; Prusia en solitario (con la Orden
Ger rnanica) ti ene la pu ntuaci6n mas b aja posible: 1,0.

Puede ser interesante extender el analisis a la percepci6n social de los idiomas
extranjeros. Aunque no se hava hecho un analisis de este tipo, podemos ofrecer un co

mentario general. El alernàn suena bastante desagradable en los ordos polacos, los acentos
austr ïaco. suizo y bàvar o son mas suaves. Por el contrario, el ruso y el servo-croata suenan

muy bien, pero no as! el ukraniano que es entendido con facilidad pero se considera
como algo vulgar; hist6ricamente, esto ha tenido una c lar a connotaci6n clasista. El
checo (y también el eslovaco, menos extendido) aparece como poco serio porque r ecu er
da al balbuceo infantil. De hecho muchos extranjeros son vistos de esta manera, como

nifios que aprenden a hablar polaco, a causa de su tendencia a pronunciar cz , sr, z y dz
como c', s', Z', y dz', 10 cual es caract er rstico de los nifi os polacos. Aigunos idiomas son
considerados como apropiados 0 no para expresar cierta clase de informaci6n. Las ex

presiones de amor en inglés, por ejemplo, parecen triviales, al contrario dei italiano. En
términos generales el italiano parece poco s er io ,

a pesar de que tiene muchas palabras
parecidas al polaco (las de origen latino) y que se pronuncian de forma similar, en muchos
casos recuerdan a los diminutivos polacos. Debe recordarse, sin embargo, que la percep
ci6n social de cada una de las lenguas varra socialmente y por regiones, 10 cual es

especialmente valide para los idiomas de las naciones vecinas. Como ûltima consideraci6n
hay que afi adir

, que el espafiol es considerado social mente por los polacos como un
idioma digno(g).

9 A dllel encia dei espaiïol: los acentos sobre las vocales checas (y eslovacas) Indican su durecion y no
SL� tono q�e srernpre esta sobre ta primera silaba. Par el contrario en polaco debe acentuarse la peI�ul irna s ilaba, excepta para cier tas formas gramaticales en las que lige la reiz, y para las palabrasoe or iqen la uno y gllego que son esdi ùjulas. Afiadrrnos las srqu ient es reglas de pronu nciacion para elpolaco:

él - nasal coma la a 6 am portuguesa, a er, fiancés on;b - coma la b espaiïola en caramba;
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Otra forma de abordar problemas en la geografla social es mediante el estudio

de la percepci6n social dei espacio. Desde esta perspectiva seria interesante saber de que

modo los polacos perciben y recuerdan otros pars es. De ellos el que ofrece mas i nter és

para este libro es Espafia y la imagen que de ella se tiene en Polonia. En febrero de 1982

se hizo un anâlisis de las respuestas obtenidas de 16 personas, que no habt'an sido adverti

das previamente, y a las que se les pidib que seûalaran en un mapa de Espafia. 0 en el casa

de no poder localizarlos, que dijeran los nombres de elementos geograficos espafi oles. Los

conceptos originales elaborados por Lynch (1960) se ampl iaron y podemos decir que los

elementos a localizar se dividïan en cuatro grupos V.g.: puntos (ciudades, cabos, picos,

puertos de montana), barreras naturales (rnontafias. n'os). ér eas (regiones, provincias,
divisiones) y sobre el conjunto (pars es. mares, océanos, golfos, estrechos que limitan

el territorio). El contorno dei rnapa preparado cornpr endra el territorio espafi ol sin

Gibraltar, Andorra, las plaz as africanas y las islas. El tiempo para dar las respuestas era

practicarnente ilimitado, pero ninguno de los encuestados tard6 mas de quince minutos

en responder. La edad de éstos estaba entre los 25 y 32 anos, es decir nacidos desde

c como tz en vasco 0 alernan 0 la z suave italiana, por ejemplo en la palabra s/enezie:

c parecida a ch en espafiol y tx en vasco;

ci como é + i; como é antes de una vocal;
ch como chi en griego 0 j en e spafiol :

cz como den espafiol :

dz como la zeta en griego clasico: equivalente resonante de la c polaca; z resonante italiana en

Calanzaro;
di parecido a la Il mejicana, y a la j coloquial americana de Jirn:
dz i - como di + i; antes de una vocal es di;
dz como en francés - dge;
e como en inglés la e de seven, 0 la ê en francés; después de i, como la e espaûola 0 è en fran-

cés;
fi nasal como in 0 un en francés, 0 em en portugués;
9 en cualquier lugar como en inglés give; parecido a la 9 espafiola:
h como inicial es aspirada como Helen en inqlés: en palabras de origen eslavo cornùn. checo 0

ruteniano - ukraniano se pronuncia comogamma en griego, es decir como el equivalente re

sonante e spafiol l. en polaco coloqu ial actual la h se pronuncia como ch, (j e spafio!al:
j diptongo i, como en espafiol cien:
Il doble como tarantella en italiano;
t en su origen como la "blen k t

"

inglesa (weil por ejemplo) 0 la 1 final catalana: todav ia se pro

nuncia de esta manera en algunos dialectos regionales, especialmente los tro n teriz os con el

ruteniano, y muy ocasionalmente en el repertorio de teatro clésicc: en el polaco coloquial de

nuestros dias se pronuncia normal mente como la w de weil en inglés;
il como la n en e spafiol :

ni como la ni en e spafiol: delante de una vocal como fi:
6 u :

rz i (ver mas arriba); después de ch, k
, p, t, como la r suave br itanica It rv

, free);
s como en francés ss 0 c. 0 la s de soon en inglés; parecida a la s espafiol a:

5 parecida a x dei bable asturiano v.q. Xix on (Gij cn l. y la ch final en alernàn iichï ;

si como s + i; dei ante de una vocal: 5;
sz como ch en francés, 0 la s final portuguesa, algo diferente a la x catalana;
w como en alernàn (la ven francés yen inglés), algo distinta de la v espafiota:

y "Iow i
t

eo inglés (Fifth ophysics);
ziguai que en inglés; equivalente resonante de la s inglesa;
i. como la Il 0 y argentinas (yerba);
z i corno la i + i; delante de una vocal: z :

z como la j francesa, catalana 0 portuguesa.
Otras letras polacas (a, f, i, k, l , m, n, 0, p. r, t, u) se pronuncian igual que en espafiol : la q, la v y la

x son tan frecuentes en polaco como la k y la w en espafi ol. A diferencia de la ch espanota (y che

ca), asf como los grupos de letras indicadas arriba no tienen su lugar en el orden alfabético sino los

correspondientes a la c y la h.
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1950 a 1957, todos trabajaban en Varsovia y con estudios super i or es, incluyendo 12
estudiantes postgraduados. El grupo constaba de 6 varones y 10 mujeres, 7 qeoqrafos
y 9 no ge6grafos, con mavor ïa de economistas. Ninguno de e!!os habia visitado Espafi a. El
grupo era relativamente hornoqén eo en su percepcion, en el sentido de que no existran
diferencias significativas en sexos, 0 entre qeo qr af os y no gebgrafos.

Los resultados concernientes a los puntos concretos y al conjunto se indican en la
fig. 1. Se identificaron veintitrés puntos, incluidos Gibraltar y Manila, esta ûltima no

localizada. La figura co rnprend ra b asicarnente ciudades, COll la (mica excepcion dei alto
de Somosierra, percibido por el 25010 de los encuestados. S610 Madrid fue identificado
por todos ellos, Barcelona alcanz o un 750/0 de su percepci ôn. Otros tres puntos: Zarago
za, San Sebastian y Gibraltar fueron identificados cada une de ellos, por un tercio dei
grupo, y a continuacion con un 250/0 dei total: Sevilla, Cadiz y Somosierra.

No podemos ni pretendemos explicar en este capitulo las distintas formas en que
los polacos perciben la informaci6n espacial de Espafi a. pero SI podemos tener una idea de
cuales son estas formas, como hipotesis previas. Hay cuatro fuentes de inforrnaciôn que
parecen tener importancia en el casa de los puntos concretos. Estas son: 1) tarnario de
la ciudad; 2) atractivo tur ïstico con especial referencia a su accesibilidad desde Polonia;
3) importancia p olrtica e hist6rica con especial referencia a la guerra de 1808, 10 que
explica la buena representaci6n de Zaragoza y Somosierra; 4) equipos de fütbol famosos.
Para demostrar la fuerza de la intluencia de la tuente na 3 an adarnos que aparte de los pun
tos que tienen su correspondiente nombre en polaco, que les ha dado un encanto especial,
y de las omisiones de signos diàtricos. solo Murcia y el Escorial no fueron identificados
por ninqü n encuestado, mientras que Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Salamanca,
C6rdoba, Sevilla, Càdiz, Valencia, Segovia, Granada y Somosierra sr 10 fueron.

Hay que hacer la observacion, sin embargo, de que los puntos identificados pocas
veces se localizaron correctamente; en algunos casos ni siquiera fueron localizados (por
ejemplo: el 19010 de los encuestados no supieron situar Barcelona ni Somosierra). Lo que
significa que mucha de 10 que se considera informaci6n espacial de hecho no se percibe
y/o se recuerda espacialmente. Por otro lado, en 10 que se per'cibe espacialmente localiza
do, las localiz aciones estàn muy separadas entre si por distancias de mas de 500 Km.
como es el casa de San Sebastian, Barcelona, Sevilla y Vigo. Es curioso comprobar como
Barcelona y Valencia son percibidas en muchas respuestas como localizadas bastante mas
al sur de 10 que en realidad estàn. La cuestion es que se perciben como ciudades meridio
nales a causa de su clima y veqetacion que hace dificil irnaqinàrselas localizadas tan al norte.

En 10 concerniente a la situaci6n general de Espafi a, se pidi6 al grupo encuestado
que sefialara a 10 largo de su contorno los elementos geogrMicos (pa (ses, mares, golfos,
estrechos) que 10 delimitan y su extension. La mayorfa de las respuestas sin embargo,
apenas se ajustaron a 10 que se les pedïa. y se limitaron a sefialar sirnplernente el nombre
de los pa (ses, mares, etc ... fuera de la lïn ea de confiquracion. Se obtuvo, pues, la conclu
sion de que la situaci6n de Espafi a respecto a los elementos que la rodean no se cornpren
de con claridad.

Con la intencion de averiguar cual era la imagen co mun de la situacicn de Espafi a,
se superpusieron los mapas mentales de cada une de los miembros dei grupo, con objetode identificar los puntos de articulaci6n en la Ifnea de contorno (con algunas pequefias
simplificaciones), clara mente sefialados 0 sugeridos, que comprenden los distintos ele
mentos que limitan con Esparia. En las respuestas se identificaron 44 sectores de la
lrn ea de configuraci6n. As! pues, la mayor parte de los parses y mares se daban poridentificados, asr como la intensidad de perce pcion de cada une de los vecinos en sus
correspondientes sectores (Fig 1) Francia, por ejemplo, se percibïa como localizada entre
el cabo Lage en Galicia y el cabo de la Nao en Valencia, si bien el 50010 dei nivel de
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mte nsidad de percepcién se refer(a JI area de Roncesvalles y el cabo de Creus. Portugal
se perci b ï

a como ax tendrda entre la desembocadura dei r ïo Mifi o y Escombreras en

Murcia, aunque el 75û 0 dei nivel de intensidad se ref er ia al area entre Sierra de Gata

y un punta sobre el r ïo Guadiana al noro este de Villanueva dei Fresno.
La identificacibn de las limitaciones con sus extensiones espaciales estan indicadas

en el cuadro 2. Se identificaron once vecinos de Espaô a: a saber : el mal' Me diter ran eo,
Gibraltar britànico, el estrecho de Gibraltar, Portugal, el océano Atlàntico, el golfo de

Vizcaya 0 mar Cantâbr ico, Francia, Andor ra, el golfe de Leon, el canal de la Mancha y
Monaco. Un buen numero de fraccicnes de sectores individuales se percibieron como

espacios vacfos (en la mavor ra de cases entre 1 4 y 1 3), es decrr que no se un ian a n inqu
no de los vecinos. En el casp dei sector 15, el golfo de Càdiz, el 5000 dei nivel de percep
cion se referia a espacio vac io.

Cuadro 2.
Imagen de la situ acron de Espaiïa que se trene en Pol orna. Porcen taje de encuestados querden nf rcaron las areas qeoqraf rcas que hrnrtan con Espaiïa. La suma por columna

sobrepasa en aigu nos casos el 10000, debido a que se superponen.
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CAPITULO VIII

LA CRISIS POLACA y LA GEOGRAFIA

En la presente obra se expone la tesis de que la crisis actual que sufre Polonia no
de jar a de tener consecuencias en la geografia polaca. La crisis no puede ser reducida a su

aspecta econ6mico ya que comprende también cuestiones sociales y politicas. Debe, sin
embargo, analizarse los aspectos particulares en sus intimas interrelaciones.

Cualquier anal isis de la actual crisis no puede dejar de lado el hecho de que se
trata de una mas dentro de la serie de crisis que se han venido sucediendo en Polonia en
los anos 1949, 1956, 1968, 1970, 1976 y desde 1980. Si la contemplamos desde la
perspectiva econ6mica esta serie de crisis son la consecuencia de la implantaci6n dei
socialismo en paises econ6micamente subdesarrollados. En realidad, la forma de construir
el socialismo estaba relativamente poco definida en la teoria marxista. Marx y Engels
afirmaban que es en los paises muy desarrollados econ6micamente donde se dan las
condiciones para la revoluci6n social. De este modo surge una contr adiccion en la practica.
v.q.: entre el objetivo politico de desarrollo y las aspiraciones de la sociedad orientadas
hacia el consumo (Pajes tk a 1981). Lo que conlleva una inclinacion de los que tienen el
poder hacia un sistema fuertemente centralista en la pol

ï

tica econornica. Esto, a su vez,
tiene una interrelaci6n con la perversion doqrnatica dei marxismo. El concepto marxista
dei pracesa de socializ acion de la producci on se reduce autornaticamente al acta de
nacionalizacion. La economia nacionalizada estaba tan centralizada que dificilmente
podria desarrollar ninqùn proceso de socializ acion . Se aseguraba un monopolio para el
productor, mientras el consumidor no tenia ninguna protecci6n. De este modo se pr odu
cia 10 que era ventajoso para el productor. En consecuencia, al ser baja la calidad dei
producto, el estimulo econornico paso a ser la cantidad, y de acuerdo con el plan oficial
apenas se podia competir con el exterior (Lipinski 1981). En la industria se hicieron
reservas ocultas de empleo, ya que, de acuerdo con la planificacion central, de un momen
to dado, se necesitaba personal para las tareas de temporada. De hecho, la economia se
desarrollaba sin aiustarse apenas a ninqùn plan, a pesar de las legiones de burocratas que
constitu ian los departamentos de planificaci6n (Bojarsk i, Bugaj y otros, 1981).

El sobre-empleo producfa la desrn otivacion (Landau, 1981). En realidad, el sobre
empleo puede verse como un tipo de desempleo escondido en el que al desempleado 10
encontramos en una ernpr esa y no en las colas dei seguro de desempleo como es 10 usual
en los modelos econornicos clàsicos (Bobrowski, 1981). La nefasta organizaci6n dei
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trabajo produjo una seleccion negativa dei personal ejecutivo (Lipinski 1981) que se

val oro por su aparente filiacion pol itica y no por su habilidad profesional. De esta forma,
en los aries 60 se establecio la seqreqacion de una clase social de los que toman decisiones

(Malanowski 1981, W6jcik 1981) que se hicieron ajenos a la clase trabajadora y en los

setenta Ilegaron a es tar en clara op osicion con los intereses de esta clase (Bojarsk i. Bugoj y

otros 1981; Lipinski 1981; Malanowski 1981).
La planificacion era incoherente, fuera de cualquier control social y, desde la dé

cada de los 70 muy voluntarista. Esto supondria una contradiccion entre los intereses de

las empresas privadas y los de la sociedad (Bojarski, Bugaj y o tros, 1981). La socia

lizacion de los medios de produccion era meramente formai y por 10 tante contraria a la

idea de Marx (1875). De esta forma el sistema de valores burgués, que durante generacio
nes habia sido hostil al socialisme, fue oficialmente aceptado bajo un régimen socialis

ta (Lipinski 1981). Lo que conduciria a Polonia a la mas grave cr isis que ninqun pais so

cialista hab ia conocido . desde la postguerra(10). Es interesante hacer notar que, en su

aspecta econôrnico. la cri sis no era de demanda, como acosturnbra a serlo seqùn los mo

delos econorn icos clasicos. sine de oferta.

Todo el mecanismo de la cri sis en la econom (a polacà afectô a la ciencia a pesar de

que ésta era relativarnente autonorna. La burocracia parece que fue el principal lazo de

union entre la crisis dei pais y la de la geografia. El sistema de financiacion de la ciencia

que se implante en la década de los setenta era pur a formula ya que casi la totalidad de la

energia de los cientfficos y de sus gastos se invertfan en trârnites burocràticos. Se aceptô
una escala de proyectos en la que la pràctica ap arec ia coma el objetivo cientifico primor
dial. En realidad, la subor dinaciôn de la ciencia a la pràctica era muy tecnocrata. de jan do

casi totalrnen te de lado "la ciencia pura", de ln investiqacion basics. Como ninguna
ciencia puede desarrollarse sin este tipo de investiqacion, se inventé un sistema para cubrir

las apariencias particulares y la practica. En geograffa esto se fue combinando con deter

minadas modas que siguieron caminos algo distintos, As! la geograffa se encontre hacien

do "geografia aplicada". estudios de "aglomeraciones urbanas industriales", problemas de

medio ambiente, el plan nacional de desarrollo ffsico, y asesoramientos. Estos ultimes. asf

como los otros ternas, raramente eran tenidos en cuenta por aquellos a los que iban

destinados y por supuesto, no se segu fan en absoluto (digo esto como ex-secretario de dos

de los servicios de asesorarniento). Hacer ciencia, era, pues, el arte de superar los inconve

nientes externos de 10 que podfa ser estudiado; aunque p oor ia argumentarse que siempre
ha sido as i.

La estructura fuertemente jerarquizada de los proyectos, conllevaba una jerarqufa
anàl oqa de los cientificos involucrados. La burocratizacion de la ciencia supuso la alie

nacion de algunos cientfficos, con altos cargos oficiales, que se sintieron mas atra f dos por

la carrera burocr àtica que por la cientifica. Esta situacion ap ovada por el sistema de

salarios menospreciaba la ciencia. En consecuencia y dentro de una misma qeneracion de

cientfficos se establecio una separ acion entre aquellos que tuvieron la oportunidad de

desarrollar una carrera y los que se vieron impedidos de hacerlo. En genera! esto p odia

10 Es cu rioso que las cr it icas mas destacadas a los motivas politi�os de la cr isis se hayan formulado en

documentos aceptados por el 90 Congreso Extraol-dinario dei Partido de los Trabajadores Polacos

Unidos, en julio de 1981. Afirmando que "La cr-isis de 1980 ( ... ) iba acompailada de deserciones de

pr incipi os socialistas e n.la politica ejercida. Las deser ci ones empezaron ( ... ) en 1948 (. .. ). Las def or

maciones que se produjeron nunca han sido superadas dei todo; éstas se basaron en la represion de

la democracia ( ... ), la hiper tr of ia dei centralismo bu rocrat ico L .. l. y la falta de control social. ( ... )

después de alqùn corto periodo de reformas, se e st ablecio de nuevo la tendencia ce ntral is ra v an ti

democrat ica. en total coritr adicc ion con la tr adicion intelectual y la cultural politica de la nacion

polaca
" (extraido de "Pohtvka, 7 (1300),3, IV, 1982, p. 7).
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aphcarse a toda la sociedad, 10 que explicaria la escision patente en nuestra qe neracion
entre los partidarios y oponentes dei movimiento de Solidaridad.

Oebe recordarse que en el paso de los anos sesenta a los setenta, la qeneracion de
postguerra, que se conoce como la dei "baby boom" cornenz o su actividad profesional, y
que sus aspiraciones seguian los ideales socia!istas que habian aprendido, por 10 que
la rupture entre esos ideales y !a pr àctica ha sido, para e!los, especialmente dolorosa.
Puede decirse 10 mismo guardando todas las distancias, de la geografla. Los mas jovenes
consideraron a la qeopraf Ia como algo deformado; dominada por el paradigma que habfa
sido irnpuesto p or aquellos que no ten ian una vision normal de la realidad. Oicho en

palabras de Gregory (1978): la disciplina se vefa como un producto de decisiones cons

cientes 0 inconscientes, tomadas en diferenes situaciones historiees. y por un grupo
limitado de personas que habfan tenido poder pol itico y/o prestigio.

No ha sido hasta 1980 que la qeneracion de los mas jovenes ha tenido un cierto im
pacto en la geograffa como disciplina. Aunque clasificados como jovenes y tratados como
tales por los estamentos decisorios de dentro y fuera de la ciencia, estos cienuficos
habfan cumplido treinta anos, contaban con un doctorado y teruan experiencia directa de
la drarnàtica situacion de la vivienda y de la pérdida de nivel en la escala de salarios
oficiales.

AI rnisrno tiempo los de mas edad recriminaban a los jovenes su reluctancia a las
discusiones y al trabajo que habla colapsado la actividad cientifica, No se tenia en cuenta
que las restricciones que habian impuesto hacian imposible toda discusion en el piano
cientifico. Por ejernp!o, se sup on ia que nadie se atreveria a criticar la jerarqula de temas
de inves tiqacion. Por el contrario, existian mecanismos muy p ote ntes, aunque sutiles, para
bloquear cualquier cr itica que fuera inconveniente 0 simplemente incornoda. El modelo
de ciencia estaba, pues, lejos de ser dern ocr àtico y segu la un patron bastante parecido al
de la sociedad en general.

En la geografla polaca podrfa haber fermentado una rev olucion tanto 0 mas violen
ta que la que se produjo en la sociedad. Es pues, asombroso constatar que las primeras
e/ecciones dei Consejo Cientffico en la historia dei Instituto de Geografia y Organiza
elon Espacial, en la Academia Polaca de Ciencias, que tuvieron lugar en 1981, aunque con
bastantes limitaciones, fueron interpretadas por los tradicionalistas como una auténtica
revolucion por no decir anarqu la, 10 que demuestra 10 poco que habfan comprendido la
situacion

Oebe afiadirse a la discusion sobre las apariencias, las impotencias de la geograHa
polaca formalizada. Como es el casa de aceptar como dogma de fe la no-existencia de da
tos de cierto tipo, como pueden ser los datos sociales, de relaciones e historiees. Esta
idea viene de una identif icacion formalista de los datos con los publicados en la esta
dfstica oficial con la intencion de desanimar a los posibles investigadores de cuestiones
poco "convenientes". A pesar de todo, los datos de esta clase existfan, pero tenlan
que ser recogidos por el mismo investigador que se vela obligado a descender a trabajos de
detalle.

Lo que se expone arriba es a modo de ilustracion de los mecanismos de hu ida p or
media de la metodologla frente a cuestiones tefiidas de ideologfa, como hicieron los
neo-positivistas (demostrado por Oramowicz, 1979) no admitiendo que las actitudes
pretendidamente libres de ideologia son asimismo altamente ideo loqicas (Harvey 1974). Là
hu Ida supone ignorancia de los néofitos, provocada por el ya mencionado fetichismo, asi
como la autocomplacencia que es caracteristica de los novatos en general. Probablemente,ros cuantitativos extremistas no han caido en la cuenta de que la huida de la matematiza
cion. que tante se proclama y tan poco se hace, mas que una eleccion es una necesidad.
Lo que es debido a la barrera economies que impide acceder a un buen equipo de compu-
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tadoras, V que en plena cri sis no puede soslavarse
,

a 10 que viene a sumarse las dificultades
bu rocraticas.

Si se discute la cues tion de la revolucion cuantitativa, debe destacarse que el final

de dicha r evolucion
, que se ha proclamado en las geograflas anglosajonàs, no se hace evi

dente en Polonia, va que la geograffa polaca esta todavia lejos de alcanzar el punto de

saturacion . Mas bien puede afirmarse que se distinguen tres niveles de aplicacion de las

maternàtlcas en la geografia polaca v .q.: 1) el dei optimismo ingenuo que piensa que las

maternaticas son el método milagroso; 2) el dei convencimiento pesimista de que las mate

màticas son pr àcticarnente inutiles en geografia; 3) el dei realismo critico. Oentro de

este ultimo se acepta que las aplicaciones de las rnaternaticas a la geografia deben ser

mejoradas, V que no deben escapar al control de los supuestos rne to doloqicos mas genera

les. En otras palabras, las maternaticas no pueden seguir sien do un objetivo para el ge6gra
fo, ni las aplicaciones de las mismas pueden considerarse corna la prueba dei nivel cientifi
co de la geografia. También deben convencerse los ge6grafos que los modelos rnaternàticos

no pueden ser rechazados como si nunca hubieran existido. Y es en este contexto que

debe recordarse que el equipamiento de la geografia polaca en manu ales de metodologia
cuantitativa apenas se ha mejorado desde 1960 m ientras que en las geograHas en lenqua
inglesa V francesa se han publicado continuamente nuevos manuales (Nowosielska 1980).

Si la geograffa tiene que incorporarse a la investiqacion de los problemas viqentes en

la sociedad polaca actual, no puede seguir huvendo de los calcules de valor acion. Cual

quier evaluacion solo puede hacerse en r elacion a una ideologia espec ïf ica. La humaniza

cion V socializaci6n de la qe oqr af ia polaca tiene, por 10 tanto, que incluir la ideolo

gia. Polonia, es un pais socialista, nos guste 0 ne, el calcule valorativo que le corresponde
tiene que estar relacionado con el sistema de valores caracteristicos de la sociedad socialis

ta. Esto no descarta el piuralismo ideol6gico, en el sentido de que nadie posee el monopo

lia de conocer V sentir las necesidades humanas en la sociedad socialista. El querer asegu

rar la exclusiva de una ideologia ha hecho que la sociedad polaca tenga una peligrosa
tendencia a escapar de cualquiera de ellas. El principal objetivo de los ge6grafos polacos
deberfa ser el estudio de problemas dei mundo real, especialmente de aquel trozo donde

se encuentra Polon ia.

Me atreverfa a afirmar que la geografia polaca esta en la periferia cientffica en la

escala internacional desde el momento que importa una metodologia dei exterior, que no

es la adecuada para la problernàtica de Polonia. Esto se puso en evidencia en los anos 70

con la metodologia neo-positivista, presente desde la década anterior V que suponfa la

aceptaci6n incondicional de la revoluci6n cuantitativa, para 10 que se requerfa un costoso

equipo de informâtica, fuera de nuestro alcance. Inmersa en la actual crisis, la geografia
polaca tiene que plantearse si continua con la metodologia neo-positivista que inevita

blemente la rnarqinara cada vez mas dei centro cientifico de Europa 0 por el contrario es

capaz de crear una escuela original polaca de geograffa con un nuevo paradigma. La

presente cr isis, que incluve la dificultad de disponer de equipo tecnol6gico V de suminis

tro de publicaciones cientificas, plantea la necesidad de una metodologfa nueva. Oebemos

admitir, sin embargo, que existen muchos obstàculos para una revoluci6n metodol6gica.
Estos obstàculos 0 restricciones son tanto de tipo bàsico como superestructural.

Empezando por los segundos, diremos que un factor primordial en una revoluci6n meto

doloqica en la ciencia es el ambiente p ol rtico en general V la libertad de expresion en

particular. Es interesante comprobar como la lev marcial, en lugar de producir una

paraliz aciôn total, ha supuesto un considerable aumento de libertad de expresi6n frente a

la que se disp on fa al final de los anos 70.

Otro obstàculo superestructural es el de la necesidad .de cambiar la estructura

formai de la geograffa como disciplina. La necesidad viene dada por el relevo generacional
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que se esta produciendo en estos momentos. Debido a las razones mencionadas en la
l ntroduccion. este releva en la geografia polaca no es un proceso continuo sino, por la
especffica situacion histories que vivimos, se trata de un cambio muy brusco. El modelo
clàsico de escuela cientffica con el maestro y sus disc ipulos. que supone una cierta auto

cracia, esta total mente super ada en nuestros dras. La pre tension de continuar este modelo
por unos nuevos "maestros" es rid icula. ya que tendrfan mas 0 menos la misma edad y
experiencia que sus posibles disc ipulos. En las actuales circunstancias se necesita un

modelo dernocr àtico nuevo de ciencia en el que la mayor parte de la actividad cientifica
cotidiana sea desarrollada por pequefios gr·upos de tr abajo. Las relaciones dentro de estos

grupos y entre todos ellos serian horizontales y 10 mas informales posible. Los grupos se

reunirian en seminarios informales para cambiar impresiones y discutir ideas (comprendo
que esto resultar ia muy irregular para los burocratas). En este modelo s610 se admitiria
censura oficial para evitar las fugas de inforrnacion: muy distinta a la dei modela antiguo
ejercida por una especie de jararquia de Censores que hacia parecer indulgente la censura

oficial.

Plantear las diferencias entre el viejo y el nuevo modelo de ciencia es 10 mismo
que plantear las que separan el formalismo dei esencialismo. Y al hacerlo surge el dilema
de hacer ciencia 0 una carrera cientifica reconocida oficialmente a base de consegu ir
sucesivos titulos acadérnicos. En Polonia, una vez obtenida la licenciatura, que permite
formar parte de la comunidad qe oqr àfica, tienen que conseguirse dos trtulos mas, v.g. el
doctorado y la tiebilitecion. Una vez alcanzados, hay que recibir sucesivamente dos diplo
mas dei Consejo de Estado (el equivalente dei Rey 0 Presidente de la Hepublica] v.g. el
de profesor extraordinario y el de profesor ordinario. Mas adelante, une puede ser nom

brado correspondiente y miembro de /a Academia Po/aca de Ciencias. Para la obtencion
de t itul os superiores se tiene en cu enta todo el trabajo cientifico efectuado desde la nabi
litacion. 10 que hace que frecuentemente el trabajo se oriente en interés de la propia
carrera y no en interés de la ciencia. Existe una explicita contradiccion dialéctica en

tre las dos. En realidad es posible hacer ciencia solo después de ha ber alcanzado un

cierto nivel profesional; aunque conseguirlo es algo tan absorbente que dificilmente que
da tiempo para hacer ciencia. Se trata pues, de transformar el modelo ex istente para re

cuperar la or ientacion cientffica. Esto también significa la publicacion de articulos
para que sean leidos y discutidos en lugar de tenerlos guardados bajo Ilave una vez curn

plidos todos los requisitos formales para ser incluidos en los respectivos proyectos.

La cuestion de las publicaciones es fundamental para todas las ciencias, y mas cuan

do la crisis ha supuesto una lirnitacion de los suministros de papel a las editoriales. Esto ha
hecho cambiar la pol itica de las publicaciones cientificas. En primer lugar, los articulos de
polémica deben publicarse porque, aunque tengan un alcance bastante limitado, permiten
la discusion de las ideas que van apareciendo. En segundo lugar, es necesario separar
totalmente la geografia fisica de la humana en las revistas oficiales y colecciones, para
atraer el interés dei lector que no suele abarcar ambas disciplinas. En tercer lugar, hay que
mantener la democracia en las publicaciones, es decir, asegurar la igualdad de acceso a las
publicaciones periodicas para todos los miembros de la comunidad qeoqràfica, que no es

precisamente 10 que esta ocu rriendo en el modela actual. La preferencia otorgada a lo:
articulos escritos por los qeo qrafos de mas edad y situados a mas alto nivel en el escalafôn.
que acostumbran a publ icarse los primeros independientemente dei orden de Ilegada al
editar y sin lirnitacion de extension, perjudica a la larga los intereses de la disciplina. El
plazo de dos 0 tres aries para publicar algo es 10 suficientemente largo para desanimar a

cualquier joven qeoqrafo que quiera dedicarse a la investiqacion . Naturalmente los puntos
de vista y las ideas que se presentan cambian con mas frecuencia en el caso de qeoqr afos
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jovenes que en el cie los de mas edad. Par ultimo, deber ïan publicarse muchos mas libros
de au tores iovenes de los que se han venido publicando hasta ahora.

Respecto a la transicion de un modelo de qeoqr af ia a otro nuevo hav que reflexio
nar si debe tratarse de una continuacion ° de un combate. Lo primero seria obvio si el

relevo de qeneracion fuera un proceso continuo V no un cambio brusco. Ya que éste no es

el caso de la geografla polaca, la continuacion es mas dif icil . Por otra parte, toda re

v olucion. incluvendo las rneto doloqicas. implican una lucha. Seria acon se jable, sin embar

go, en interés de la geografia polaca, que la revolucion me to doloqica fuera una bata
lia de ideas V no de personas. Ciertamente todas las revoluciones benefician a unos V per

judican a otros. Para hacer p ol itica con vision amplia, incluida la pol itica cient ifica.
supone prescindir de 10 que va no procede bajo las nuevas circunstancias. Lo que va no se

sostiene en la geografia polaca es el viejo modelo au tocràtic o de la disciplina. Depen
de, pues, de las generaciones rnav ores el que los jov enes puedan continuar sus tareas ° se

veran forz ados a luchar por el nuevo modelo. La cuestion , por 10 tante, es hasta qué
punto les importa realmente la geografla a las viejas generaciones, como ell os afirman, °

simplemente en tanto en cuanto la identifican con sus propias posiciones en el escalafon V
en el poder.

Cuando la nueva metodologia es aceptada V obtiene el soporte explicito de la

ideologia, hav que evitar la tentacion de importar enfoques ajenos al marxismo que no

tendrian utilidad en las circunstancias polacas. El ap ovo de la ideologia no puede ser solo
una simple exégesis de los clàsicos. a modo de apologia dei status quo, ni un juguete
intelectual, sino una fuente de inspiracion rnetodoloqica V la base de los calcules que se

hacen en las investigaciones empiricas.

Cuadro 3

Distribucion dei tiempo de un qeoqrafo polaco. Presupuesto de tiempo dei autor de este

libro durante cuatro semanas, desde el 25 de enero al 21 de febrero de 1982

(en horas V tantos por ciento al dia)

5 d l'as por

semana: de

lunes a viernes

6 dtas por 7 dias por

semana: de semana: de

lunes a sabado lunes a domingo

Fisiologia, descanso,
entreten im iento,
actividades sociales.

13h 02m 13h 32m 14h 10m

54,3% 56,3% 39,1%

4h 28m 4h 30m 4h 31m

18,8% 18,18% 18,18%

2h 48m 2h 19m lh 59m
11,5°/0 9,6% 8,2%

3h 42 m 3h 39m 3h 20m

15,5% 15,3% 13,9%

24h OOm 24h OOm 24h OOm

100,0% 1 00,0% 1 00,00/0

Deberes familiares,
cornpr as. cornunicaciones.

Obligaciones oficiales, traslados

al lugar de trabajo.

Actividades cientificas.

Total



La crisis polaca y la Geografia

A los inconvenientes superestructurales de la rev olucion me todoloqica, que ya
hemos discutido ex ten sarnente. hay que afiadir aquellos rel acionados con la base material
de la geograffa y los qeoqr af os polacos. Uno de ellos, que adquiere gran importancia bajo
la crisis, es el que se refiere al tiernp o presupuestado por los qeoqr afos. Lo que es carac

terfstico de la crisis es la cantidad de tiempo relativamente grande que se emplea en hacer
las compras, en las comunicaciones y en otros deberes caseros y familiares. En el cuadro
3 puede verse, aunque tal.vez no sea indicativo, una muestra dei presupuesto de tiempo
dei autor m ientras escr ib ra este libro.

Otro obstacu 10 es el de la eficiencia proporcional a ios deberes oficiales como los
que se indican, de forma parcial en el cuadro 3. Esto esta estr echarnen tc relacionado con

la estructu ra socio-ocupacional de las instituciones cientfficas. En el casa dé Polonia la
estructura esta bastante lejos de tener la clàsica forma piramidal. Por el contrario, se

ensancha por el estrato de doctores y se estrecha por los dos extremos. As( pues, los
doctores forman el grupo mas numeroso y una gran cantidad de trabajo. que normal men

te hacen los servicios administrativos, se desplaza hacia 10 alto de la jerarqufa. El modelo
produce, también la depreciacion de todo el cuerpo de trabajadores cientificos que estàn
agobiados por los tr àrnites burocr àticos que les deja muy poco tiempo para la actividad
cientffica.

Un tercer inconveniente es el que se refiere a las condiciones ffsicas de tr abajo .

Estas son muy malas en la mayorfa de las instituciones cientfficas por 10 que muy pocos
cientfficos intentan hacer labor intelectual en el centro académico. El lugar de trabajo
habituai es el propio domicilio, y especialmente en el caso de los cientfficos iovenes,
con el agravante de que son éstos los que mas sufren el grave problema de la vivienda.

El cuarto obst àculo es la escala salarial. Los qeoqrafo s polacos mas jôvenes apenas
han podido mantener el nivel salarial media durante la intlacion. (11) El nivel salarial de los
cientfficos mas joveries, tradicionalmente bajo, su trio una re qulacion seqùn la cual se

pagan derechos a los autores que publican art iculos. Esto, sin embargo, hace que todos los
cientfficos publiquen mas por interés econornico que por la ciencia en si. Esta forma de
ganar dinero ya no es efectiva desde el momento en que el proceso de publicacion se

prolonga durante anos y es obvia que los mas jôvenes no tienen la misma accesibilidad a

las publicaciones que los mayores. Asf pues, es bastante normal buscar ingresos extras
en actividades ajenas a la ciencia, 10 que naturalmente debe estar repercutiendo en ésta.
La abolicion de los derechos de autor para los artfculos cientfficos serfa el primer paso
para conseguir la pr oduccion de los mismos por interés puramente cientifico. Lo que
deberfa acornpafiarse p or un importante incremento en el nivel de salarios y una mas fâcil
accesibilidad de los jovenes a las revistas, aunque yo soy bastante escéptico respecto a las
reformas mientras dure la crisis actual. Por otra parte, si no se hace una reforma, la
crisis en la geograffa ira en aumento.

Los obstàculos bàsicos de la geograffa polaca pueden parecer triviales, pero son la
base material de la ciencia, ya que, parafraseando a Marx, los individuos tienen que
comer, mantener una familia y pre ocuparse de tener un lugar paravivir antes de poder
discutir sobre metodologfa geogrâfica. A algunos de ell os se les trata de locos por hacer 10
anterior en sentido contrario. Es, sin embargo, imposible estar loco durante muchos
anos si apenas queda esperanza de cambial' 10 que debe sel' cambiado. Entonces es cuando
se suele huir hacia intereses estrictamente persona les y hacer lentamente 10 que se tiene
que hacer.

11 En Mayo de 1982 los doctores dei Instituto de Geoqr af ia y Or qan iz acio n Espacial. Academia Pola
ca de Ciencias, cobraron alrededor dei 75% dei salario que les co rrespond ia por su nivel en el sec
tor socraliz ado .
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CONCLUSIONES

En el desarrol!o de la geografla moderna, inclu Ida la polaca, se ha tenido la ilu
Sion de encontrar la panacea que oerrnitier a a la disciplina avanzar sin contradicciones ni
conflictos. En un principio se creva que esta panacea era el espacio . Pero el espacio no

puede ser la diferencia especifica de la geografia, y al mismo tiempo no puede darse una

explicaciôn con fundamento a los problemas qeoqr àficos prescindiendo de los p r ocesos no

espaciales. Existe la tendencia, por parte de los qeoqr afos. a considerar como procesos
espaciales 10 que no son mas que cornportamientos espaciales de procesos que son basics
mente no-espaciales.

Otra panacea propuesta han sido las rnaternaticas y los modelos técnicos rnaternàti
cos (por ejemplo el anal isis factorial en la geograHa humana pol itica en los primeros anos
setenta). Se tenia la esperanza de que la aolicacion de las rnaternàticas perrnitir ia resolver
autornaticarnente muchos de los problemas qe oqraficos y liberar a los qe oqr afos de la
necesidad de hacer juicios de valor. L.as posibilidades y limitaciones de las técnicas mate
rnàticas no han sido comprendidas por los qeoqratos. Se han dejado de lado, p or ejemplo,
las contradicciones y el holismo dei anàlisis factorial. En consecuencia, los qeoqratos
se han sentido decepcionados por las técnicas rnaternàticas individuales debido al cono
cimiento superf icial de sus posibilidades y limitaciones. Como yo mismo afirmaba en

1977(12), el desencanto de los qe oqraf os respecto a lastécnicas rnaternàticas hace pensaren
un hombre de las cavernas que piensa que un aparato de rayos laser es poco ùtil porque
hay que frotarlo mucho rato con una piedra para encender el fuego.

El enfoque sistémico fue a su vez considerado como panacea de la geograffa. La
verdad, sin embargo, es que este enfoque se plantee de manera simple y general como
puramente nominallstico 0 meramente teorico en lugar de holfstico.

En tiempos recientes se propuso el radicalismo y la rebeldia como solucion de
panacea. Aunque el enfoque dialéctico que se presenta en este libre, conecta directamente
con esta corriente intelectual, no pretende ser reconocido como panacea. Mas bien es una
metodologfa de comprensio n que todavla tiene que probar su superioridad sobre las

12 En Didek tvczne sp ojrzenie na ana/Ize crynnikowa (Una vision dialèctica dei analisis factorial) obrasin publicar.
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alternativas metodolo qicas utilizadas en las investigaciones ernp ir icas. Si Ilegara a ser la

base de una r evo lucio n cientitica, debe hacerse hincapié, recordando las teor ias de Kuhn

(1962), que toda revolucion cientitica deberia conservar los elementos valiosos dei

antiguo paradigma No basta con destruir los obstàculos para hacer la r evolucion. aunque

asi pueda parecer a primera vista.

De acuerdo con la metodologia neo-positivista existen tres niveles en la ciencia

V.g .. 1) r ec opif acio n de heches, 2) explicacion y 3) pre diccion . La metodologia dia

léctica por su parte propone cuatro estadios. 1) recopilacion de hechos, 2) explica
cion

, 3) evaluacion, y 4) prevision dei desar r ol!o posterior. La diterencia basica entre

ambas metodologias, empezando por el punto 3 es que la neo-positivista propone una ac

titud observadora para el investigador mientras que la metodologia dialéctica propone

una actitud activa trente a la realidad. Los neo-positivistas no tratan de valorar los pr oce

sos y ten ornenos planteados como positivos 0 negativos, sino que solamente preten

den predecir los acontecimientos que Jatalmente tienen que producirse. Los dialécticos,

por el contrario, val oran positiva 0 negativamente las tendencias dominantes de los acon

tecimientos, 10 que supone una base ideoloqica especifica para efectuar esta valor acion

y con la int encion de influir sobre el futuro desarrollo de los acontecimientos estudia

dos en una forma considerada como positiva.
Generalmente se acepta que la geografia ya ha alcanzado los dos primeros estadios

comunes a los neo-positivistas y dialécticos. La cuestion. sin embargo es si el desarrollo

posterior debe conducir a una pr e diccion mecanicista 0 a una evaluaclon de los fenome

nos explicados desde la perspectiva social.

Esto esta intimamente relacionado con el problema de cu ales son las preguntas a las

que debe buscarse respuesta en ciencia. Dentro de la metodologia metafisica tradicio

nal se responde al parqué. Contestar a esta pregunta conduce, sin embargo, a un mono

causal ismo atom istico bastante ingenuo. La metodologi a neo-positiv ista en su razonable

critica a los metafisicos arguye que las cuestiones planteadas de este modo son absurdas.

En su lugar se proponen las preguntas de camo. En cualquier caso esta significa una

actitud pasiva frente a la realidad que no se c onsequ ir
à

cambial' si no se expl ica la estruc

tura causal de los procesas. Si la metodologia dialéctica es acep tada sera necesario contes

tar a ambas preguntas de parqué y camo.

Aceptar las valoraciones en geografia supone un enfoque explicitamente interdis

ciplinario, ya que no podrian formularse solo "en geografla pura". Como Harvey (1973)

indicaba, todas las fronteras interdisciplinarias son contrarrevolucionarias porque la

division dei conocimiento permite a los politicos dividir y controlar sus aplicaciones.
Las formulaciones genuinamente revolucionarias no pueden estar en un piano disciplina
rio concreto sino situadas respecta a todos los aspectos significativos de la realidad. La

mayoria de n oso tros, sin embargo estamos habituados a pensar en términos de disciplinas

espec ificas, 10 que produce una cierta inconsistencia que también afecta a este 1 ibro. Por

un lado. postulamos el modelo centrifugo de geografia como parte de la ciencia social y,

por el otr o. discutimos los problemas de la geografia como una disciplina independiente.

Esperamos, sin embargo, que la geografia aparezca en este volumen, como una disci

plina mucha menos separada que en otras obras sobre el tema. Yen do mas lejos, es necesa

rio afiadir que el final de la geografia parece inevitable por 10 que hace a la geografia
restringida al espacio, sin ninguna explicacion de procesos no-espaciales. De una forma

parecida Marx (1847) anticipaba el final de la filosofia. Ciertamente pueden hacerse mu

chas otras observaciones a la presente obra, (13) pero no debe perderse de vista que pr oba-

13 Si este libro se hubiera e scr ito hacia la mitad dei afi o 1983, el cap itu lo 1 y una parte de las conclu

siones apar ecerran al go diferentes, pero el resto no su f r ir ia ninguna rnodif icacron de lmoor tanc.a



Conclusiones

b emente es la primera de esta e tension, en la geografia polaca de postguerra, que tl ata
e plicitamente de metodologia, ideologia, y diferentes aspectas de la qeoqr af r a social,
politica y cultural. Es mas, intenta abarcar todos estos aspectas a la vez.

Este libro trata de iridicar que el enfoque dialectico en geografia no tiene que
lirnitarse a la polémica sobre 10 que dice Marx y los otros cràsicos. Sino mas bien hacer ver

que desde hace ma de un s"g 0 disponemos de un merodo de conoc.rniento que todav ïa
puede dar mucho de 1. Dicho método puede sel una potente herramienta de explicacion
en geograf ia humana, que os qe oqr afos se alegraran de conocer.

Hr?
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