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INTRODUCCIÓN 

A partir del Programa para la Modernización Educativa (1989-1994), 
del gobierno salinista, se establecieron en las instituciones de ensei\anza 
media superior los lineamientos generales para iniciar una 
reestructuración completa en los planes y programas de estudio. La 
educación según este documento " .... es un detonador imprescindible en la 
transformación de la sociedad. Cada cambio social de relevancia ha 
conllevado a un auge educativo" .1 

Estos dos elementos, educación y sociedad son indivisibles y 
dialécticos,. pues la evolución de uno determina o condiciona la 
transformación del otro. Es asf, como la educación en sus medios y 
propósitos deberá ser social y fomentar en cada individuo la disposición 
de integrarse a grupos humanos para convertirse en miembros conscientes 
y libres en su comunidad. Es lo que Mantovani llama ula educación de 
doble propósito, que es un proceso de individualización y sociabilización 
a la vez" .2 

En la sociedad se presentan modos distintos de educación, ya que 
como totalidad establece relaciones económicas, polfticas e ideológicas en 
una compleja red que determina la actuación del hombre y por lo tanto la 
educación y la adquisición de conocimientos. 

La manera en que la sociedad transmite ideales, valores y 
principios, es a través de una educación formal,3 es decir la escuela, 
organización social que tiene a su cargo la preparación consciente y 
sistemática de Jos individuos a través de sus planes y programas de 
estudio. Aquf cada institución se encarga de normar y precisar sus 
lineamientos generales de acuerdo con un objetivo o perfil de egresado 

• Progmma pana la Modernización Educativa 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal .. 19891 pag.1 
:z MONTOVANI. Educadón y vida_Buenos Aires, pig.58 
3 Cuando hablamos de educación forrnaL nos estamos refiriendo a la educación escolarizada que se 
reguJa a b"avés de polftlcas educativas dictadas por el Estado, el cual deten:nina. las acciones que 
incluyen las definiciones de los objetivos del sistetna .. su organización, as{ como la instrumentación de 
sus decbdones. 



previamente establecido, siempre y cuando se apegue a las leyes y normas 
establecidas por la sociedad, para ello implementa una red de disciplinas 
que estructuren el saber cienttfico básico que conformen la personalidad 
académica del egresado. 

Dentro de la educación formal existen niveles de preparación 
acordes con las características propias del educando, asf tenemos; 
primaria, secundaria, preparatoria y universidad, todas ellas categorfas 
con finalidades y objetivos propios. 

En el bachillerato la finalidad es la formación integral del individuo 
en cuanto a conocimientos, actitudes y aptitudes o habilidades. Los 
conocimientos que se imparten a este nivel están fundados en las ciencias 
y sus métodos, a fin de que el alumno tenga un conocimiento cientffico de 
los problemas. 

Entre el mosaico de conocimientos que se imparten en el 
bachillerato, se encuentra la geograf(a ciencia que tiene por objeto el 
estudio de las relaciones de fenómenos ffsicos, biológicos y humanos que 
ocurren en la superficie terrestre, su distribución y las formas en que 
evolucionan en el devenir del tiempo, determina valores y actitudes en el 
hombre, imprescindibles para su sociabilización, ya que le proporciona 
elementos suficientes para interpretar su entorno. 

Sin embargo, si su objeto de estudio, que es la superficie terrestre, 
no se les presenta a los alumnos de bachillerato con un enfoque hollstico o 
integrador, se corre el riesgo de que éste no conciba al estudio de los 
fenómenos geográficos como una sfntesis de todo lo que ocurre en la 
naturaleza; y donde no se conscientice que cada paso que el hombre da de 
manera irracional en aras del progreso, significa una alteración inevitable 
a la naturaleza. 

Por otro lado debemos estar conscientes de que para nosotros, 
profesores de geograffa, es la última oportunidad a nivel de educación 
formal para demostrar un enfoque real de nuestra disciplina, ya que el 
bachillerato es la culminación de los estudios preparatorios de la gran 
m.ayorfa de los alumnos, y por lo tanto, de un contacto dirigido y 
organizado del estudio de nuestro geográfico de nuestro planeta. 

Como mencionamos anteriormente, el bachillerato es un nivel más 
de preparación que la sociedad establece como requisito para la formación 
de individuos, éste constituye una fase de la educación con carácter 
esencialmente formativo e integral. '•su finalidad es principalmente 
generar en el joven el desarrollo de una primera sfntesis personal y social 
que le permita su acceso tanto a la educación superior como a la 
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comprensión de su sociedad y de su t:iempo, asf como a su posible 
incorporación al trabajo productivo"• 

Si este nivel de educación funge COD'lo vinculador del alumno para 
continuar una carrera universitaria o corno terminal para incorporarse al 
mercado productivo del pafs, es necesario revisar constantemente Jos 
planes y programas de estudio que sustentan su currfcula para ajustarla a 
los cambios presentes de la sociedad y asf, de esta manera, proporcionarle 
al educando una formación humanfstica, cientffica y tecnológica necesaria 
para su integración al mundo en desarrollo, reforzando su identificación 
con Jos valores nacionales y su comprensión de los problemas del pafs. 

La revisión se vuelve prioritaria si consideramos que gran número 
de alumnos que ingresan al nivel bachillerato por diversas circunstancias 
ya no pueden continuar con sus estudios, y un ejemplo de elJo son Jos 
resultados del diagnóstico realizado en el Programa para Ja 
Modernización Educativa,. (1989-1994), donde se dice que en 1990 de los 
alumnos matriculados en el bachillerato, solo el 56% concluyeron sus 
estudios en el tieutpo establecido, Jo que arroja un 44% de estudiantes 
desertores que se quedan sin posibilidad de continuar una carrera 
universitaria .. s 

Entre las instituciones de educación media que preparan a Jos 
alumnos para continuar sus estudios superiores tenemos: a Ja Escuela 
Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades,. ambas, 
bachilleratos universitarios que tiene corno objetivo primordial dotar al 
alumno de una cultura básica para proseguir estudios superiores, y el 
Colegio de BachiJleres~ que a la vez que dota al alumno de una cultura 
básica que le permita el acceso a Ja educación superior, previo examen de 
admisión,. Je ofrece una capacitación para su posible incorporación al 
trabajo productivo, tales como; Biblioteconomfa, Contabilidad, Empresas 
Turfsticas y Laborat:orista Qutmico, por citar algunas. 

Ahora bien,. Ja parte sustancial de toda institución educativa como se 
dijo anteriormente,. es el Plan de Estudios, por ser uno de Jos elementos 
normativos que establece las finalidades y objetivos de una institución 
escolar . Además, rige Ja organización de Jos contenidos disciplinarios 
para que un modelo educativo sea llevado a la práctica,. 

A continuación definiremos Jo que para López-Rangel es un plan de 
estudios,. considerando a nuestro juicio que es un concepto que sintetiza 
de manera breve Ja esencia teórica del mismo: "'un plan de estudios( ... ) es 
un conjunto organizado de aprendizajes que capacitan al alumno para 

"" Castrejón Diez,]. Estudiant.e, Bachillerato y Sociedad. C.B., 1985. pág. 21 
s Progmnuz para la Modeniización Educativa. Op. cit., p.1g. 108 



lograr objetivos de complejidad diversa. Con base en la organización 
general de un currículo existen diversos tipos de planes de estudio: por 
materias, por áreas y por mód ulosli .6 

La importancia del plan de estudios radica en que es el marco 
general en donde se inscribe la actividad educativa del profesor, del 
alumno y de Ja currfcula en el proceso de ensei\anza-aprendizaje. Al 
profesor le informa sobre las relaciones que tienen las asignaturas, 
permitiéndole un mejor conocimiento de su actividad en relación con otras 
asignaturas, al alumno le proporciona una orientación sobre el sentido y 
las finalidades que una institución educativa Je ofrece; además, le 
presenta en forma ordenada y estructurada qué debe cursar, el semestre 
en que se imparte y el área de formación a la que pertenece y, finalmente ... 
le indica cuantas horas de clase ocupará semanalmente para cada 
asignatura y cual será su valor en numero de créditos. 

El Plan de Estudios que caracteriza al Colegio de Bachilleres se 
caracteriza por conformarse en dos áreas especificas de formación: una 
propedéutica, encaminada a que Jos jóvenes continúen sus estudios, y Ja 
otra terminal, cuya finalidad es brindarles Jos conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que les permitan efectuar actividades concretas 
relacionadas con Jos procesos de trabajo. 

Esta institución se funda por recomendaciones de la ANUIES, el 26 
de septiembre de 1. 973 y por decreto presidencial... surge como un 
organismo descentralizado del Estado. 

El Colegio de Bachilleres tanto en su origen como en su desarrollo 
ha encontrado una relación explícita e intrínseca entre las políticas 
educativas y las institucionales del país. Su desarrollo ha estado ligado 
estrechamente a estas polfticas sexenales, de tal manera, que sus 
diferentes Modelos Educativos son producto de reformas y programas de 
modernización educativa como el caso del sexenio salinista, donde 
nuevamente la institución se ve en la necesidad de revisar sus planes y 
prograDlas de estudio para adecuarlo a las necesidades sociales que en ese 
momento se exigen. 

En estos momentos el Colegio de Bachilleres cuenta con 20 planteles 
distribuidos en la zona metropolitana de Ja ciudad de México, además de 
contar con un buen número de instituciones de provincia incorporadas a 
su Plan de Estudios. 

• López de la Rosa y Rangel Espa~ S. ., PropueslR de Programa para el curso de Biología 11 del CCH". en 
Cuadernos deJ Colegio No. 22 enero-marzo, 1984. pág. 2 
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En 1991 y a partir del Programa para la Modernización Educativa 
del gobierno salinista (1989-1994) el Colegio de Bachilleres inicia una 
etapa cuya finalidad prioritaria es la actualización de los programas de 
las asignaturas del plan de estudios. Esto conlleva a una serie de acciones 
que tienen como propósito apoyar el proceso de actualización de 
programas y su operación. 

Como producto de estas reformas educativas el Colegio de 
Bachilleres desarrolla un nuevo Modelo Educativo que va ser concebido 
como11

• Un conjunto de normas, valores, concepciones teóricas y 
metodológicas que definen la estructura currícular de la institución y la 
identidad y dirección a su practica educativan .7 

El Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres, maneja como 
fundamentos teóricos algunos lineamientos generales de la teoría 
currfcular , que en nuestro país adquiere importancia en los años setentas 
y que ha sido ampliamente difundido y profundizado por el (CISE) Centro 
de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. 

El concepto fundamental de la teoría curricular es el currfculo, 
termino polisémico que a decir de Margarita Panza 1

', se usa 
indistintamente para referirse a planes, programas escolares e incluso, a la 
instrumentación didáctican .a A manera de gufa, para su mayor 
comprensión, citaremos algunos de sus diferentes usos: 

En el caso de currículo como contenido, este aborda una lista de 
ma~erias o asignaturas que delimitan la estructura del proceso enseñanza
aprendizaje en la institución escolar. 

Como plan gufa, su función consiste en homogeneizar este proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Y como vivencia nos referiremos a Jos 
acontecimientos que se producen en la vida diaria de la institución 
educativa; a este tipo de currículo se Je conoce como oculto pues no se 
manifiesta en la propuesta oficial, sin embargo propicia constantes 
enfrentamientos de ideas, intereses y expectativas que viven los distintos 
grupos sociales de la escuela. 

La Teoría Curricular centra su preocupación en la elaboración de 
programas, como elemento sustancial del currículo, ya que se debe 
considerar que Ja enseñanza de una disciplina debe hacerse a partir de los 
objetivos que una institución educativa se plantea, y esto se va a lograr, a 
través de un programa, que sirve de gufa de estudio sobre Jo que debe 

7Colegio de Bachilleres, MCJtklo Educativo del Colt!giO de Badi:illen:s, 
• Pansza, Margarita. Notas sobre Planes de Estudio y rdadotu!'S disciplinan·as en el Currir:ulo, CISE-UNAM. 
mayo-junio. No. 37 pp. 18 
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contener los mfnimos aprendizajes que el alumno tendrá que conocer. Al 
respecto Dfaz Barriga uno de los principales exponentes y defensores de 
esta teorfa nos dice" .... para la elaboración e interpretación de un 
programa escolar se necesita analizar las propuestas del plan de estudios .. 
el tipo de necesidades sociales e individuales que se examinaron para su 
elaboración .. las áreas de formación en que esta organizada., las nociones 
básicas de cada una de dichas áreas, todo ello., con el fin de obtener un 
mapa curricular que permita visualizar la forma como se apoyan e 
integran los diferentes contenidos de las asignaturas o modelos del plan 
de estudios, para evitar la repetición de contenidos y procurar la 
integración de aprendizajes" .9 

El nuevo Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres centra gran 
parte de sus concepción pedagógica en el discurso teórico de esta teorla 1 

asf tenemos que dentro del marco conceptual un programa escolar es: 
"una concreción de la finalidad de la institución en el que se establecen 
los contenidos y estrategias de enseftanza-aprendizaje que se han de 
realizar para que los alumnos desarrollen los aprendizajes propuestos" .10 

En el marco de estas concepciones se concibe al aprendizaje como un 
proceso complejo, continuo y evolutivo con componentes de orden 
individual y social de gran relevancia y significatividad .. que transforman 
las funciones psicológicas del sujeto cognoscente.u 

A su vez la enseñanza se plantea como un conjunto de acciones 
gestoras y facilitadoras del proceso de construcción del conocimiento., 12 

ambas enmarcadas en teorlas cognoscitivas como las de: Piaget .. Ausubel, 
y Vigostsky., entre otras que coinciden en determinar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es una espiral donde existen saltos.. avances, 
retrocesos., parálisis, miedos detenciones y construcciones del 
conocimiento. 

Dentro de la epistemologfa genética de Jean Piaget se ofrece una 
explicación genética del desarrollo de las ciencias .. pero sobre todo postula 
la teorfa de la inteligencia que nos da cuenta de las diversas formas de 
pensar por .medio de las cuales el sujeto se apropia del conocimiento .. ya 
que este no se absorbe pasivamente del ambiente., ni es procreado en la 
mente del sujeto. El conocimiento debe ser construido a través de la 

9 DIAZ BARRIGA, Angel._Dútach"ca y cum'culum. 5a de. Mexico., Nuevomar, 1988, ¡>Ag. 34. 
1°Cotegio de BachiUeres, Instrumento pam n-alízar el Análisis Fon11al de los Programas de Estudio.,Modelo de 
Programa.,. CEPAC.,.DAtx:.Enero 1995.pég .• 1 
11 Documento D. Colegio de Bachllleres.Cd.de México (1993..)..C.Onaptos de Enseñanza y Aprnul.izaje .. 
Depto. ACADEMICO. CAFP. pág.3 
!!Jbid, pág . .3 
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interacción del sujeto con el objeto de conochniento dentro de las 
estructuras mentales del individuo. 

Para Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso de 
reestructuración del conocimiento. El proceso comienza con una 
estructura o una forma de pensar propia de un nivel, algún cambio 
externo debe generar un conflicto y desequilibrio para que el sujeto 
busque resolver su conflicto mediante su propia actividad mental y de 
esto obtener una nueva forma de pensar y estructurar las cosas; una 
manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeto, en una palabra, 
un estado nuevo de equilibrio. 13 

En toda práctica educativa existen una estructura didáctica que va a 
ser fundamental en el proceso de ensef\anza-aprendizaje: el docente, el 
alumno los contenidos, los objetivos y las estrategias didácticas. 

Dentro de la concepción de enseñanza-aprendizaje y del Modelo 
Educativo del Colegio de Bachilleres, ya se establecen los criterios que el 
docente y el alumno deben tener frente a este proceso, por lo tanto, 
tenemos que el profesor a partir de los cinco componentes fundamentales 
del Modelo, debe propiciar las condiciones para la desestructuracion
estructuración de los esquemas cognitivos del estudiante; empezando por 
la Problematización, Conocimiento y Manejo de los Métodos, 
Incorporación de Información, Aplicación y Consolidación.H 

Luego entonces el alumno debe estar consciente que en esta 
construcción del conocimiento tanto él como el profesor son participes en 
igualdad de circunstancias del éxito o fracaso de este proceso, claro sin 
menospreciar las condiciones externas, que dentro de la teorfa curricular 
juegan un papel decisivo en la practica educativa. 

Con respecto a los contenidos que es otro de los elementos 
fundamentales de una estructura didáctica, tenemos que desde ta teorfa 
curricular pueden ser analizados en dos dimensiones que es conveniente 
precisar. Por una parte, requiere de un nivel epistemológico objetivo, que 
se desprende de las categorías a partir de las cuales una disciplina se 
desarrolla. Y en otro sentido, el discurso teórico de una disciplina sobre el 
objeto de estudio es algo ya construido y objetivo; por otra parte, tiene 
una relación epistemológica subjetiva, que expresa la manera como el 
estudiante construye un objetivo de estudio en el proceso de aprender. 

Desde esta perspectiva, la estructuración del contenido debe reflejar 
las nociones básicas de un conocimiento especifico, es decir los principios 

t3 Labinowcz.. Ideas de Piagd sobre el desarrollo del pensamiento, pág. 35 
H lhid, pág.. 4 
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y categorfas a partir de las cuales se estructuran. Para Belth, la curricula 
de un programa debe fomentar, más que el conocimiento detallado de 
element:os de un saber especifico, el tipo de pensamiento que se requiere 
operar para dominar ese saber.15 

Después de esta breve explicación de nuestro marco teórico, diremos que et tema 
que desarrollaremos en este trabajo de investigación se vincula directamente con 
nuestra práctica docente. Después de impartir la materia de geografía en el Colegio de 
Bachilleres durante 10 aftas, hemos percibido tristemente el poco impacto que los 
conocimientos geográficos tienen en Jos alumnos a los que se les enseña la materia. 

Esta investigación es un medio que nos acerca a reflexionar y evaluar a través de 
un diagnóstico, los elementos didácticos de nuestra labor educativa. 

Contenidos, objetivos estrategias, alumnos y maestros, participan en este 
diagnóstico de la enseñanza de la geografia, siempre con la firme idea de detectar las 
posibles anomalfas de nuestro quehacer docente. 

Partimos de Ja necesidad de enseñar geograffa en el bachilJerato, dado que es 
esencial para Ja formación de nuestros estudiantes, al proporcionarles elementos 
suficientes en Ja interpretación y valoración de su ambiente inmediato, pese a las 
dificultades en su transmisión y estructuración de los contenidos, pues contribuye 
según el progrilD'la escolar a adquirir una actitud de interés por conocer el entorno 
físico-social que le rodea.16 

Claro esta, que la actitud crítica no se logra con un programa descriptivo y 
tradicionalista que sólo propicia alumnos pasivos y profesores que sólo promueven la 
memorización y repetición de los conocimientos. 

De nuestra experiencia como docentes de geografía y sobre todo, por las 
dificultades teóricas y didácticas a las que nos hemos enfrentado, surgió la necesidad 
de dar respuestas a los problemas a que nos enfrentamos. De ahf que esta situación nos 
guíe a proponer, aunque sea de manera breve, una alternativa sobre lo que debe ser un 
prograrna de geografía más crítico, analftico y reflexivo, tanto para el alumno como 
para el profesor. 

Considerando Jo anterior, hemos diseñado Ja siguiente hipótesis que orientará 
nuestra investigación: la enseñanza de la geografía en el Colegio de Bachilleres es 
parcial y atomizada en el enfoque de sus contenidos y memorística y tradicional en su 
transntisión, por lo tanto, no propicia en el alumno una actitud crítica, reflexiva y de 
interés por conocer el entorno ffsico-social que le rodea. 

1s Bclth.. M., LA educad6n como disciplina denliftca. pág. 56. 
1
• Cfr. Colegio de Bachilleres, Programa~ la asignatura de grogra.fia, Secretaria Académ.ica , Marzo, 1994. 
pág.6 
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Esta hipótesis Ja planteamos a partir de nuesb"as vivencias como docentes de 
geograffa y del conoci.utiento sobre la experiencia de cómo la geograffa ha sido 
erróneamente transmitida, en Ja mayoría de Jos casos, como una simple repetición y 
memorización de los sistemas educativos tradicionalistas. 

Nuestra investigación estará centrada en Ja realización de un diagnóstico, porque 
trata.Temas de descubrir las anomalías o disfunciones que presenta Ja enseñanza de la 
geografía en el Colegio de Bachilleres, teniendo como paradigma o modelo de 
comparación la Teorfa Curricular, que sustente metodológicamente la investigación y 
que nos permita descubrir las funciones deterioradas de nuestro proceso educativo. 

Bajo este marco teórico-metodológico nuestra investigación analizará los cinco 
elementos fundamentales que articulan el programa de geograffa: los contenidos, los 
objetivos y estrategias, el alumno y el docente. Para lo cual, los objetivos a alcanzar 
serán Jos siguientes: 

-Establecer el marco teórico-conceptual en que se fundamenta Ja enseñanza y 
evolución de la geografta. 

-Realizar un análisis comparativo del Modelo Educativo, plan de estudios y 
programas de geograffa que se llnparten en el bachilJerato universitario (ENP, CCH, y 
CB.). 

-Crit;icar el programa vigente de geograffa física que se imparte en el CB, a través 
del análisis de su estructura didáctica y disciplinaria; y, 

-Evaluar la enseñanza de la geografía a través de la percepción que de ella tienen 
alumnos y docentes de la institución. 

La estructura de la presente investigación se conformará de cuatro capftulos, una 
pequeña propuesta y las conclusiones, además de un anexo donde se consulte el 
cuestionario realizado a los alumnos de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres y a 
40 profesores que imparten la asignatura de geografía en la institución. 

1 Evolución de la enseñanza de la geografía. 

En este capftulo se analizarán los inicios de la geograffa en las instituciones 
educativas de nuestro pafs , la evolución de sus contenidos y el enfoque que nuestra 
ciencia ha tenido dentro del marco disciplinario. 

IL Anillisis de Ja ensei\anza de la geograffa en el bachillerato . 

Este es un análisis comparativo entre los Modelos Educativos y el tipo de 
enseñan.za de la geografía que se imparte en la ENP, CCH y el CB. La finalidad es 
determinar las semejan.zas y diferencias entre estos Modelos y su relación con el 
programa de geograffa. 
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JIL AnA!iaia de Ja enaeflanz.a de Ja geograffa en el CB. 

Conociendo Jos postulados de su Modelo Educativo y teniendo como marco de 
referencia Ja geograffa que se transmite en otras instituciones de educación media 
superior y como marco teórico Ja Teoría Curricular, se evaluará el programa de 
geografía del CB, a partir de su estructura interna, de su operatividad y de su impacto, 
a fin de conocer la problemática de este instrumento. 

IV An.61isis de Jaa percepciones de docentes y alumnos del Colegio de 
Bachilleres, con respecto a la enseft..nza de la geograffa 

Por último, abordaremos en el capitulo los dos elementos restantes de nuestra 
estructura didáctica: alumno-docente, en cuanto a la percepción que tienen de la 
geograffa. Para ello se utilizará un cuestionario que arroje información, primero del 
perfil profesional y académico del docente y del alumno, y segundo de la evaluación 
del programa de geografta, a través de su enfoque didáctico y disciplinario. 

Propuesta metodológica sobre un progrania de Geograffa alterno para el curso 
de Geografía del 4° semestre del Colegio de Bachilleres-. 

En esta pequefta propuesta presentamos de manera breve cual serta, a nuestra 
consideración los puntos esenciales de un programa de geograffa que coadyuve a 
encontrar una visión crftica, reflexiva y analJtica de la transmisión de la geografJa a 
nivel bachillerato, que posiblemente en otra .itJ:vestigación desarrollaremos 

Esta propuesta. no pretende ser algo novedoso y acabado, simplemente una 
alternativa hacia una transmisión de conocimientos que acerquen más a Jos alumnos a 
una visión integradora y holfstica de los fenómenos que se producen en su entorno 
hunediato. y por Jo tanto que ayuden al logro de aprendizaje significativos y respondan 
más a las demandas de esta sociedad en constante cambio. 

Conscientes que es dificil reemplazar un programa, la propuesta que manejamos 
va encaminada a desarrollarse a la par del curso, a manera que coincida en tiempo y 
espacio y complemente la enseñanza de la geograf1a. que impartintos en el Colegio de 
Bachilleres. 
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CAPD'ULO l. EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. 

La intención de realizar un breve seguimiento sobre la 
evolución de la ensei\anza de la geografia en nuest"ro pals, nace de la 
inquietud de conocer más de cerca las ralees de lo que en las aulas 
enseftamos. 

Quince años impartiendo cursos de Geografia General, de 
México y Económica a nivel medio superior, genera en nosotros 
angustia al preguntarnos si lo que hemos trasmitido en ese tiempo 
verdaderamente ha sido útil y si la esencia de sus contenidos son los 
más idóneos para la formación de estudiantes crlticos, reflexivos y 
comprometidos con su entorno. 

En el caso del programa de Geografla General, que es el que 
analizaremos a fondo, observamos contenidos y objetivos que el alumno 
ha conocido de alguna Dlanera desde Ja primaria y secundaria. Que no 
los recuerde es otra cosa y habrfa que ver por qué. 

Sin embargo, nuestra disciplina aparte de carecer de un 
método didáctico más adecuado para su enseñanza, al menos a nivel 
medio superior, ha presentado estancamiento en la evolución de su 
discurso teórico en lo que respecta a su enseñanza, incluso en las 
instituciones educativas no se ponen de acuerdo si la geografía es una 
materia del área de Ciencias Sociales o de las Ciencias Naturales. 

A lo largo de la historia la geograffa escolar lo mismo que la 
de academia, han sufrido por la falta de definición en cuanto a su objeto 
de estudio. La dualidad de pensamiento y por lo tanto de su enfoque 
epistemológico' propiciaron a finales del siglo XIX, que en los cfrculos 
intelectuales se llegara a considerar a la geografía como una ciencia 
enciclopédica que ante la necesidad de especializar los estudios 
cientlficos sobre la tierra ya no tuviera razón de ser.2 

Por otro lado, la geograffa escolarizada encontró en los centros 
institucionales un lugar idóneo para su desarrollo y mientras los 
teóricos discutfan si la gcograffa cientlfica analizaba los fenómenos 
ffsicos o los humanos de la tierra, nuestra disciplina se fortaleció en las 
escuelas. 

1 La geograffa a través de su evolución ha pivoteado sobre corrientes que lo mismo 
han dado más peso a la naturaleza como el determinismo y positivismo,. como entre 
corrientes historicistas o humanistas ... como el posibilismo o excepcionalismo. 
Cfr., Gurevich Raquel, Un desaffo para la gcograffa: Explicar un mundo real.en Dldá.ctica 
de las Ciencias Sociales. pág. 63 
2Capel Horado,. Filoso/fa y ciencia en la geograf{a contempordnea, pág. 102 



Como la disciplina geográfica no presentó mayor problema en 
cuanto a su transmisión en las instituciones edUcativas, se acomodó de 
t-al manera que propició un abandono y por lo tanto, un ostracismo en el 
manejo de sus contenidos de parte de sus teóricos, que ocupados en 
temas de aspecto metodológico, epistemológico y filosófico de la 
geografia cientlfica, se olvidaron de voltear a ver a la geografia com.o 
disciplina, que en la actualidad poco o mejor dicho nada, tiene que ver 
con ésta ciencia que se discute en los centros académicos. 

Ahora bien, no conforme con la situación anterior, nos encontramos 
con instituciones como el CB donde la geografia que se enseña, cercena 
su objeto de estudio al limitarse sólo al análisis de los conocimientos 
fisicos de la tierra. 

Por lo tanto, se olvida que la geografta debe ser una disciplina 
integral u holist-ica, como Uatnan ahora los teóricos al estudio de la 
totalidad de fenómenos ftsicos y humanos de la superficie de la tierra. 

Para terminar diremos que la siguiente reflexión gira en torno 
a nosotros, la comunidad de geógrafos; docentes y académicos 
responsables de que nuestra disciplina sea mal interpretada 
teóricamente y además poco objetiva a nivel escolar. 

1..1. Antecedentes de la Geografia Institucional. 

Horacio Capel en su libro Filosofía y ciencia de la geografía 
contemporánea, expone de manera clara los ortgenes de la geografta 
institucional. 

Nos remite a finales del siglo XIX en Alemania, donde la geografta 
clásica de Humboldt y Ritter cruza por una etapa de crisis al no haber 
teóricos que continuaran y defendieran el discurso iniciado por ellos. 

El nacimiento de nuevas ciencias corno la geologta y la fisiografta en 
las postrimerias de éste siglo, aunado a la falta de sustentación teórica 
de la geografta, producen su cercenamiento y unas ramas de ella pasan 
a la geologta y otras a la botánica y zoologta. 

Por otra parte, las exigencias del Imperialismo Alemán promueven 
en todas las escuelas la enseñanza de la geografta. Se incrementa cada 
vez má.s el número de maestros para que promuevan una ensef\anza 
activa y en contacto con la naturaleza y sobre todo se fomenta en los 
centros escolares el estudio de una geografta integral que analizara 
tanto los conocimientos ftsicos de la tierra, como los humanos y 
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sociales. Esto trajo como consecuencia que la geograffa en otros ámbitos 
académicos como el superior se fortaleciera y para 1890 todas las 
universidades posefan la asignatura de geografía. Nos dice Capel al 
respecto ., ... fue la presencia de la geografía en la enseftanza básica el 
estimulo principal para la multiplicación de las cátedras universitarias 
de geografía ... " .3 

Algo muy interesante es el hecho de que importantes intelectuales 
de ese tien1.po se disputaron Ja impartición de la cátedra de geografía en 
la universidad, porque al parecer hasta 1870 la comunidad de geógrafos 
casi siempre se habían mantenido aislados (Capel), lo que obliga a decir 
de Paul Claval a que un gran número de individuos ajenos a la 
geograffa impartieran la materia.• 

La obra que vino a servir de modelo en la enseftanza de la geografía 
fue principalmente la del barón de Humboldt, el Cosmos, ú~il por su 
carácter integrador de fenómenos físicos, humanos y biológicos. 

A su vez en Francia, la institucionalización llega tardfa. Aquí la 
geograffa encontraba fuerte competencia con la fisiograffa. Sólo a nivel 
primaria y secundaria la geograffa hallaba cabida, pero al ser Alemania 
la potencia imperialista naciente, importaron de ésta su sistema 
educativo y con ello la enseñanza de la geografta. 

Numerosos historiadores llegaron a ocupar las cátedras de 
geografía, atrafdos por la idea de relacionar los hechos históricos con 
los marcos geográficos en que se desarrollaban los fenómenos. 

Surge entonces en Francia una división en el seno de la ciencia, ya 
que algunos maestros consideraban más importante la ensef\anza de la 
geografía física y otros la de la geograffa histórica, incluso la escisión 
llega al grado en que la Facultad de Ciencias se especializa en geograffa 
ffsica y la Facultad de Letras en geograffa histórica. 

A finales del siglo XIX. la geograffa en este país, encontraba fuerte 
reticencia por parte de los naturalistas y cientfficos sociales que querían 
considerar a nuestra ciencia como auxiliar de la historia, nos dice 
Cap el; " ... si la geografla resistió fue más por razones pedagógicas e 
ideológicas que por razones estrictamente científicas'" .s 

3 Capel, H . ....Q.¡z....ci. pág. 97 
4 ...lhid... p¿t¡g. 119 
• I.lllil .• pág. 123 
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Ahora bien, la geograffa corre con otra suerte en paises como 
Espafta, donde nuestra disciplina evoluciona a partir de las necesidades 
que la Corona obtiene al conquistar el nuevo continente. 

Es aquf donde se van a encontrar las rafees de la geograffa en 
México. Rafees que como vamos a ver, tuvieron otra evolución al menos 
en los tres siglos que duró el colonialismo en México. 

1.2. La enseft.anza de la geograffa durante Ja Colonia. 

A partir de la gran época de esplendor y florecimiento 
cientffico que Europa tuvo en el siglo XV la geograffa vino it. ocupar un 
lugar preponderante. 

Los grandes descubrimientos y los innumerables v1a1es de 
carácter comercial, militar y cientffico, llevaron a los europeos a 
realizar empresas por demás intrépidas en su afán de conquista, 
aventura y enriquecimiento. 

A partir del descubrimiento del nuevo continente en el siglo 
XV por el genovés Cristóbal Colón, la apertura de nuevas rutas 
marftimas vino a ser uno de los avances más notables y extraordinarios 
que coadyuvaron en el descubrimiento de tierras ignotas y por lo tanto 
en el desarrollo de la cartograffa. 

En esta etapa inicial del proceso de expansión, Portugal y Espaf\a 
desempei\aron los papeles más importantes y sei\alaron el camino a 
otros pafses europeos . De hecho se caracterizaron por ser en el siglo 
XVII las mayores potencias coloniales. 

Las consecuencias de los descubrimientos geográficos fueron 
numerosas a la vez que importantes. En primer término la creación de 
un mercado mundial entre América y Europa que hizo posible más 
t-arde, la gran Revolución lndust"rial. 

En el orden cultural, los descubrimientos geográficos contribuyeron 
a crear un mundo nuevo y a transformar las perspectivas mentales de 
los hombres originando también una revolución pero ahora científica. 

Sin embargo, el suceso más extraordinario del siglo XV fue el 
descubrimiento del nuevo continente, por el genovés Cristóbal Colón en 
1492. 
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En Espai\a las noticias sobre las tierras descubiertas (Jndias 
orientales y occidentales), maravillaban a los europeos que en su afán 
de conocer más acerca de éstas tierras, fomentan el desarrollo científico, 
creando centros de estudios náuticos y cartográficos como la Casa de 
Conttatación de Sevilla y Casa de la India de Lisboa. 

Se multiplica la necesidad de levantar mapas sobre las regiones 
recién descubiertas para su descripción, sus fines principalmente eran 
polfticos, militares y administrativos. 

La Corona Espaftola, al llegar al nuevo continente exportó 
principalmente religión y educación. Los conquistadores, colonizadores 
y misioneros sintieron la apremiante necesidad de imponer sus credos, 
sus artes y sus ciencias, pero como no existJan centros de estudios, 
muchos criollos tuvieron que pasar a Espai"lla para completar sus 
estudios superiores. 

Ante esto, la Nueva España 1553 por decreto de Carlos V, funda la 
Universidad Real y Pontificia en México, que proporcionó el 
instrumento indispensable para la iniciación de los estudios filosóficos 
en el Nuevo Mundo. Comenta Samuel Ramos que esta universidad 
presentaba la misma constitución de la Universidad de Salamanca, que 
era entonces una de las mejores de Europa y se encontraba a la misma 
altura que las universidades de París, Oxford y Bolonia6• 

La Universidad en la Nueva España se caracterizaba por ser 
Pontificia y por lo tanto, su enseftanza era escolástica de orientación 
totalmente aristotélica.7 

Los peripatéticos, como les llamaban a los seguidores de ésta 
escuela, con el correr de los años se tornaron cada vez más 
conservadores, la doctrina de Aristóteles era considerada dogma de fe, 
imponían su palabra como verdad suprema en todas las esferas del 
conocimiento. 

Pero al parecer el problema de fondo no era ese, sino las 
innumerables interpretaciones que de la filosofía Aristotélica hacían los 
teólogos, maestros de las universidades de ese entonces, mismos que 
adulteraban de tal manera Jos escritos que se alejaban por mucho de la 
verdadera esencia de la filosoffa aristotélica. Menciona al respecto 

•. Ramos., Samuel. La Filosofía en México y la Cultura. pág. 687 
7 EI término escolástico sjgnifica., al pie de la letra, Ja filosoffa de la escuela.En la 
Nueva Espat\a la escolástica Aristotélica va a ser considerada un dogma de fe., pues se 
apegaba a la verdad religiosa, al tratar de demostrar y aclarar Ja incredulidad de los 
hercjes.Cfr. Abbagnano N. Diccio11ario Filosófico, pág. 427 
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Hernández Luna; " ..• cuando algún estudioso tenfa la fortuna de leer los 
textos auténticos de Aristóteles, quedaba asombrado de cuán distinto 
era de los que se ensei\aba en las escuelas" .s 

Por la misma presión de otros pafses europeos, Españ.a se ve en la 
necesidad de aislarse como polftica general del Imperio. La 
consecuencia inmediata es la impenetrabilidad de las grandes 
novedades cientfficas que favorecieron y salvaguardaron Ja 
conservación del rfgido catolicismo espai\ol. 

Pese a esto se int"rodujeron a Ja Nueva España, ideas renacentistas, 
donde el objetivo era el estudio empfrico de la naturaleza. Tal es el caso 
de Jos Jesuitas, que a su llegada en el siglo XVI, Ja ciencia y Ja 
enseflanza se ven enriquecidas a través de las instituciones educativas 
que fundan como el Colegio de San Pedro y San Pablo. Entre algunos de 
los más destacados filósofos de Ja Compai\fa de Jestís, encontramos a 
Don Carlos SigUenza y Góngora (1.645-1700), que impartía la cátedra de 
Astrologfa y Matemáticas en la Universidad de México. Era un hombre 
de gran erudición y conocimientos enciclopédicos, además de cartógrafo 
excelente, "cuyos trabajos fueron fuente import"ante de información para 
Jos geógrafos del siglo XVII", a decir del Dr. Moncada. 9 

Otro gran científico fue don Antonio De Alzate y Ramfrez (1737-
1799), del cual nos dice el Dr. Moneada, reconoció la exactitud de los 
trabajos cartográficos de Góngora en su "Mapa General de la Nueva 
España"1º, realizado cien af\os atrás. 

Don Antonio de Alzate y Ramfrez, continuo en el siglo XVIII, la 
campai\a contra el peripatismou, no con la mira de reformar la filosoffa, 
sino para deshacer el más grande obstáculo al cultivo de las ciencias de 
observación y experimentación, además su obra lo revela como el 
espíritu más universal de su generación. 

Sus escritos versaban lo mismo de historia, que de botánica, 
agricultura, minerfa, y astronomfa. Entre sus principales obras se 
encontraba una dedicada a reflexionar en torno al olvido de la geograffa 

• Hernández, J. /osé Antonio Alzate. pág.XV 
9 Moneada, Omar. Comt!'nlarios sobre el t!'Slado de la geografía de la Nueva España, según 
un artfculo de /o:4é Antonio de Alzate y Ramfrez. pág.11 
10 lhld.. ... p4g. 9 
11EJ peripalismo es una escuela aristotélica que fue llamada ast: por que sus dJscfpulos 
ambulaban con el maestro mientras Jes daba clase. SJn embargo .. en La Nueva Espafta 
el término como todo la (ilosoffa de Aristóteles fue mal Jnterpretada y considerada 
por los ilustres hombres de ciencJa como un saber retrógrado. Ch. Abbagnano N. 
DJccionario de FJlosoffa, pág. 1.15. 

16 



en aquella época, "Estado de la geografía de la Nueva España, y modo de 
perfeccionarla~12 

En lo particular nos interesa la obra de estos dos grandes sabios 
enciclopedistas por los aportes y enriquecimiento que a través de su 
obra legaron a la geografía, ciencia que va a estar ligada a las 
matemáticas durante toda la Colonia. El Dr. Moneada comenta de la 
obra de Alz;ate,'' En primer lugar cabe destacar la similitud que 
establece entre la geograffa y la cartografía, pues consideraba a la 
primera íntimamente ligada a las inatemáticas y por lo tanto, se le 
podrfa considerar como ciencia de la localización de lugares y de 
representaciones de la superficie terrestre en mapas y globos"·" 

Esta situación de considerar a la geograffa como cartograffa y por lo 
tanto dominio de los matemáticos va a ser una constante a lo largo de 
los 300 ai\os que duró la colonia y todavfa en gran parte del siglo XIX. 

Por eso cuando el Dr.Moncada nos habla de la evolución de la 
geograffa en México, considera necesariamente dos principales 
vertientes: la primera que se relaciona con la urgencia de la Corona 
Espai\ola de conocer sus territorios y cartografiar a través de 
expediciones marftimas y terrestres los lugares conquistados, además de 
ir acompai'lados de una descripción de los recursos naturales y humanos 
con que contaba la Nueva España. Esta vertiente de hecho fue la que 
imperó a lo largo de casi trescientos años donde importantes 
cartógrafos, geodestas y matemáticos e ingenieros militares levantaron 
poco a poco los territorios del nuevo continente. 

La segunda vertiente va más ligada al tipo de geografía que se 
trasmitfa en las instituciones escolares, al respecto dice el Dr.Moncada 
n ••• desde la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México la 
geograf1a estuvo presente, pero no como tal, sino formando parte de la 
currfcula de las ciencias --fisico-matemáticas"':.14 

Queriendo indagar el por qué de la geografía en la inclusión de la 
cátedra de matemáticas, las fuentes nos remitieron al libro de Cape!, 
Geograffa y Matemática, en la España del siglo XVIII, aquf vemos que en 
ésta materia los temas que se estudiaban lo mismo eran de Geometrfa, 
Agrimensura, Astronomía y el Almagesto de Tolomeo, que de 
Cosmograffa y Astrología. 

l:Z lbJ.d.., p4g. 8 
n I.h.f4 .• pág. 8 
14 Cfr. Moneada. Omor. La Geografía lnstituclonu/i:aclón Académica y Profesional. pág. 58 
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Mientras que en Ja Nueva Espafta Ja geografía como ciencia 
matemática va adquiriendo con el tiempo mayor fuerza, en Espaft.a pasa 
Jo contrario. 

La geograffa como cátedra pierde fuerza con el avance del siglo 
XVIII y a finales de éste sufre un total divorcio con las matemáticas, 
ciencia a la que durante mucho tiempo estuvo unida. Por Jo tanto, las 
matemáticas pasan a ser una disciplina desligada por completo de Ja 
geografía. El problema fue que al perder Ja geograffa su carácter de 
ciencia pura, también pierde interés para las instituciones educativas de 
Espafta. 

Aquf cabe preguntarnos por qué éste pafs, tardo tanto en incorporar 
ideas vanguardistas en su pensa.D'\iento científico, ya que por ejemplo 
mientras los espaftoles en el siglo XVII segufan aferrados a una 
geograffa cartográfica-espacial con un enfoque totalmente matemático, 
en gran parte de Europa salfa a Ja luz en 1650 el tratado de Bernardo 
Varenio Geografía General, obra que realizaba una distinción sistemática 
y lógica entre lo que debería ser la Geografía General y la Geografía 
Especial.U 

El trabajo de Varenio, fue traducido en varias lenguas y reconocido 
por el mismo Isaac Newton que Ja consideró como Ja obra geográfica 
más importante de su tiempo,. por Ja coherencia y reJación que hacfa de 
los fenómenos físicos y humanos, única en su momento. 

Otro trabajo de Ja misma lfnea que el de Varenio fue Ja obra de 
Manuel De Aguirre Indagaciones y refle:cio11es sobre la geografía,. con 
alg1'11as noticias previas indispensables en 1782, en ella, este autor,divide a 
Ja geograffa para su estudio en: teórica, donde aborda los aspectos 
astronómicos y Físicos del globo y Ja práctica cuyo objetivo principal es 
estudiar la tierra que habitamos y Ja descripción de sus partes.t6 

Luego entonces existía otra opción en Ja manera de contemplar el 
enfoque de Ja geograffa, claro que en ese momento no respondfa a las 
necesidades económicas, polfticas y sociales de Espafia como para 
haberla desarrollado. 

No va a ser hasta principios del siglo XIX con intelectuales de Ja 
talla de Humboldt y Ritter que nuestra disciplina configura su propio 
diEcurso teórico y se independiza totalmente de Ja matemáticas, con un 
objeto de estudio diferente de Ja mera representación cartográfica de Ja 
superficie terrestre. 

15 Capel. Urtcaga. Las Nuevas Geograflas. pág. 35 
16Aguirrc. Manuel De. Indagaciones>' Reflexiones sobre la geografia. pág. 47 
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1..3. La enseftanza de la geograffa en el siglo XIX. 

A finales del siglo XVIII se crea en la Nueva Espai\a el Real 
Seminario de Minería, institución técnica-cientlfica que buscaba romper 
con las tradiciones escolásticas aristotélicas imperantes hasta ese 
entonces. 

Considera como base de la estructura de su plan de est;udios los 
progresos de las ciencias que en ese momento se tenían en Europa, de 
ahf que tomará en cuenta ciencias como las Matemáticas, Ja Mecánica y 
la Física. 

La filosofía de Newton fue la que ntás contribuyó a que los hombres 
empezarán a sentirse cada vez más atraídos por el estudio de la 
naturaleza y a considerar que las ciencias naturales era la parte 
importante del saber. 

La influencia de Francia sobre Espaf\a en materia de ideas durante el 
reinado de Carlos 111 se hicieron más marcados, los escrit-os de los 
enciclopedistas ganaron amplia difusión entre los españ.oles cultos. 

Este circulo de intelectuales fueron los mismos que impulsaron la 
creación del Real Seminario de Miner(a, institución que becaba a sus 
alumnos para que en los cuatro aftos que duraba la carrern1 al menos en 
sus inicios1 sólo se dedicaran a sus estudios. 

Revisando algunas fuentes bibliográficas sobre esta institución y en 
busca de información que nos remi~iera a la participación de la 
geograffa en la formación de los alumnos de principios de siglo, 
encontramos el ya citado trabajo del Dr. Moneada sobre Ja 
Institucionalización de la geografía en México1 donde nos remite a dos 
fuentes bibliográficas, el libro de Santiago Ramfrez Datos para la historia 
del Colegio de Miriería 1 como el de J.J. Izquierdo, La prinrera casa de las 
Ciencias en México. 

En éstas fuentes vemos que en el inicio de los cursos del Colegio de 
minerfa 1 la geografía no aparece como parte del plan de estudios, 01.ás 
bien sus contenido,- son considerados dentro de la materia de 
Matemáticas1 donde sus temas van encaminados a la aplicación 
geometrica, ya que el objetivo era localizar puntos en la superficie 
terrestre. 

Con el advenimiento del movimiento de Independencia, la 
educación como muchas otras actividades nacionales sufre constantes 
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desajustes; en ocasiones parecfa avanzar y organizarce definitivall'lente, 
como sucedió en 1.833 bajó la conducción del vicepresidente de Ja 
Repüblica, Valentfn Gómez Farfas. En otros momentos sólo ofrecfa 
perspectivas desoladoras que relegaban nuevamente a Ja educación a 
condiciones retrógradas del escolastismo como en la época de Santa 
Anna. 

La ensef\anza de la geografía pese a todos estos cambios continuó en 
el Colegio de Minería pero ahora ya como asignatura independiente y 
por Jo tanto, como parte del plan de estudios. 

Esta cátedra se inaugura con el nombre de Cosmografía, Astronomía 
y Geografía. Por Jos textos que cita Ramfrez Santiago para dichos cursos 
que eran los de Delambre, Biot Lacroixt7, entre otros, nos damos cuenta 
que el sentido de la geografía seguía siendo el mismo que el de Ja época 
de la colonia, los temas fundamentales estaban encaminados, 
nuevamente, a impartir conocimientos de Cosmografía, y Astronomía, 
ya que los textos antes mencionados versaban en dicha materia. 

Con Ja supresión de la Universidad de México en 1833 y la creación 
de la Dirección General de Instrucción Pública que después fue 
derogada por Santa Anna, aparece por primera vez la carrera de 
agrimensor-geógrafo, carrera que iba más ligada al trabajo descriptivo 
de un topógrafo, que al de un geógrafo. 

Los subsiguientes a.nos se caracterizaron en el campo de nuestra 
disciplina, por adquirir más fuerza y solidez. Asf vemos que para 1856 
se expide el primer título de geógrafo, producto de cursar por primera 
vez la carrera de geograffa en ocho a~os. 1ª Este gusto no dura mucho, 
pues en años posteriores la carrera vuelve a desaparecer. 

Entre los catedráticos que impartieron el curso de geografía en el 
Colegio de Minerfa, encontramos al matemático Bias Balcárcel (1843), a 
Don Joaqufn Mier y Terán en (1851), o a Don Manuel Orozco y Berra 
(1.856), quien dicta la cátedra de Estadística y Geografía comparada. 19 

Es evidente que desde la creación de la asignatura de geografía en el 
Real Seminario de Minería, el papel que jugó esta ciencia en la 
formación de los alumnos no fue de Ja talla de otras como las 
matemáticas, la física o la misma geologfa. Sin embargo poco a poco va 
ganando terreno hasta lograr Ja formación de Ja carrera de Ingeniero 
Geógrafo. Carrera que tenfa como base el conocimiento de las 

17 Ramrrcz,S. Dato:r para la Historia del Colegio de Minerla, pég. 284. 
1ªMoncada. 0.-º.2.sl!. .• pég. 63. 
19 Ramrrez, S.~ pég. 335. 
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matemáticas.(álgebra superior, 
infinitesimal, entre otras). 

geometrfa analftica y cálculo 

Como se puede observar, la ense.nanza de la geografía, (si es que así 
le podfamos llamar), al parecer se instituye durante la Colonia 
principalmente en el nivel preparatorio y profesional. 

Es a partir del siglo XIX cuando con las reformas educativas se 
instaura por decretó de Santa Anna en 1854, los estudios de primaria y 
secundaría con una duración de 6 a.nos. La currfcula se dividía en dos 
periodos; el primero de humanidades y el segundo de estudios 
elementales de Filosoffa, donde ya se contempla,, por fin,, la materia de 
geograffa junto a cosmografía,, francés e inglés. 

Se tienen antecedentes que las escuelas Lancasterianas fueron 
precursoras directas de la Normal,, donde siempre se consideró a la 
geograffa. Desconocemos el enfoque que los cursos del Colegio 
Lancasteriano haya tenido, pero por la influencia de la escolástica 
espaftola,, lo más seguro es que en éstos se tomarán en cuenta nociones 
de geometría,, materia básica para entender la clase de cosmograffa. 

No obstante,, en aquella época no existfa continuidad en los estudios,, 
cada institución formaba a sus educandos de acuerdo a Jos intereses que 
persegufan, manejando un programa acorde con sus fines. 

Uno de los objetivos fundamentales de la preparación de geógrafos 
durante la Colonia y luego en el siglo XIX,, fue realizar el levantamiento 
de mapas,, planos y cartas de todos los fenómenos que se observaban,, ya 
fueran geomorfológicos, o hidrográficos sólo tenfan que ir acompaftados 
de una descripción adjunta de los fenómenos históricos. 

1.4. La geograffa en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Al lograrse la victoria definitiva de Jos republicanos contra los 
imperialistas,, el prestigio de Juárez era inmenso. Efectuadas las 
elecciones para el período de 1867-1871 Juárez fue declarado Presidente 
y Sebastián Lerdo de Tejada Vicepresidente. 

Era indispensable que el país entrase en los causes de la disciplina, 
del orden y del progreso. Para lograr tales propósitos se precisaba 
consolidar la paz. 

En los primeros años de la República triunfante todo estaba por 
rehacerse,, todo estaba por reconstruirse. Asf,, que una de las tareas 
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prioritarias era convertir la educación en una función pública. Por esto, 
el 2 de diciembre de 1867 el presidente Juárez, expedfa la Ley orgánica de 
la instr11cci6n pública en el Distrito Federal, que reformaba con un espíritu 
cientificista y positivista, a partir de su aplicación en la capital, todo el 
sistema educativo del país bajo la certera dirección del Doctor don 
Gabino Barreda. 

La idea de éste reformista era crear una educación de hombres con 
fundamento en la razón y en la ciencia. Consideraba al orden como Ja 
base de la educación y al progreso como su fin más importante, pero 
sostenía que sólo a través del positivismo podría organizarse un 
verdadero sistema de educación popular que constituiría el más 
vigoroso instrumento de la reforma social. 

De esta manera se propone la unificación de la instrucción; primaria, 
secundarla, y preparatoria, que para Gabino Barreda era el más sólido 
cimiento de la enseñanza superior. 

El plan con el que arrancó la Escuela Nacional Preparatoria tendría 
una duración de cinco afilos. liabfa variaciones en las agrupaciones de 
materias establecidas en el plan de estudios pero las que finalmente se 
consideraron fueron las siguientes: aritmética, álgebra, trigonometría, y 
nociones de cálculo infinitesimal, cosmograffa, física, química, historia 
natural, lógica. Además habfa también: gramática, española, rafees 
griegas, literatura, francés, latín, e inglés, alemán, geografía, historia, 
cronología, e ideologfa.20 Este plan de materias muestra un énfasis en 
las ciencias, que era precisamente donde las ideas positivistas quedaban 
claramente manifestadas. 

En éste plan de estudios Ja geografía ya no se toma como una 
disciplina del área netamente científica, sino más bien humanista y 
generalmente a un lado de la historia por lo tanto, con esto,. se iniciaba 
el nuevo enfoque de la geograffa, como ciencia de la descripción de los 
fenómenos espaciales en la superficie terrestre, o como lo definen ya Jos 
programas de la Preparatoria Nacional " ... la ciencias de las relaciones 
físicas y naturales, en sus enlaces con las sociales y económicas. 2 • 

Para Jlevar a buen fin su proyecto, don Gabino Barreda procuró 
rodearse del círculo más representativo de intelectuales de su tiempo 
para que impartieran cátedra en la recién fundada Escuela Nacional 
Preparatoria. De ahí que nos comenta Ernesto Lemoine "Ignorarnos el 
motivo por el que don Ignacio García Cubas, el mejor geógrafo de su 

20 Lcmoinc. E. La Escuela Nacional Preparatoria. pág. 1 56 
21 Medina Gándara.s. El programa de gcografla de 4ª ono de Bachillerato de Ja ENP 0 pág. 
115. 
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tiempo, no fue llamado a abrir el curso de Cosmograffa y Geograffa de 
la Preparatoria, censurado por haber servido al Imperio, lo mismo que 
el eminente historiador Orozco y Berra, es probable que en ese hecho se 
encuentre Ja explicación"22 Aún asf los libros de este insigne geógrafo, 
sirvieron por mucho tiempo de base para Ja enseftanza de la geograffa 
en ésta institución. 

El que inaugura la cátedra es don Ignacio Melina, sin embargo fue el 
ilustre Miguel Schultz quien en verdad le dio su máximo prestigio a la 
ensenanza de esta ciencia en la Preparatoria. 

Para poder entender un poco la génesis de nuestra disciplina en la 
ENP, analizaremos con base en la investigación de Medina Gándara,la 
manera en que se ha presentado la evolución de los contenidos de los 
programas de geograffa. Para ello, es necesario de manera breve 
reproducir el curso que en 1894 se impartía en la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Al respecto nos comenta Medina Gándara 11 El programa de geograffa 
propuesto por Miguel Shultz en 1894 1 estaba divido en tres partes: 

l. Para la tierra en General: Distribución ffsica y natural del planeta. 
Divisiones generales de las tierras y las aguas. Comparación de los 
Continentes entre sf en sus caracteres oro-hidrográficos. Distribución de 
los climas y producciones naturales y examen de las causas de ellos. 
Razas humanas y sus divisiones esenciales. Instituciones socia]es, 
religiones y formas de gobierno dominante. Influencia de Ja condiciones 
del medio geográfico1 el carácter y progreso social de los pueblos. 

11. Para cada pafs en particular: Situación geográfica y lfmites. 
Superficie y población absoluta y relativa. Elementos etnogeográficos. 
Formas de gobierno e instituciones polfticas; lenguas y religiones. 
División administrativa. Resumen descriptivo de sus litorales1 si los 
tiene. Distribución general de los relieves y vertientes que ofrezca su 
configuración interna. Cuencas y corrientes principales. Climas y 
productos naturales. Importancia industrial y comercial. Datos sobre 
mejoras materiales probables y medios de comunicación. Datos sobre 
construcción pública e idea sobre el carácter de su civilización. 

III. Para la Repüblica Mexicana en especial: Situación1 extensión y 
posición geográfica, lfmites internacionales, detallados y orígenes de las 
actuales fronterizas. Población y nociones sobre los elementos étnicos 
que la componen. Lenguas. Religiones. Instituciones polfticas y 
atribuciones generales de los poderes públicos. Divisiones generales 

nLcmoinc.E. ~pág. 61 
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poUticas ... litorales e islas. Configuración oro-hirdrográfica ... Climas y 
productos naturales ... n .23 

Como podemos observar, este programa y asl lo cita Medina 
Gándara, es totalmente enciclopédico y descriptivo, no sigue un 
ordenamiento lógico en la presentación de sus temas, además de que se 
desconoce el tiempo y la trayectoria que segulan los catedráticos para 
impartir la materia.u 

No obstante, nuestro objetivo no es abocarnos a criticar la estructura 
del programa en cuanto a sus contenidos, sino subrayar Ja profundidad 
y sentido que los especialistas en geograffa le daban a dichos 
contenidos, además de precisar en que momento nuestra disciplina, al 
menos en México, pasa de ser una ciencia relacionado totalmente con las 
matemáticas y a ocupar el lugar que actualmente la caracteriza en el 
mundo de la educación. 

Es interesante resaltar que desde finales del siglo pasado, ya a 
nuestra disciplina se le concebfa como la "'ciencia de las relaciones", 
donde era fundamental respetar su enfoque y carácter mixto de la 
ciencia que analiza los fenómenos físicos y su interrelación con el 
hombre. Y ast lo expresaba el Dr. Miguel Schultz, al mencionar que la 
geograffa "'es una disciplina que estudia la relación de los fenómenos 
ffsicos y humanos". 

Cabe preguntarnos, ¿En qué momento la geograffa de nuestro pafs, 
caracterizada por un enfoque cartográfico-espacial, se convierte en la 
disciplina de las relaciones? 

El creador de las Reformas Educativas en México, Dr. Gabino 
Barreda torna la clasificación de las ciencias positivistas de Comt:e y las 
aplica junto con los principios fundamentales de la doctrina a la 
educación mexicana. Su lema va a ser uLibertad, orden y progreso,"2S 
queriendo con esto inculcar a los mexicanos el mismo concepto de 
naturaleza y vida social. 

Pero ¿cómo generar en la conciencia de los mexicanos el 
nacionalismo y los principios revolucionarios sin tomar en cuenta la 
historia y la geografia?, ciencias que Comte no consideraba dentro de su 
clasificación. 

23 Medina.S. Qn....si.L, p6g. 61 
24 ~ •• pág. 234. 
" Ramos,.S. ~ p6g. 708 

24 



Por ello, los intelectuales retoman los contenidos curriculares de la 
educación francesa, adecuando planes y programas a las necesidades 
del pafs, con lo que llega a México el enfoque positivista que las 
disciplinas cientfficas presentaban, incluyendo la geograffa. 

Sin embargo, para el último tercio del siglo pasado, la geograffa en 
Francia no estaba del todo consolidada, nos comenta Capcl, "" ... en 
Francia, la gcograffa todavía se consideraba como parte de las 
matemáticas, o se le daba más importancia a la Fisiograffa, que en su 
momento cumpHa el papel de ciencia integradora de los fenómenos 
ffsicos y hum.anos" .26 

En cambio en Alemania, la geograffa ya tenfa tiempo de que sus 
cursos se impartfan en todas las escuelas incluso a nivel superior, 
donde los intelectuales discutían Ja obra de Humboldt y la de Ritter. 
Mientras a nivel primaria y secundaria Ja producción de cátedras se 
multiplicaba, asf como la de libros de texto. A este nivel escolar, 
recalcaban los alemanes la geografía debería ser una enseñanza activa y 
en contacto con la naturaleza. 

Por lo tanto los franceses y sobre todo después de la derrota de la 
guerra Franco-Prusiana de 1870, reforman toda su educación tomando 
como modelo a la escuela alemana, con lo que le proporcionan a Ja 
geograffa el sentido de ciencia integradora que hacia tiempo tenia en 
Alemania. 

Capel hace referencia "' ... la fuente del enfoque de los contenidos de 
la ciencia geográfica en las instituciones escolares alemanas fue la obra 
de Humboldt el Cosmos, por considerar que su carácter integrador era 
más útil y el sentido flsico de la naturaleza resultaba más objetivo, asf 
mis1Tto se rechazó la obra de Ritter por el "'finalismo''27 con que esta 
escrita'' .2ll 

La obra del "Cosmos" ve la luz en el ai\o de 1845-1847. Su objetivo 
principal era reproducir el orden físico de la tierra y el universo. Algo 
que en la introducción de su libro el mismo autor menciona, es que la 
obra del Cosmos legitima el titulo por hacer comprender al habitante de 
Ja tierra que se trata en la obra de horizontes más amplios, de la 
reunión de todo cuanto puebla los espacios, desde la nebulosa más 
lejana hasta la distribución climatérica de los diversos tejidos de 

26 Capcl,H. y Urtcaga. ~ pág. 111 
27 Es la doctrina que admite la causalidad del fin, en el sentido de que el fin es la causa total 
de la organización del mundo y la causa de los acontecimientos particulares, Cfr. Abbagnano, 
Nicola. ~ pág. SSO 
211 Capel, Horacio. ~pág. 103 
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materia vegetal que sirven de variada alfombra a las rocas". Humboldt 
llama a la descripción del mundo ffsico animado Cosmograffa, la 
misma que divide en Uranologfa o tratado del cielo y Geograffa ffsica o 
tratado de la tierra.29 

Su trabajo es un retrato general de la naturaleza, donde ante todo se 
busca " ... Comprender el mundo de los fenómenos y de las fuerzas 
ffsicas en sus conexiones (sic), y mutuas influencias" .30 

La obra de Humboldt es considerada universal por el aporte 
cientffico que dio a innumerables ramas del saber, tanto alil:nentó a la 
geograffa, a la botánica, como a la geología o a la misma historia. 
Además, la profundidad de su interpretación en los sucesos de la 
naturaleza, su diversidad, la manera en que plasma sus observaciones o 
simplemente el placer con que escribfa cada acontecimiento que 
observaba, nos pertnite entender porque es considerado uno de los 
sabios más lúcidos de su tiempo. 

Volviendo al programa de geograf1a de 1894, de la Preparatoria 
Nacional y comparándolo con la obra del Cosmos, diremos que 
efectivamente la estructura de los temas es muy similar por los 
aspectos ffsicos, biológicos, humanos y económicos que tratan, pero en 
cuanto a la esencia del manejo de los mismo, existe un abismo. 

Mientras que el programa de geograffa es descriptivo, poco 
profundo y con una relación pobre de los fenómenos antes 
mencionados, la obra del Cosmos es un tratado de la relación armónica 
de la naturaleza, donde ante todo se plasma la influencia de los 
aspectos ffsicos de la naturaleza en la forma de vida, economfa e 
inclusive en ta existencia de los grupos raciales del planeta. 

Hagamos referencia a lo que nos comenta Helmut de Terra en su 
obra, Humboldt, u ••• la obra de éste ilustre enciclopedista ha sido 
interpretada desde perspectivas variadas. Lo que es innegable son los 
aportes y enriquecimiento que su trabajo vino a darle a las ciencias 
naturales" .31 

Por nuestra parte, como geógrafos podemos decir que la obra de 
Humboldt, le dio el sentido integral a la geograffa, sentido que era, es 
y será fundamental en su transmisión, en su ensef\anza. Y que no de 

29 Cfr. Humboldt. A. ··cosmosº. pAg. XV 
:io I.hl.!! •• pág. XVII. 
31 Helmut de, Terra . .. Humboldt ••su vida y su obra. 1769, t 859. pág. 280 
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embalde le es conferido el titulo de ''Padre de la Moderna Ciencia 
Geográfica" .32 

Pues bien, es con la obra de Humboldt, el Cosmos que los teóricos 
como Horacio Capel ubican una de las principales influencias que la 
geograffa escolarizada o institucional presenta actualmente en los 
contenidos trasmitimos en los centros de enseñanza. 

Otra obra de las mas antiguas que ya versaban lo mismo sobre los 
Principios Generales de Geografia (cosmograffa) o Geograffa Física 
(litosfera, hidrosfera y atmósfera), que de Geograffa PolUica 
(religiones, lenguas) o Geograffa Descriptiva (caracterfsticas generales 
de Asia, América, Africa, Europa), es el de Geografía Universal, Antigua 
y Moderna de Corona Bustamante, basada en el trabajo de Letronne, 
Malte-Brun, Carl Ritter, Barberet, Humboldt y Bonpland de 1.858." 

1.5. Evolución de los contenidos prograrn~ticos de la geograffa. 

Siguiendo con el análisis del programa de geografía de la Escuela 
Nacional Preparatoria, diremos que este viene a representar la base y el 
único precedente que de la materia de geograffa se tienen a nivel 
bachillerato. Son de hecho los antecedentes inmediatos tanto del 
programa del Colegio de Ciencias y Humanidades, como el del Colegio 
de Bachilleres. Por lo tanto es necesario dejar claro como fue la 
evolución de sus contenidos programáticos. 

"De la aparición del programa de geografía en la Escuela Nacional 
Preparatoria hasta la época actual, se han tenido veinte planes de 
estudio, sobresaliendo por su larga vigencia los de 1869 y el de 1964. El 
primero estuvo en vigencia veintisiete años (1869-1896) y el segundo ha 
durado casi treinta años, de 1964 hasta la época actual" .:w 

La mayoría de los programas contemplaban tanto conocimientos del 
área general de la tierra como la particularización de la descripción 
física y humana o social de nuestro país, eran como ya lo mencionamos, 
programas sumamente enciclopédicos, descriptivo y muy ambiciosos en 
el alcance de sus contenidos. 

Los cambios polfticos del país provocan que el programa de 
geograffa se adecuaran a los intereses culturales que en ese momento 

32 Moneada y Aguilar. Historia Je la Geografia en el Mundo JI en J.féxlco.slp. 
23 Corona Bustamantc. Geografla Universa/, Antigua y Moderna, Parls. Garnicr Hermanos. 
1858. 
34 Medina Gándara. Sara. ~ pág. 247 
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imperaban. Asf, lo mismo tenfam.os un curso de Geograffa Universal 
que uno de América y Patria, este último pese a que era menos amplfo 
en sus contenidos no dejaba de ser enciclopédico y descriptivo. 

Cabe mencionar que generalmente los temas de los cursos que se 
impartfan en la parte introductoria no consideraban el análisis del 
campo de estudio de Ja geograffa.En esta época la geograffa ya se 
definfa como la ciencia de la relación de fenómenos ffsicos y humanos, 
pero desconocemos como el tratamiento de esta unidad, es decir, el 
ca1npo de estudio de la geograffa, sus clasificación, sus ciencias 
conexas o sus.principios metodológicos. 

En el plan de estudios de 1906 y en el de 1923, al parecer ya se hace 
alusión al tema de los principios metodológicos de la geograffa ffsica, 
la relación con la geologfa y otras ciencias ffsicas, asf como de las 
ventajas que resultaba el preceder el estudio de la geograffa ffsica con 
conocimientos de geograffa astronómica." 

En el apartado IV de este mismo plan se se:i'\alan los Principios 
Fundamentales de Geograffa Social, Polftica y Económica. Y 
nuevamente se habla de el objeto de estudio de la Geograffa Humana, 
sus ramas y su enlace con la geograffa ffsica.36 

A partir de este plan de 1923 y posteriormente con las 
modificaciones de la materia de geograffa en el plan de 1926, donde Ja 
única reforma es la concerniente a Ja primera parte del programa, 
vemos que los cursos subsiguientes consideran como tema 
introductorio el estudio del Campo General de la Geografla, además de 
que en ellos ya se le da un tratamiento especial y más amplio al estudio 
de la Geografia Humana. 

En los planes y programas de geografla que nos presenta Medina 
Gándara, por desgracia no se muestra cual es el sentido y profundidad 
que se le otorgaba a los temas, de ahf que buscando información 
encontramos un libro impreso por la Secretarfa de Guerra y Marina, 
llamado Apuntes de Geografía General para el Colegio Militar, fechado 
en 1937.37 

En el indice se 1nuestra la cantidad enorme de temas a desarrollar 
en el curso, para ser más especifico diremos que son 72 y que 
prácticamente no son temas sino unidades. Sus contenidos van desde la 
presentación del campo de estudio de la geografía, pasando por el 

35 ll!!.!! .• pég. 13 1. 
S6 ll!.lll ... pág. 15 1 
37 Apunte!! de Geograf'la General de Guerra y Marina 1937~ págs. J-6 
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estudio del universo, la geologfa de la tierra, los elementos del clima, 
(no hay estudio de la hidrosfera), hasta la situación, extensión, lfmites, 
orohidrográfica y Clima de América y de todos los continentes 
conocidos. 

Lo que nos llamó la atención de este texto no fue ese carácter 
enciclopédico del programa, caracterfstica de todos los cursos de ese 
entonces, sino el desarrollo del primer tema; concepto de la Geografía, 
su división, su utilidad y ciencias que le son auxiliares. 

Respeta en su concepto la relación e influencia de los fenómenos 
ffsicos de la superficie de la tierra con los fenómenos humanos. Habla 
de una zona de contacto entre la Geo-hidrosfera y la Atmósfera donde 
se deben ubicar los fenómenos geográficos, menciona que la geograffa 
estudia las relaciones reciprocas entre la naturaleza y los seres vivos. 

Cita los princ1p1os fundamentales del método geográfico: De 
Extensión, De Coordinación y De Causalidad. Parte además de una 
geografía basada en la observación indispensable de la descripción de 
la superficie del Globo. 

En cuanto a la división de la geograffa, Ja clasifica en dos ramas: la 
primera, Geografía Fundamental, que a su vez se divide en Geograffa 
Astronómica, Física o Natural y Humana. Y la segunda Geografía 
Descriptiva, que se divide en Geograffa General y Regional, y por 
último hace mención de las ciencias auxiliares con respecto a las dos 
grandes ramas de la geografía. 

Desconocemos cual haya sido Ja bibliograffa fundamental para 
alimentar a dicho programa, pero por el tratamiento de los temas y 
además por que asf ya se precisaba en algunos programas de la 
preparatoria de aquella época, la fuente de esta información ventan de 
los libros de GeografJa Universal de Vidal de la Blache, "1 Geograffa 
Humana de Vid al de la Blache"', así como la obra de Brunhes. 

Vemos ahora, que en esencia los contenidos de los actuales 
programa de geograffa, ya sean de preparatoria, primaria o secundaria, 
siguen siendo los mismos. Aunque se hable de reformas y se actualicen 
y por lo tanto modifiquen los programas, resultan siempre los mismos. 

De esa geograf.(a del siglo pasado a la de ahora no hay mucha 
diferencia., pese a todos los avances que en materia del estudio de la 
tierra se han logrado en los últimos 50 af\os. Y no conforme con eso, se 
siguen trasmitiendo los conocimientos de manera memorfstica y 
tradicional como en el siglo pasado, pretendiendo que los alumnos 
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devoren lo que les ensei\amos, sin reflexionar un Dlomento en su 
verdadero aprendizaje. 

Como consideraciones finales diremos que el breve seguimiento que 
se ha hecho de la evolución de la enseftanza de la geograHa en México, 
nos ha llevado a determinar que la institucionalización de nuestra 
disciplina fue el resultado de tomar en cuenta en los planes de estudio 
del siglo pasado, una asignatura que explicara de manera integral las 
relaciones de los fenómenos físicos con los humanos, ya que según los 
preceptos positivistas, en la formación del alumno no se deberían 
omitir ningún ramo de las ciencias naturales ni del estudio de sus 
fenómenos. 

Hasta ahora, no encontramos disciplina que pueda sustituir a la 
geografla en cuanto al tratamiento y manejo que hace de los fenómenos 
que ocurren en la superficie terrestre. No envalde es la geografía y no 
la geología o a las ciencias de la tierra, la asignatura que las 
autoridades consideran esencial en la formación integral de los 
estudiantes. 

Ante esto, es necesario que nosotros profesores de geografla, no 
permitamos que nuestra disciplina sufra atomización o parcialización 
en el enfoque de su objeto de estudio, y que esto lleve a que sólo se 
analice la parte ffsica o la humana de sus fenómenos. 

La institucionalización de la geograft:a en Europa, a finales del siglo 
pasado, salva a nuestra ciencia de haber sucumbido y perecido en aras 
de Ja especialización. Ya seftala acertadamente Horacio Capel que fue 
verdaderamente azaroso que la geograffa haya sido la encargada de 
estudiar el aspecto de la naturaleza, porque perfectamente otra 
disciplina como la Fisiografía, en Francia, hubiese ocupado el lugar de 
nuestra ciencia al haber desaparecido, y como resultado, la geograffa 
en nuestro pafs no hubiera existido, pues el primer plan de estudios 
tTaido por el Dr. Barreda fue precisamente francés. 

La geografía es una disciplina que poco a poco se ha ido abriendo 
camino dentro de las instituciones escolares. Durante la época Colonial 
no habta una identificación real de su objeto de estudio, por lo que se 
le consideró una materia de relleno en los planes de estudio, al perder 
su carácter de ciencia relacionada con las matemáticas. 

No va a ser hasta que importamos modelos institucionales como el 
alemán y francés que la geografia escolar adquiere importancia en los 
centros escolares, ganándose un lugar o status en la currtcula de las 
escuelas como el caso de la Escuela Nacional Preparatoria. 
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Más de ciento veinticinco años son los que tiene la disciplina de 
acom.paf\ar los planes de estudio de esta institución académica, donde 
ante todo la geografía ha logrado hacer valer su carácter de ciencia 
mixta e integral, y en la cual de alguna forma no se ha cuestionado su 
dualidad. 

El problema radica en que al considerar que la geografla presenta 
un enfoque y sentido idóneo, no hay porque cuestionarla, luego 
entonces, porque modificar sus contenidos sin son adecuados. Pero nos 
preguntamos, ¿en realidad están bien, son los idóneos para estudiantes 
de bachillerato, les ayuda a adquirir una consciencia y reflexión critica 
acerca de su entorno? 

La experiencia docente nos ha demostrado que ¡no!, estos 
contenidos, al menos en el programa del CB, no fomentan en el alumno 
nada, sólo aprender un poco más de su planeta y men1orizar lo 
necesario para aprobar, pero en realidad no hay la mtnima valoración 
de los recursos que existen en la tierra, ni un interés por mejorar su 
ambiente y mucho menos la intención de explicar y relacionar los 
fenónenos que ocurren en su entorno. 

Lo anterior es má.s comprensible cuando nos damos cuenta que, 
independientemente de la didáctica que se emplee en la enseñanza de 
la gcografla, los alumnos están en contacto con temas de un progratna 
que poco o nada ha variado desde hace casi cien años, y que el curso 
que actualmente enseñamos es muy parecido al que tenlan los alumnos 
de principios de siglo. 

Por eso, ante todo, pugnamos por respetar el sentido integral de 
nuestra disciplina, pero con contenidos geográficos que ofrezcan al 
alumno una mayor capacidad de análisis y reflcxiOn en torno a la 
problemática que perciben en su entorno. El bachiller es un adolescente 
inquieto, inestable que por todos los medios busca un sentido de 
pertenencia, por qué no ayudarlo a encontrarlo a través de la reflexión 
y cognoscencia de su entorno, a través del conocimiento de la 
geografía. 

Ahora bien, estamos conscientes que la esencia del estudio de la 
tierra no ha cambiado y que nuestro planeta sigue siendo el mismo que 
el de hace cien años, sin embargo, creemos que existe formas 
alternativas de abordar el estudio de la tierra, métodos analiticos que 
ayuden al estudiante a comprender mejor el lugar donde vive. 

Asi como el discurso teórico de la geografla ha cambiado en su 
enfoque metodológico de positivista a excepcionalista o de cuantitativo 
a radical o marxista, asl creemos que la geografía de los centros 
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escolares tiene que encontrar un sentido diferente de análisis que se 
apegue más a Ja realidad. 

Es importante que incorporemos el discurso teórico de Jos 
especialistas de Ja geograffa a Jos ámbitos escolares, para que nos 
orienten y ayuden a nosotros los docentes a actualizar los 
conocimientos que transmitimos en nuestra disciplina. 

Pugnemos por una geograffa más crftica, reflexiva y analftica, que 
verdaderamente ayude a los estudiantes a comprender su espacio 
inmediato, un espacio que puedan ir poco a poco transformando, a 
través de ir comprendiendo las relaciones existentes entre los 
fenómenos ffsicos, humanos y biologicos de su tiempo y de su espacio, 
entre el medio natural y la acción del hombre, en pocas palabras, que le 
sirve para transformar su vida y la de su co.munidad. 
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CAPITULO II ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS EDUCATIVOS DE 
LA ENP. CCH. Y EL CB. 

El segundo capitulo del presente trabajo lo conforman el análisis del ciclo medio 
superior del sistema educativo mexicano,. particularizando en la Escuela Nacional 
Preparatoria, El Colegio de Ciencias y Humanidades y El Colegio de Bachilleres. El 
estudio de éste responde a la finalidad de conocer el medio académico especifico y 
concreto donde se desarrolla Ja disciplina geográfica en su ámbito escolarizado. 

A partir de una breve revisión de los ciclos del bachillerato, delim.itaremos su 
marco institucional y pedagógico que le dan razón de ser, asl como sus objetivos 
imprescindibles para entender el enfoque epistemológico de las ciencias que forman 
parte de su curricula y por lo tanto de la geografía. 

El bachillerato es un concepto educativo que presupone una educación 
escolarizada, su existencia implica un nivel académico avanzado de un sistema 
concebido en varios etapas. Este nivel tiene particularmente importancia por las 
ventajas que a los educandos proporciona; acceso a instituciones superiores e 
Unportancia económica, pues sin el las posibilidades en el mercado laboral se reducen. 

La explosiva demanda que en las últimas décadas ha tenido este ciclo escolar, 
responden de manera especifica al crecimiento demográfico acelerado de nuestro pafs y 
al papel central que Ja ciencia y la tecnologfa han tomado en la época actual. El 
resultado ha sido la multiplicación de instituciones de bachillerato con concepciones 
muy particulares . La gama de centros escolares de educación media van desde las de 
carácter eminentemente propedéutico como serta el caso de la Escuela Nacional 
Preparatoria, hasta otras que combinan y tratan de mantener un equilibrio enb"e la 
preparación académica propedéutica y la capacitación técnica especffica terminal que 
propicie la participación del estudiante dentro del mercado de trabajo productivo, 
como el caso del Colegio de Bachilleres. 

Asimismo, encontramos instituciones que siguen el modelo educativo propuesto 
por el Colegio de Ciencias y Humanidades en donde la salida terminal de capacitación 
para el trabajo es opcional; o bien aquellas que capacitan para formar profesionales del 
nivel utedio superior técnico con carácter terminal que coadyuven al desarrolto de los 
sectores económicos del pals. 

A lo largo de su existencia el bachillerato ha modificado sus polftica& y por lo 
tanto sus objetivos a partir de las necesidades de la sociedad, pues de todos es sabido 
que la educación es un detonador imprescindible en la transformación de ésta y cada 
cambio social de trascendencia ha conllevado un auge educativo • 



El sexenio de Luis Echeverrfa (1970-1976) introduce importantes reformas al 
sistema educativo nacional expresadas en su Programa de ""Reformas Educativas". De 
los hechos relevantes destacamos dos: la creación de instituciones educativas tanto a 
nivel medio superior como superior y Ja expedición de la uLey Federal de Educación", 
en esta ley es donde se establece con claridad la estructura del sistema educativo 
mexicano. 

Las polfticas educativas en los sexenios posteriores ni ccheverrista se caracterizan 
por instrumentar las ideas básicas contenidas en la ley, de tal manera, que el gobierno 
de López Portillo crea el Colegio Nacional de Educación Técnica (CONALEP) y realiza 
el Congreso Nacional del Bachillerato, donde se pretende unificar los diferentes planes 
de este nivel a través de un "'tronco común", que proporcione una cultura básica a los 
aluD"ll1os acorde a Ja realidad concreta y que dé una mayor flexibilidad y operatividad a 
la educación media superior. 

Conscientes las autoridades del crecimiento desmesurado y en ocasiones hasta 
anárquico de centros de Educación Media Superior, establece en el Congreso, los 
siguientes lineamiento generales y uniformes sobre los que a juicio de ellos debería ser 
este nivel escolar: 

11Su objetivo es proporcionar al estudiante una cultura integral básica, asf como 
las bases racionales de los distintos elen1entos educativos que le faciliten una primera 
slntesis personal, intelectual y moral. En el Congreso Nacional del Bachillerato 
celebrado en Cocoyoc, Morelos 1982, se estableció que ' .. la fase de la educación que 
siendo posterior a la educación media básica y, en su caso, antecedente de los estudios 
superiores, se caracterizara por: a) la universalidad de sus contenidos de enseñanza
aprendizaje, b) iniciar la síntesis e integración de los conocimientos .. ' e) ser la última 
oportunidad, en el sistema educativo formal, para establecer contacto con los productos 
de la cultura en su más amplio sentido, dado que todos los estudios profesionales 
tendrán sieinpre a la especialización de ciertas áreasn .1 

El ciclo de bachillerato permite que el estudiante elabore una primera sintesis de 
conocimientos, para una mejor comprensión de su realidad, además de que le permita 
continuar estudios superiores. A su vez según el documento, le debe proporcionar una 
capacitación técnica para que se pueda integrar al trabajo productivo . De igual manera 
le dota de una base de conocimientos que le posibilite una participación critica en la 
cultura de su tiempo y Je propicie la formación y la adopción de un sistema de valores 
propios. 

En el mismo dOCUinento se fundamenta el ideal de hombre a formar en este ciclo 
de la educación. "'Un hombre que se caracterice por poseer; habilidades, actitudes y 
conocimientos, cualidades todas ellas, producto del sentido cientffico y metodológico 

1 Cfr. Co11~ Nacional del Badrillerato, pág. 35 
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de las disciplinas que se impartan., mismas que estarán sustentadas por tres principios, 
la observación, la racionalidad y la aplicación." :z 

Estos tres principios que son la base del análisis de la ciencias en el bachillerato 
al menos de la SEP, son la piedra angular bajo las cuales se estructura la currfcula en los 
planes de estudio de este nivel escolar. 

Dichos planes consideran que en los tres primeros semestres el estudiante deberá 
observar Jos hechos que ocurren en la realidad, para que en el cuarto semestre se 
enfrente con a.signaturas que le permitan reflexionar sobre Ja forma en que se construye 
el conocimiento en sus estructuras mentales, de este modo, en Jos últi.Jnos semestres 
podrá aplicar a través de prácticas o reflexiones racionales y criticas lo que aprendió. 

Según el Congreso, las materias a considerar dentro del plan de estudios como 
tronco común serfan: "Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Metodologfa, Ciencias 
Naturales y el área de asignaturas Histórico-sociales" .3 

Es en el gobierno de Salinas de Gortari donde encontramos modificaciones 
substanciales en la polftica educativa del pafs expresadas en el Programa para la 
Modernización Educativa (1989-1994), en el cual se establecen Jos fines de la educación 
en México en todos sus ciclos. Este programa surge a partir de un diagnóstico de 
demandas, necesidades y metas de la educación que se manifiestan en ese sexenio. 

El programa sef\ala que las instituciones que ofrecert educación media superior 
se clasifican en propedéutica, tecnológicas y tecnológicas bivalentes. La ENP, el CCH, y 
el ce, son bachiJJeratos universitarios y por lo tanto propedéuticos, ya que su propósito 
básico es orientar la formación del individuo para que se incorpore a estudios 
superiores . 

Gran parte de los planes de estudio de estos bachilleratos universitarios, por su 
naturaleza, ponen eJ énfasis en la preparación para proseguir estudios superiores, 
dando poco peso al desarrollo de las capacidades del alUDlno para incorporarse al 
mundo del trabajo. 

La elección del Bachillerato Universitario para el análisis de sus programas de 
geografía, parte de las analogías en cuanto a la concepción de su currfcula, pues si es 
cierto que cada una de ellas presenta finalidades particulares y un perfil específico de 
egresado, también es cierto que son instituciones con currfcu]a general más o menos 
similar y donde los egresados demandan ingreso a carreras universitarias. 

A excepción del CCH que maneja una concepción materialista-dialét:tica de las 
ciencias en su plan de estudios, la ENP y el CB se caracterizan por un enfoque 

2 lllid .• P'g. 36 
3 Acunúo no. n Dtan·o Oficial. Organo del Gobienw Constiturio1ull de los Esatdos Unidos M~canos. págs. 11-
15 
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positivista en la currfcula de sus disciplinas, lo que significa que la ensef\anza de la 
ciencias objetivas se priori.za sobre las que no poseen un método cientffico verificable y 
observable. Cabe sef\alar que en la creación del CB, la intención era preparar alumnos 
con un perfil científico que se inclinaran por especialidades o carreras profesionales del 
área de las ciencias exactas o experimentales. 

Por lo tanto, se hace hincapié en la necesidad de Ja ensei"i.anza de ciencias que 
cuenten con un método científico preciso como las matemáticas, la quÍII'lica, la fisica o la 
historia, sin embargo también en la currfcula son consideradas ciencias sociales o 
humantsti.cas, como la geograffa, indispensables en la medida en que le permiten al 
estudiante conocer su entorno y los célll'lbio!. que ha sufrido el planeta. 

La geografla es una disciplina que por su carácter de ciencia mixta desarrolla en 
los alumnos habilidades para establecer relaciones entre los fenómenos sociales y el 
medio geográfico, le ayudan ha comprender su influencia mutua y las transformaciones 
que le medio ha experimentado como resultado de la acción humana. 

La geografía aparentemente puede ser una materia más de la curr1cula del plan 
de estudios, o no haber sido considerada en la concepción comtiana de las ciencias, 
pero sin embargo es Ja única que le da un enfoque mixto a los fenómenos que el 
estudiante aborda, asl como la única posibilidad de integrar fenómenos ftsicos y 
humanos o sociales. 

En estos conocimientos que estudia se busca que el alumno comprenda que 
nuestro planeta no es un cuerpo inerte, estático como postal congelada, sino que alcance 
a comprender los cambios que se producen en ella y de cómo el hombre participa cada 
vez más en su transformación. 

El problema radica en buscar que esa comprensión sea critica, activa, consciente 
y transformadora, que de hecho son objetivos fundamentales en el bachillerato. 

Para asegurar esto, es necesario que se estructuren programas de estudios, que 
sean significativos, prácticos y funcionales para alcanzar los objetivos que persiguen, y 
no como el programa de geografla del CB que al sólo cubrir el aspecto físico de los 
fenómenos geográficos, cercena y parcializa el enfoque que el alumno debe tener del 
estudio de la naturaleza. 

La geograffa junto con todas las disciplinas que se imparten el bachillerato deben 
ser crfticas, para que le proporcionen al estudiante los elementos conceptuales que le 
permitan ejercitar la reflexión y tomar una actitud ante su realidad. De otro modo 
nuestra disciplina no coadyuvara para formar estudiantes activos que a través de la 
investigación y la participación en prácticas de ca.rnpo, le permitan adquirir habilidades 
en áreas que en ocasiones son desconocidas para ellos mismos. Y antes de seguir con 
nuestro análisis, nada más diremos que las prácticas de eshldio en el campo de la 
geogra.ffa son fundamentales para generar una actitud reflexiva y crftica de los 
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alumnos, pues es la forma en que los alu.mnos van a concientizarce de los problemas 
que ocurren en su entorno. 

Se pretende que el egresado del bachillerato sea un hombre consciente, es decir, 
que tenga un conocimiento de sf mismo y de la realidad en la que vive. Esta actitud se 
forma fundamentalmente con los conocimientos de las ciencias sociales y que más que 
la geografia donde su enseftanza adquiere sentido y valor al proponerse que el alumno 
sea capaz de explicarse diversas situaciones naturales y socioeconómicas a partir de la 
comprensión de conceptos básicos, tales como: relieve, clima, hidrograffa, recursos 
naturales, caracterlsticas de la población y actividades económicas, entre otras. 

2..1 Caracterlsticas generales del Bachillerato en la E.N.P. C.C.H. y CB 

La presentación que haremos de estas tres instituciones será por demás breve, 
nuestro objetivo es simple: exponer en unas cuantas páginas las caracterlsticas 
relevantes de cada una de ellas como son; sus objetivos, que estudios ofrecen, que perfil 
de estudiante plantean,. de qué manera se integran al sistema educativo en general, a 
que necesidades socioeconómicas responden y qué polfticas gubernamentales las han 
hecho posibles; todo ello para explicar cual es el lugar y la importancia que a nuestra 
disciplina -la geograffa- se le otorgan en cada una de estas instituciones. 

La primera institución educativa que cubrió en nuestro pals el ciclo medio 
superior de la enseftanza fue la Escuela Nacional Preparatoria, nacida en un momento 
coyuntural del proceso histórico de México, se establece por decretó del Presidente 
Benito Juá.rez, a través de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito 
Federal, et 2 de diciembre de 1.867. 

El instrumento ideológico que hizo posible la organización de la Escuela 
Preparatoria fue el ""Positivismo " que sirvió de fundamento a los planes de estudio y 
para resolver los problemas educativos que se vivfan en ese momento, pues de hecho se 
consideraba que el enciclopedismo' conducía a la anarqufa de opiniones. 

Su creador el Dr. Gabino Barreda se inspira en la filosofia Comtiana, que 
enarbolaba un sólo credo, la ciencia, como fundamento de una educación que pudiera 
inculcarle a todos tos individuos el mismo concepto de la naturaleza y la vida social . 
"Sólo la verdad cientifica que es única e invariable (sic) puede lograr esta comunión, 
.• en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede omitido; en que todos 
los fenómenos de la naturaleza, desde lo más simples hasta los más complicados se 
estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamente en lo que tienen más 

4 La connotación que el presente trabajo darnos al término enciclopedismo, es en tomo a un saber vasto,. 
extenso que por at:.rcar nociones de indole universal, genera poca cspeciaUz.aclón y profundidad en lo 
que ~ apt'ende. 
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fundamental; una educación en que se cultive asf a la vez el entendimiento y los 
sentidos .. ".5 

El plan de estudios de la Escuela Preparatoria se organizó conforme a Ja 
clasificación de la ciencias de Comte, pensando Barreda que _,la educación intelectual es 
el principal objeto de Jos estudios preparatorios".6 

El positivismo, considerado ante todo una docbina filosófica, ha inspirado la 
concepción de la educación de la Preparatoria Nacional y del pafs por más de cien ai\os. 
El lema de la uLibertad, Orden y Progreso", la libertad como medio, el orden como 
base y el progreso coDto fin, fueron el motor no sólo de la educación sino de todo 
movimiento polJtico, social y económico de finales del siglo pasado y principio de éste, 
y aunque esta doctrina fue superada y criticada severamente af\os después, la 
concepción epistemológica de las ciencias se ha conservado hasta nuestros dfas en 
muchos modelos educativos. 

La formación de los nuevos ciudadanos requerfa de un curriculum educativo 
idóneo a los tiempos que se vivfa, adecuados a los ideales que se pretendía, necesario a 
los objetivos que se persegUfa. Las ciencias que van a conformar el primer plan de 
estudios de esta institución se enfocaba básicamente hacia: ulas matemáticas, la lógica, 
las ciencias naturales, los antecedentes históricos nacionales y universales, las lenguas 
clásicas y las vivas. Tal conjunto de asignaturas tenia por objeto formar hombres de 
ideas liberales que ante todo buscarán la verdad de las cosas a través de la ciencia . 

La naturaleza enciclopédica del plan de estudios original de la Escuela Nacional 
Preparatoria, pretendla en consecuencia "'dar al estudiante un fondo común de 
verdades útiles para la vida práctica11 

.7 La lógica del sistema era positivista y el fin 
acorde con los dictados comtianos en lo que era necesario la reorganización de la 
sociedad mexicana. 

A pesar de que la fundación de la nueva institución educativa caminaba acorde 
con los ideales de la República Triunfante, tanto su instauración como su 
funclona.utlento bajo el signo del positivismo fueron altamente combatidos pues se 
aseguraba que "la ensenanza en el plantel positivista solo formaba hom.bres egoístas, 
descreídos, materialistas y sin ideales". s 

La Escuela Nacional Preparatoria a lo largo de sus 129 años de existencia, se ha 
visto en la necesidad de experimentar varios cambios, unas veces con un bachillerato 
imbuido por la doctrina positivista, otras con criterios de mayor especialización o de 

5 Ramos, Se.mueJ. La Filosofla, pág. 708 
• lbld .• plg.709 
7 lbld. plg. 716 
• Antologúi de la Escuela Nacional Prrpmvtoria. en el antenario de sufundad6n, págs. 17-18 
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formación general, pero siempre con la idea de cultivar en sus alumnos hábitos y 
valores de -verdad, belleza, y apetencia del bien y del conocimiento."9 

Sin embargo, y a pesar de los c8.lllbios necesarios por los cuales ha debido pasar 
la institución, ha conservado su esencia dentro de la comunidad universitaria, no sólo 
caracterizada por impartir educación o trasmitir cultura, sino sobre todo por el sentido 
integral que sus conocimientos Je proporcionan al alumno. 

La ENP a diferencia del CCH y del CB, le proporcionan al alumno una visión 
más human.Istica e integral de la realidad que lo rodea, sin embargo, en cuanto a la 
transmisión de dichos conocimientos, ésta institución ha quedado relegada a un 
tratam.iento pedagógico tradicionalista de la enseñanza, ya que mientras el CCH y el 
CD, pugnan por una educación más activa y participativa del aluntno, donde éste sea 
constructor de su propio conocimiento, la ENP continua con un estilo conservador en 
sus estrategias de enseftanza. 

Hay que ser conscientes que a la ENP, la respaldan más de cien años de 
antigüedad, lo que le viene a dar ese toque tradicionalista y conservador que no le ha 
sido fácil extirparse, lo que no ocurrió con el CCH y el CD, que surgen como entidades 
educativas innovadoras en el ámbito de la Educación Media. Superior, ya que vienen a 
satisfacer necesidades sociales que se presentaron en Ja década de los setentas y para 
combatir el vicio del enciclopedismo, ya que le proporcionan al alumno una 
preparación que hace más énfasis en las materias básicas para su formación; asl lo 
declaraba el rector Pablo González Casanova en el Documento #Proyecto para la 
creación del CCH11 

.10 

Ahora bien,, uno de los principales antecedentes de la creación del CCH, lo 
encontramos en las revueltas estudiantiles del 68 y m.á.s tarde en el movimiento del 1.0 
de junio de 1.971, lo que propicio una apertura democrática hacia todos los ámbitos de 
la sociedad, de aquel entonces. 

La poUtica echeverrista en respuesta emprende un cruzada para reformar la 
educación, sef\alando a ésta como un proceso integral, con objetivos y procedimientos 
para los niveles: medio superior y superior. 

En este proceso fueron creados el Colegio de Ciencias y Humanidades y el 
Colegio de Bachilleres, dando asf cabida a las inquietudes generadas en los 
movimientos antes mencionados, ya que se buscaría una enseftanza interdisciplinaria, 
con una nueva pedagogla que fomentara el papel activo del estudiante, idea que se 
sintetiza en la frase muy difundida en el Colegio, pero poco comprendida en su total 
dimensión de -aprender a aprender''. 

•Caceta.. UNAM., Misión de la Escu.t!la Nadunal Preparatoria, pág. 1 
10 Documento No. l. plga. 3 y 4 . 
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El proyecto original del CCJ-1 tiene en su esencia características que los hacen un 
modelo educativo innovador dentro de la Universidad y el sistetna educativo nacional. 

Este proyecto, como ya lo mencionamos, intenta com.batir el enciclopedismo, la 
memorización y e\ aislamiento de estudios anquilosados. Sin embargo, el proyecto 
desde sus orfgenes sufrió catnbios, a decir de Fernando Pérez Correa: " .. al poco tiempo 
el CCJ-i era denostado como una alternativa confusa y tnaltrecha, acaso fallida; sus 
creadores eran impugnados y sus relaciones sociales se encontraban fuertemente 
herida,..n 

Una vez aprobado el proyecto de creación de\ CCl-l el 12 de abril de 1.971, se 
inician las labores en los planteles de Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco, 
posteriormente se inauguraron Oriente y Sur. Asi, el proyecto se enfrenta a una 
situación politica y social especifica que lo constriñe y hace que los elementos iniciales 
sean Ulodificados. 

Tomando en cuenta el desarrollo y las consecuencias de tipo politico que trajo 
consigo la creación y el desarrollo del CCH, el Estado crea una nueva alternativa en el 
ciclo del bachillerato, a través de la ANUIES: el Colegio de Bachilleres. 

La necesidad de expansión del sistema educativo se vio favorecida con la 
creación de instituciones educativas a nivel bachillerato y superior. Dentro de la 
UNAM, la creación del Colegio de Ciencias y HUD'\anidades y \as Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales, y como instituciones descentralizadas del Estado, el Colegio 
de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestra investigación 
retoma (lnicamente el CB y el CCH. 

A partir de y por recomendaciones de la ANUIES, el 26 de septiembre de 1.973 se 
crea el Colegio de Bachilleres (CB) por decreto presidencial. Este surge como un 
organismo descentralizado de\ Estado. En el Decreto Presidencial -en sus treinta y tres 
artfculos- se establecen las caractertsticas, el reglamento de formación, las norma 
juTidicas, asi como los lhnites y los alcances del CBP 

Los tres primeros planteles del CB se pusieron en marcha en septiembre de 1973 
en la Ciudad de Chihuahua. Més tarde, en febrero de 1.974, se inauguran los primeros 
cinco planteles en la Zona Metropolitana de México 01. El Rosario, 02 Cien Metros, 03 
Iztacalco, 04 Culhuacan, y 05 Satélite. 

Desde 1.977 el CB, ante el inminente crecimiento y la demanda de aspirantes para 
cursar este nivel educativo, proyectO la creación de nuevos planteles hasta contar con 
25, sin embargo los pToblemas presupuesta.les y de espacio ftsico llnposibilitaron esto.13 

Para 1.985 el CB ya stunaba 20 planteles en la zona metropolitana. 

n PerezCorre,. F • .. P"5pedivRS del CCH" en Cuadc.rnos del Colegio. No.16-17, Mbico, 1.982. 
n Cfr. Arts. 7 al 22 del DCC1'l"fo Presidn1cial en Vizcaíno Pere~ J. Estructum y Fundamento del Colegio de 
Bcahill'"'5, pAgs. 7 a 22 
u CB ~u.al general de organización. pág. 15 
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Su modelo educativo no sólo se implementó en la Ciudad de México, sino en 
diversas entidades federativas, donde la vinculación es en término de ayuda académica 
ya que hay absoluta independencia en asuntos adntlnistrativos y de contratación. 

Este breve análisis comparativo del desarro11o del la ENP, el CCH, y el CB, en el 
área metropolitana nos indica que mientras la ENP ha conservado sus 9 planteles con 
su estructura orgánica original, y el CCH sólo cinco planteles en todo el D.F. el CB 
cuenta ya con 20 centros escolares. 

Pese a que la ENP ya no ha crecido en número de planteles se ve, como todas las 
instituciones de este genero, en la necesidad de revisar sus planes de estudio. Por ello 
hacia 1964. se implementa uno de los cambios más significativos de ésta escuela, el 
incremento de un afto más en sus estudios, pasando de dos af\os a tres el requisito para 
cumplir con los estudios de nivel medio superior, con lo cual se cubrirían áreas de 
capacitación propedéutica espectficas.14 

El CCH desde que se creo en 1.974 no habla experimentado reforma alguna en su 
currlcula general. Sin embargo, ahora y después de cinco años de consulta general 
llegan por fin los cambios, siendo el más sustancial la modificación total del Plan de 
estudios y el incremento de horas-clase .. ya que antes Jos alu.innos sólo asistfan 4 hrs. al 
dfa a diferencia de las 7 hrs. que actualmente cubrirán y de cuatro turnos, pasar sólo a 
dos. Esto no ha sido nada fácil ya que el CCH rige sus decisiones a través de un Consejo 
Universitario y el Consejo Técnico de la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato, 
donde existe representatividad no sólo de autoridades, sino también de alumnos y 
profesores.15 

2.2. Objetivos generales de la ENP, CCH, CB 

Acorde con los lineamientos propios del ciclo medio superior de la enseñanza y 
consecuentemente a través de los planes y programas de estudio de la ENP, se ha 
establecido sus objetivos institucionales y el perfil del estudiante que se ha propuesto 
formar. La Escuela Nacional Preparatoria ha mantenido hasta la fecha y pretende 

14 El esrudio que cula\ln6 con dkhas reformas fue elaborado por el entonces rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Dr. Ignacio ChAvez: el Dr. FranciBc:o Lan-oyo, Director de la Facultad de 
Filosofta y Letras de la UNAM, y por el Uc. Alforuoo Bri.sel\o, Director General de la E."iCUela Nacional 
Preparatoria. 
Esta refonnas fueron aprobadas por el H. Consejo Téc:nico de la Escuela Nacional Preparatoria en 
sesiones del 9 y 10 de eneto de 1964 y votando finalmente por el R Consejo Universitario en sesión del 
21 y 22 del mismo mes y al\o 
T.S A finales de 1995 y principios de 96, el Consejo Técnko de la Unidad Académica del Ciclo del 
Bachillerato~ determinó las modificaciones al Plan de Estudios del CCH .. modificaciones que implicabatn 
reducir dos turnos de los cuatro que lo constituyen, para inc;ementar la currfcula de materias que los 
alumnos deben cursar. Sin embargo f~ presiones por parte de alumnos y maestros, han impedido 
dichas reformas por argutnentar que eito implicarla despido de tnae!Ítros y reducción de la matricula de 
alun:u\08. Además de cambios en la concepción del quehacer educativo. 
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seguir manteniendo la prioridad del fin propedéutico en la Ensei'ianza Media Superior, 
tanto por ser parte de este nivel escolar., como por la reconocida imposibilidad de 
implementar aprendizajes especifica.mente terminales para el trabajo, sin un deterioro 
grave del rendimiento escolar. 

De esta manera esta institución desde sus inicios ha sido muy clara en la 
determinación de su misión;'' Impartir educación, a nivel bachillerato .. que proporcione 
a sus alumnos una formación integral que les permita: adquirir conocimientos y 
habilidades para acceder a estudios superiores y enfrentarse a la vida de manera 
responsable y con un alto sentido social congruente con las necesidades del pals" .1 6 

Este bachillerato explicita en su objetivo el carácter propedéutico de sus estudios 
y aunque en las actuales reformas se habla de una capacitación de los alumnos en el 
área laboral, Jo fundamental es Ja preparación de estos para proseguir su vida 
académica en alguna de las 70 carreras profesionales que la universidad ofrece. 

En los actuales momento por los que cruza el pals, las medidas para el ingreso de 
Jos alumnos al bachillerato se han tenido que modificar a partir de sucesos acontecidos. 
La medida más inmediata ha sido la aplicación de un sólo y único examen por parte de 
los aspirantes a ingresar a este nivel. Examen que se realizará el mismo dfa y a la 
misma hora, con lo cual todos tendrán oportunidades iguales de ingresar al nivel 
medio superior. A partir de la calidad y Jos resultados de sus exámenes que según las 
autoridades "serán conocimientos Jos que se evaluarán", el aspirante podrá tener 
mayor acceso al centro educativo que haya elegido. 

Los Colegios de Bachilleres, y el CCH surgen como entidades educativas 
innovadoras en el ámbito de Ja educación media superior para satisfacer necesidades 
sociales en la década de Jos setentas y como opción a Ja Preparatoria y Vocacional. Su 
importancia radica en que son institudoncs alternativas en este nivel medio, con 
modelos educativos propios. 

La creación del CCH obedece, en su momento, a la creciente den1anda por parte 
de una población juvenil en auntento y sus propósitos se enuncian en Jos siguientes 
objetivos generales: 

"l. Ser un órgano de innovaciones permanente en la Universidad. 

2. Preparar alumnos con estudios que vinculen las hurnanidades, las ciencias y 
las técnicas tanto a nivel bachillerato como licenciatura y posgrado. 

3. Proporcionar oportunidades de estudios acordes al desarrollo de Jas ciencias y 
las hUJnanidades en el siglo XX y hacer flexible Jos sistemas de enseftanza para forn1ar 
especialistas y profesionales que puedan adaptarse a un mundo cambiante en el terreno 
de Ja ciencia, la técnica, la estructura social y la cultura. 

1• UNAM.., Plan de De:sarroUo Acadénúco de Ja Escuela Nacional Preparatoria,. 1995-2000, pág. 13. 
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4. Intensificar la cooperación entre escuelas1 facultades e institutos de 
investigación de la Universidad. 

S. Capacita a los estudiantes para desempef\ar trabajos y puestos en la 
producción y en los servicios que le permitan sus habilidades para decidir e innovar· 
sus conochn..ientos" .17 

El logro de los objetivos debe alcanzarse a través de seis materias semestrales 
integradas en cuatro áreas de conoclm.iento que conforma el Plan de Estudios del 
BachilJerato del CCH. Mediante éste se pretende un alumno que desarrolle habilidades1 

obtenga conocimientos y adopte actitudes ante si mismo y ante la sociedad que le 
rodea. 

Dentro de las funciones académicas del Bachillerato del CCJ-1 encontramos 
aquellas que hacen énfasis en trasmitir conocimientos básicos a los alumnos que les 
permitan formarse como una persona capaz de seguir estudios profesionales e 
incorporarse al trabajo productivo. El CCH se propone1 por consiguiente1 impartir una 
educación propedéutica y terminal que responda a las necesidades de desarrollo de 
nuestro pafs. 

En esencia lo innovador de esta alternativa educativa es1 siguiendo los principios 
de Ja UNESC01 u aprender a aprenderu 1 ""aprender a scr"1 y ""aprender a hacer••. Para lo 
cual las ciencias que estructuran su currfcula no deben presentarse como datos sueltos 
que deban memorizarce dogmáticamente o lo que es lo mismo deben ufonnar no sólo 
informar". Por lo tanto Jo aprendido tendrá que ser ligado a las condiciones vivas que 
circundan aJ educando para que aumente su capacidad transformadora del medio 
soclal1 buscando dotar al alUin.no de una conciencia critica y realista. Y ante todo buscar 
en el alumno fomentar la capacidad interdisciplinaria.1s 

En tanto los objetivos del Colegio de Bachilleres responden a la necesidades y 
perspectivas académicas establecidas en la polf.tica educativa del sexenio de Luis 
Echeverrfa y est.\n en relación directa con las funciones que debe tener la educación en 
el pafs1 según las recomendaciones de la ANUIES. En lo académico, el CB debe 
promover una educación que sea trivalente: formativa" propedéutica y terminal. 

Formativa; porque desarrolla habilidades o aptitudes que caracterizan el 
pensamiento racional: objetividad, rigor anal1tico1 capacidad critica y claridad 
expresiva1 ejerciendo en el uso y aplicación de la información básica de las ciencias y las 
humanidades. 

Propedéutica; ya que le permite pasar a una educación superior en una área 
especializada del conocimiento. 

17 G:ict'ta Amarilla CCH. 1 1 o de Febrero de 1971, pág. 3 
2 • Rarnfrez M., Z. ""Qtd es un sistema educativo?-1 en Cuadernos tkl Colegio, pág. 10 
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T~rln.inal; porque le brindará una capacitación fécnica que le posibilif"e ingresar 
al trabajo productivo. 

Los objetiva& generales det- CB". se. expresan en cada una de sus itreas de 
conocimiento, establecidas en el Plan de Estudios. A partir de estos se puede deducir 
las funciones económicas y cultural del CB dentro de la sociedad mexicana. 

En el aspecto económico se contribuye al au.nento de la producción mediante la 
calificación de fuerzas de trabajo necesaria para el desarrollo del pafs. Esta capacitación 
terminal establece roles sociales y económicos en Jos egresad05 de esta· institución, de 
acuerdo a Ja demanda econólll.Íca, y contribuyendo al desarrollo. personal del 
individuo. 

De esta manera, se logra una selección social ya que los egresados podrán 
participar en los beneficios sociales que les dé Ja educación en Ja medida en que puedan 
participar en procesos productivos y a través de ellos puedan ir ascendiendo 
sociahnente. 

Lus tres instituciones que acabamos de caracieJ"ÍZé!.r, al pertenecer al ciclo de 
educación media, persiguen de alguna manera los mismos objetivos en términos 
generales. Sin embargo, cada una imprime un sello peculiar de acuerdo a su perfil y a 
las D'letas por las que fueron creadas, por lo tanto, van a contar con planes y programas 
de estudio espedficos y una metodología particular de eriseftanza en la tr~nsmisión de 
sus conocimientos. 

Ahora bien, una de las diferencias más marcadas y trascendentes al .menos para 
los estudiantes del CB, es que pese a que esta institución busca trasmitir una herencia 
cultural y fomentar en el alumno la capacidad crftica para poder tanto adaptarse a una 
vida productivo como para poder proseguir sus estudios a nivel licenciatura, la 
IIlayorJa de ellos, por Ja elevada competencia para acceder a una carrera e ingresar a Ja 
universidad, terminan su vida académica en ésta etapa, Jo que les genera un total 
desconcierto, desilusión y frustración al no encontrar mayores alternativas en su futuro. 

2..3.. PJi111ea de Estudio 

La parte medular de toda institución académica es el Plan de Estudios, por ser 
uno de Jos elementos normativos que establecen la finalidad y objetivos de una 
institución . De hecho, rige la organización de la currfcula para que a través de un 
modelo educativo sea llE'vado a la práctica 
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Un Plan de Estudios es .... ( •• ) ]a síntesis instrtunental, mediante e] cual se 
selecciona, organizan y ordenan, para fines de enseñanza todos los aspectos de una 
profesión que se considera social y culturalmente eficientes'!l9 

En esta sfntesis instrumental, están contenidas las orientaciones ideológicas y 
sociales que sustenta la institución escolar, así como la concepción del futuro 
profesional y su papel frente a la sociedad. Además es una importante concepción del 
conocimiento y del aprendizaje de las disciplinas que se hacen concurrir en el Plan de 
Estudios. 

La importancia del Plan de Estudios radica en que es el marco general en donde 
se inscribe la actividad educativa del profesor, del alturtno y de los contenidos 
curriculares en el proceso de enseftanza-aprendizaje. Al profesor le informa sobre Jas 
relaciones que tienen las asignaturas, permitiéndole un mejor conocimiento de su 
actividad en relación con otras asignaturas. Al alumno le proporciona una orientación 
sobre el sentido y las finalidades que una institución educativa le ofrece; además, Je 
presenta en forma ordenada y estructurada qué materias debe cursar, el semestre en 
que se imparte y el área de formación a la que pertenece y, finalmente, le indica cuántas 
horas de clase ocupará semanalmente para cada asignah.lra. En cuanto a Jos contenidos 
el Plan de Estudios determina el marco pedagógico y el sentido ideológico que a las 
ciencias les otorga la institución. 

El Plan de Estudios que caracteriza a Jos modelos educativos de la ENP, CCH 
CB, presentan encuadres muy particulares de acuerdo a sus objetivos y su organización 
curricular. La primera (ENP) es el ejemplo clásico de un currículo tradicionalista ya que 
centra su objetivo en la b"ansmisión de contenidos considerados como algo estático y 
jerárquico, donde las disciplinas se imparten de manera estratificada y unilateral, sin 
tomar en cuenta las relaciones sociedad-escuela. 

En su Plan de Estudios, as( como en Jos programas impera el enciclopedismo, 
que es la tendencia a sobrecargar a los alumnos de contenidos que suelen ser 
memorizados. Su currfcula se organiza por materias que de hecho es una de las formas 
más antiguas de estructuran un plan de estudios. Al respecto Margarita Pansza en su 
libro Pedagogía y Currlculo nos menciona ~~ El currfcuJo por materias aisladas se inscribe 
dentro del modelo rnecanicista del proceso de con04..;miento . Las consecuencias de este 
modelo en el plan educativo son diversas; por un lado dificultan las integraciones para 
lograr una conceptualización más amplia y por otro fragmentan tanto el conocimiento 
como la concepción del aprendizaje, fomentando la pasividad, e inhibiendo Ja 
formación del espíritu científico que debería caracterizar el ejercicio de la educación".20 

A diferencia de la ENP el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) rompe 
substancialmente con este modelo educativo tradicional de plan de esb.J.dios, y sigue 
una linea de innovación currfcular en nuestro pafs. EJ Colegio desde sus inicios se 

1• P.illn!!IZa ConzA1ez. M. Elaboraci.6n di! Programas. pág. 22 
20 Pm1!1Za. MargarllD, PedagogúJ y Curn"culo, pág. 41 
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propuso como organismo catalizador del cambio universitario proporcionarle al 
ahu:nno una formación bivalente con un doble carácter; propedéutico, porque lo 
prepara para su ingreso al nivel superior y terminal, porque le proporciona salidas 
laterales llamadas "opciones técnicas", que lo capacitan para la realización de un 
trabajo especifico. 

El currículo del CCH está basado en el aprendizaje de dos métodos (histórico y 
experimental), dos lenguajes (matemáticas y espa.t\ol) y en un enfoque 
interdisciplinario.21 Con esto se pretende que el estudiante comprenda los problemas 
de la naturaleza y de la sociedad. De hecho en su momento, constituyó una innovación 
por romper con las concepciones tradicionales sobre estructura curricular, enseñanza 
aprendizaje y por incorporar elementos teóricos ausentes en los currtcutos de esa época, 
tales como el concepto de interdisciplinaridad y la relación teorfa y práctica e 
investigación como proceso de aprendizaje. 

A su vez, el Colegio de Bachilleres (CB) como institución mas ligada al Estado ha 
presentado variaciones en su Modelo Educativo a partir de tendencias e innovaciones 
politicas del pafs. Uno de los modelos que por los años ochentas ejerció mayor 
influencia fue la Tecnologfa Educativa, tendencia que propiciaba una formación 
tecnicista de los aluD1.Ilos, donde el aprendizaje de los estudiantes deberla ser 
verificable y observable. 

En otro momento a nivel de currlculo el CB se caracterizó por su ahistoriscism.o, 
es decir, que para la impartición y desarrollo de los conocimientos no importa el 
contexto socioeconómico en que se use sino la esencia de los contenidos. Por suerte esa 
etapa ya fue superada y en estos momentos el Modelo Educativo se desarrolla a partir 
de las teorfas de Constructivismo o la Construcción del Conocimiento, apoyados en 
teóricos como, Piaget, Ausubel, Vigosky ,etc. 

Su Plan de Estudios al igual que el del CCH, presenta dos tipos de formación, 
una propedéutica, encaminada a la continuación de estudios superiores y la otra 
terminal, donde la finalidad es brindar los conocimientos que permitan al alumno 
efectuar actividades concretas relacionadas con procesos de trabajo. 

Las asignaturas se encuentran agrupadas en dos áreas: las del núcleo bá.sico u 
obligatorio que se consideran esenciales para la formación académica general, porque 
corresponden a eltas el conocimiento universal relativo a las ciencias y humanidades, 
rnismas que se distribuyen en cinco áreas especfficas, y las materias optativas que se 
imparten en quinto y sexto semestre y su función es ampliar y/o profundizar los 
aprendizajes de la capacitación que el estudiante haya elegido.22 

n Pansza.. Margarita, Notas so~ planes de estudio y relaciones dosciplinarias en el currlc1do, en Perfiles 
Educativoe, pág. 18 
%2 Caceta del Colegio de Bac:hilleres, No. 166, Ceb .• 1.986, pág. 1.1. 

46 



Como podemos observar cada institución presenta una modalidad particular en 
cuanto a las diversas alternativas currfcu)ares que existen, y estos a su vez responden a 
un determinado modelo educativo. Lo que si debemos resaltar es la congruencia que 
existe entre Jos objetivos que Ja institución persigue y el perfil de egresado que cada 
una de ellas pretende, por lo tanto, toda su currfcula deberá ser acorde con estos 
intereses. 

En Ja Escuela Nacional Preparatoria donde su pilar esencial siempre ha sido una 
educación integral, cientffica, el estudiante adquiere el método experimetal, conociendo 
y comprendiendo el por qué y para qué de los fenómenos de la naturaleza. 

La estructura del Plan de Estudios desde 1964 es de tres años, en los dos 
primeros agruparon las asignaturas en un tronco común que incluye; matemáticas, 
física, geografía, historia universal, lengua y literatura espai\ola, lengua extranjera, 
lógica, dibujo, quún..ica, biologfa, anatomia, etc.; en el tercer año agruparon las materias 
en cinco áreas fundamentales del conocimiento, que son; Sociales, Humanidades 
Clásicas, ciencias Ftsico-Matemáticas, ciencias Químico-Biológicas y disciplinas 
Económico-Administrativas.23 

Algo interesante, es que en los acuerdos del 11 de febrero de 1964 se estableció 
que la nueva estructura del bachillerato descansarfa sobre la realidad del ciclo 
precedente; el de la enseñanza secundarfa de tres años, sin que esto significara una 
secundarfa ampliada, ya que Ja finalidad de la institución era distinta. 

En estos momento el Plan de Estudios sin haber sufrido cambios trascendentales 
busca responder a las exigencias de la época por lo que presenta una triple finalidad: 

-El para qué del proceso de enseftanza-aprendizaje, objetivos 
institucionales y de ciclo escolar. 

-El cómo de dicho proceso, resultado de los recursos técnicos didácticos 
adecuados al logro de los objetivos y finalxn.ente 

-El con qué llevarlos a cabo, aspecto resuelto por medio de las asignaturas 
objeto de la enseñanza. 

Todo Plan de Estudios conlleva Ja concepción global del individuo que se 
persigue al elaborar una currfcula, por lo tanto, en este caso se precisó que el perfil de 
egresado deberá ser: 

-Aprender por sf mismos, desarrollando su capacidad de adquisición, 
análisis, critica y utilización de la información con técnicas de estudio individuales y/o 
grupales. 

2S Velázquez Alba, Mada, Ori~ y desarrollo del bacldllerato en Mixico 1867 .. 1990, plg. 36 
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...Comunicarse en forma oral y escrita con claridad y precisión. 

-Saber plantear y analizar los problemas relacionándolos con su ambiente 
escolar y psico-social. para desarrollar la capacidad de proponer y aplicar soluciones a 
dichos problemas. 

-Percibir, comprender y evaluar Jas condiciones socio-económicas y 
polfticas de su comunidad y e] pafs, con el fin de ubicar su participación en la sociedad. 

-Distinguir y comprender las diversas áreas del conocimiento científico, 
humanístico y cultural, proporcionando en sus estudios de bachillerato para continuar 
con su formación escolar. 

La ENP como mencionamos anteriormente Ueva de existir aproximadamente 125 
aftos, a lo largo de todo este tiempo ha presenta cantbios de acuerdo a su momento 
histórico, algunos han sido trascendentales, otros effmeros y pasajeros, pero siempre 
buscando estar al nive] acadéntico de] momento, de ahf que ya a finales de esta década 
y milenio sea justo y necesario revisar profunda y detalladamente su plan de estudio, 
pero no para nuevamente cambiar una asignatura de lugar o incrementar las horas de 
otras, sino con miras a que sin perder sus finalidades, proporcione una mejor calidad 
de educación para Jos futuros universitarios. 

Ahora bien, el rector José Sarukhán, en recientes declaraciones aflrmó que es 
"Indispensable revisar integralmente el plan de estudios", adentás de Ja necesidad de 
una verdadera, profundd e intensa desconcentración del sistema del bachillerato de la 
Universidad . Habrá que esperar tiempo antes de poder evaluar el alcance de estas 
modificaciones. Por Jo pronto se dice que los planes de estudio ya no responden a la 
realidad actual y que Jos aluntnos llegan a las facultades y escuelas universitarias sin 
contar con los conoci.m.ientos necesarios que ]es permitan continuar satisfactoriamente 
Jos estudios profesionales ".2<& 

Por su parte, el plan de estudios de el CoJegio de Bachilleres y de Ciencias y 
Humanidades están estructurados para impartir una formación propedéutica y 
termina]. La formación propedéutica ocupa la mayor parte de las asignaturas del plan 
de estudios y ellas se distribuyen en seis semestres, encontrándolas agrupadas en dos 
núcleos: el básico u obligatorio y el optativo o complementario . 

La formación propedéutica tiene como finalidad primordial proporcionar a los 
estudiantes los elementos teórico-básico necesarios para que pueda continuar con sus 
estudios superiores. Tiene como finalidad Ja formación académica general porque 
comprende el conocimiento universal relativo a las ciencias y a las humanidades. Las 
asignaturas de esta formación se agrupan en áreas de conocimiento. Las asignaturas 
optativas tienen la finalidad de ampliar y/o profundizar los aprendizajes logrados en 

=' •LA prqMmtoria volVt!rd a enorgullear a la UNAM'•. Caceta UNAM. México. julio 2 1990 
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el grupo de materias b4.sic.is. La diferencia entre ambas instituciones radica en Ja forma 
de organizar las asignaturas en áreas. 

En estos momento el Colegio de Ciencias y Humanidades vive una etapa de 
transición y cambio en su plan de estudios, para fundamentar todo ello, se ha 
elaborado un documento apegado a lo establecido en el artfculo 4 del "Reglamento 
General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudios", 
promulgado el 6 de enero de 1986u,2S a su vez todos Jos cambios alternativas y 
propuestas fueron expuestas en el Manual para la Presentación de Jos Planes de 
Estudio, publicado por la Secretarla General de la UNAM, en enero de 1995.26 

A continuación no permitiremos de manera breve sintetizar los elementos que 
nos interesa analizar del actual plan de estudios, considerando que a partir del ciclo 
escolar 1996-1997 iniciará. su marcha. 

En el ciclo escolar que dió inició en agosto de 1996, las autoridades de la 
Universidad junto con las Comisiones Dictaminadoras, los Consejos Académicos y 
Técnicos, has decidieron poner en práctica el Nuevo Plan de Estudios del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH). 

Este Dcxumento se presenta ampliamente explicado en el Cuadernillo No. 70 de 
la Gaceta del CCH, con fecha de enero de 1996., bajo et nombre de "'Plan de Estudios 
Actualizado". 

En la introducción de dicho Documento se justifica que desde hace 25 af\os 
cuando se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, el plan de estudios respondfa 
perfectamente a las necesidades del educando y del pais, pero ya en estos momentos los 
resultados son insatisfactorios y atualmente las limitaciones se pueden agrupar 
principalmente en tres: las que se derivan del perfil real de los alumnos que hoy 
esh.Jdian en el Colegio, la que se refiere a las características de la cultura de nuestro 
tiempo y las que tocan a las condiciones que, en muchas asignaturas, no permiten una 
práctica docente coherente con los postulados del Colegio. 

Es obvio que de 1974 a 1994, el perfil del alumno de nuevo ingreso haya 
cambiado. Antes mayor número de alutnnos trabajaban y estudiaban, ingresaban con 
más edad, eran más los hombres que las mujeres. Ahora todo esto ha variado y lo que 
se observa, es un alumno más joven, más dependiente y presumiblemente, nos dice el 
documento, menos preparado para asUlllir responsabilidades de autonomía en el 
estudio, lo que demanda una intervención institucional que remedie estas nuevas 
limitaciones. 

La intervención institucional al a que hace alusión el Documento, va encaminada 
a un incremento de horas en la currtcula de los estudiantes, ya que no es lo mismo 

3 CCH~ Plan de Esh1dios Actualizado, Cuadernillo N<írnero 70, 12 de enero de 1996 pág. 1.1 
,. Il!id... pág.11 
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cuatro horas de clase por siete que deben cubrir actualmente los alumnos. No obstante, 
la esencia de la currkula se respeto y sólo se le otorgaron más horas, principalmente, a 
las materias del quinto y sexto semestre. 

Este bachillerato se va a caracterizar por ser de cultura básica, es decir, "hace 
énfasis en las materias básicas para la formación del estudiante"', a saber,. "las 
matemáticas, el método expcrimetal.. el análisis histórico-social .. (la) capacidad y el 
hé\bito de la lectura de libros clásicos y modernos .. (el) conocimiento del lenguaje para la 
redacción de escritos y ensayos .. "y se propone contribuir a que el alumno adquiera un 
conjunto de principios, de elementos productores de saber y hacer, a través de cuya 
utilización pueda adquirir mayores y mejores saberes y prácticas. "r7 

Con este nuevo plan de estudios el Colegio de Ciencias y Humanidaes busca 
como perfil del egresado las siguientes habilidades, valores, conocimientos y actitudes: 

ua.- Que posea una formación científica y humanistica que haga posible su 
desarrollo como universitario responsable, en lo personal y en lo social. 

b.- Que acrecente como universitario, su capacidad de integrar la acción, 
el pensamiento, la palabra y la pasión por los grandes temas de la cultura, 
comprometido con la razón, con la verdad, y los valores de justicia, asi como con la 
responsabilidad y las implicaciones que sus acciones tengan en lo personal y en lo 
social. · 

c.- Que comprenda las relaciones de las ciencias nahlrales con la vida 
hum.ana y su contexto social, asi como las consecuencias de sus diversas aplicaciones en 
el medio ambiente, a cuya conservación contribuye, y asume las actitudes éticas 
correspondientes. 

d.- Que comprenda la naturaleza., sus cambios y los principios que los 
explican; perciba a la naturaleza en su integridad, asumiendo que las diferentes 
disciplinas aportan explicaciones desde sus campos propios y con sus herramientas 
metodológicas y conceptuales; _comprenda que la búsqueda de los patrones de 
comportamiento en los procesos y fenómenos naturales permiten generalizaciones que 
se enuncian como principios, pero que éstos son verdades acabadas, de validez eterna y 
universal." .28 

Luego entonces, es un bachillerato de fuentes y no de comentarios,(sic)29 puesto 
que se propone dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitan 
acceder por si mismo a las fuentes del conocimiento y, más en general, de la cultura; es 
decir, a la. lectura de textos de todo tipo, a la experimentación y a la investigación de 
campo. 

,,. ll>id-· pág. 34 
,. ll!ld-. pág. 62 
,. ar. Imd .• pág. 34 
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El Plan de Estudios del CB está organizado de acuerdo a los objetivos generales, 
asi como del tipo de formación que se proporciona . Esta institución ha tenido cambios 
que responden a las necesidades y al desarrollo tanto del Colegio como del pals. Sus 
objetivos de creación, tanto generales como espectficos, permanecen; lo que ha variado 
es su Modelo Educativo y en algunos casos los contenidos de las asignaturas que de 
alguna manera constantemente se están revisando. 

El CB inició sus actividades en 1.974 y su plan de estudios no fue modificado 
hasta 1.982, al ser incorporado al "'tronco común" de los bachilleratos por los acuerdos 
de Cocoyoc30 • Actualmente se ha modificado a partir de los objetivos del Programa de 
Modernizaci611 Educativa. 

El Plan de Estudios del CB contempla la formación propedéutica y terminal. A 
esta última, al igual que el CCH, se le ha proporcionado el apoyo necesario para que su 
egresado tenga una capacitación técnica. 

Las asignaturas de la fonnación propedéutica representan la mayor parte del 
plan de estudios y se distribuyen en seis semestres. Existen dos tipos de asignaturas: las 
básicas y las optativas. Las primeras se cursan durante todo el bachillerato y las 
optativas, únicamente, en el quinto y sexto semestres. 

La fonnación terminal se inicia en el tercer semestre con la impartición de dos 
asignaturas: Introducción al trabajo y Legislación Laboral que constituyen la base de 
cualquier capacitación del Colegio de Bachilleres. La instancia académica que coordina 
la formación terminal es el Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT). Cabe 
aclarar que la elección de una capacitación no dcterntina la elección de una carrera 
profesional, pues no equivale a una área de formación. 

El plan de estudios del CB también contempla actividades paraescolares que se 
proporcionan en manera paralela a las otras formaciones. Las asignaturas de esta área 
son opcionales y no tienen valor en créditos. La finalidad de las actividades para 
escolares es desarrollar aptitudes artísticas, deportivas y de acción social. 

2.3.1. Areas de conocimiento 

Los contenidos constituyen un elemento fundamental en la construcción de un 
plan de estudios. Su análisis puede ser abordado desde diversas perceptivas; por una 
parte, requiere de un nivel epistemológico objetivo que se desprende de las categorías a 
partir de las cuales una disciplina se desarrolla. En este sentido, el discurso teórico de 
una disciplina sobre un objeto de estudio particular, es un discurso construido y 
objetivo, por otra parte, tiene una relación epistemológica subjetiva .. que expresa la 
manera como el estudiante construye un objeto de estudio en el proceso de aprender. 

:.a Cfr. Congreso Nadonal dd Badtillemto. S:E:P:. Cocoyoc. Mor. 10-12 de mayo, p.1g. 35 
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Desde el punto de vista de tas disciplinas, ta estructul'ación del contenido debe 
reflejar las nociones básicas de un conocimiento especifico, esto es, los principios y 
categorlas a partir de los cuales se estructura. 

En nuestro pais la D\ayorla de los contenidos de un plan de estudio se 
encuentran conformadas a través de tres importantes modalidades que son: 
epistemológico, por áreas y por módulos. 

En el caso de la ENP y a partir de sus propios objetivos, como ya mencionamos 
anteriormente, estructura los contenidos de su plan de estudios por asignaturas, donde 
los dos primeros af\os todos los alumnos cursan prácticamente en tronco común 
materias como: Flsica 11, Geograffa, Historia Universal 111, Lengua y Literatura Española 
IV Lógica, MatemAticas IV, Idioma IV (francés o inglés), estas asignaturas corresponde 
al Cuarto año. Ya en Quinto af\o, encontramos Biologta IV, Qutmica 11, Matemáticas V, 
Historia de México U, Et::itnologfas Grecolatinas, Ética, Anatomla, Fisiologta e Higiene, y 
Lengua Extranjel'a. En el Sexto año las asignaturas se conforman por áreas, as( tenemos, 

Área 1: Ciencias Flsicas y Mate:rnáticas 

Cálculo Diferencial e Integral. 

Dibujo Constructivo. 

Ftsica 111. 

Área 11: Ciencias Qufmico-Biologlcas 

Biologla V 

CAiculo Diferencial e Integral 

Fisica III 

Quimicalll 

Área lll: Ciencias Económico-Administrativas 

Cálculo Mercantil 

Geografía Econ6D1.ie:a 

Sociologla 
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Área IV: Ciencias Sociales 

Historia de la Cultura 

Historia de la Doctrina Filosófica 

Socio logia 

Área V: Humanidades Clásicas 

Estética 

Griego 

Historia de las Doctrinas Filosóficas 

Latín 

Área VI: Bellas Artes 

Estética 

Historia del Arte 

Como podemos observar, la estructura curricular de la Escuela Nacional 
Preparatoria agrupa en los dos primeros años las asignaturas en un tronco común que 
incluye las materias que considera núcleo básico de su formación y en el tercer año se 
agrupan las asignah.lras en cinco áreas fundamenta.les del conocimiento: Humanidades 
Clásicas, ciencias Ffsico-t..1atemáticas, ciencias Quimico-Biol6gicas y disciplinas 
Económico-Adrninistrativas ~ 

Con esta currfcula la preparatoria desea que el alumno aprenda a estudiar, a 
adquirir el hábito del trabajo diario, y a acudir a las fuentes del conocimiento, ya sea en 
libros o en el laboratorio . 

La base principal de la currfcula esta dada en asignaturas, lo que a decir d+.? 
Ángel Barriga, es una concepción dominante de ver la ciencia vinculada con el 
positivisrna3t, o lo que es lo mismo, ordenar las diferente disciplinas a partir, 
primero; de las ciencias objetivas y sujetas de ser verificabais a través de un método 
experimental .. como pueden ser las matemáticas, la biologta .. Ja qutmica. etc. y segundo 
un plan de estudios que vaya de la lógica de lo abstracto, a lo más concreto, que de 
entrada es una jerarquía com.tiana de las ciencias. 

Ahora bien, el hecho de que los contenidos se organicen por materias influye en 
una visión fragmentaria y disociada que la institución reproduce. La realidad se ve 

31 Diaz Barriga., Angel. En.sayo sobre la problemática curricular. pág. 26 
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segmentada en diferentes compartimientos, por lo que al alumno Je cuesta trabajo 
encontrar las relaciones horizontales y verticales de los contenidos en su plan de 
esb.ldios, o sea, la manera en que se interrelacionan cada de una de las disciplinas entre 
sf durante un años escolar o un semestre y lo dificil por no decir imposible que les 
resulta a estos estudiantes establecer relaciones de orden lineal entre una materia 
antecedente y otra precedente. 

Para el quinto y sexto año, la ENP agrupa su currfcula por áreas, sin embargo no 
consideramos que esto venga a dar automáticamente la anhelada integración de las 
disciplinas, ya que estas se reducen nuevamente a Ja agrupación de bloques de materias 
afines. 

El riesgo a decir nuevamente de Angel Oíaz Barriga, de trabajar con un plan Je 
estudios recargado de contenidos de varias asignaturas, es el no propiciar en eJ sujeto el 
análisis de lo aprendido y el peligro a saturarse de tanta información con seis u ocho 
materias por semesb"es que sólo le permiten repetir la información de manera 
memorfstica, negándole la posibilidad de relacionar sus propios esquemas de acción 
con la realidad que lo rodea. 

Piaget cuando nos habla de Ja manera en como se consb"uye el conocimiento en 
el proceso de enseñan7..a-aprendizaje funda.menta la importancia de los conceptos de 
"'asinlilación y acomodación",32 ya que precisa que el alumno debe ajustarse a los 
esquemas de acción con que cuenta si pretende modificar su i1úormación . Para ello es 
necesario confrontara con esquemas nuevos (asimilación) y por lo tanto, al cambiar la 
estructura inicial de este esquema en el proceso de construcción de conochnientos el 
alumno modifica el anterior (acomodación). Ya anteriormente mencionamos que según 
Piaget.. el conocimiento no se absorbe pasivamente del ambiente, ni es procreado en Ja 
mente del sujete de manera pasiva. El conocimiento se construye a través de procesos 
de estructuración y desestructuración que generan un desequilibrio ~n el sujeto que 
aprende, para Juego encontrar nuevamente el equilibrio. 

Las asignaturas que integran el Plan de Estudios del CB y del CCH están 
agrupadas en áreas de conocimiento que corresponden a la formación propedéutica. La 
agrupación de materias y su orientación van estar acordes con los objetivos de cada 
institución. 

Con el nuevo Plan de Estudios del CCH, se buscan dos tipos fundainentales de 
acercamiento del aluinno con su realidad: el de las ciencias naturales, uno de cuyos 

n Piaget recurre a planteanúentos constructivist.is, en los que se ~tu.la que el acto de (."Onocim..iento 
implica acciones cognitivas de construcción y no sólo como copia de Jos real, para ello realiz.a procesos 
de asbnilac:ión y aco.modación . Cfr. Lablnowcz,.Ed. (1987) lntroducd6n a Piaget. Pensaminzto. Aprcndizaj~. 
Enseñanza. pég.35 
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recursos metodológicos es la experimentación, y el de la historia y Jas ciencias sociaJes, 
que emplean, a su vez, una variedad de métodos. 

En Ja organización de un Plan de Estudios por áreas, se plantea como idea 
fundmnental la integración de conocimientos, en contraposición clara a Ja tendencia a Ja 
dispersión de otros modelos, como el de la ENP. Para ello se menciona en el documento 
de ''El Plan de estudios ActuaJizado del CCl-I", que es fundamental que Jos alumnos 
adquieran una visión de conjunto de las materias, tanto de sus elementos conceptuales, 
metodológicos y teóricos, como de los conocimientos especfficos necesarios para 
jerarquizarlos y percibir las relaciones que mantienen entre sf y con las de otras 
materias.33 

El Plan de Estudios del CCH, se encuentra integrado por cuatro áreas a saber: 

Área de: Matemáticas 

Matemáticas I, 11, Ill, IV, V, VI. 

Lógica I, JI 

Estadistica I, 11. 

Computación 1, 11 

Área de: Método Experimental 

Qufnúca I, 11, llI, IV 

Flsica 1, 11. 111, IV 

Biologfa I, 11, Ill, IV. 

Área de: Historico-Social 

Historia Universal Moderna y Contemporánea l,II 

Historia de México 1,11. 

Filosoffa 1,11. 

:Í::tica y Conocimiento del Hombre I, II . 

.. Dfaz Barriga A..O¡w:it. pllg. 44. 
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Teorfa del Conocimiento I,II. 

Economfa J, 11 

Derecho 1, 11 

Geograffa J, JI 

Área de: Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

Taller de Redacción e Iniciación a la investigación 
Documental I, 11, 111, IV 

Idioma J, 11, III, IV 

Notamos que a diferencia de la ENP, las asignaturas que conforman el plan de 
estudios del CCH, se caracteriza por encontrarse integrado en áreas y no en materias 
aisladas. El alumno desde que cursa el primer semestre encuentra Ja integración de los 
conocimientos, en contraposición clara a la tendencia a la dispersión de otros modelos, 
para asf abordar con una perspectiva más interdisciplinaria las materias de aplicación 
del 5° y 6° semestre. 

El Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres se distingue por jerarquizar los 
contenidos de Ja enseñanza con una clara finalidad pedagógica: ante la imposibilidad 
de ensenarlo y aprenderlo todo, se seleccionan Jos contenidos, para concentrarse en lo 
esencial,. es decir, en lo básico. 

Con la selección adecuada de Ja currlcuJa del plan del estudios del CCH, ésta 
busca evitar y superar el enciclopedismo, además de la parcelación y desintegración del 
trabajo académico del alumno. 

Es importante hacer notar que al menos en los planteantientos iniciales del nuevo 
plan de estudios, se hace hincapié en la relación que guardan Jos conocimientos entre sí 
y Jos contenidos de una disciplina con otras. Esto implica que al menos las autoridades 
están conscientes de que el proceso del conocint.iento se desarrolla en el marco de una 
cultura, de una visión del mundo. No hay disciplina que se desarrolle aisladamente ; 
no hay productos del conocimiento que no tengan impacto en eJ mundo del hombre, 
por lo tanto se deben considerar siempre las interconexiones de las disciplinas en la 
comprensión de una realidad. 

En el quinto y sexto semestre el alumno se enfrenta a la necesidad de elegir una 
serie de asignaturas apegadas al perfil de carrera que pretende cursar a futuro. Las 
asignaturas que eligen deben mantener la unidad del área a la que se adscriben, en 
concepciones, métodos, selección,. continuidad y progresión de contenidos. 
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De las materias que cursaran, tendrán cuatro horas semanales de clase en 
sesiones de dos horas, y se repetirán durante dos serriestres. Estas asignaturas se 
agrupan en cinco opciones, de las cuales cuatro corresponden a las áreas antes 
mencionadas más la alternativa de las Disciplinas Filosóficas; de esta manera tenemos 
las siguientes· opciones: 

Primera Opción (Matemáticas) 

Segunda Opción (Ciencias Experimentales) 

Tercera Opción (Disciplinas Filosóficas) 

Cuarta Opción (Ciencias Sociales) 

Quinta Opción ( Talleres de Lenguaje y 
Comunicación). 

Este nul!vo plan de estudios que entrará en vigencia en el otoño del 96, ha sido 
fruto de muchos esfuerzos por mejorar la calidad de la educación en el bachiJJerato del 
CCH, esfuerzos tanto de ]as autoridades como de los profesores y de los mismos 
alumnos que a través del Consejo Técnico aportaron sus propuestas de trabajo. 

Se dice que este proceso no fue nada fácil, ya que Jos puntos de vista enb"c el 
Consejo Técnico y profesores y alumnos de Ja Comunidad del Colegio de Bachilleres, 
fueron rnuy encontrados, terminando por decidir lo que sería el nuevo plan de estudios 
de ésta institución dicho Consejo Técnico. 

Esperamos que con toda esta reestructuración el plan de estudios responda más 
a las necesidad de capacitar mejor a Jos alumnos que en este momento es prioritario en 
el pafs. Ahora sólo nos toca esperar que el proyecto madure para poder ver sus frutos y 
que Ja próxima revisión curricular del plan no tenga que esperar otros 20 años para 
llevarse a cabo. 

A Ja vez, el Colegio de BachiUeres organiza su plan de estudios en dos 
principales áreas de formación: una propedéutica encaminada a que los estudiantes 
puedan proseguir sus estudios superiores, y otra terminal donde el objetivo es capacitar 
aJ alumno a través de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permitan 
efectuar actividades concretas relacionadas con e) proceso del trabajo. 

Las asignaturas que conforman e] área propedéutica representan un 80% 
aproximadamente de Jos créditos que los a]Ull\nos debe reunir para poder recibir su 
certificado de bachillerato. Las materias que son el fundamento de esta área se 
disbibuyen a Jo largo de seis semestres en dos ntídeos de asignaturas, las obligatorias o 
básicas y las complementarias u optativas. 
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ellas el conocimiento universal relativo a las ciencias y las humanidades, y se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Área de: 

Área de, 

Área de: 

Área de: 

Área de: 

Matemáticas 

Matemáticas 1, ll, 111 y IV 

Lenguaje y CoUlunicación 

Taller de Lectura y Redacción 1 y ll 

Literatura I y ll 

Lengua Adicional al Espaifol (Inglés- Francés) 1 y ll 

Metodologfa- Filosoffa 

Métodos de Investigación 1 y 11 

Filosofla 1 y ll 

Ciencias Naturales 

Flsica I, U y Ill 

Quúnica l, lI y 111 

Biologla I y ll 

Geograffa 

Ecologla 

Histórico-Social 

Introducción a las Ciencias Sociales 1 y ll 

Historia de México 1 y 11 

Estructura Socioeconómica de México 1 y JI 

SS.. 



Las materias optativas se cursan en quinto y sexto semestre y su función es 
complementar y profundizar Jos conocilnientos que los alumnos requieren segün sean 
sus intereses. Las asignaturas optativas que actualmente establece el plan de estudios 
son: Cálculo Numérico 1 y IJ, Probabilidad y Estadistica 1 y 11, Matemáticas Financieras 
1 y 11, Ffsica Modema 1 y 11, Economfa 1 y 11, Sociologfa 1 y 11, Introducción a la 
Antropología 1 y 11, Ciencias de la Comunicación 1 y 11, Ciencias de la Salud 1 y Il 
Inglés-Francés 111 y IV. 

El área de Formación terminal, está constituida por una capacitación, a través de 
la cual se le brinda al alumno la posibilidad de desarrollar habilidades, destrezas y 
actitudes para el trabajo. 

En total se cuenta con nueve capacitaciones, de las cuales los planteles imparten 
de dos a seis, y son las siguientes: 

-Administración de Recursos Humanos 

-Biblioteconomfa 

-Contabilidad 

-Dibujo Arquitectónico y de Construcción 

-Dibujo Industrial 

-Empresas Turfsticas 

-Higiene y Seguridad en el Trabajo 

-Laboratorista Químico 

-Organización y Métodos 

La elección de alguna de éstas capacitaciones no limitan al alumno para poder 
seguir otra carrera diferente a su preparación ya que sólo es una área de formación 
propedéutica, de hecho los tres planes de estudio de la ENP, CCH y C.B., están 
estructurados bajo la óptica de captar, potenciar, dosificar y transmitir con eficiencia 
los contenidos universales básicos de la cultura y se caracterizan por que: 

1.-Su currfcula académica permite la relación enb'e el conocimiento cientffico, 
tecnológico y humanfstico con estrategias pedagógicas en relación a una secuencia y 
dof;;ificación de contenidos . 
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2.- Poseen un cuerpo mínimo de aprendizajes que deben saber los alumnos para 
que participen activamente en su propia formación y con ello puedan contribuir a un 
cambio en su realidad y asl ayudar a la convivencia y comprensión de su entorno. 

3.- Adquiere los conocimientos básicos que le permitan ingresar a estudios 
superiores y, además reciba una capacitación (CCH, CB) para incorporarse al mercado 
productivo. 

2.4 AnAlisis del programa de geografia de la ENP y el CCH. 

Caracterizamos a la Escuela Nacional Preparatoria, al Colegio de Ciencias y 
Humanidades y al Colegio de Bachilleres como instituciones educativas prototipo del 
bachillerato universitario mexicano. A partir de ellas analizaremos a continuación como 
cada institución fundamenta la necesidad de enseñar geograffa a través de un enfoque 
epistemológico particular. Enfoque que va a estar dado por un programa de estudios 
que es el medio a través del cual la institución determinará la ubicación y características 
de nuestra disciplina en el centro educativo. 

En este capitulo sólo abordaremos el análisis de Ja enseñanza de la geografía en 
la ENP y el CCH, el CB será tratado de manera particular en el siguiente capftulo de 
manera más profunda para posteriormente realizar un análisis comparativo más 
detallado de las semejanzas y diferencias del estudio de nuestra disciplina en las tres 
instituciones. 

2.4.1. La enseftanza de la geografía en la ENP 

Mucho se habla de si la geografía es una ciencia fisica o humana, que si debe 
acompañar a otras disciplinas sociales o que si debe pertenecer al campo de las ciencias 
experimentales. Ya se fundamentó anteriormente, cuales son Jos origenes de este debate 
que en ocasiones lo único que ha generado son discusiones bizantinas; lo importante es 
considerar que tan pertinente resulta para la formación de nuestros alumnos que la 
geograffa sea concebida sólo desde el punto de vista físico sin mayor relación que las 
disciplinas que Ja acompañan en el plan de estudios o la necesidad de respetar su 
integración como ciencia de sfntesis de los fenómenos ffsicos y humanos. 

A continuación de manera somera nos acercaremos a diferentes posturas de que 
la geografía es objeto, la primera a través del programa de Ja ENP y la segunda al 
través del programa de geografía del CCH. 
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La geografía es una asignatura que desde que se fundó ta ENP en 1867 a 
acompaftado al plan de estudios en su largo devenir histórico, Ja materia durante ese 
tiempo ha sufrido cambios una veces más radicales que otros pero siempre buscando 
adecuarse a las necesidades polfticas, económicas, sociales y culturales del país. Esto le 
ha valido que desde hace 120 años aproximadamente Ja geograffa siga presente en Ja 
estructura general de su planes de estudio. 

Sin embargo, consideramos que en la actualidad la realidad rebasa en mucho a 
los contenidos programáticos que seguimos transmitiendo en los centros escolares. 
Incluso las nuevas series de programas de relevisión sobre ecolog1a o sobre la 
naturaleza le resultan al alumno mucho más interesante y didáctico que lo que 
ensei\amos en Ja clase. 

Por lo tanto, encontramos en el plan de estudios vigente de Ja ENP dos cursos 
fundamentales de geografía; el primero de Geografía General, que pertenece al tronco 
comdn de materias que los alumnos tiene que cursar en cuarto año de manera 
obligatoria a lo largo de un año escolar. El otro curso es de Geografía Económica en 
sexto afio y se encuentra en el Área de Ciencias Económico-Administrativas, por lo 
tanto se convierte obligatoria sólo para los alumnos que pretenden seguir carreras 
profesionales afines a esta área. 

En sexto año del bachillerato, existen para los estudiantes materias optativas que 
nuevamente ellos eligen de acuerdo a sus intereses. Dentro de la currfcula de 
asignaturas opcionales encontramos Cosmografía y Geografía Política, cursos al parecer 
de poco interés y demanda por el número de alumnos inscritos en los últimos años . 

Analizaremos a continuación el curso de Geografía General de la ENP, por ser el 
común denominador en las instituciones del bachillerato universitario, obvió, en cada 
escuela el nombre de Ja asignatura varia de acuerdo al plan de estudios, pero en esencia 
maneja contenidos más o menos sllnilares. 

En la ENP el objetivo que persigue el programa es 06que alumno: establezca las 
relaciones mutuas y recfprocas entre el hombre y Ja tierra, asf como el de explicar tanto 
los hechos y fenómenos de la naturaleza y de Ja vida. Además de trasmitir en los 
alumnos la esencia del vasto campo de estudio de la geografía y con ello la integración 
de la realidad que observan.".:w. 

El programa se encuentra estructurado por ocho unidades temáticas que se 
dosifican a lo largo de 96 horas, por Jo tanto los alUJllnos llevan la materia durante un 
afto y con tres horas a la semana. 

Sobre el análisis del curso existen un buen número de documentos que tanto 
critican al programa en su estructura completa, como proponen alternativas para 
modificarlo. Aunque realizamos algunas observaciones, nosotros nos limitaremos en 

M DAGyC .. Programa de Geogmfta Gntcml • Cuarto 0110.ENP. UNAM, 19'J5 
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este caso a establecer el enfoque epistemológico de sus contenidos y su relación con el 
perfil que la institución persigue al considerar a la materia en el plan de estudios. 

Mencionamos en el capitulo anterior que hablar de la enseñanza de Ja geograffa 
de manera formal en nuestro país, era obligadamente hablar de Ja geograffa que se 
gestó en la ENP. 

De 1867 a 1964, nos comenta Medina Gándara, u ••• en la Escuela Nacional 
Preparatoria ha existido veinte planes de estudio diferentes, en ese periodo de tiempo 
la ubicación y sentido de Ja geografía tantbién se modificó a partir de los 
acontecimientos históricos del pafs, asl como a las finalidades perseguidas por cada 
plan, lo que explica la diversidad de cursos y el énfasis en determinados temas u •35 

Catorce diferentes programas de geografla se encontraron a lo largo de ese 
tiempo, nos dice Gándara, programas que lo mismo abordaban todo el estudio de Ja 
geografía ffsica del planeta, que la descripción ffsica y económica de los paises del 
mundo en un mismo curso, o como el Programa de Geograffa Americana y Patria de 
1903, que ya al parecer reduce su ámbito de estudio sólo al continente americano para 
describir de igual manera Jos aspectos físicos y humanos de sus paises. 

La mayorfa de estos programas se caracterizaban por ser excesivamt!nte 
ambiciosos, descriptivos y enciclopédicos. Sin embargo, ya desde el siglo pasado se 
resaltaba la importancia de mencionar Jas relaciones de los fenómenos ffsicos o 
naturales con Jos sociales y económicos, aunque fuera de manera descriptiva. 

Gándara señala que en el programa de 1923, ya el geógrafo Enrique Schultz 
u resaltaba eJ carácter razonado y cientilico de los estudios geográficos; las divisiones de 
la geografía y su enlace con otras ciencias; Ja observación directa y la indirecta, por 
medio de representaciones de Ja superficie terrestre como base indispensable del 
estudio de Ja geograffa regional; Jas relaciones que hay entre la geografía física y las 
ciencias naturales; las ventajas no entendidas de preceder el estudio de la geograffa 
física por el de la geograffa astronómica" .36 De hecho csp! programa al parecer es un 
antecedente más del actual curso de Gcograffa General, y decimos actual porque es el 
vigente en estos momentos, pero en realidad la estructura de sus contenidos, en esencia 
siguen siendo el mismo que los de hace cincueta años. 

En estos momentos el curso de Geograffa General se estructura en ocho unidades 
temáticas, que son: 

Primera Unidad. Introducción a la Geograffa General. 

Segunda Unidad. La Estructura del Universo. 

35 Ibid ... piig. 117 
,. Medina Gándara, S. El programa de G!ograjía dr 4" ar1o del Baclzilluato de la ENP, pág. 117 
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Tercera Unidad. Estructura de la Tierra. 

Cuarta Urúdad. Hidrografía. 

Quinta Unidad. Participación de los factores geográficos en el desarrollo de la 
vida en la tierra. 

Sexta Unidad. El Medio geográfico y el Hombre. 

Séptima Unidad. Participación de los factores geográficos en el estudio de las 
lenguas, de las religiones y de la división polltica del mundo. 

Octava Unidad. Participación de los factores geográficos en el desarrollo 
económ.ico de los pueblos. 

1 a primera unidad como en todos los curso de Geograffa General, se inicia 
dando a conocer al alumno el contexto general del cainpo de estudio de la disciplina, 
sus divisiones, sus ciencias conexas y sus principios metodológicos Prácticamente es en 
este tema donde el profesor fundamenta el carácter mixto de la gcograffa, carácter que 
sólo nuestra ciencia representa en la currfcula de Ja ENP, ya que ellos no llevan 
Ecología que sería la otra posibilidad. 

Las tres unidades siguientes, explican al alumno las características ffsicas de las 
capas de la tierra, litosfera, hidrosfera y abnósfera, pero para ello abordan 15 objetivos 
de la Estructura del Universo, temas que para muchos geógrafos no tiene cabida dentro 
de un programa de geograffa, pues consideran que estos contenidos no corresponden al 
ámbito propiamente dicho de la geograffa, claro son temas que le ayudan al alumno a 
ubicarse en su contexto real pero que es discutible si corresponden al estudio de la 
geografía. 

Las cuatro unidades restantes del curso, se caracterizan por resaltar Ja 
participación de los fenómenos humanos en el desarrollo de la vida en la tierra. Aqui el 
alumno a través de sus actividades de aprendizaje logra, según los objetivos, entender 
la relación de los factores físicos y sociales de nuestra disciplina 

La materia es anual y su carga horaria es de 3 horas por semana, por lo cual, sus 
ocho unidades son impartidas de manera equitativa, cuatro en el primer periodo y 
cuatro en e] segundo período. 

Como se imparte en el cuarto año, In materia se vuelve obligatoria para todos los 
estudiantes, por lo tanto, a través de la asignatura logran comprender (bien o mal), las 
relaciones espaciales y temporales de Jos fenómenos geográficos de la superficie 
terrestre, asf como su influencia con el hombre. 
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hay que ensef\ar 95 objetivos especfficos, Jo que significa todo un reto para los 
docentes. 

Reiterilll\OS la importancia del enfoque de sus contenidos, la integración, al 
menos en las cuatro últimas unidades del curso, de la relación de los fenómenos fisicos 
con los fenómenos humanos de carácter geográfico y el que se le considere dentro del 
tronco común de asignaturas formativas del plan de estudios. 

Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo, es con el tratamiento didáctico 
de los temas, la poca aplicabilidad de los mismos ya que al parecer es más importante 
evaluar el qué y no el para qué de los contenidos, por lo tanto el alumno no haya 
significatividad y utilidad a lo que aprende. Por ejemplo, en el objetivo 1.3 de la 
primera unidad el objetivo pide que el alumno enuncie las ciencias conexas a la 
Geografía, y en tas actividades de aprendizaje se vuelve a pedir una conducta que no 
lleva al alU0U10 a entender para que las enuncio, pues se indica que enliste las ciencias 
conexas, notamos que sólo se hace hincapié en qué y por desgracia eso se evalúa, más 
no hay una actividad que le indique para qué le sirve enunciar las ciencias conexas. 

2.4.2. Programa de geografía del CCH. 

El programa de geograffa del CCH que a continuación analizaremos, es el que a 
partir del ciclo escolar 1996-1997 se implementará como resultado de las reformas 
educativas hechas al plan de estudios por una comisión formada por 7 geógrafos 
representativos de las diferentes instancias académicas, asf como dos especialistas 
externos. 

El actual curso es resultado de un consenso realizado con los profesores de 
geograffa de la institución, consenso que a continuación y de manera breve se 
expondrá. 

La materia de geograffa en el CCH se ubica en el área de las ciencias Histbrico
Sodales, es decir agrupada entre las Ciencias Sociales. Esto ya de entrada no indica el 
enfoque y la concepción que de la materia se tiene en la institución, además de que este 
enfoque determina sus posibles relaciones horizontales y verticales en el plnn de 
estudios.37 

Se imparte en el 4° y 5° semestre, es una materia con carácter optativo que busca 
crear en el alu1nno "' un espfritu critico y reflexivo, as{ como una actitud responsable 

37 Dfaz. Barri~ A. Comenta qu~ las relaciones horizontulcs y vertical~ son las que se presentan cuando un 
programa escolar fonna parte concreta de un plan de estudios y son las relaciones que guardan los contenidos de 
una asignatura con Jos di.versos programas que componen la currfcula gcncnü de la institución. 
Cfr. Barrlga,A.. DidáL:tica y Cum·culum, pág. 32. 
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ante el medio natural y sociar• .39 Las asignaturas impartidas en estos semestres son 
consideradas de aplicación y de slntesls de Jos conocimientos y métodos estudiados en 
Jos cuatro semestres anteriores y creemos que Ja geograffa cumple más que otras 
disciplinas con este objetivo. 

Como en el caso de Ja geografía impartida en la ENP, nuestra disciplina en el 
CCH pretende estudiar aspectos de la Geografía Humana. tomando como base y marco 
referencial los aspectos de la Geograffa Física. que le permiten al alumno relacionar los 
fenómenos sociales, económicos, culturales y polfti.cos de los pueblos. 

Una de las modificaciones fundamentales de los actuales programas de 
Geografía 1 y 11. es la unificación de criterios en cuanto a los contenidos temáticos a 
desarrollar a lo largo del curso por parte de los profesores, asf como la presentación de 
una estructura didáctica que toma en cuenta no sólo los temas y los objetivos sino las 
estrategias instruccionaJes de ensei\anza-aprendizaje. 

Esto es importante sei\alarlo porque los prograinas que se impartían 
anteriormente adolecfan tanto de una estructura didáctica un poco más desglosada 
como de homogeneización en cuanto a los temas y objetivos a desarrollar por parte de 
los profesores. 

Actualmente el programa cuenta no sólo con una temática común a todos los 
planteles del CCH. sino con una presentación al programa que toma en cuenta; la 
ubicación de Ja materia. concepción de la misma, enfoque didáctico. sugerencias de 
evaluación y un perfil profesiográfico~ además de la bibliografía básica y la 
complementaria. 

El curso de Geografía 1 que se imparte en 5° semestre, presenta una carga horaria 
de 64 hrs. Se encuentra estructurado por cuatro unidades que son: Introducción a la 
Geografia; El Hombre y Ja Naturaleza; Panorama del mundo actual y América. 

Sus Objetivos Generales son: #buscar en el alumno habilidades y capacidades de 
ubicación orientación y observación de campo; familiarizar al alumno con el uso de 
herramientas indispensables como son los mapas y atlas. en la comprensión e 
investigación los sucesos nacionales e internacionales; promo"·er una actitud crítica ante 
la problemática del medio; relacionar el espacio geográfico con el desarrollo de la 
sociedad y apreciar los conocimientos geográficos para entender Jos contrastes que se 
dan entre América Latina y América anglosajona" .:\9 

En la primera unidad del curso de Geografía l. como en la mayoría de Jos 
programas introductorios. ubican a nuestra disciplina dentro del marco general del 
campo de la geograffa; su concepto. su carácter mixto. sus di.ntensiones y sus principios 
metodológicos que son Ja base para que el alumno comprenda la fundamentación 

31tC'Cl-L Plan tk Eshulios Actualizado, Cuadernillo No. 71. 12 de enero de 1.996, 
39 CCl:-L Plan de Estudios Actualizado. Cuadernillo Nl1.m. 70, 12 de enero de 1996, pág.59 
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epistemológica de la ciencia, asf como ayudarlo a interpretar correctamente la 
integración de los fenómenos geográficos que ocurren en la superficie terrestre. 

Sin embargo consideramos importante precisar que en ningún momento ni en los 
temas, ni en Jos objetivos o estrategias instruccionales, se hace hincapié de cual es el 
enfoque que los programas de Geografía l y 11 tienen en sus contenidos. Esta unidad no 
deliD'lita cual es el objeto de estudio del curso; es Geografía General, Humana o 
Económica, o si son las tres, por qué no puntualizar su propio campo de acción y su 
concepto de cada una de elJas, ya que s6lo no remite a establecer las grandes divisiones 
de Ja Geografía. 

La segunda unidad Relación del Hombre con la Naturaleza, antes se llamaba 
Aspectos ffsicos generales de la tierra. Macrorregiones. De manera general se abordan 
los mismo temas, nada más que en el programa actual ya es mucho más extensa la 
unidad y con 20 hrs. de carga horaria para desarrollarla. Sus ejes principales giran 
entorno del estudio de la geograffa física de Ja tierra y van desde la localización 
geográfica de Jos puntos, lineas y planos de Ja tierra, el relieve cODlO elemento natural: 
su origen, evolución, recursos y su relación con Ja distribución de la población, hasta las 
actividades económicas. 

Dicho sea de paso, este es un objetivo sumamente extenso que no sólo pide que 
el alumno comprenda la dinámica de las placas tectónicas, sino que hable de 
vulcanismo, sismicidad, intemperismo, erosión, formas de relieve, y adentás que 
identifique sus recursos naturales y el aprovechamiento para la población y para el 
desarroUo de las actividades económicas. 

Evidentemente esto es imposible y más si consideramos que le corresponde 
aproximadamente 6 o 7 hrs. de carga horaria. 

Esta unidad continua con el objetivo 2.3. El agua como recurso fundamental y su 
relación con la distribución de la población y las actividades económicas. El 2.4. La 
atmósfera: su importancia como determinante de las regiones naturales y su relación 
con Ja distribución de la población y las actividades econóuúcas. Y el 2.5 Problemas 
globales del deterioro ambiental y su relación con Ja distribución de la población y las 
actividades económicas. 

Se observa en el programa un incremento de 19 hrs. las cuales resultan 
insuficientes, ya que la exposición de Jos temas es n1ás rápida que el tiempo en que Jos 
alumnos Jo asimilan. 

La unidad 111. Panorama del mundo actual, nos encontramos con una unidad 
nueva en el progra.Jlla. Esta unidad temática aborda tópicos actuales como; el Nuevo 
orden mundial. Los procesos de globalización. La reorganización territorial del mundo. 
Y el surgimiento de nuevos estados. Verdaderamente son temas que suenan muy 
interesantes para el alutnno, inclusive es satisfactorio pensar que con estos 
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conocimientos el muchacho lea el periódico y entienda o analice lo que esta pasando en 
el mundo actual. 

Pero ahora nos preguntamos si no tendría más efecto y significado to aprendido 
después de que el estudiante conociera todas las caractertsticas físicas, sociales, 
culturales y económicas de los paises del mundo, cuando ya cuenta con la suficiente 
información para interpretar, analizar y proponer soluciones a los distintos problemas 
que el mundo y el profesor le plantean. 

La cuarta y últ::i.tna unidad del curso de geografía I, trata del estudio de las 
características físicas, humanas y económicas de América. Toca contenidos tales como; 
división polftica, medio físico, contrastes culturales y económicos, asf como la población 
de América del Norte, Centroamérica y paises del Cono Sur. estos temas prácticamente 
son los mismos del programa anterior sólo que más detallados y con la inclusión del 
objetivo 4.7. Problemas económicos, polfticos y sociales de América. Aquf se tratan 
temas de mucha actualidad como el bloqueo económico de EE.UU. a Cuba, los 
conflictos polfticos de Perú-Ecuador, el racismo,etc. 

Con lo que respecta al curso de Geograffa 11, que se imparte en el sexto semestre, 
cuenta también con carga horaria de 64 hrs. en total, por lo que los alU01.nos reciben 4 
hrs. de geograffa a la semana. 

Este programa retoma los aspectos tratados en el curso de Geograffa 1 para 
aplicarlos en el estudio de carácter regional referido a México, Europa, Asia, Oceanla y 
Africa. De hecho es la continuación de la (Jltima unidad del curso anterior. 

Nos dice el programa que u •• su enfoque es aplicativo ya que relaciona los 
aspectos flsicos y humanos vistos en el curso anterior, ya que aporta los elementos 
básicos que permiten a los estudiantes comprender el mundo en que vivimos, 
representado tanto por el marco natural como por el social". 40 

Los temas de análisis son: la División polftica, las generalidades del medio 
fisico, su población, sus actividades económicas y la presencia de los recursos naturales 
de México; Europa; Asia; Oceanta y Africa. 

Entre los objetivos generales del curso encontramos: El análisis de las 
caracteristicas económicas y poUticas que intervienen en el desigual desarrollo de los 
paises del mundo. El reforzamiento del uso del atlas y mapas como herramientas 
indispensables en Ja comprensión e investigación de los sucesos nacionales e 
internacionales, además de analizar también la disputa por los espacios geográficos, Y 
por último que el alumno comprendi:l la problemática involucrada en los ámbitos 
naturales, socioecónontlcos y poltticos del mundo y en particular de México. 

"° CCl-L Progrum.as dE Estudio para las asignatun:zs tle Geografía I y JI. pag. 20. 
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Como pode01.os observar, el curso de Geograffa 11 centra su enfoque en el estudio 
de aspectos económicos y pollticos de los diferentes paises del mundo. Inicia con el 
análisis de México; ubicación, generalidades del medio físico, población, actividades 
económicas, y organismo de integración econóDlica, para evacuar todos estos 
contenidos se le otorgan 20 hrs. y lo cierto es que nuevamente nos enfrentamos al 
problema de la excesiva cantidad de contenidos y el poco tiempo para cubrirlos. 

A continuación el curso de geografía 11, interna al alumno en el conocimiento, 
como ya mencionamos, de Ja división politica, su medio ffsico, la diversidad éblica, los 
aspectos socioeconómicos de los cinco continentes. Prácticamente el enfoque de países 
capitalista y socialistas desaparece para dar paso a analizar regiones geográficas. En 
algunos casos se tratan piases aislados como Japón, la India, China o los integrantes de 
la Cuenca del Pacifico, según sea su importancia. 

De los progra.Illas de Geografía del CCH podemos decir, que como el de la ENP 
son demasiado extensos y aJrtbiciosos, son muchos los contenidos que hay que cubrir y 
en realidad pocas las horas para exponerlos. El hecho de que se hayan incrementado 19 
horas más de carga horaria no significa que por fuerza tenga que haber más número de 
temas o mayor número de contenidos. 

Estamos conscientes que en torno a la estructura de un plan de estudios no hay 
nada escrito y que cada institución a partir de sus necesidades puede elaborar un curso 
nuevo. Sin embargo nos preguntainos, qué sentido tienen cursos tan amplios cargados 
de contenidos que sólo propician en el maestro angustia al no poder "cubrirlos" 
formalmente y que por lo tanto se preocupe más por terminar el programa que por el 
proceso de aprendizaje que se genera en el alumno. 

A su vez con tantos conoci.ntientos el alumno se enajena y no toma conciencia de 
Jo que puede aprender y mucho menos de lo que puede aplicar, al respecto nos dice 
Angel Barriga que habría que discutir si Jos actuales sistemas educativos sólo son 
sistemas de instrucción y capacitación y agrega .. uque resulta más valioso trabajar con 
menos información y cuidar las caracterfsticas del proceso de aprendizaje en los 
alumnos"'.41 

Por últiuto diremos que: 

- La geograffa que se imparte en la ENP y el CCH, respetan el carácter mixto y la 
integración que de los fenómenos físicos, humanos y económicos en la superficie de la 
tierra, tiene nuestra disciplina. 

Por ser tan ambiciosos, dudamos que coadyuven al logro de los objetivos 
educacionales del nivel medio superior, pero de alguna forma propicia la búsqueda de 
una cultura integral básica en los educandos, asf como el acercamiento y comprensión 
de su realidad. 
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-El estudio de la geografía contribuye en el bachillerato a formar actitudes1 sobre 
la base de sus conocimientos1 pues fomenta la adopción de valores al tomar conciencia 
los alumnos de la responsabilidad que Un.plica e] aprovecharniento raciona] de Jos 
recursos naturales. 

- Otra finalidad que tiene eJ BachilJerato es Ja de formar un alumno Crftico1 

Activo1 Consciente y transformador. La intención deJ programa de promover que e] 
estudiante a través de sus cursos conozca los grandes problemas económkos1 polfticos 
y sociales asf como su distribución en el mundo es exceJente1 pero mientras e] curso no 
fomente la reflexión1 creatividad y crftica de su entorno1 el alumno no alcanzará que se 
despierte el interés por analizar su problemática inmediata1 Jo que irnplicarfa tener un 
sentido critico para comprender Ja información y a su vez con sus debidas limitaciones 
proponer alternativas y soluciones a los mismos. 

- La ENP bajo la concepción positivista de la ciencia1 considera a Ja geograffa y 
asf.Jo ha hecho desde que se fundó esta institución, como una disciplina que aborda Ja 
problemática tanto nah.J.ral como humanística, simbiosis fundamental en el proceso 
educativo que no puede ser atomizada o desintegrada por ningún motivo. 

- Consideramos muy importante que estás instituciones respeten el sentido y 
carácter de la geograffa1 sin embargo no dejan de ser muy ambiciosos y encidopédistas. 
Esto lo único que propicia es que el alumno se aburra de Ja materia y que una 
disciplina tan interesante e importante en su formación (estos es a título personal) se 
convierta en una pesadilla para Jos estudiantes. 

- Y para concluir este espacio citaremos nuevamente a Vilá Valenti para 
establecer que 11 La geografía es una de las disciplinas en las que mejor el educando 
puede Uegar a comprender las relaciones que existen entre el tiempo y el espacio1 entre 
el medio natural y los tipos de civilización y sobre todo a valorar sus influencias 
recíprocas". -12 

Es muy valioso precisar que Ja disciplina en esencia y por su carácter puede 
contribuir a ésto y más, sin embargo nos topamos con grandes obstáculos que impiden 
llevar a buen fin el logro de Jos objetivos planteados en Ja ciencia. 

Nada más para tenninar1 reiteraremos que en el caso del programa de Geografía 
General de Ja ENP y de los cursos de Geograffa l y U del CCH presentan desde nuestro 
punto de vista algunos obstáculos que podrían incidir en Ja falta de interés y 
motivación por parte de Jos alumnos hacia la geograf(a1 y estás pueden ser: 

A.- Ambos son cursos muy extensos y con fuertes cargas de información, que en 
el caso del CCH 1 vendrfa a oponerse a dos de sus pilares fundamentales en el Modelo 
Educativo que es ''Aprender a aprender11y Aprender haciendo". Ya que esta visión del 

42 Vllá Valenti.J. Qp...<:ll., 386. 
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aprendizaje implica una construcción del conocimiento por parte del alumno y con 
programas tan extensos dudamos que se cumplan. 

B- En el caso del programa de la ENP existen documentos que sustentan la 
infinidad de crlticas en torno al curso de Geografla General, argumentando su 
extensión tan excesiva de contenidos, ast como su atomización del objeto de estudio con 
tanto objetivos, pero parece que no hay mucho respuesta para aplicarles una buena. 
revisión que sin perder su sentido, omita o retome temas de mayor interés y actualidad 
para el alumno. 

C.- Desconocemos si sea por tradición o respeto a los antiguos programas de 
geograffa que tanto el Dr. Miguel Schulz o Ezequiel A. Chávez propusieron, pero hay 
que ver que pese a las revisiones y modificaciones que tanto a Jos planes y programas 
han realizado las autoridades de la ENP a lo largo de más de 100 ai'\os, el curso de 
Geograffa General con excepción del de América Patria u otros que han existido sigue 
siendo el mismo en esencia que el actual programa de 1996. 

Sin embargo, y esto es lo que se considera rescatable de aDlbos, es que no 
pierden en ningún 01omento el enfoque epistemológico de la geografta y su doble 
carácter de ciencia integradora, pues en todo momento precisan la relación de los 
fenómenos naturales con los humanos y económicos. 

Para los bachilleres es fundaxnental que las disciplinas encuentren un sentido 
integral y significativo. Sabemos y as( se planteó anteriormente, el hecho de que las 
inaterfa se agrupen en áreas no implica que ellas per se encuentren relaciones ntutuas; es 
necesario que nosotros contribuyamos al logro de la interdisciplinariedad, pero parece 
que esto va a tardar. Por lo pronto nuestra disciplina debe seguir defendiendo la 
integración de los fenómenos ftsicos y h.umanos que ninguna otra disciplina en los 
planes de la ENP o el CCH tienen hasta ahora. 
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CAPITULO 111. CRITICA AL PROGRAMA DE GEOGRAFÍA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES. 

Analizaremos a continuación el Programa de Geograffa que se lleva en el 
Colegio de Bachilleres, a partir de los resultados obtenidos en el curso Evaluación de 
Programas (EVAPRO), impartido por la misma instihlción y que tuvo como finalidad: 
la evaluación de los programas como un recurso normativo para el proceso de 
ensef\anza-aprendizaje. 

El eje de análisis se realizará con base en las siguientes categorías: Estructura 
interna del programa, Operación e Impacto del programa de geografía en los 
estudiantes y Análisis de los Resultados. 

El b"abajo se verá enriquecido gracias a la larga experiencia que nos ha dejado el 
hnpartir el curso de geograffa durante 10 aftas en el Colegio de Bachilleres, experiencia 
que se sumará a la del equipo de trabajo de 12 compai\eros profesores que, al igual que 
nosotros, asistieron al curso con la intención de explorar y conocer más de cerca la 
problemática del principal instrumento de nuestra labor docente. 11El Programa". 

Dentro del análisis estructural del programa de geografía, sintetizaremos los 
elementos teórico y conceptuales que el C.B. considera fundamentales para el 
desarrollo de su práctica educativa y que a su vez, nos servirán de guia para evaluar el 
enfoque didáctico y disciplinario de dicho programa. 

3.1 Anüisis estructural del progranta de Geografia. 

En febrero de 1994 se llevó a cabo el primer curso para evaluar el programa de 
geografía en esta institución. Ahi aproximadamente participamos sólo el 10% de la 
población total de docentes matriculados en el C.B., es decir 12 profesores que con la 
valiosa participación de todos, antes, durante y después del semestre correspondiente, 
pudimos obtener los resultados de esta primera evaluación. 

Hay que mencionar que desde la creación del Colegio de Bachilleres en 1974, la 
materia que consideraba la básica para el logro de sus objetivos generales era Ciencias 
de la Tierra, asignatura más apegada a Jos intereses de la institución en ese momento y 
que acompaf\o al plan de estudios a Jo largo de casi 20 años. 

Pese a que esta disciplina estuvo más encamina.da al estudio de las ciencias 
físicas de la tierra, el perfil profesiográfico de gran número de docentes que contrataron 
para impartir Jas clases fue mayoritariamente el de geógrafo, además de geólogos. 



Esta inclinación de la balanza a favor de los geógrafos, llevó ai\os después a que 
constantemente en cursos y talleres de área se pugnara por cambiar la materia de 
Ciencias de la tierra por Geografía, y no precisamente por capricho sino por cuestiones 
más didácticas y epistemológicas que disciplinarias, ya que la geogralfa como ciencia 
integral de los fenómenos flsicos y hUDlanos es tnas formativa para Jos bachilleres en 
valores, habilidades y actitudes para con su medio que las Ciencias de Ja Tierra. 

·otra causa de peso fue que el programa de Ciencias de Ja Tierra integrado por 
cinco unidades, sólo contemplaba temas de esta disciplina en la primera unidad del 
programa, es decir, en el marco introductorio y el resto del curso era prácticamente de 
geogralfa física. 

Por esto es que en el ciclo escolar de primavera de 1995 las autoridades 
determinaron modificar todo el prograina para después de largos consensos, ifficiar por 
fin el ciclo escolar del 4° semestre con la nueva asignatura de Geogra.fia . 

3 .. 1.1. Marco teórico-conceptual del Colegio de Bachilleres. 

La evaluación de los programas de estudio, se fundamenta en concepciones de la 
tcorfa curricular que ofrece lincantlentos aplicables al disei\o y conducción de 
progra.inas de estudio. uEI conocimiento de Ja forma en que Jos alumnos van 
construyendo y transformando su conocimiento, involucra el poder desentrañar Jos 
mecanismos cognoscitivos que intervienen y la forma en que éstos generan, desarrollan 
y modifican, los productos resultantes, en concordancia con las capacidades reales y 
potenciales del bachiller" .1 

El Colegio de Bachilleres a partir de Ja década de los noventas y como respuesta 
a las reformas educativas del pafs, implementa un nuevo Modelo Educativo. Este 
Modelo psicopedagógico viene a determinar un planteanl.iento curricular y una 
dirección diferente, a la que llevaba, anteriormente, con respecto a su práctica 
educativa. 

Para sustentar el proceso de actualización y la aplicación de estas reformas 
educativas, el Colegio elabora el Documento IJamado uModelo Educativo", donde se 
explicitan los objetivos, la normati.vidad y la filosofía a seguir por parte de la institución 
en cuestiones educativas. 

A continuación, damos a conocer los objetivos que el Colegio de Bachilleres 
pretende alcanzar de manera pertinente y viable con su Modelo Educativo: 

1 Colegio de Bachilleres. Taller paTtl la fannaci6n ch lnstructorrs -Coordinadores dt! la E"Oaluaci6n de Programas 
Actwlliuulos. Docwnento 12. plig. 10 
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u-Desarrollar Ja capacidad intelectual del alumno, mediante la obtención y 
aplicación de conocimientos • 

-Conceder la misma importancia a la enseñanza que al aprendizaje. 

-Crear en el alumno una conciencia critica que le permita adoptar una actitud 
responsable ante la sociedad. 

-Proporcionar al alumno una capacitación y adiestraIJliento en una técnica o 
especialidad determinada".• 

Nosotros a través del análisis del Evapro podremos darnos cuenta de la 
pertinencia y congruencia del programa de geografía con tas finalidades antes 
mNldonados y asf. valorar si los objetivos, el contenido y las estrategias se apegan a los 
requerimientos y el perfil que el Colegio de Bachilleres pretende con sus egresados. 

Esta institución desde el momento de su formación ha cruzado desde el punto de 
vista pedagógico, por diferentes etapas que se han caracterizado por depender de 
Modelos Educativos espedficos. Una de las corrientes pedagógicas más trascendentales 
y que se viviO por la década de los ochentas en la institución, fue el de la Tecnologla 
Educativa.3 

Todo los fundamentos teóricos, objetivos, concepciones de ensef\anza y 
aprendizaje, asf. como contenidos y estrategias, giraron en torno a ésta corriente 
educativa. 

En Jos noventas y a partir, como ya mencionamos, de las reformas a la educación 
impuestas en el gobierno salinista, el Colegio de Bachilleres implementa otro Modelo 
Educativo que en términos de Ja didáctica se va a nutrir de teorf.as y conceptos que han 
tenido una repercusión directa en el ámbito educativo del paf.s. 

Es la corriente de la Didáctica Critica y la Teorf.a Curricular., las que van apoyar 
el Modelo, al buscar una educación más integral que promocionen en el alumno la 
capacidad de resolver problemas dentro y fuera del ámbito escolar, asf. como el 
desarrollo de un pensazniento critico, autorreflexivo y creativo. 

En este sentido, el Departamento Académico (CAFP) consideró extraer de éstas 
corriente y teorfas de la educación, los elementos que vinieran a conformar la base de 
su Modelo Educativo, pues sustentan las teorfas cognitivas fundamentales en lo que a 
Construcción del Conocimiento se refiere. 

2 C:A:F:P:. La Comtrucción del Conocimiento en el Arnblto Escolar, M6xico, C.D. 1993, s-p. 
>A partir de loe aftas sesentas.. en Mi!xico surgió la necesidad de revisar los planes de estudio. a.si se apoyan en la 
corriente de la Tc:cnologla Educativa que a través de "tecnificar" las decisiones educativas. silencio. la verdadera 
problemática del pais. además de que este modelo no correspondía a un perfil real de nuestrD!I ahunnos. 
Cfr. Móran Ovicdo.P.lnstrvmenlaclón Didáctica, pág. 1S1 
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En Ja Construcción del Conocimiento se busca una permanente explicación de Ja 
realidad, tratando de que el estudiante se aproxime a una constante confrontación de 
Jos elementos de su entamo, incluyéndose a sf mismo. 

Ahora bien, en el DocUDtento ¡'Orientaciones para la Evaluación del 
Aprendiza.je" se nos dice que si bien las teorías cognitivas son las que más aportaciones 
tienen hacia la construcción del conocimiento, ninguna de ellas por sí solas constituyen 
un modelo teórico que pueda explicar los procesos mentales del estudiante en toda su 
complejidad.• 

Por consiguiente, en el marco de estas teorías, se concibe al aprendizaje como 
un "proceso continuo y evolutivo con componentes de orden individual y social de 
gran relevancia y significatividad para la construcción del conocintlento del sujeto" .s 

A su vez la enseilanza viene siendo como un conjunto de acciones gestoras y 
facilita.doras del proceso de construcción del conocimiento, donde el docente 
promueve y facilita la interacción del sujeto con el objeto, rebasando con ello el 
concepto tradicional que supone al alumno como un ente pasivo y receptor y en cambio 
se orienta a promover en éste habilidades cognitivas; afectivas y psicomotrices que lo 
preparen a alcanzar sus metas.6 

La institución ha considerado que para alinlentar su práctica educativa las 
teorías cognitivas que más responden a sus intereses son las representadas por: Piaget; 
Vigotsky, Ausubel y el Procesamiento Humano de Información (PHI). Estas teorías al 
parecer encuentran puntos de discrepancia, sin embargo su complementaridad es 
mayor, lo que enriquece favorablemente la construcción del conocimiento en el 
estudiante. 

En el caso de Ja teoría de Piaget;7 alimenta la idea de que el desarrollo del 
individuo depende del equilibrio de sus estructuras mentales; pero que estas se 
encuentran en un proceso constante de desequilibrio y equilibrio .. luego entonces el 
docente debe promover actividades adecuadas que apoyen su transición hacia las 
operaciones formales, asf como de elementos que apoyen nuevamente los procesos de 
asimilación y acomodación. 

David Ausubel plantea que en el ámbito escolar, lo importante es tener presente 
el acervo de conocimientos previos con los que el estudiante cuenta al iniciar alguna 
actividad, asf de esta manera podrá relacionar substancialmente y no arbitraria el 

• Colegio de Bachilleres, Cd. México (agosto. 1993). Orientaciones para /a evaluación del aprendizaje. 
~~enlode Tratajo). Dirección de Planeación Académica. 
6 ~.s-p. 

Il:!id-.a-.p. 
7 Piaact a tra~ de su espistc:mologla genética. basa sus estudios en la prcxlucción del conocimiento fruto de la 
intcnoción entre el sajeto y el objeto de estudio. por Jo que es considerado padre del cognoscitivismo • 
C&. Pansza.. Maraarita. 04Una aproximación a la epistemolog/a genética ele Jean Plaget ''. pág. S 
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nuevo material de aprendizaje con aquellos conocimientos que ya sabe, aumentando las 
posibilidades de un aprendizaje significativo. 

Otro teórico importante es Vigotsky, quien denomina Zona de Desarrollo 
Próximo a "la distancia enb"e el nivel real de desarrollo, deterntinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial del 
alUDUto ... "",• es decir el profesor debe promover que los estudiantes avancen de un 
nivel a otro, buscando que se afiance y asi pueda pasar de zona de desarrollo próximo a 
desarrollo real. 

Por último, la teorfa del Procesamiento Humano de la Información (PHI), 
concibe al ser humano como un elaborador y constructor de la información que recibe 
de su entorno, o las aportaciones de la Psicologfa lnstruccional, donde se promueve en 
el alumno un pensam.iento creativo para el desarrollo de habilidades intelectuales en el 
aprendizaje y la solución de problemas, además de la ayuda entre expertos y novatos. 

Bajo este marco el profesor debe concientizar al alumno de que el aprendizaje es 
un proceso individual y abstracto que sólo el sujeto que está en esa situación puede dar 
cuenta de ellos y que por lo tanto es necesario que se comprometa con el proceso . 

Con base en todas las teorías anteriores, el Colegio de Bachilleres concibe la 
práctica educativa como "" .• el espacio donde el estudiante tiene la oportunidad de 
lograr aprendizajes a partir de un proceso dirigido de desestructuración-estructuración 
de sus esquemas cognitivos, proceso que se instrumenta mediante cinco coni.ponentes 
principales"9: 

1.- Problematizaci6n 

Es el proceso donde lo esencial es descstructurar los esquemas cognitivos del 
estudiante, buscando problemas donde los conocimientos anteriores de éste sean 
insuficientes para darle solución. El profesor debe buscar la manera de desequilibrar 
saberes, habilidades y actitudes. 

2.- Conocimiento y manejo de loa métodos 

Aqui el docente aproxima al alumno a la interacción del objeto de conocimiento, 
a través de la aplicación de conceptos, reglas instrumentos y la organización del 
pensanllento que permita, al estudiante, la construcción de esquemas de interpretación 
y transformación de la realidad. 

3~- lncorporacl6n de InEonnaci6n 

Precisado el problema, el aluinno se da a la tarea de buscar información nueva y 
significativa que le ayude a dar solución a la problemática planteada. El maestro debe 

• ~ Orlentaclone.s para la evaluación del aprendizaje • .. p . 
• .Jl!ill..pq.8 
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orientar perfectamente ésta incorporación de información en términos de la 
significatividad y pertinencia de Ja misma, considerando que él representa la principal 
fuente de información para el estudiante. 

C.- Apllcaci6n 

Ya resuelto el problema y nuevamente estructurados los conocimientos del 
alumno, el docente debe plantear situaciones diferentes o similares, donde se 
com.pruebe los conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante y algo muy 
importante, que él este consciente de los logros obten.idos y asuma su papel como sujeto 
cognoscente. 

s.- Conaolidación 

La Consolidación o cierre del aprendizaje deben llevar al hecho de que las 
estructuras mentales temporalmente equilibradas del alumno sufran nuevamente una 
desestructuración, esto lo conduce a la posibilidad de seguir creciendo cognitivainente 
y por Jo tanto a modificar su relación social con el medio. 

Nos dice el Documento que "El logro más importante será cuando el estudiante 
sea capaz de utilizar conocimientos no sólo para intercalar con su ambiente itunediato, 
sino cuando encuenb"e el sentido que estos tienen en su interpretación de la realidad, ... 
asf mismo, reconocerá tantbién, la relación que estos guardan con los aprendidos en 
etapas anteriores o con los que aprenderá posteriormente; esto es una forma de integrar 
el conocimiento" .10 

Los cinco componentes antes explicados son la base o funda01ento de la práctica 
educativa en el Colegio de Bachilleres. De hecho el plan de estudios, los prograinas y 
toda Ja gama de cursos de actualización pedagógica de la institución, giran en torno a 
estos componentes. 

El haber expuesto de manera breve los fund8Dlentos teóricos del Modelo 
Educativo del CB, nos servirá de paradigma o modelo, para analizar el actual programa 
de geografía y evaluar si éste se apega a Jos objetivos generales que la institución exige 
para el desarrollo de sus metas educativos, que a continuación nos permitiremos 
reproducir: 

-Desarrollar la capacidad intelectual del alumno, mediante Ja obtención y 
aplicación de los conocimientos. 

-Conceder la misma importancia a Ja enseñanza que al aprendizaje. 

-Crear en el alumno una conciencia critica que le permita adoptar una actitud 
responsable ante la sociedad. 

10 Cfr. Orientaciones para la evaluación del aprendiz.aje O¡;z._Qt 
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-Proporcionar al alumno una capacidad y adiestramiento en una especialidad 
determinada. 

3.2 Evaluación de la Estructura Interna del Programa. 

La Evaluación interna del programa se reali?.-ará a través del #análisis formal" 
que se efect(ra en dos planos: intraprograma e intcrprograma. Esta técnica permite 
analizar tanto el contenido, como el aspecto didáctico y el producto terminado, es decir 
el impacto del program.a y Ja congruencia con el modelo educativo a partir del cual fue 
generado. 

Iniciaremos la evaluación del programa con el análisis interprograma, donde se 
evaluará Ja claridad, coherencia y pertinencia de Ja ubicación, intención y el enfoque 
del mismo. 

A) Presentación 

El programa de geografía se conforma de tres elementos primordiales: marco de 
referencia (Ubicación, Intención de Ja materia y Enfoque del programa), base del 
programa (Objetivos de Unidad y Objetivos de operación), y elementos de 
Jnstrtunentación ( Estrategias didácticas, Carga horaria, Sugerencias de evaluación, 
Bibliografía y Retícula). 

a) Ubicación 

La materia de geografía está ubicada en el área de formación básica, cumple una 
función formativa en el bachiller,. permitiendo que éste aplique Jos conocimientos 
aprendidos a la solución de problemas de su entorno fi~;ico y social. 

El programa a diferencia de Jos del CCH y Ja ENP, se encuentra ubicado en el 
área de las Ciencias Naturales, en cuyo campo de conociJJ'liento se encuentran las 
materias de Física, Qufmica, Biologfa y la Geografía. 

Por la ubicación notamos que el programa de geograffa no cuenta con un apoyo 
o reforzamiento en el aspecto humano, Jas materias que Je rodean o con las que la 
reUcula encuenb"a relaciones horizontales y verticales contemplan el enfoque físico de 
la ciencia, ¿pero y Jos enfoques humano y biológico,. en qué Illomento encuentran su 
integración ? 

Por Jo tanto,. este logra menOs objetivos que los de la ENP y el CCH y Ja no 
posibilidad negativa de cumplimiento de una enseñanza integral de la geografía. 

Nos dice Ja ubicación del programa que Ja geografía cumple una función 
integradora de los conocimientos alcanzados en las materias de Física y Quimica. Sin 
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embargo, es más obvió pensar que la geografía se nutre de ciertos elementos de estas 
disciplinas más no integra los conocimientos. 

b) Intención 

Por ser la intención, el objetivo general del programa nos permitiremos citarlo 
textuahnente para llegar a comprender cual es el alcance que se pretende con los 
objetivos y los contenidos,, y as( verificar su pertinencia. 

La materia-asignatura de GeografJa tiene la intención de que: ""el estudiante 
adquiera una actitud de interés por conocer el entorno ffsico·social que le rodea, 
identificando el carnpo de la geografía y aplicando los principios metodológicos de esta 
ciencia,, estableciendo las relaciones que se dan en el medio físico (Litosfera,, Hidrosfera 
y abnósfera),, partiendo del origen y evolución de la tierra y considt!rando las 
característica,, interpretación, integración y comprensión de los hechos y fenómenos 
geográfico; y con ello tome conciencia del óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales de su país"" .11 

A to largo del análisis del programa nos iremos dando cuenta de que el objetivo 
es bastante ambicioso,, y poco lógico y coherente en cuanto a las pretensiones del 
aprendizaje, pues veremos que con estos contenidos diflcilmente se llega a que los 
alumnos tomen conciencia del óptimo aprovechamiento de Jos recursos naturales del 
pals. 

e) Enfoque 

El enfoque se analizará desde las dos vertientes que presenta el programa de 
geograffa; la disciplinaria y la didáctica. En el aspecto disciplinario,, el programa se 
remite a la esencia temática de los contenidos en donde se pide al estudiante que 
analizar los fenómenos naturales,, a partir de su~ principios netodológicos y el aspecto 
didáctico ya habla de la forma en que esos contenidos serán trasmitidos a lo largo del 
proceso educativo, a través de los cinco componentes fundamentales del Modelo 
Educativo. 

B) Base del Programa 

En este inciso iniciaremos la evaluación intraprograma donde se permitirá 
analizar tanto la congruencia de los objetivos, los contenidos y las estrategias con el 
modelo educativo como Ja coherencia interna de cada uno de ellos. 

a) Objetivos: A partir del Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres,, se busca que 
los objetivos sean redacta.dos en términos del aprendizaje fundamentalmente, bajo una 
16.gica del construir,, esto es,, el conocimiento no se copia,, no se reproduce,, sino que se 

11 Colegio de Bachilleres1 Programa de la asignatura de geografía. Dirección de Pla.neaci6n académica. Marzo 
de 1994. p4g. 6 
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construye, en el sentido piagetiano12, por ejemplo nos dice Porfirio Oviedo que en el 
contexto de la tecnología educativa, los objetivos giran en torno al cómo de la 
ensei'lanza ya que entiende al aprendizaje como un conjunto de cambios y/o 
modüicaciones de Ja conducta que se operan en el sujeto como resultado de acciones 
determinadas, y por lo tanto no le importa el qué y el para qué de los aprendizajesu. 

En este caso Jos objetivos del programa de geografía del C.B., están bien 
redactados pues toma en cuenta el qué, el cómo y el para qué de los aprendizajes. Estos 
objetivos, a su vez que nos indican el aprendizaje que se busca en el alumno, también 
sirven como lineainiento de acreditación. 

Dentro de la teorfa curricular, Dtaz Barriga menciona que para que un objetivo 
pueda reflejar mayor integración y molaridadl4 de Ja conducta del alumno estos deben 
ser: elaborados en términos de productos o resultados del aprendizaje, y reflejar el 
mayor nivel de integración posible del objeto de estudio.ts 

En este sentido los objetivos que se redactan en el programa de geografía 
cuntplen con Ja prinlera premisa, pues plantean claramente los tres momentos del 
aprendizaje; el qué, donde se precisa la acción o aprendizaje que el estudiante debe 
alcanzar en cada tema; el cómo, que se refiere a los conocimientos y/ o habilidades que 
necesita el alumno para lograr el aprendizaje; y el para qué, que es la utilidad que le 
reportará al alumno al termino de cada tema. 

Ahora bien, con 5 objetivos de unidad o generales, 15 objetivos operacionales o 
particulares y 38 objetivos especificos, dificilmente se respetará el nivel de integración 
del objeto de estudio al presentar una elevada y excesiva fragmentación de la realidad, 
por lo que la segunda condición de ser un objetivo integral no se cumple. 

b) Contenidos 

Consideramos que si existe un problema en el programa de geografía del C.B., 
es el referente a los contenidos . 

Por ejemplo, como ya vimos anteriorrnente existen en Jos programas de 
geografía del CCH y de la ENP un fuerte enciclopedismo, una falta de funcionalidad y 
una escasa aplicación de lo aprendido, sin embargo en ambos se respeta el sentido de 
integración de nuestra disciplina; el de las relaciones existentes entre el medio físico y 
el hombre. 

12 Dfaz: Barriga.. Angel. Did4ctica y Curriculum, pAg. 67 
1s Morotn Ovied.o, Porfirlo. lnstrumentacWn Didñr:tica. Q¡;z....Ci.t. pág. 178 
u Toda conducta hutnana es una conducta molar, que tiene -una totalidad orga.nizada de 
nwnifes~, que ae dan en una unidad motivacional, funciona.J.. objetal y estructural ... "'Cfr. Dtaz. 
Barriga A. pag. 73 
.. Jl!ld., p6g. 76 
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Entonces ¿qué pasa con el programa del C.B?, ¿por qué abordar solamente una 
geograffa física y no permitir acercar al alumno a una geograffa que conciba a la 
superficie de la tierra como una área donde confluyen elementos e influencias muy 
diversas? 

Los contenidos son la columna vertebral de los planes y programas de estudio, 
por lo tanto, deben buscar ser lo más coherente con una realidad, además de someterse 
a revisión y replanteamiento constante a fin de que respondan a las demandas de una 
sociedad en constante cambio. 

En el proceso de ensei\anza-aprendizaje, es fllJldantental presentar los 
contenidos Jo menos fragtnentados posible, comenta Morán Oviedo '' ... no es suficiente 
definir el aprendizaje como un proceso dialéctico, como algo que se construye, sino que 
es necesario seleccionar las experiencias idóneas, para que el aluinno realrrtente opere 
sobre el conocimiento y, en consecuencia, el profesor deje de ser el mediador entre el 
conocimiento y el grupo, para convertirse en un promotor de aprendizaje a través de 
una relación más cooperativa".t6 

Notantos que en la elaboración de un programa es muy dificil desligar o darle 
menos importancia a alguna parte de la pJaneación de un curso. Tan es destacable Ja 
elaboración de los objetivos y la congruencia con los contenidos, como la pertinencia 
con sus respectivas estrategias de trabajo, de modo que, la falta de congruencia o lógica 
de los contenidos pueden romper una buena planeación del proceso educativo . Este es 
el caso del curso de geograffa1 del cual diremos que después del análisis que se realizó 
en el Evapro, resultó que aparte de su parciaJización epistemológica, e] orden o Ja 
secuencia de los temas en algunos casos no era el adecuada para el logro de los 
objetivos. 

El programa de geograffa del CB en su estructura operativa, se conforma de 
cinco unidades temáticas que son: 

Unidad l. Campo de estudio de Ja geografía. 

Unidad 11. Caracterfsticas del Sistema Solar y el análisis de Ja tierra como 
planeta. 

Unidad 111. Origen y evolución de la Tierra. 

Unidad IV. Caracterlsticas de las aguas oceánicas y continentales. 

Unidad V. Análisis de las capas de la abnósfera-

De las cinco unidades antes mencionadas, la que más cambios sufrió a partir de 
las modificaciones de nombre de la asignatura, fue Ja primera unidad. Sin embargo, 

te• Mo4n Oviedo, Porfirio, .Qp...,s:U, pág. 205 
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sólo se adaptó el tema introductorio de otros prograntas de geografía general, al curso 
de geografta ftsica a desarrollar en el semestre. 

El problema que observamos es que este curso en ningún momento es de 
Geografia General sino se especializa en el estudio de la Geografía Ffsica y el objetivo 
de unidad y del programa no queda claro pues al hablar del campo de estudio de la 
disciplina sólo hace referencia al de la geografia Ffsica. Más adelante en los objetivos 
particulares u operativos repara la falla y considera al estudio de la Geografia Humana. 
y la Geografia Biológica. como parte del campo de estudio de la disciplina. 

Esta unidad fue la que prácticamente se modificó en el cambio de nombre de la 
asignatura, por lo tanto, observall\os que respeta la temática general de todo curso de 
geografia, en cuanto al estudio de su c¡unpo disciplinario. Sin embargo,. ya en la 
práctica se denota que es una geografía fragmentada, desarticulada, que debido al 
poco tiempo para el desarrollo de sus contenidos no se logra explicar la interrelación de 
los fenómenos físicos con los humanos. 

De modo que, el programa si hace mención de la necesidad de integrar los 
fenómenos fisicos con los humanos pero el problema,. como ya mencionamos1 es la falta 
de tiempo para lograr que el alum.no comprenda la integración de dichos fenómenos, lo 
que deja a los alumnos con un conocimiento meramente fisico de la superficie de la 
tierra, evitando una concepción sintética1 significativa y consecuente de los fenómenos 
geográficos. 

Por consiguiente, se deja la total responsabilidad de relacionar los fenómenos 
ft:sicos con los humanos al profesor . Si éste es consciente de la importancia del binomio 
hombre-natur~leza, sacrificará tiempo de otras unidades para retroalimentar el terna1 

sino abordará los temas bajo la Optica de la geografía física. 

Otro problema al que nos enfrentamos es que a partir del constructivismo, la 
institución promueve que el docente propicie que el alumno estructure su propio 
conocimiento y aprenda por descubrimiento, pero hay que estar conscientes que esto 
lleva tiempo por lo que es todavia más dificil llegar a la integración de los fenómenos 
geográficos. 

Las cuatro unidades restantes del programa no sufrieron alteración alguna, por 
lo que no presentan mayor problema en cuanto a la secuencia y el orden de los temas, 
la rnayoria aborda los contenidos de lo simple a lo complejo. Sólo encontramos en la 
unidad Il que el tema referente al Sistema Solar, considera contenidos que para 
algunos geógrafos ya no deberlan contemplarse dentro del ámbito de la geografía. 
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C) Elementos de instrumentación. 

En este apartado mencionaremos la importancia que tienen en un programa 
escolar, la carga horaria, las estrategias didácticas, las sugerencias de evaluación y la 
bibliografía. De estos elementos, las estrategias didácticas son las más importantes pues 
son el cómo se deben transmitir el conocimiento. 

a) Carga horaria 

La carga horaria del programa de geografía, va a ser uno de Jos grandes 
obstáculos para dosificar adecuadamente el curso. Consta de cinco unidades temáticas 
a desarrollar en 66 hrs. clase, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: 

Unidad Carga horaria 

l. Campo de estudio de Ja Geograffa. lOhrs. 

11. Análisis de Ja tierra como planeta. 12 hrs. 

111.0rigen y evolución de la tierra. 16-20 hrs. 

IV.Caracterfsticas de las aguas <X"eánicas y 

continentales- 08 hrs. 

V. Análisis de las capas de la abnósfera. 16 hrs. 

Total: 66 hrs. 

En el C.B. existen dos ciclos escolares por año, el de primavera que va de marzo 
a principios de julio y el de otoi\o que inicia en septiembre y ternaina a principios de 
enero. Estamos hablando de 4 meses efectivos de clases y la carga horaria que nos 
otorga la currfcula del plan de estudios que es de 66 hrs., pensaríamos que es adecuada 
a las necesidades del programa, sin embargo Ja realidad es otra y como ya 
mencionamos anteriormente, es dificil de cubrir la última unidad y esto es sabido por 
todos los profesores de Ja materia. 
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Por lo tanto, diremos que la carga horaria real son 64 hrs. clase pero sin tomar en 
cuenta las 16 hrs. de la unidad final, que es de la abnósfera. Ahora bien, viéndolo desde 
el punto de vista conocimiento es una lamentable perdida no cubrir la unidad de la 
atmósfera, ya que juega el papel de conectora e integradora entre el curso de Geograffa 
Ffsica de cuarto y el de Ecologfa del sexto semesb"e. 

b) Estrategias Didácticas. 

Didácticamente el programa sugiere las actividades que debe realizar el profesor 
en su grupo, el problema radica en que en algunos objetivos se hacen sólo mención de 
Ja estrategia del docente y en otras solamente en las del alumno. 

En las esb"ategias se sei\alan los materiales o recursos didácticos que pueden 
utilizarse para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, así como los métodos y técnicas 
para guiar al alumno en la solución de su tarea. 

Otra falla didáctica básica del programa es que no hace mención de como 
abordar los cinco componentes del Modelo Educativo del CB, (problematización, 
organización lógica e instrumental, incorporación de información, aplicación y 
consolidación), al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el profesor no los toma 
en cuenta al desarrollar su programa. 

c) Sugerencias de Evaluación 

El programa indica que la evaluación se debe llevar a cabo al termino de cada 
unidad. En el caso de que la unidad sea inicial se incluye los tres tipos de evaluación: 
Diagnóstica, Formativa y Sumativa, en el resto de las unidades sólo se contemplan las 
dos últimas. 

En la sugerencia de la evaluación diagnóstica que indica el programa de 
geografía, no se sei\ala que tipos de aprendizajes antecedentes deben saber los alumnos 
para abordar de manera general los contenidos de la asignatura. Sólo se específica el 
tipo de instrumento y/o reactivos para llevar acabo la evaluación pero de manera muy 
superficial, por lo que los elementos que se mencionan no orientan mucho al profesor 
en cuanto a lo que debe evaluar diagnósticatnente. 

Por su parte, la evaluación sumativa no considera Jos contenidos- integradores 
que servirán de conectores a los alumnos y que a su vez serán la base de conocimientos 
significativos en las unidades siguientes. 

Finalmente diremos que el programa de geografía en la fase de su estructura 
interna encuentra muchas fallas de planeación, lo que genera que el docente se 
confunda con las finalidades que persigue. Ya acertadamente en el informe que se 
remitió a las autoridades del Evapro, se hacen de su conocimiento todas las 
observaciones pertinentes para ser tomadas en cuenta y más adelante llevarlas a la 
práctica. 
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3.3. Evaluaci6n de loe programas de estudio en su operatividad 

A continuación reportaremos la segunda fase del proceso de revisión del 
programa,. considerando los siguientes objetivos: 

-Las finalidades educativas que busca alcanzar la asignatura. 

-Los aprendizajes que se espera lograr en el estudiante. 

-Los lineamientos teóricos,. metodológicos y pedagógicos para generar dichos 
aprendizajes. 

Las estrategias que se emplearon fueron prácticamente dos; la plancación y la 
operatividad. La primera se basó en el disei'\o de un instrumento de registro para 
recabar información sobre cada una de las unidades, información que se vertió en unas 
hojas de planeación didácticas de la asignatura, asl como el llenado de un cuadro de 
especificaciones para resaltar los aprendizajes a evaluar y construir con estos elementos 
los instrumentos de evaluación. 

El segundo; la operatividad,. fue llevar a la práctica todos los instrumentos 
planeados y a través de un reporte o bitácora por tema, dar a conocer a las autoridades 
del plantel esta información para su sistematización y análisis. 

A través de la evaluación que realizamos del programa, se pudo valorar si el 
marco de referencia,. la base del programa y los elementos de instrumentación fueron 
viables,. pertinentes y eficientes entre los planeado y lo operado. 

A continuación presentamos un ejemplo de la hoja de registro que sirvió de base 
para realizar la planeación de las estrategias de trabajo. 

En esta tabla u hoja de registro, podemos observar que el vaciado de la 
información fue a partir de las estrategias de b'abajo que el equipo sugirió para 
adecuarlas al objetivo perseguido, incluyendo las actividades del profesor y del 
alumno. 

Se elaboraron cuadros de planeación didáctica para cada una de las unidades del 
programa,. cada profesor considerando los acuerdos del grupo aplicaba estos 
instrumentos apegándose a lo consensado y ya cualquier modificación la hacia saber en 
las bitácoras que reportaba. 
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Planead6n DicUctica de la aaignatura: Geograffa. 

Grupo: EvaPro. Unidad: U 

N""' ... --- A.,....u..¡... Actividades Adividacbdel - ...... ~"'--~ 
....,,._ ,_.., 

dcl~ •• al~ •po 

yo 

2.1.1 X Conocer Introducir al -Realizará 1/1 Lectur Formativa 
estudiante a una lectura 2 a,piza el origen través de un dirigida de rrón y con análisis-del s.s. a cuestionamient la Teorfa de gis. síntesis y por partir - o sobre la la acreción, medio de 
tierra, su para cuestionarios y de la origen y sus posteriorme resumen. teorta de características. nte la acreació 

confrontar 
-Se las ideas al 
organizarán los ténnino de 
estudiantes en la clase. 
equipos y se 
les dará una 
lectura 
dirigida. 

2.1..2 Cuadr X Comparar -Al finalizar la -Aportará o Formativa. 
a la tierra clase anterior los 1/1 sinóp-
con los proporcionará resultados 2 Análisis y Slntesis 
astros del alos de la tic o 
Sistema estudiantes un actividad Cuestionario y 
Solar. cuadro extraclase y resumen. 

sinóptico de las a partir de 
características ellos 
de los planetas participaren 
y un Ja discusión 
cuestionario y 
como actividad elaboración 
extraclase para de un 
que los resumen 
alumnos para 
contrasten las establecer 
caracterfsticas las 
de los nlanetas 
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con el de Ja conclusione 
tierra. 

2.1..3. X Identificar 
-Pedirá 

1./1. Pizarr Formativa, 
las leyes 

anticipadament Realizará 2 ón y análisis y slntesis, 
de Kepler 

e a la clase que ejercicios en gis, asf com.o 
y la ley de 

investigue Jos la clase para maque cuestionarios. 
la ta 
gravita.ció enunciados de poder 

las leyes de comprobar 
n 

Kepler y Ja ley las leyes de 
universaL 

de la kepler y 
gravitación. determinar 

como que 
fenómenos 
son 
producto de 
estos 
movimiento 

Fuente: C.B: Dirección de Planeación Académica, CAFP.1.995. 

El instrUD\ento que utilizarnos para el vaciado de la información del programa, 
estuvo sujeto a varias modificaciones, el equipo de trabajo fue realizando algunos 
cambios conforme avanzaba el curso, pero la esencia de dicho cuadro residfa en planear 
de manera conjunta las actividades a realizar de todos los docentes, para apegarse a 
este instrumento y observar su objetividad y validez del programa de Geografía. 

El siguiente paso1 que también era parte de la primera fase de planeación 
consistió en realizar los cuadros de especificaciones, nuevamente, para cada una de las 
unidades. 

Un cuadro de especificaciones es un instrumento útil para elaborar las 
evaluaciones surnativas de Jas unidades. En éste, el objetivo se centraba en precisar el 
tipo de conocimiento que se pedfa a los alumnos en cada objetivo. 

Cabe mencionar que en el CB se manejan dos categorias en el aprendizaje; el 
Conocimiento Declarativo1 que es el que se expresa en forma de enunciados o 
proposiciones (ideas articuladas) sobre hechos, conceptos o principios. Y el 
Conocimiento Procedimental, que es el que se expresa en forrna de aplicaciones 
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motoras y/o conceptuales, ordenadas y dirigidas a la consecución de un fin, de hecho 
se categorfa en habilidades reproductivas y creativas.17 

Asf tenemos que de acuerdo al aprendizaje que se pretende lograr con el 
estudiante, se utiliza un conocimiento declarativo o procedimental. 

Conocer los aprendizajes y las categorías en el proceso educativo son 
fundamentales, pues de aquf van a partir los diseños dt! instrumentos de evaluación 
para evaluar el grado de aprovecha.miento de Jos estudiantes. 

Es muy común enb"e el profesorado, que cuando disei\an un examen no tomen 
en cuenta estos elementos y lo mismo preguntas conceptos, hechos o habilidades que el 
que el profesor en ningún momento enseño. 

A continuación reproducimos nuevamente un ejemplo de los cuadros trabajados 
por el equipo, para darnos cuenta de dicho procedimiento. 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADt!MICA 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES 

Asignatura:_GeogrMfa....:.Unidad_l_Elaborado por: Eva.. Pro. 

Objetivo de la Unidad:_1.1.__Modalidad:_Sumativa __ _ 

NUM. APRENDIZA PRIORIDAD O JNDJCADORES DE LOS 
APRENDIZAJF.S 

TIPO DE TIPO TECJ'\llCA O 
DE JF.S ESTRATEGIA. 
OBJETI 
VO 

IdentlficarA el Cuadro sinóptico 
campo de 

1.1.1 estudio de la 
geognúla 

1.1.2. Recon~4el Lluvia de Ideas 
campo de 
estudio de Ja --a. 

1.1..2. lndicanll Ja lnvestigación 
relación de Ja extraclase 
geografla 
f .. Jca con 
otras cirndas. 

Ubicará el espado geojpi.Uico 
que conforma el campo de 
estudio de In geograffa. 

Ide:ntifiClU'dl a las nun.as de la 
Ge-agrafia Flsica., con su 
objeto de estudio 

Identificar.i a partir de 
ejemplos Ja re!l.ción de Ja 
Geografia Flsica con otras 
ciencias auxiliares. 

DE IN~UMEN 

APRENDIZAJE REAC. TO 

e.o 

X 

X 

X 

C.P. 

O:M Cuadro 
JSlnóptico 

Lluvia de ideas 

Investigación 
extraclase 

17 Colegio de BacltilJeres,. La EtJOlunción del Proceso de Aprendizaje y Enseñnza (EVA1). pág. 17-18 
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1.1..3. Reconoced. el lnterroptorio 
campo de 
atudiodela 
Geografla 
Humana. 

Eatablecenl la fnterrogatorio 
relacfOn de la 
Geo"""fa 
como Ciencia 
mixta. 

Ident:Ukarm a la• rantalf de Ja 
Geognúla Husnana con su 
objeto de estudJo. 

Rcoonoce-nfi la causa por la 
cual se considera a la 
Geograffa una ciencia mb;ta. 

Fuente: CB Dirección de Planeadón Académica, CAFP, 

X lnturroptorfo 

X interrogatorio 

Este instrumento fue muy valioso para nosotros, porque nos dimos cuenta que 
en la mayorta de Jas evaluaciones que Jos docentes realizanlos a Jo largo del curso 
preguntamos conceptos, principios o hechos, es decir conocimientos declarativos y no 
conocimientos procedimentales que implican aspectos más profundos y significativos 
para los alumnos. Un ejemplo es cuando preguntamos en un examen los conceptos de 
rJos, cuencas o vertientes, es decir el qué y se nos olvida que es más significativo para el 
estudiante reflexionar en torno a la utilidad que tiene para el hombre el 
aprovechamiento de esos rfos cuencas o vertientes. 

La segunda parte de esta fase se llevó a cabo a Jo largo del ciclo escolar 95-A y 
fue Ja evaluación de Ja operatividad del programa. 

Se nos entregó un cuestionario con el t1tulo de 11Registro de hechos significativos 
de Ja clase o bitácoras. Su objetivo era recabar información sobre el programa de 
estudios tanto en su operación como en el rendimiento académico de Jos estudiantes. 
Este registro se deberfa remitir al término de cada tema. 

La bitácora de trabajo se conformó en su operatividad de siete apartados 
fundamentales que fueron: J. Objetivos, U. Estrategias didácticas, 111. Bibliografia, IV. 
Evaluación Diagnóstica, ( en caso de que la hubiera), V. Logro del Objetivo, VI. Interés 
del estudiante y VII. Evaluación Sumativa (a1 término de cada unidad). 

El primer punto de análisis se centra en los objetivos; su congruencia con el nivel 
de los alumnos, su secuencia y/o desagregación de Jos objetivos particulares para 
Jograr el objetivo del tema. 

El segundo punto son las estrategias didácticas, donde se menciona que Jos 
profesores deben indicar si Ja estrategia presentó algún problema, sf es asf, que se 
describa el mismo y Ja posible alternativa. 

La bibliografía es el punto que sigue, haciendo énfasis en si se utilizó Ja sugerida 
o no, asf como mencionar por qué. 
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El punto cuatro toca lo referente a la evaluación diagnóstica. En el caso del curso 
de geografía sólo fue considerada para la iniciación del progra01a al aplicarles un 
instrumento o examen objetivo sobre los conocimientos que consideramos deberfan 
tener Jos alumnos de recién ingreso. 

El quinto inciso, retoma lo referente al objetivo, pero aquf se analiza el porcentaje 
en que se logró el objetivo a partir de Ja tabla de especificaciones o si el alumno 
manifestó algún otro aprendizaje que no estaba sei\alado en la tabla, además se sugiere 
que el profesor indique o comente los resultados de su evaluación formativa. 

El sexto punto es muy breve pues sólo se remite al interés que el estudiante tuvo 
a lo largo de la unidad. Sin embargo, también se considero que los alumnos a través de 
una evaluación anónima, indicaran por escrito como habfa sido el desempen.o del 
docente. 

Por último, el punto séptimo hace referencia al tipo de evaluaciones que se 
aplicaron al término de cada unidad En este inciso, se tenla que anexar un hoja de 
estadfsticas para analizar cada uno de los reactivo del examen y con ello poder cotejar 
los resultados de lo. evaluación con los otros grupos y obtener conclusiones. 

Hay que hacer hincapié en que estos resultados servfan para evaluar 
prácticamente todo el proceso de aprendizaje, desde su planeación, operativadad, hasta 
la ejecución del Dlismo. 

REGISTRO DE HECHOS SIGNIFICATIVOS EN CLASE 

u El objetivo de este registro es recabar la información sobre el programa de estudio 
tanto en su operación como en el rendimiento académico de los estudiantes." 

El reporte deberá reallzarce al término de cada uno de los objetivos de tema. 

Asignatura: Geograffa Plantel: 06 

No. del Objetivo del tema: 4.1. Características de las aguas oceánicas y continentales. 

Grupo:434 

Profesor: M. Patricia Ontiveros Delgado 

Horas de clase utilizadas: 02 

Promedio de Asistencia: 85% 
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OPERACIÓN 

LOBJETIVOS 

Problemas por Congruencia del Secuenci.y'desagre 
falta de objetivo con gaci6n del objetivo 

Tiempo antecedentes respecto al nivel del subtetna para 
académicos.- académico del lograr el objetivo 

alumno. de tema es. 

Tiempo 
Adecuado. Suficiente: X 

prograDl.ado: 04 Confuso: X 
hrs. El problema no se 

presenta tanto por Alto Insuficiente: 
Tiempo empleado: la falta de 
04 hrs. antecedentes Este objetivo 

No. de Clases: 02 
académicos, como plantea la acción de 

Excesivo: la pésima caracterizar, pero 
hrs. investigación este es un verbo 

extraclase que los que no precisa la 
alumnos realizarón acción, asl como Por qué: El objetivo 
para subsanar esta conocer. es claro, au.nque la 
carencia. acción no lo sea. 

IL ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

l!N CASO DI! TENER PROBLEMAS CON ALGUNA ESTRATEGIA, SEÑALE 
A QUI! OBJl!TIVO CORRESPONDE, DESCRIBA l!L PROBLEMA Y DE QUI! 
MANERA LO SOLUCIONA. 

Se siguió la propuesta acordada, nada má.s como evaluación formativa del tema de 
aguas oceánicas, se pidió al grupo que elaboraran un mapa del relieve submarino 
para remarcarlo en clase y que esto apoyara la estrategia sugerida, a la vez que se 
consideraba como evaluación formativa. 

_______ ,., ......... .;..:..._,_,..,_ . .-______ ~, 
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IV. INTERl!S DEL ESTUDIANTE. 

PORCENTAJE DE: 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO. 

ENTREGA DE TAREAS. 

ENTREGA DE TRABAJOS EXTRA CLASE. 

PROMEDIOS DE ASISTENCIA POR TEMA. 

COMENTARIOS DEL GRUPO. 

V. LOGRO DEL OBJETIVO. 

65% 

78% 

57% 

82% 

52% 

PARA ESTA PARTE TOMAR EN CUENTA LAS HABILIDADES SEÑALADAS 
EN LA TABLA DE ESPECIFICACIONES. 

3.4 Evaluación del prograD'líl en cuanto a sus resultados e impacto. 

La evaluación del programa de geograffa en cuanto a sus resultados e impacto 
fue la tercera y última fase de todo el proceso de análisis. La evaluación tenla como 
objetivo identificar la medida en que los programas de estudios con todos los cambios 
realizados por el grupo de trabajo, impactaban el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Se entiende por impacto la trascendencia que tiene el proceso educativo en la 
formación del estudiante y por rendimiento, el nivel de conocimientos, habilidades y 
actitudes logradas por él. 

La estrategia sugerida por el documento de EvaPro, nos indica que el estudio se 
llevará a cabo a través del análisis cuantitativo y cualitativo del alumno, que se basa en 
su rendimiento académico: aprobación, reprobación y ausentismo. 

El instrumento clave para la realización del análisis fueron las bitácoras de 
trabajo que, como ya mencionainos anteriormente, se llenaban al finalizar cada tema 
con todos los cambios sugeridos por el profesor, haciendo hincapié en cualquier 
observación digna de ser considerada en el programa. 

Ahora bien, Jos resultados que a continuación presentaremos son producto de las 
plenarias o sesiones finales del proceso, las cuales fueron vaciadas en un cuestionario 
llamado ••Problemática detectadas en el Evapro", en julio de 1995. 
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En este se tomaron en cuenta: el análisis formal, el análisis de la operación y la 
problemática general del prograina, mismos que a continuación detallaremos con los 
resultados obtenidos. 

3.4.1 Marco de Referencia. 

Hay que recordar que el marco de referencia es conformado por la ubicación de 
la materia, la intención u objetivo de la asignatura y el enfoque de la misma. De aquJ lo 
que resalta es en definitiva que con la secuencia de contenidos y el manejo que se hace 
de ellos, difícilmente podremos lograr la finalidad de la materia, pues, en ocasiones, no 
hay congruencia enb"e el objetivo general de la unidad y los objetivos operacionales. 

En el enfoque también se encontraron problemas; el equipo de trabajo consideró 
que el tema del Sistema Solar sale del ámbito de estudio de la geografía ya que no 
corresponde en forma estricta al campo de la misma, además de que la unidad rompe 
con el enfoque disciplinario, al tomar en cuenta el tema de Sol y Jos Planetas, por Jo 
tanto Ja secuencia que se presenta en el programa no es continua. Lo que se recomienda 
es que sólo se manejen los temas relacionados con formas, dimensiones y movimientos 
de la tierra y el tiempo restante será dedicado a otra unidad del curso. 

3.4.2. Base del Programa 

Los siguientes resultados están dados en cuanto a la evaluación de los 
aprendizajes, la carga horaria y la secuencia de los contenidos. 

Unidad l. Campo de estudio de la Geografía. 

Se concluye que la carga horaria de 10 hrs, fue insuficiente por dos horas para 
cubrir todos los contenidos establecidos, por lo tanto el logro del objetivo no es 
satisfactorio en cuanto al para qué de los aprendizajes. 

"Qué el alumno aplique los principios metodológicos de la Geografía, 
empleando la localización, causalidad y relación, asf como las representaciones 
terrestres, para diferenciar los hechos y los fenómenos geográficos."'111 

Este es el objetivo 1.2 de la primera unidad del curso, lo quisimos citar 
textualmente para analizar como en su redacción el qué y el cómo de los contenidos no 
no son suficientes en la obtención del para qué, o sea, con la aplicación de los principios 
de la geografía el alumno no logra diferenciar los hechos y fenómenos geográficos de la 
superficie terrestre, solamente que un objetivo anterior los enuncie y explique, pero al 

28 ~, Programa de Geograffa • pag. 21. 
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parecer no hay tal. Aquf hay que revisar la redacción del objetivo general y la secuencia 
de los objetivos operacionales. 

Es importante hacer notar que como la redacción de este objetivo, hay un buen 
número igual en el programa. Realmente este fue uno de Jos problemas más comunes 
en el análisis de la Base del programa, pues aunque didácticamente su estructura es 
buena (qué, cómo y para qué), los contenidos no facilitan el que Jos estudiantes 
adquieran un buen aprendizaje de la materia. 

Unidad 11. Conocimiento de la tierra como astro. 

De 12 horas dosificadas inicialmente en el curso, después de la operatividad de 
la unidad, vemos que nuevamente se presenta Ja insuficiencia de dos horas clase, útiles 
en la evaluaciOn y retroalimentación de Jos temas. 

En cuento a la desagregación del objetivo, la unidad encuentra tropiezos pues no 
hay una redacción correcta de estos y Ja secuencia de los objetivos especfficos no 
coinciden con los contenidos que se piden en los objetivos particulares. 

Unidad III. Estudio de la Estructura interna del Planeta. 

Esta unidad es considerada la base temática del programa, de hecho es una de 
las que más peso tiene dentro de Ja dosificación programática del curso. 

El objetivo general de Ja unidad pide" ... que el estudiante comprenda el origen y 
evolución de la tierra, considerando las características de su estructura interna, eras 
geológicas, fuerzas tectónicas y de gradación, para reconocer el proceso de formación 
del releve terrestre y los recursos minerales con que cuenta nuestro pats" .19 

Si leemos con detenimiento el objetivos, observaremos que con el qué y el cómo 
no podemos llegar al para qué. En ningún momento se pide que s~ analicen los 
recursos minerales de México y se pretende que est.á sea la finalidad. 

Hay que corregir Ja redacción de algw1os objetivos, además de que la secuencia 
de los contenidos y sobre todo de el objetivo de la tectónica de placas que esta muy 
confuso. 

La Carga horaria en esta unidad si fue muy insuficiente, de hecho se 
contemplaban 16 hrs. pero en realidad para cumplir con las estrategias y retroalin1cntar 
el tema, se necesitaron más de 22 hrs. 

19 llzid .• p4g. 28. 
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Unida IV Estudio de Ja dinámica de las aguas oceA:nicas y continentales. 

Esta es Ja unidad menos extensa del programa, prácticamente 10 hrs. de carga 
horaria, sbt embargo faltaron 2 hrs. para cubrir con todos lo objetivos planeados y las 
estrategias establecidas. 

Encontramos que Ja secuencia de contenidos y Ja claridad de objetivos no 
presenta mayor problema para ser trasnlltidos por el profesor. Su objetivo general es 
congruente con Ja desagregación de los objetivos particulares y de los especfficos. 

Finalmente diremos que la unidad V correspondiente al estudio de Ja abnósfera, 
por falta de tiempo no se cubrió. En esta unidad se contemplaba una carga horaria de 
16 hrs. que vienen a ser las horas faltantes para cubrir los objetivos de las unidades 
anteriores. 

El no poder contemplar Ja unidad de Ja atmósfera denb"o del curso, trae como 
consecuencia que más adelante Ecología encuentre fuertes deficiencias de parte de los 
alumnos, ya que la geogra.fia y sobre todo la unidad de la abnósfera es un antecedente 
y enlace fundamental entre Jas dos materias. 

El hecho de que esta unidad no haya sido posible evacuarla por falta de tiempo, 
Ueva a que el programa encuenb"e deficiencias en su operatividad y por lo tanto se 
considere no apto para cubrir el objetivo que la institución se plantea al tomar en cuenta 
una asignatura en el plan de estudios. 

3.4.3. Elementos de Instrumentación 

El problema detectado en los elementos de instrumentación o estrategias 
didácticas a Jo largo del programa, es que en ocasiones contemplan las actividades del 
profesor y en otras las del alumno pero no son consideradas ambos. 

En las acciones que se implementaron para solucionar estos errores, estuvo la 
especificación de estrategias para el maestro y para el alumno, el problema de esto fue 
que para cubrirlas y retroalimenta.r las acciones pedidas- se necesitaba tiempo y en 
ocasiones no se podfa llegar a Ja finalidad por esta carencia. 

Entre Jos cambios más significativos abordados en las estrategias, fue el acuerdo 
del grupo para ya no considerar, en Ja unidad J, el hecho geográfico sino solamente 
mencionar los fenómenos físicos y humanos y, a su vez, considerar a la división de 
geografía biológica dentro de la humana. 

El equipo en consenso determinó que el manejo de los términos hecho y 
fenómenos presentaban confusión a los aJu..rnnos por el uso que se daba en otras áreas 
como historia. Asimismo se creyó pertinente que sólo se realizaran dos divisiones de Ja 
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geografía, sin embargo esto áltimo trajo muchas confusiones a los alumnos y por Jo 
tanto, bajos resultados en los exámenes. 

3.4.5. Evaluación del Impacto. 

Se especificó en la fase de planeación que se llevart'.a.n a cabo los tres momentos 
de la evaluación: diagnóstica, fonnativa y SUJJ\ativa, pero la única que se iba a 
considerar para la acreditación de la materia serta la ültima, de esta manera podríamos 
evaluar de manera imparcial el impacto del instrumento o examen realizado por el 
equipo de trabajo. 

Cuando se aplicó la evaluación diagnóstica, se detectaron deficiencias en cuanto 
a los conocimientos de ffsica y química que los alumnos deberfan manejar para 
entender el curso de geografia. A través de cuestionarios se reforzaron estas 
deficiencias y se implementaron actividades para fortalecer la lectura y el uso del 
diccionario. 

En la evaluación formativa, que es la que se realizó a lo largo del semestre, no se 
encontraron problemas en cuanto a los aprendizajes, el problema estuvo más 
relacionado con el poco tiempo destinado para cada una de ellas. A lo largo del curso 
se observaba que los alumnos aprendían mejor con las estrategias de Ja evaluación 
formativa pero a su vez; el tiempo nos presionaba por lo que tenfamos que sacrificar 
aprendizajes por número de conocimientos. 

Los resultados de Ja evaluación sumativa Jos transcribiremos a continuación para 
poderlos analizar. 

Evaluación del Impacto: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Unidad No. de No. de aprobados Calif"icadOn Problemas de 
aprobados del de la unidad. promedio. aprendizaje detectados. 
examen. 

I 88.12% 88.12% 7.83 Identificación de 
las ciencias 
auxiliares y 
divisiones de Ja 
geograffa física y 
humana. 

I1 58.25% 58.25% 6.20 Resumen de la 
teorfa de la 
acreción V los 

95 



movimientos de la 
tierra. 

Ill 68.50% 68.50% 6.68 Se presentaron 
problemas en la 
estructuración de 
las estrategias de; 
esructura interna, 
rocas eras 
geológicas placas. 
falló aplicación. 

IV 87.04% 87.04% 7.34 Falta de explicación 
entre densidad, 
salinidad, 
temperatura y ciclo 
hidrológico del 
agua. 

Promedio 75.47% 75.47% 7.01 
General 

Fuente; CB Dirección de Planeación Académica, CAFP. 

PRINCIPALES CAUSAS DE REPROBACIÓN POR UNIDAD. 

l. INCORPORACIÓN TARDÍA DE ALUMNOS AL GRUPO. 

2 FALTA DE INTERIIB DE LOS ESTUDIANTES. 

3. PRESIÓN DE TIEMPO PARA ABORDAR LOS TEMAS. 

4. FALTA DE APOYO DE LAS EVALUACIONES FORMATIVAS. 

S. APLICACIÓN DE EXÁMENES DESPUÉS DE VACACIONES. 

6. AMPLITUD EXCESIVA DE LA INFORMACIÓN A VER EN UN OBJETIVO. 

7. FALTA DE TIEMPO PARA RETROALIMENTAR LAS EVALUACIONES 
FORMATIVAS. 

8. DIFÍCIL EL EXAMEN Y EN OCASIONES MuY CONFUSO. 
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Haber participado en el proyecto de Evaluación de Programas, ha sido una de 
las experiencias más importantes. como docente en la institución del Colegio de 
Bachilleres. Acercarse al programa para su aniltlisis por 01ilts de 50 horas de- planeación y 
otras tantas de operatividad dejaron una riqueza de conocimientos y experiencias que 
van más allá de la práctica diaria o del quehacer docente como profesor. 

Una de las grandes ventajas que permite nuestra labor de maestros, es poder 
experimentar tácticas, estrategias, modos y formas de alimentar nuestra actividad, por 
Jo que no hay que perder la oportunidad de aprovechar el manantial de experiencias 
que nos proporciona el participar en cursos de esta naturaleza académica.-

Somos conscientes que Jos alumnos en ningún momento son conejillos de indias 
que podamos utilizar como experimento, sin embargo cada grupo, cada alumno, cada 
época, son sihlaciones diferentes, son aquí y ahora que nos invitan a seguimientos 
particulares. No es posible que años vengan y años vayan y nosotros sigamos con los 
mismo apuntes de 20 años atrás y. con las mismas estrategias que usábamos antaño. 
Hay que achlalizamos, y comprometernos con lo que hacemos. 

Finalmente diremos a manera de síntesis que: 

-A partir de la nueva modalidad de "Construcción del Conocimiento", las 
estrategias de trabajo no propician la aplicación de Jos cinco momentos didácticos del 
Modelo Educativo del C.B, en el Programa de Geograffa. Por otra parte, los temas 
deben ser abordadas desde otra perspectiva, ya no es posible llegar a Ja clase y vaciar la 
información en Jos alumnos, por Jo tanto hay que estar conscientes que el aprender bajo 
la óptica del Constructivismo implica un tratamiento diferente de todos 1os elementos 
que se conjugan el proceso educativo dentro del salón de clase, y esto lleva su tiempo. 

-La principal preocupación a Jo largo del curso de geograffa fue Ja falta de 
tiempo para poder cubrir las cinco unidades contempladas en el programa, ya que sólo 
se alcanzan a cubrir las cuatro pritneras. 

-El programa de geografía diffcilntente logra la integración del estudio de Jos 
fenómenos fisicos, humanos y biológicos, desgajando la unidad de Ja nuestra disciplina 

- En la estructura didáctica consideramos que los objetivos son daros y 
pertinentes en cuanto a Jo que se pretende lograr con los alumnos, pero difícilmente se 
alcanza el para qué, que es la finaUdad del tema. Esto es como introducir o motivar 
bien al alumno para que se interese por el tema, preparar buenas estrategias de trabajo 
que cubran el desarrollo de Ja clase, pero tener un mal cierre en este proceso que tan 
bien habla iniciado, pues no hacemos significativos los aprendizajes. 

- El enfoque de nuestra disciplina se pierde. Hay contenidos que son abordados 
con su relación e importancia del fenómenos físico para el hombre, pero hay otros que 
no alcanzan esta meta. 
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- Por la misma dinámica del proceso educativo que se da en el salón de clases, no 
se logra cubrir los objetivos de la unidad V que es la de la Atmósfera, por lo que el 
débito de horas clase viene siendo prácticamente de 16 hrs. 

Sin embargo, pensarfamos que incrementando más horas o reduciendo Ja unidad 
O podñaJnos adecuar mejor el problema. Creemos que esa no es Ja solución, 
necesitarnos un programa de geograffa con contenidos más integrales que nos lleve a 
realizar ejercicios de reflexión y análisis que permitan al alumno observar los 
fenómenos en su conjunto y en sus relaciones. 

Una opción es la implementación de un curso de Geografía Humana en el 5° 
semestre de manera optativa, donde el alumno optara por estas materias de acuerdo a 
sus intereses profesionales, complementado asf la formación de valores, actitudes 
positivas ante el medio y consciencia clara sobre el papel que juega la geografía en la 
posible solución de problemas. 
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CAPITULO IV. PERCEPCIÓN DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES, CON RESPECTO A LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje existen elementos didácticos 
fundamentales para llevar a cabo la labor educativa. La didáctica es la disciplina 
pedagógica que va abordar Ja problemática relativa a este proceso, ya que le preocupa 
conocer lo que sucede en el aula, explicar los diferentes fenómenos que emergen como 
producto de la relación maestro-alumno y de los alumnos entre sf, estudiar cómo y bajo 
qué condiciones ocurre el proceso de aprendizaje 

Asimismo, le preocupa el problema de los contenidos, su estructuración y 
ordenación, la selección de técnicas y métodos para el aprendizaje de los alumnos, y la 
operación del trabajo en el aula . 

De este modo, la didáctica va a manejar una estructura o plano fundamental 
dentro de todo este proceso. Los elementos que van a conformar el sistema o estructura 
son: el alumno, el docente, los contenidos, las estrategias y los objetivos'l. 

OBJETIVOS 

PROFESOR CONTENIDOS ALUMNO 

ESTRATEGIAS 

t Campos, Miguel.. A.. lA Estructura Did4ctica. pág. 1 



Una estructura es un conjunto que al fin de cuentas funciona como una entidad 
real y diferente a la simple colección de elementos, es decir, un conjunto estructurado 
que recibe la influencia de condiciones externas, propias del sistema al que pertenece. 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido conocer de cerca la 
problemática que dentro del programa de geografía encierran los contenidos y su 
enfoque epistemológico, desde el punto de vista académico. 

A su vez nos acercamos a nuestro principal instrumento de trabajo, el programa 
de geografía, elemento fundamental que contextualiza a ese eje educativo, ya que en él 
se conjugan la acción de alumno, profesor, contenidos, objetivos y estrategias dentro de 
un marco institucional. 

Ahora toca el turno de analizar dos de los elementos fundamentales en nuestra 
estructura didáctica; alumno y profesor, pero bajo la óptica de la percepción que de Ja 
geografía tienen. 

El instrumento a través del cual se reali.7..ará el análisis será el programa de la 
asignatura de geografía, ya que como mencionamos al inicio, en todo este proceso 
educativo lo que existe son sistemas, donde A incluye a B y a su vez B incluye 
elementos a,b,c 6 d, cte. 

Esto es, si los contenidos no son los apropiados, el profesor no puede trasmitir su 
Dtcnsaje a los alumnos. Si las estrategias no van acorde con los objetivos, el alumno no 
aprende. Si los objetivos de los programas son incongruentes con las mismas 
aspiraciones de Jos alumnos, estos se bloquean y no aprenden, y por último si el 
alumno presenta deficiencias académicas de base o el profesor es malo, tampoco hay 
aprendizaje. 

Luego entonces, vemos que en este sistema cualquier falla conlleva deficiencias 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es necesario precisar dónde se 
localizan los errores y tratar de coadyuvar a su solución. 

A.- Aspectos generales que sustentan el disei\o de la investigación. 

El procedimiento seguido implicó una evaluación estadística de los elementos, 
que se fundamentan en la pedagogta experimental, por ser ésta una ciencia que plantea 
el problema de si los fenómenos educativos son m.ensurables o no. 

La base de nuestro proyecto fue utilizar la Estadistica muestral o infcrcncial en el 
sentido cientifico de registrar, analizar y expresar matemáticamente los hechos e 
investigar las relaciones que existen entre ellos. 
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La fuente de información considerada para el análisis de nuestra investigación, 
partió de un cuestionario realizado a docentes y alumnos de los 20 planteles del 
Colegio de Bachilleres distribuidos en Ja zona metropolitana del D.F. 

El procedimiento utilizado en la investigación se basó en tres etapas: Planeación, 
Ejecución y Procesamiento de datos. 

Primera etapa PJaneación. 

-El primer paso del objetivo fue fijar el problema que deseábamos investigar, en 
este caso fue: 

Analizar cuantitativa y cualitativamente el progrélnl.a de geografía del 4° 
semestre del CB, a través de Ja percepción que de ésta materia tienen Jos profesores que 
imparten la asignatura y alumnos de 5° semestre que recién cubninaron el programa. 

El segundo paso fue elegir la muestra representativa de nuestro universo o 
población a censar. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con 20 planteles distribuidos en la zona 
metropoJitana del D.F. Su planta. docente es de 2622 profesores de todas las asignaturas, 
pero sólo 4.1 % corresponden a profesores que imparten Ja asignatura de geografía, es 
decir 110 docentes.2 A su vez cuenta con 80,915 alumnos inscritos en los 20 planteles, 
de los cuales 8,801 cursan el quinto se.mestre dentro del sistema escolarizado que es 
aproximadamente el 12.8% del total de la población escolar.3 

Se determinó por estadística muestra] o inferencia!, que nuestro universo en el 
caso de los alumnos fuera de 800 encuestas aplicadas en élnl.bos tumos tratando de 
cubrir todos los planteles. Por errores de la aplicación del encuestador y del encuestado 
fueron anulados el 1.2% de nuestra muestra, ya que no tenfan validez y objetividad, por 
lo que el universo quedó con 656 entrevistas de base. 

En el caso de los profesores por ser un número menor se aplicaron 40 
cuestionarios a] azar a profesores de diferente turno y plantel del CB 

-Tercer paso: Selección de técnicas. La selección de técnica para la realización de 
la investigación, fue el Cuestionario. Este instrumento nos sirvió para medir los 
conceptos y actitudes de los profesores y alumnos a través de sus respuestas. 

Las preguntas fueron disefl.adas de dos maneras; cerradas, cuando sólo existían 
dos o tres gamas de respuestas y abiertas, cuando necesitábamos conocer la opinión del 
encuestado y un espectro amplío de respuestas. 

2 CD, Estadfstica Básica, 96--A Dirección de Prograinación.. Septiembre 1. 995. pág. 12 
3 Jbld .• p6g. 16. 
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Las preguntas elaboradas giraron en tres rubros o ejes temáticos; características 
generales del docente para descubrir su perfil profesional, formación didáctica y 
formación disciplinaria. En cuanto a Jos alumnos también se investigó su perfil 
académico, la percepción acerca del qué, cómo y para qué de la ense.ftanza de la 
geograffa (formación didáctica), y la forma en que la asimilaron (formación 
disciplinaria). 

Sesunda Etapa. Ejecución. 

El trabajo de campo o aplicación de las encuestas, se llevó a cabo en dos 
momentos; el primero fue levantar Ja encuesta con Jos alumnos de 5° semestre, por Jo 
que se aplicó al inicio del ciclo escolar 96-A. es decir con los alumnos que apenas 
hablan terminado el curso de geografía. Se detennino aplicar 60 encuestas por plantel; 
30 en el turno matutino y 30 en el turno vespertino. 

Con los profesores se aprovecharon Jos cursos intersemestrales que imparte Ja 
institución para poder aplicar los cuestionarios • 

El insb-umento que resolvieron los docentes, se conformo de 20 reactivos que en 
los anexos podemos revisar y aunque no fue del todo idóneo4, si nos arrojó información 
valiosa y útil para cubrir nuestro objetivo. 

Tercera etapa: Procesamiento de datos. 

Aquf entraremos en materia en cuanto al análisis de los datos obtenidos a Jo 
largo de la encuesta, tratando de ser lo más objetivos al interpretar la información, no 
obstante nos auxiliaremos de la experiencia que nos ha dejado el trabajar durante 10 
aftos en Ja institución. 

4.1. ~isis del perfil del docente de la asignatura de geograf'fa. 

Como mencionamos al inicio del capitulo, el docente resulta ser una pieza 
invaluable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desempei\a la comunicación más 
directa con el sujeto en situación de aprendizaje, no sólo por facilitar su conocimiento 
sobre una disciplina, sino también por coadyuvar en su formación como individuo. 

A esta condición de comunicador en la educación se pueden sumar otras que 
tienen relevancia paralela enb-e ]as que se destacan; la enseñan.za de Jos conocimientos 
básicos del programa de Ja asignatura, la formación de aptitudes y actitudes en el 

' Siempre en la aplicación de una encuesta o cuestionario, Jos factores que inciden paraa su resolución 
son nnachos: tienlpo, disposición.. cansancio por parte del encuesta.do. Nuestro cuestionario era de 20 
preguntas abiertas y cerradas, por lo que el tiempo de registro para contestarlo era de 15 m.in.., que en 
ocasiones los docentes no tenfan,, esto nos arrojó respuestas muy breves o poco objetivas. 
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alumno, la orientación profesional, rasgos de la personalidad y reconocimiento del 
papel que desenpeña en Ja comunidad. 

La institución educativa donde realiza sus actividades hacen descansar en el 
docente la responsabilidad de cumplir con las funciones académicas que delega el 
Estado, asf como de los principios que sustentan Ja misma institución. 

Para definir más de cerca las características del perfil profesional del profesor, 
fue necesario partir del conocimiento que las encuestas nos arrojaron, para ello 
indagamos Ja siguiente información: edad, sexo escolaridad, antigüe'dad,. categorlas 
académicas, grado escolar, etc. 

Todas las características de tipo individual o colectivo que se manifiestan en un 
grupo, afectan de un modo directo a la labor educativa. Asf, por ejemplo la 
personalidad del docente y la de los alumnos influirán o jugarán un papel 
condicionante en el logro de Jos objetivos ya que existe una relación directa entre la 
personalidad del sujeto y la tarea misma que realiza. Si no hay entre ambas una 
adecuación suficiente, no se lograrán las finalidades. 

Ahora bien,. para la realización de nuestro estudio y partiendo de la 
personalidad académica del docente, analizaremos su formación didáctica y 
disciplinaria que del programa de geografía tienen, para establecer la percepción de la 
enseftanza de nuestra disciplina que presentan los profesores que imparten la 
asignatura. 

4..1-.. 1 .. Datos generales .. 

La planta docente del CB en la zona metropolitana, está constituida por 2622 
profesores, sólo el 4.1 % de Ja base corresponde a docentes del área de geografía, es 
decir, aproximadamente 90 profesores.s 

El universo de la muestra fue aplicada al 47.0% del total de los profesores que 
Un.parten la asignatura en el plantel. Las variables independientes que sirvieron de 
marco de referencia para la graficación de nuestros resultados, fueron dados a partir 
del perfil profesional del docente que imparte la materia, en donde encontramos 
geógrafos y geólogos. 

s Colegio de Bachilleres. Estadistica Básica,. CJS..B,. Dirección de Prograinación. Septiembre 96. pág. 1.5 
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4..1.1.1. Especialidad. 

Durante 20 años desde la formación del CB en 1974, la asignatura que se 
impartió a los alumnos fue la de Ciencias de la Tierra, materia que permitfa integrar en 
el perfil docente a todos los estudiosos del área de las Ciencias de la Tierra. 

Desde los inicio de ésta institución, quienes ocuparon el mayor número de 
plazas fueron los geógrafos seguidos por geólogos pero en menor proporción. 

En Ja encuesta que se realizó, encontramos que de los 39 cuestionarios aplicados, 
28 corresponden a especialistas en geografía, o sea el 71.7% y 11 cuestionarios son de 
ingenieros geólogos, es decir, el 28.2%. 

Este fenómeno no es raro si tomamos en cuenta que para nosotros Jos geógrafos 
la docencia es una especialidad más en la formación profesional de la carrera. Incluso 
sabemos que una de las principales ocupaciones de los geógrafos al egresar de la 
carrera es la práctica de la docencia, actividad que a la vuelta de los años se convierte 
en nuestro principal modus vivendi. 

Para los ingenieros geólogos Ja situación es diferente, en ellos su formación 
profesional les permite trabajar y tener acceso a una gama más amplia de 
oportunidades laborales en instituciones o empresas de carácter científico, muy 
distantes de la docencia. 

En la gráfica que a continuación presentamos, se observa Ja preponderancia de 
los geógrafos sobre los geólogos en la institución, prácticamente por cada dos o tres 
geógrafos existe un geólogo. 

Otro dato importante, es el predominio de los hombres sobre las mujeres en las 
actividades educativas, con los geógrafos la diferencia es menor, 57.3% hombres sobre 
42.7% de mujeres, este dato es curioso, ya que a titulo personal y por nuestra 
experiencia, consideramos que por las características de la profesión, existen más 
mujeres que hombres en la actividade docente. 

En el caso de los geólogos el porcentaje de mujeres es de 24.7% contra 723% de 
hombres. Este fenómeno se entiende más, pues de hecho Ja mujeres representan un 
porcentaje todavía muy bajo en la carrera. 
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FORMACION PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 71.7 28.2 

HOMBRES 57.3 72.3 

MUJERES 42.7 24.7 

BASE 39 ENTREVISTAS 

~ .. :.,...-. ........... - .......... --.. ---·· 

rilTOTAL 
Ei!HOlllBRES 
ClllU.JERES 

JOS 



4..J.1.2. Antigüedad en el Colegio de Bachilleres. 

ANTIGUEDAD EN EL C.B. 
PROFESORES DE GEOGRAFIA 

º.~~~====~~~======~ 
'1·5 AÑOS 
. 6·10 AÑOS 
. 11-15 A2'ros 
16-20. AÑOS 

;_T_Q.T~.L 

BASE 39 ENTREVISTAS. 

35.4 
19.0 
45.6 
7.1.7 

54.5 
36.3 
9.0 

28.2. 

En la gráfica podemos observar que el 45.6% de geógrafos, manifiestan tener una 
antigüedad mayor de 15 años, a su vez el ntímero de horas reportadas por estos 
profesores es de 28, que es lo que se considera de tiempo completo en Ja institución. El 
35.4% restante contestó que tenían de 5 a 10 años de antigüedad con una carga horaria 
de entre 8 y 20 horas . 

La conjunción de antigüedad y horas comprometidas en la labor docente nos 
muestra, aunque sea en términos generales, que un buen porcentaje de los profesores 
han hecho de su trabajo en la docencia la actividad profesional fundamental de sus 
vidas, porque incluso algunos hacen alusión a dar clases en otras instituciones 
educativas. Por lo tanto, hablamos de una proporción de profesorado antiguo, casi el 
50%, que por las respuestas del cuestionario, cuentan con Ja basificación en sus grupos. 

Por su parte, los geólogos representan un personal con mayor tránsito en Ja 
institución, primero porque son más jóvenes y segundo,. por que para ellos la docencia 
un escalón temporal mientras encuenb'an una oportunidad en alguna empresas o 
institución que requiera de sus servicios como especiaJistas. 
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En la encuesta, solo un geólogo reporto una antigüedad mayor a los 10 años, la 
mayorfa, o sea el 54.5% nos habló de una antigüedad aproximada de 5 años. Esto trae 
como consecuencia que la carga horaria de estos profesores sea m.ucho menor a la de 
los geógrafos. 

4.1.1.3. Escolaridad. 

Formado el Colegio de Bachilleres en 1974 la planta docente se conformó de 
profesores recién egresados del Colegio de Geografía. La mayor(a de ellos no eran 
titulados e incluso algunos no habfan culminado en su 100% la carrera, sin embargo, asf 
se les otorgaron los grupos por las mismas necesidades de la institución. 

A partir del crecimiento y solicitudes de estudiantes para cursar el nivel medio 
superior, la demanda de docentes se hizo mayor. El Colegio en ese momento se 
preocupó más de satisfacer sus necesidades cuantitativas que cualitativas, no 
importando que los profesores no hubieran culminado la carrera. 

Con el programa para la Modernización Educativa del presidente Salinas (1989-
1994), el Colegio de Bachilleres se ve en la necesidad de no permitir el ingreso a 
docentes no titulados y de capacitar mejor a su profesorado ya existente. Asf en 1990 se 
fijan a partir de este programa las siguientes metas: 

-Convenir en programas de formación y actualización de profesores de las 
instituciones que imparten el bachillerato propedéutico. 

-Promover la iniciación de un programa de titulación del personal docente de 
educación media superior6 

De esta manera, el CB implementa el programa de apoyo a la titulación, con el 
propósito de fomentar la superación académica de sus docentes, además de promover 
en la comunidad ya titulada incentivos económicos que van de un salario mfnimo a 
cinco, a quienes llenarán una serie de requisitos académicos. 

No obstante estos esfuerzos por abatir el número de profesores no titulados, los 
avances distan mucho de tener mejores resultados, por lo que cada semestre la 
convocatoria esta abierta. 

En la gráfica observamos que el 71.7% de los profesores encuestados son 
geógrafos y el 28.2% son geólogos. Del total de geógrafos el 66.8% manifestó se titulado 

6 Programa para la Modernizadón. Educativa 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, 1989. pág. 122 
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y de los geólogos e] 63.6%, estos es, que pese a que Ja planta de geógrafos supera en 
mucho a Jos geólogos, el porcentaje de titulación es similar. 

Interpretando Jos datos nos inclinamos a pensar que como Ja comunidad de 
geólogos es más joven y movible en la institución, coincide con Ja nueva polftica del 
Colegio, respecto a no permitir ingresar a Ja planta. a profesores no titulados. Ahora 
bien, otro dato interesante es e] hecho de que si sumamos el número de titulados por 
sexo el porcentaje entre hombres (50.1 %) y de mujeres (49.8%) es muy similar. 

ESCOLARIDAD 
% DE TITULACION 

80 

·T-0°T-·A L 
;PASANTES 
.LICENCIATURA 

BASE39ENTREV~TAS 

• .2 •• :2-
3 6 .3 
6 l .6 

CTOTAL 1 
DPASANTES 

itOM-:-· MUL 
1 7 .• 1 o ... 
3 .2 .3 3 9 ... 

JOS 



4.1.1.4. Categorfa académica 

FORMACION PROFESIONAL 
CATEGORIA ACADEMICA 

110 

•o .. 
30 .-

20 .· 

10 .. 

o~~-===;;:;;:==::,=======:--====~====:~ 
CB-IV 
CB-111 
CB-11 
CB-1 
T.FIJO 
INTERINA TOS 
HORAS/CLASE 

BASE 39 ENTREVISTAS 

3.5 
14.2 
28.5 
35.7 
10.7 
7.1 

27.2 
45.4 

27.2 

•CB-IV 
•CB-111 

· EZJCB-11 
DCB-1 
DT. FIJO 
DINTERINATOS 
El HORAS/CLASE 

En el CB existen cuatro categorfas académicas; CBI, CBII, CBIII y CBIV, cada una 
de ellas posee una serie de requisitos a cubrir, pero para ello es obligatorio ser profesor 
definitivo, de otra manera los docentes sólo pueden optar por cubrir horas, interinatos 
y tiempo fijo. 

La categoría CBJ, se obtiene cuando se es profesor definitivo y se tiene 
antigüedad en Jos grupos escolares, la CBIJ se alcanza cuando se es titulado y como 
complemento se presenta un examen de conocimientos disciplinarios y didácticos del 
programa que maneja. 

En la categoría CBIII participan quienes demuestran el dominio del plan y de los 
programas de estudio mediante la presentación de un trabajo escrito que integre un 
análisis del área de conocimientos en relación a la asignatura de su materia, y la CBIV 
se obtiene cuando los profesores presentan un escrito del análisis que integre la relación 
de intenciones, enfoques y contenidos de su programa vigente, precisando su 
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contribución al logro del perfil del egresado, además de presentar una propuesta de 
b'abajo académico sistemático y de alto impacto para los alUDUlos." 

En la gráfica observamos que quien cuenta con mejores categorfas son los 
geógrafos a diferencia de los geólogos, sólo un geógrafo al parecer cubre las 
expectativas para optar por Ja categorfa CBIV. Entre la CBI y CBII encontrrunos 
ubicados al 64.2% de geógrafos, en la CBIII hay 14.2% de geógrafos. 

Un dato que no se plasmo en Ja gráfica, pero que consideramos interesante 
mencionarlo, es que el 14.2 % de geógrafos de categorfa CBIII son mujeres, la mayorfc"l 
de los hombres los encontramos en Ja CBI y Ja CBII. 

Los geólogos a su vez, reportaron el 725% no contar con categorfa alguna por su 
poca antigüedad, sólo el 27.2% con más de 5 años de antigüedad manifestaron tener la 
categoría CBI. 

4.1..2 Formación Didáctica de los Docentes de Geograffa 

Es para toda institución educativa a nivel medio superior una preocupación 
constante capacitar a su profesorado en cuestiones didácticas ya que la mayorfa de ellos 
cuentan con los conocimientos disciplinarios pero no con una preparación didáctica y 
mucho menos con vocación hacia la docencia. 

Al respecto la UAM-X en coordinación con el CB desde 1993 imparte cursos en 
su centros educativos a fin de preparar mejor a los profesores de educación media 
superior del CB Y no conforme con esto poseen un proyecto de crear una maestría en 
educación media superior para formar profesionales en este nivel y atacar un problema 
de tal magnitud que aqueja a todo el país.ª 

Con el nuevo Modelo Educativo del CB, el docente debe cubrir una serie de 
requisitos académicos que van más allá del compromiso de trasmitir conocimientos, 
ahora el reto es fomentar que el alumno tenga un aprendizaje significativo y más 
reflexivo,. pero el profesor al que igual que los estudiantes, es un sujeto inacabado que 
en su acción requiere de metodologías para el diseño de programas que mejoren su 
quehacer docente, además de estrategias e insttumentos que le faciliten su labor y 
lleven al alumno a un mejor aprovechamiento escolar. 

En el desarrollo de una práctica educativa de excelencia, el personal académico 
tiene un papel preponderante; es por ello que entre las características que rigen Ru labor 
encontramos las siguientes: 

7 Colegio de Bachilleres, Gactln Baclrilln-es No. Especiat afto XXL IX época 27 de junio de 1996. 
• UAM-X, Revista Reencuentro, Análisis di! problemas universitarios~ N~!oB, mayo 1993, pág. 20 
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-"La comprensión amplia de Jos fundamentos normativos, filosóficos y 
metodológicos que sustentan el Colegio y que orientan la práctica educativa. 

-El conocimiento y manejo de las teorías, conceptos y evolución del campo de 
conocimiento, objeto de su función académica. 

-El dominio e integración de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos que 
requiere para la planeación, desarrollo y evaluación cotidiana de las actividades 
inherentes a su función. · 

Y el reconocimiento de los alcances que su actividad formativa tiene en el 
desarrolJo actual y futuro del estudiante y de si m.ismo".9 

Precisar estas finalidades es muy importante, porque a través del siguiente 
sondeo buscaremos aclarar si el perfil didáctico y disciplinario de los profesores de Ja 
asignatura de geografía corresponde a las características de acadé.atlco que la 
instih.Jción busca tener en sus filas. 

4.1.2.1 Aftos de experiencia dentro de la docencia. 

Con la serie de gráficas anteriores nos pudimos dar cuenta que los geógrafos a 
diferencia de Jos geólogos es un personal con más antigüedad, carga horaria y 
categorías académicas que Jos geólogos. Esto de hecho va a estar ligado directamente 
con las siguientes gráficas relacionadas a la formación didáctica de los maestros. 

Como consecuencia de ello, encontramos que el 51.3% de los geógrafos cuentan 
con 15 aftos de experiencia docente y el 22.3% sólo entre 5 y 10 años en esta actividad. 

Con Jos geólogos es obvio que su experiencia es mucho ntenor, ya que han 
manifestado, entre 1 y 5 años el 24.2% y sólo un profesor menciona tener 13 afies de 
experiencia. 

9 Colegio de Bachilleres. Moddo Edut:atiuo~ págs. 40-41. 
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Por otro lado, gran número de los geógrafos reportaron trabajar en otra 
institución pero dentro de la misma actividad docente. A su vez los geólogos, 
resultaron ser más joven en la docencia y con menos ai\os de impartir clase, inclusive 
para algunos de ellos resultaba su primer actividad profesional después de egresar de 
la carrera. 

FORMACION DIDACTICA 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA 

BASE 39 ENTREVISTAS 

4.'l..2.2. Cursos de Actualización didáctica. 

_______ , 

GEOLOGOS 13 
AAOS 

2.2 

El CB a través de Ja Dirección de Planeación Académica y del Centro de 
Actualización y Formación de Profesores (CAFP), imparte cada intersemestre (febrero y 
julio) eventos de formación pedagógica, eventos de actualización de contenidos, 
eventos de operación didáctica e instrumental de los programas y formación y 
actualización en áreas especificas. 

Aproximadamente y según las estadfsticas de la institución, en 1995 asistieron 
1,286 profesores o sea el 49 % de la planta total de docentes del CB a este tipo de cursos. 
Hay que hacer hincapié que para optar por categorías e incentivos es necesario 
presentar un mlnimo de 50 horas curso actualizadas. 
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De geógrafos y geólogos que imparten la asignatura en el CB, el sondeo nos 
arrojo que el 35.7% de geógrafos asisten regularmente a los cursos y el 28.5% 
esporádicamente, sólo el 1.7.6% manifestaron que siempre asistfan, porcentaje similar a 
los que mencionaron que nunca se presentaban en los cursos de actualizaci6n 
pedagógica. 

En el ámbito de los geólogos se nota menor participación, sólo el 45.4%, es decir, 
cinco profesores asisten de manera regular, el 27.2% esporádicamente y otro 27.2 
declaró que no les gustas los cursos. 

Un dato interesante es que la participación de las mujeres es mayor que la de los 
hombres, 68.3% de mujeres contra el 31.7% de hombres. A titulo personal diremos que 
las mujeres se inclinan más a la docencia por ser una actividad que les permite, primero 
laborar en algo ligado con su carrera y segundo no descuidar sus labores en la casa y 
con los hijos. No obstante, los resultados de la encuesta denotan una gran participación 
en el Colegio. 

FORMACION DIDACTICA 
ASISTE A CURSOS DE ACTUALIZACION PEDAGOGICA 

SIEMPRE 
'REGULARMENTE 
ESPORADICAMENTE 
NUNCA 
HOMBRES 
MUJERES 
.TOTAJ-ES 

BASE 39 ENTREVISTAS 

17.8 
35.7 
28.5 
17.8 
43.2 
56.8 
71.7 

27.2 
45.4 
27.2 

28.2 
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Ahora bien, la institución cada vez imparte más número de cursos del área de 
formación pedagógica y disciplinaria para motivar a los docentes a tomar estos eventos 
y asf superarse y actualizarse acadénúcamente. 

Entre los eventos de formación pedagógica encontramos los siguientes: 1.0 

NOMBRE DEL EVENTO NUMERO DE EVENTOS NUMERO DE 
ASISTENTES. 

Construcdón del conocitn.iento en el ámbito 10 205 
escolar. 

Habilidades y Actitudes en la docencia 11 223 

Adole9cencia 9 200 

Adole9ccncia y Creatividad 5 126 

Aprendizaje Estratégico 3 70 

Cultura y Práctica Educativa 2 25 

Lectura Experta 3 87 

Habilidades del pensamiento y su 1 18 
importancia 

Microcomputadores y sistemas operativo MS- 5 40 
DOS 

Introducción a las Microcomputadoras 1 15 

Sistema Operativo Ms.005. 3 35 

Evaluación del proceso de aprendizaje- 6 122 
Cnsef\anza 

Construcción de instrumentos de evaluación 2 20 

Formación de Instructores del taller Cultura v 1 25 
Educación. 

Formación del taller Lt..-ctura Experta. 1 39 

Fonnación de instructores del taller de 1 36 
Evapro. 

·roTAL 64 1.286 

lO~pág.152 

114 



FORMACION DIDACTICA 
CURSOS QUE EL CB IMPARTE 

EVENTOS DE FORMACION Y ACTUALIZACION 

PEDAGOGICOS 
32.18 

CONTENIDOS......... ~ 
24.92 ~ ~ 

~ '. AREAS 
ESPECIFICAS. 

PROGRAMAS 19.08 
27.14 

BASE 39 ENTREVISTAS 

Este es el porcentaje de asistencia del personal de profesores a Jos cursos de 
actualización pedagógica que imparte cada semestre el CBEn el área de contenidos Jos 
cursos son manejados como Talleres de actualización de contenidos para cada una de 
las asignaturas que se imparten en Ja institución. 

En el área de programas, existen los Talleres de Operacion de Programas (TOP), 
donde se realiza la evaluación de cada programa, como el caso del EvaPro de 
Geograffa. En las áreas especificas se llevan a cabo cursos para Orientadores y por 
últ:imo el área pedagógica se imparten cursos para el personal en general (cuadro 
anterior), de los cuales el que mayor demanda es el correspondiente a 11Consb'ucci6n 
del Conocimiento en el ámbito escolar", por ser requisito de la institución el tomarlo, ya 
que aht se plasma Ja esencia de los componentes didácticos del Modelo Educativo del 
Colegio de Bachilleres. 

Sin embargo, cabe hacer mención que el Colegio de BachiJJeres en estos 
momentos exige a Jos profesores cubrir un mínimo 50 horas de curso por cada año 
escolar para que se les otorgue Jos estimules económicos correspondientes. 
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4..1.2.3 Vocaci6n por Ja docencia. 

¿Considera Ud. si la docencia es una activida gratificante.? 

Cuando hablamos de vocación, estamos considerando una aptitud especial para 
realizar una profesión o carrera y es diferente a la actihtd, ya que es la atracción que el 
individuo siente por una determinada forma de actividad para la cual puede ser apto o 
no puede serlo.u 

Considerando lo anterior elegimos indagar que tanta vocación pueden tener los 
profesores que imparten la asignatura de geografía en la institución, a lo cual nos 
respondieron lo siguiente: 

El 53.5% de geógrafos respondió que si, el 28.5% contestó que a veces. y el 17.8% 
que no. Entre los geólogos el 36.3% dijo que si era gratificante, el 45.4% que no y el 
18.1 % que a veces . 

Para los geógrafos, nuevamente, la actividad les resulta más gratificante que 
para los geólogos, y esto es un dato que aparentemente puede ser intrascendente pero 
que si lo analizamos de fondo y con los alcances que pueda tener, ya no es tan simple. 

La docencia es una actividad considerada para muchos como ingrata, para otros 
como loable, es una labor que de entrada debe realizarse con gusto, con ganas y por 
que no decirlo con amor, cada clase, cada sesión los profesores debemos iniciar la 
actividad con interés y motivación, ya que si llegamos agotados y enojados los aluillilos 
al momento lo perciben. 

A decir de René Hubert,12 las cualidades del profesor deben ser innatas y 
aptitudinales, las primeras se conforman por una vocación pedagógica que toma en 
cuenta: amor a los alumnos, creencia en la escala de valores, consciencia y 
responsabilidad. Las segundas se refieren a: integridad física y mental del profesor, 
cualidades éticas, condiciones de eficacia, etc. 

A partir de estos criterios, juzguemos si es o no necesario contar con vocación 
para la actividad docente. 

Dentro de la misma pregunta se pidió a los profesores manifestaran si la 
docencia les agradaba y cuales eran los motivos, a los que respondieron los siguiente: 

-Si, por la ayuda que daban a los alumnos en su formación. 

-La relación hU01ana que se establecía entre ellos y los alumnos. 

11 Cfr. Abbagnano Nicola. Diccionario de Filasofia, pág. 1170 
u Cfr. E.ndclopedia Técnica de la Eduaci6n, vol l. pág. 66. 
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-Por el hecho de poder trasmitir conocimientos e influir positiva.mente en los 
educandos. 

-No, porque consideran que los sueldos son muy bajos. 

-No, porque su estancia en la docencia era una sih.lación fortuita. 

-No, porque su vocación a Ja profesión es muy poca o nula. 

FORMACION DIDACTICA 
LA DOCENCIA ES UNA ACTIVIDAD GRATIFICANTE . 

:-Si 
,NO 
.A VECES 
iTOTAL 

.. 5-3 .s 
1 7 .8 
28.S 
7_ I .? 

BASE 39 ENTREVISTAS. 

36.3 
4S .4 
l 8 .1 
28.2 

Podemos concluir diciendo, que los geógrafos presentan mayor inclinación por 
Ja docencia que los geóJogos y esto habla de su vocación, pues como mencionamos al 
principios, es de mayor valor contar con actitudes positivas ante la profesión, que en 
este caso es la docencia, que con elevadas aptitudes y no entregarnos a la actividad. 
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4.1.2.4 Estudiarla alguna especialidad relacionada con la docencia. 

FORMACION DIDACTICA 
ESTUDIARIA ALGUNA ESPECIALIDAD DENTRO DE LA DOCENCIA 

80 

SI 
NO 
TALVEZ 
TOTAL 

BASE 39 ENTREVISTAS 

36.3 
54.5 
9.0 

28.2 

El 42.8'% de los geógrafos contestaron que sf, el 28.5% manifestó que no. De los 
geólogos el 54.5% dijo que no, el 36.3 % que si y el 9.0% que tal vez. 

En la gráfica vemos una situación que a lo largo del análisis se ha presentado, y 
es la constante entre los geógTafos por inclinarse más a la docencia que los geólogos. 
Probablemente la antigüedad dentro de la actividad vaya haciendo que el interés por la 
actividad docente aumente o también la asistencia a los cursos de capacitación que 
ayudan al profesor a motivarlo y acrualizarlo pedagógicamente en su labor. 

Aparentemente para n1uchos profesionistas que trabajan dando clases, la 
docencia sea una actividad que dentro de la gama de trabajos que pueden realizar no 
exiga el esfuerzo intelectual que otros con mayor número de retos. Sin embargo, el 
hecho de que nuestra labor no sea supervizada directamente o no halla un control de 
calidad que nos indique si estamos realizando un trabajo de excelencia, no quiere decir 
que lo hagamos al vapor. 

Hay que estar conscientes que formamos gente, que producimos individuos para 
incorporarse a una sociedad, jóvenes que en mucho o poco nos recriminaran más 
adelante por no haberles formado intelectual y emocional.Inente bien. Estamos 
conscientes que la educación es una actividad social donde inciden muchos factores que 
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alteran o modifican este proceso, pe.ro también responbsabilicemonos del porcentaje 
que nos corresponde como profesores. 

Dentro de la docencia nuestra responsabilidad es estar puntual y no faltar, asf 
como entregar el reporte de las calificaciones al plantel, pero hasta ahf, nadie supervisa 
directamente nuestro trabajo o nuestro esfuerzo, luego entonces, da cabida a Dtucho 
profesionista que por circunstancias variadas no pueden colocarse en otro lado y por lo 
tanto deciden dar clases, pero si es as(, porque no tomar este quehacer como un trabajo 
profesional que requiere de todo nuesb'o interés. 

4.1.2.5. El plantel cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de su tarea 
educativa. 

El CB es una institución dependiente de la SEP, con el tiempo ha ido 
consolidando su renombre y su importancia en la formación de educandos a nivel 
medio superior y aunque el presupuesto ha mejorado mucho no es suficiente para 
cubrir las necesidades de cada plantel. 

Por ejemplo, en los años ochentas al menos los cinco primeros planteles del CB, 
contaban con un camión para la realización de prácticas de campo de las disciplinas 
que asf lo requerían . Sin embargo, por varios motivos, y entre ellos, el presupuesto ya 
no fue posible su mantenimiento, reduciendo las posibilidades de los profesores para 
retroalimenta.r fuera del salón de clases el aprendizaje de los alumnos. 

Ahora bien, la asignatura de geografía no requiere de una infraestructura 
específica de laboratorios como la Biologfa o la Qutmica para desarrollar su programa, 
pero si necesita al menos de una mapoteca o un stand donde guardar materiales 
didácticos y una videoteca que apoyen los contenidos de la materia. 

Por esto la siguiente pregunta del cuestionario estuvo dirigida a conocer los 
recursos didácticos con los que cuenta el profesor en su plantel. 
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FORMACION DIDACTICA 
EL PLANTEL CUENTA CON RECURSOS DIDACTICOS 

Ñó 
MAS O MENOS 

2s.o 
32.J 

Prácticamente el 50% de geógrafos y geólogos reportaron que su plantel si 
cuenta con recursos didácticos que auxilien su activada, claro hablamos de recursos que 
están al alcance de los docentes. Sin e.r:nbargo, adelante les preguntamos que tipo de 
recursos eran los que su plantel posefa, a lo que nos respondieron: que contaban con 
mapas y video para proyectar pelfculas relacionadas con los temas de la clase. Ahora 
bien, que uso se le da a este material didáctico, sabemos que Jos mapas son los 
instrumentos vitales del docente de geografía, pero y la video ¡ se utilizal, veamos que 
nos contestaron los profesores. 
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El 50% de los profesores de la asignatura, acota.ron que sólo un video proyecta 
por semestre y eso si el tietnpo se los permite, ob"o 10.7% m.encionan que aprovechan el 
recurso y lo utilizan por lo menos con b"es videos. 

PARTICIPACION ACADEMICA DEL PROFESOR 
NUMERO DE VIDEOS QUE PROYECTA EL MAESTRO EN EL SEMESTRE 

·¡ 
2 
3 :4 
NINGUNO 

BASE 39 ENTREVISTAS 

42.8 
28.5 
10.7 
3.5 
14.2 

45.4 

54.5 

No hay que olvidar que dentro del aprendizaje, los especialistas han 
detenninado que una inlagen dice más que muchas palabras y realmente los videos que 
actua.hnente existen sobre los temas de la tierra son excepcionalmente útiles y 
didácticos y en ocasiones mucho más explícitos que el mismo profesor, es decir, que 
para los alumnos les resulta de más interés sentarse a ver una película o video sobre 
tantos temas de la naturaleza y de la tierra, que estar escuchamdo al profesor y en la 
inteligencia que éste puede tener más impacto para el joven que una sesión en el salón 
de clases. 
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¿Realiza prácticas de campo? 

FORMACION DIDACTICA 
REALIZA PRACTICAS DE CAMPO 

GEOGRAFOS 
SI 

~-

OEOORAFO~ 
NO 

20.51 

BASE 39 ENTREVISTAS 

~1111 oeo~~oos 
~ 10.23 

OEOLOGOS SI 
17.9 

Las prácticas de campo en eJ área de geografía son parte esencia] del programa, 
no son obligatorias, pero todo geógrafo sabe Ja importancia cognoscitiva, afectiva e 
inclusive física que tienen estos eventos para los alumnos. 

Cuando Jos alumnos saben que el curso toma en cuenta prácticas de campo su 
interés por Ja materia aumenta, claro para ellos, esto es sinónitno de excursión, pero, 
como ya mencionamos, denb"o del programa las actividades de campo juegan un papel 
muy importante en Ja formación de Jos aluntnos. EJlos de hecho difícilmente tiene un 
contacto guiado y dirigido de Ja naturaleza, cuando llegan a salir en grupo en todo se 
fijan DlCnos en el escenario geográfico que enmarca sus diversiones, entonces por qué 
no interesarlos y demostrarles que toda actividad humana se desarrolla en un contexto 
geográfico. 

Tiempo después nos hemos encontrado alumnos que recuerdan nuestra 
asignatura a través del trabajo realiza.do en las prácticas de campo. 

En las respuestas de Ja encuesta, encontramos que el 61.51 % de Jos profesores de 
geografia realizan prácticas conscientes de Ja importancia de estas actividades, pero el 
38.41 % restante no toman en cuenta )as prácticas en su curso. 
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Claro está, que también es entendible el que los profesores argumentean que es 
un riesgo salir con adolescentes o que no hay viáticos para Jos docentes que motiven las 
actividades extraclase. 

4.1..2.5. Considera que el programa de geograffa en su estructura did.tctica cump1e 
con su objetivo. 

En el capfhdo anterior, tuvimos la oportunidad de conocer de cerca las 
caracteristi.cas estructurales del programa de geografía, tanto en su enfoque didáctico 
como disciplinario. Mencionamos que los alcances, la secuencia y la desagregación eran 
elementos que se consideraban importantes en el manejo de un programa, por lo tanto 
al seguir este enfoque preguntamos a los docentes si el curso de geografía era 
congruente con lo que pedfa en sus objetivos. 

FORMACION DIDACTICA 
EL PROGRAMA DE GEOGRAFIA CUMPLE CON SUS OBJETIVOS. 

PROGRAMA DE GEOGRAFIA. 

GEOGRAFOS 

"º ..... ~ 

GEOGRAFOS E.
PARTE 

31.4 

BASE 39 ENTREVISTAS 

GEOGRAFOB SI 
27.2 

iiiííl OEOLOOOS NO 

~µ7 4.• 
·-.-¿_,--. - OEOLOOOS SI 

18.4 

Las respuestas de los docentes fueron Jas siguientes: 27.2% respondieron que sf, 
el 18.5% que no y el 31.4% que en algunas unidades si era completo y en otras de 
manera dificil se cUDlplfan, estas fueron las respuestas de los geógrafos. Por su parte los 
geólogos el 18.4% manifestaron que el programa si cumplla con su objetivo y sólo el 
4.6%queno. 
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En el curso de Evapro, se pudo comprobar a través de un análisis exhaustivo de 
50 horas que el programa de geograffa no cuntpUa con su objetivo, que el tiempo era 
insuficiente para dejar los temas que pedfa bien cimentados, entonces qué pasa con ese 
45.6% que consideran que el programa si funciona . 

No queremos generalizar, pero lo cierto es que muchos docentes desconocen de 
fondo y en ocasiones hasta de forma el programa de estudios de la asignatura que 
imparten. Conscientes estamos que un análisis lteva tiempo y esfuerzo, además de la 
dirección de un experto, pero es compromiso de nosotros buscar las vtas o canales que 
nos orienten hacia un acercamiento Dlayor con nuestro instrumento de trabajo. 

4..1.3 Formación disciplinaria del docente de geografía. 

Dicen los teóricos de la educación que de los elementos de una estructura 
didáctica, uno de los más descuidados es el referente a los contenidos disciplinarios del 
programa. Incluso es difícil encontrar que las instituciones escolares promuevan cursos 
sobre el análisis misma de la disciplina que se enseña, pues éstas son tomadas como 
algo dado, cuya estructura es estática 

Sin embargo en el capttulo primero ya tuvimos la oportunidad de acercarnos 
más a la problemática particular de nuestra disciplina, que no conforme con los 
obstáculos propios de toda ciencia, presenta confusión en su enfoque. 

Las siguientes preguntas van encaminadas a dilucidar el sentido y percepción 
que de la geografía tiene los docentes, desde el pwito de vista epistemológico, ya que 
de ahl se determinará la concepción que los alumnos tengan de nuestra ciencia, incluso 
el gusto por ella y el compromiso con su entorno inmediato. 

Cuando un profesor imparte una clase, aún sin saberlo, dispone tanto de una 
concepcion de enseñanza-aprendizaje como de la disciplina a desarrollar, esto 
determinará la orientación que tenga su práctica educativa. 

Por lo tanto, a continuación analizaremos si entre geógrafos y geólogos existe 
alguna diferencia en la concepción que a la disciplina geografta se le de, al momento de 
trasmitirla en clase. 
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4.1.3.1 Cdmo son los contenidos del programa de geografía. 

FORMACION DISCIPLINARIA 
PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

>----~--~~~~~~~~ ~--~~~~--~~~~~~• 

EL PROGRAMA DE GEOGRAFIA ES .•. 

BASE 39 ENTREVISTAS. 

INTEORAL 
53.8 

El 53.8% de los profesores de geograffa respondieron que era integral y el 25.6% 
parcial al enfocar y darle mayor importancia a una parte del estudio de la geografía,. 
otro 20.4% contestó que era confuso. 

Esta pregunta va muy ligada con lo que mencionamos anteriormente,. la manera 
en que los profesores conciben a la geografia,. depende de su formación profesional. 
Prácticamente,. más de la mitad afirma que dicho programa es integral,. esto significa,. 
que para los profesores de geologfa y parte de los geógrafos,. un curso de geografía 
física es suficiente para que el alumno pueda entender que la geografía estudia los 
fenómenos flsicos y humanos. 

Si tomamos en cuenta nuestras experiencias en el curso de Eva pro y comparamos 
los resultados con las respuestas de nuestra encuesta levantada a 39 profesores,. 
notamos que Ja mayorfa si no es que todos los del curso de Evapro,. se inclinaron por 
opinar que con este programa de geograffa la visión de nuestra ciencia no es integral,. 
sino parcial y atomizada,. in'?luso hasta confusa. 

Sabemos que es un punto de vista más, pero el trabajo realizado por los 1.2 
profesores que asistimos al curso es avalado por más de 75 horas de curso y un análisis 
operativo del programa a lo largo del semestre. 
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4.:1.3.2. Percepción de la geografla. 

Las .siguientes tres gráficas que presenta.Dlos a continuación, manifiestan la 
esencia de lo que para Jos docentes es la geograffa, ya que son preguntas que 
cuestionan el punto de vista o la opinión de los profesores acerca de la disciplina. 

La primera gráfica va en relación a que si el programa de geografía promueve la 
integración de una geografía integral que estudie los fenómenos físicos, humanos y 
biológicos. 

FORMACION DISCIPLINARIA 
EL PROGRAMA DE GEOGRAFIA PROMUEVE LA INTEGRACION DE LOS FENOMENOS GEOGRAFICOS. 

SI 
NO 

GEOGRAF 
os 

NO RESPONDIERON 

35.7 
64.2 

GEOLOGO •NO RESPONDIERON 

S ~D~T~OT~AL~~~~~~~ 
BASE 39 ENTREVISTAS. 

54.5 
9.0 
36.3 

Los resultados fueron los siguientes: el 64.2% de los geógrafos dijeron que no, 
que el curso era principalmente del estudio de la tierra; el 54.5% de los geólogos 
mencionaron que si y el 36.3% no respondió. 

Notamos que una fuerte pugna entre geógrafos y geólogos, ya que mientras más 
del 50% de geógrafos consideran que el programa no es integral, el 50% de los geólogos 
dicen que si. 
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En la pregunta siguiente, tal tendencia se aclarara ya que ahí manifestarán lo que 
para los profesores es la geografía Antes de terminar este punto nada más diremos que 
cuando se contrata un docente para ilnpartir una asignatura, si éste es especialista tal 
vez no haya problema, pero si no, el docente se acerca a libros de texto para impartir su 
clase, con lo que el universo o contexto epistemológico de la materia se pierde. 

4 .. 1..3 .. 3. Cuál es su concepción de la geografía. 

GEÓGRAFOS GEÓLOGOS 

Estudia los fenómenos físicos, humanos ubicar y explicar fenómenos de la tierra. 
y biológicos de la tierra. 52.7% 

5.2% 

Analizar el espacio geográfico 5.2% Estudiar la corteza terrestre 5.2% 

Lograr la conciencia real sobre la El estudio de la tierra. 10.2% 
situación en que se vive.5.2% 

Aprovechamiento del entorno natural y Interacción del hombre con el medio 
social 8.6% físico. 7.58% 

Es muy interesante observar que los profesores de geograffa se encuentran más 
identificados al programa que los geólogos, las causas pueden ser muchas; 
especialización, años impartiendo la materia, actualización en el área disciplinaria, 
intercambio de experiencia en cursos con especialistas, etc. 

No pretendemos decir con esto que los geólogos no puedan trasmitir una buena 
geograffa, lo que sf es que a través de los resultados de la encuesta nos hemos podido 
dar cuenta que la matricula de geólogos se encuentran menos identificados con la 
actividad docente que los geógrafos. 

En la visión de un curso, aunque no se quiera, domina nuestra formación 
profesional, domina lo que nosotros sabernos y asf mismo enseñamos, y en este caso los 
geólogos estudian a la tierra desde una concepción física, por lo tanto impera en ellos el 
estudio de los fenómenos físicos del planeta. 
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4.1 • .3.C Cuiilea son sus sugerencias para mejorar el programa y por Jo tanto Ja 
eJUeftanza de la geografta. 

Tener vocacJ6n para Ja docencia. 

Elaborar práctica.a de campo apropiadas al programa 

Elimiruar los telrnlls del Sistema Solar. 

Tener un espacio apropiado para Ja materia 

Implementar proicticas en el laboratorio 

ReunJones intcrsemestrales entre los profesores de Ja materia. 

Material didiictico adecuado 

Mesas redondas de geógrafos 

Liberar horas a los maestros 

Respetar la visión de los objeHvoa .. 

Tiempo suficiente para desarrollar el programa 

Hacer las prkticas de campo obligatorias 

lmplement... dos cursos de geogra.f'.fa. 

Incorporar temas de geografta hu.mana 

Recursos para )il!I pr.acticas de campo 

Conocer a fondo el programa por parte de Jos prof'esores. 

Mejor remuneraciónes económicas. 
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4.2.. Perfil del alumno del CB en cuanto a su percepción de la enseftanza de la 
geograffa.. 

"'El Colegio., como institución educativa comparte con el estudiante la 
responsabilidad de configurar y reforzar en él conocimientos, habilidades y actitudes 
que le permitan actuar, construir y reconstruir su realidad, en interacción con los demás 
y con su medio; para ello es necesario establecer las características que debe tener el 
Hombre que se desea formar, mismas que son expresadas en el perfil del egresado, 
como criterio de diseño, análisis y desarrollo curricular" .n 

Lo anterior corresponde a los propósitos que el Colegio de Bachilleres prerende 
con el perfil del agregado, ya que es necesaria conocer con la mayor claridad posible al 
alumno según los requerimientos indispensables para su desenvolvimiento en las 
disciplina científicas y en su vida social, esto es, buscar el perfil general que caracteriza 
a nuestros estudiantes, a fin de que nos arroje información sobre preferencias, vocación, 
intereses, as( como habilidades y aptitudes con las que cuenta para enfrentarse a su 
vida escolar y social. 

Entre los objetivos que la institución persigue en su Modelo Educativo, 
encontramos: 

-Que el egresado debe saber y saber hacer, aplicando de manera interactiva los 
conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados durante su formación como 
bachiller, al desempeñar en los campos de la educación superior, el trabajo productivo 
y la vida cotidiana. 

-El manejo adecuado del lenguaje científico y técnico propio de cada una de las 
disciplinas que abarcan las ciencias naturales. 

-La explicación de los fenómenos geográficos a partir de su relación con los 
recursos minerales, eciáficos, hidricos, y climatológicos, con especial énfasis en la 
Rep(lblica Mexicana. 

Ahora bien, éste es el perfil que prefigura la institución como resultado de su 
Modelo Educativo. Sin embargo, existe otro perfil real del educando del CB, un perfil 
insoslayable que no se puede ocultar y que en el proceso educativo es determinante 
para el logro de los objetivos. 

A continuación, analizaremos las respuestas de 656 alunmos de 5ª semestre de 
todos los planteles del Colegio de Bachilleres, para acercarnos de manera breve tanto a 
su perfil académico como a su perfil disciplinario, y asi determinar si est.a materia 
coadyuva a alcanzar los objetivo que la institución persigue en la formación de sus 
bachilleres. 
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4..2..1 Formación Acad~mica de los alumnos .. 

Actualmente el CB cuenta con 20 planteles educativos distribuidos en la zona 
metropolitana del D.F. El número de alumnos inscritos en la actualidad suman un total 
de 80,915. Ingresan por semestre 15,333 esrudiantes de toda la zona metropolitana de 
los cuales, por ejemplo, sólo egresaron en el periodo 95-B 7,069.14 

ALUMNOS INSCRITOS EN EL PERIODO 95-A EN EL ce 

SEMESTRE No DE ALUMNOS 

PRIMERO 20,744 

SEGUNDO 16,638 

TERCERO 11,927 

CUARTO 11,452 

QUINTO 10,357 

SEXTO 9,861 

EGRESAN 7,927 

En el cuadro anterior podemos observar la realidad académica de los alumnos 
del Colegio de Bachilleres. De 15,333 alumnos que ingresan más los que siguen 
cursando el primer semestre hace un total de 20,744, de estos en el proceso de avance 
de un semestre a otro, se van desertando un número considerable de estudiantes, olTos 
deben materias por lo que no pueden proseguir, lo que nos arroja que del total de estos 
alUUlnos ya en sexto semestre sólo culminan su bachillerato 7,069, es decir, el casi el 
50%. 

En un estudio levantado por la UAM-X para conocer las caracterfsticas 
especificas de los alumnos que ingresan a su institución, se determinó que el 26.64% 
provienen del Colegio de Bachilleres y que estos alumnos en el examen de admisión 
presentaron u.no de los nivelt!s más bajos de conocimientos 

Este estudio dió como resulta.do que en un porcentaje del 58% la población que 
demandó estudios superiores eran mujeres, y que la mayoria de la población 
estudiantil era de un nivel socioeconómico bajo.ts 

En las Estadistica del periodo 95-A del Colegio de Bachilleres16 , el 12.8% del 
total de alumno de 6° semestre reportaron no pretender seguir estudiando y el resto 

H CB, Estadística Básica 95-B. Dlrección de Program.a.ciOn.. Sep. 95. 
is~. R.nñsta Reencunctro, pág. 17-18 
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87.2% manifestaron interesarse por continuar una carrera profesional, principalmente, 
dentro del área económico-administrativo, sociales. 

Por otro lado, el porcentaje de alumnos que afirman trabajar es muy bajo, por lo 
tanto, se infiere que la mayorfa de ellos son estudiantes de tiempo completo. Además 
de los que mencionaron trabajar, la mayoría se localiza en el turno vespertino con un 
porcentaje mayor de hombres sobre mujeres. 

Esta podrfa ser una causa del gran n!J.mero de alumnos que desertan en este 
nivel, o la explicación al fenómeno de mayor porcentaje de mujeres en la educación 
media superior y ahora a niveles superiores como lo hace mencionar el estudio de la 
UAM-X. 

FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TRABA.JAN EN EL CS. 

--~l 
__..---. . 1 

::~,~~ . 

::r: ---
201 : 
1 o¡.. ,...,-· 

o'""'-~~~H~o-M~.~R~E~S~~~~~~~M-U~J~E·~R~E-S~~~~~ 

BASE 650 ENTREVISTAS 

La experiencia en la institución nos ha enseñado que los alumnos del CB se 
caracterizan en su perfil académico, por ser estudiantes con fuertes deficiencias 
cognoscitivas, carecen de hábitos de estudio, son receptores, no cuentan con criterios 
propios, hay una marcada pobreza en el lenguaje, y su metodo1ogia en la enseñanza es 
100% tradicionalista. 

Cuando nos enfrentamos con alumnos de esta naturaleza nos quejamos y 
culpamos directamente al nivel escolar anterior, pero cuando estos alumnos egresan del 
bachillerato y logran llegar a un nivel superior los docentes hacen lo mismo, nos culpan 
a nosotros por mandar alumnos mal preparados, es entonces que uno se pregunta 
¿quién es el culpable? si no somos los docentes, entonces ¿dónde se encuentra la faUa? 
El problema real es que verdadera.D\ente nuestros ahunnos salen mal preparados, con 

16 Op. cit.. Estadistica 9>A. CB pág. 19 
131 



deficiencias enormes que Jos imposibilita a competir con estudiantes de otras escuelas 
de nivel medio superior. 

Sabemos que no es tan fácil dilucidar el problema. En el proceso educativo se 
conjugan no sólo e1 docente o el alumno, sino otros elementos internos y extrenos que 
afectan el proceso de enseftanza-aprendizaje. 

De ahf que con el siguiente análisis trataremos de acercarnos, aunque sea un 
poco, a la problemática que encierra el fenómeno, con respecto a la percepción que de 
la geograffa tienen Jos estudiantes. Para ello, al igual que con los docentes nuestro 
instrumento de exploración será el programa de estudios, para asf poder evaluar y 
valorar si la geograffa coadyuvado a la formación integral del estudiante del Colegio de 
Bachilleres. 

4.2.1.. Perfil académico de la muestra de aluDtnos del CD 

I-Iacer alusión al Perfil académico del alumno, es contextualizar el marco bajo el 
cual la geografía se desarrolla en el ámbito académico del alu01.no, es tener un 
parántetro de referencia para explicar el comportamiento o los resultados obtenidos en 
nuestra encuesta. Además nos ayuda a entender el por que de la actitud de a1gunos 
jóvenes en el aula. 

4.2.1.1. Perfil de la muestra. 
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Se aplicaron 656 entrevistas a los alumnos de ambos turnos del CB, entre los 
resultados cotejados encontramos que la mayorfa de ellos tiene una edad entre los 16 y 
los 18 ai\os, casi el 56.5% del total de la muestra. El 44.2% son mujeres y el 30.3 son 
hombres, el resto no contestó. 

Con estos datos, observamos que los alulllllOS del CD presentan una edad 
promedio para cursar el bachillerato, que los estudiantes de mayor edad se localizan en 
el turno vespertino y que en un promedio ligeramente mayor asisten más las mujeres 
que los hombres 

4.:Z.1.2 Materias de mayor grado de reprobación 

Encontrautos una constante en cuanto al comportamiento académico de los 
alumnos del Colegio de Bachilleres, su grado de reprobación en las materias, es muy 
alto, prácticaDlente el 90% reportó adeudar por Jo menos una materia, ta.Jnbién, se 
presentaron los casos de estudiantes que deben por lo menos 5 asignaturas. 

La institución dedica mucho tiempo junto con los docentes por buscar 
mecanismos que disnti.nuyan el porcentaje de reprobación en las materias de mayor 
grado de dificultad, sin embargo los resultados se han hecho esperar. Los docentes de 
materias como matemáticas o biologfa argumentan que es imposible bajar más el nivel 
de complejidad de sus programas y que realmente lo que sucede con los alumnos es 
que no estudian o no les interesa aprobar. 

Y por esas materias gran número de alumnos no logran culminar el bachillerato, 
pero veamos que fue lo que los estudiantes manifestaron al respecto. 

Observamos que como mencionamos, las matemáticas y la biologfa son 
reprobadas por casi el 50% de Jos alumnos entrevistados, además de física y qu.única. 
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FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS 

MATERIAS DE MAYOR GRADO DE 
REPROBACION. 

-TEMATICAS 

BIOLOGIA .............. 
49.8 ~ ._ 

~~ 
~~ 

51.2 

OTRAS 
18.04 

FISICA 
31.25 

"QUIMICA 
28.7 

BASE 650 ENTREVISTAS 

El fenómeno de la no acreditación forma parte de la vida escolar de cualquier 
estudiante, sin embargo, en el Colegio de Bachilleres se acrecenta más si consideramos 
que hasta hace poco la institución por lo general recibfa alumnos rechazados de otras 
centros educativos. Por otro lado el hecho de que la institución no cuente con el famoso 
pase automático del CCH o la ENP, reduce los alicientes psicológicos de los alumnos 
para proseguir con sus estudio, pues saben de manera velada que les será muy dificil 
ingresar a Ja universidad. 

Una de las instih.Jciones superiores donde estos alumnos pueden seguir 
estudiando es principalmente la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde 
prácticamente el 50% de sus alumnos provienen del CB, no obstante, esta 1.Ulivcrsidad 
se preocupa mucho por nivel tan bajo de Jos aluUlnos de BachiUeres. 

Consciente el CB de estos resultados, constantemente revisa sus programas, 
promueve circulos de estudio en ]as materias de mayor grado de reprobación, 
implementa cursos específicos para los docentes en esta áreas, pero al parecer sin 
muchos resultados. 
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4.2.1.3 Materias con mejor aprovechilDllento 

La gráfica nos muestra que Jas materias de mejor aprovechamiento son las del 
área de ciencias sociales y humanísticas: Historia de México, Estructura socioeconómica 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

TOTAL 
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de México, Literatura.. Geografía. En la gráfica también se puede observar que Ja 
matemática es una materia que para muchos alumnos les resulta atractiva y sobre todo 
del sexo masculino, pese a] grado de reprobación. 

La geografía es una de las asignaturas del área de Biologta que menor grado de 
reprobación presenta, hay que reconocer que sus contenidos no son muy complicados y 
extensos como e] caso de Ja biologfa. 

La tendencia sobre las materias que a los aluDUlos del CB les gustan más, 
explican el porque de sus inclinaciones en áreas profesionales como las Ciencias 
Sociales y Humanidades, según revelan las encuestas hechas por Ja UAM-X con Jos 
altu:nnos de primer ingreso.1" 

17 Ibid..... pág. 16 
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4.2.1.4.. Profeol6n que piensas elegir al salir del Bachillel'ilto. 

AREAS EN LAS QUE PIENSAN ELEGIR 
UNA PROFESIONAL SALIR DEL BAClllLLERA TO 

TEeNICAS 
18% 

e.SOCIALES 
23% 

OTRAS 
1% 

IDIOMAS 
5% 

e.DELA 
SALUD 

211% 

NO SABE 
7% 

DMINISTRATI 
VAS 
26% 

Las dos gráficas anteriores muestran una tendencia muy lógica en el 
comportamiento de los alumnos. Al no tener éxito en las áreas de las ciencias exactas, ni 
las relacionadas con la biologfa, quúnica o ffsica, los estudiantes se indinan por carreras 
que no tengan que ver con las asignaturas que les causan problemas. 

Observemos en Ja primera gráfica, que el 26% de los alumnos eligen carreras 
administrativas, como Contadurfa o Administración de Empresa, y ya en la siguiente 
gráfica se especifica más la situación, pues entre las carreras de mayor demanda se 
encuenb'an las antes mencionadas y Derecho. 

Estos resultados son producto de la falta de información, de orientación y de 
vocación que los alumnos presentan, incluso ya para salir del bachillerato. 
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Tal parece que los alumnos se dejan ir por una perce¡x..;ón producto incluso de 
su experiencia como alumnos, ya que si no son buenos en matemáticas o biología, ni 
pensar escoger una carrera relacionada con estas ciencias. 

Nos dice el estudio de la UAM-XlB, que existe una nula o muy pobre inclinación 
hacia las carreras propia.mente científicas, que es paradójico el pensar que una 
educación que aspira a la formación de actitudes cient:fficas induzca a tan pocos 
estudiantes a carreras de esta área. 
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4.2.2. Percepción dio:Uctica del programa de geograffa 

Es muy común que los alumnos manifiesten el agrado o desagrado de una 
asignatura en función tanto del profesor que les imparte la materia conio de los 
resultados obtenidos en la misma. 

Por eso, a continuación interpretaremos como es que los estudiantes del 5° 
semestre del CB percibieron el curso de geograffa; a través de preguntas como las 
siguientes: les agradó el curso o no, fue difícil o complicado, les gustarla estudiar 
alguna área relacionada con la geografía, etc. 

4.2.2.1 Grado de dificultad de la materia. 

El 84% de los estudiantes manifestaron que el curso les resultó sencillo y ameno 
y el 16% difícil y aburrido. Ahora bien, esta asignatura desde la primaria es abordada 
con una semejanza de contenidos a los del bachillerato. Increíble, uno se pregunta ¿por 
qué si Jos estudiantes ven la forma de la tierra, sus movimientos, las coordenadas en la 
primaria y luego nuevantente en la secundaria, entonces por qué no recuerdan nada al 
llegar a nivel preparatoria. Claro, este es un fenómeno no sólo de la geograffa, sino de 
todas las disciplinas que los alumnos cursan en el 
bachillerato. 

¿~FUEELCURSODEGEOGRAFIA? 

DIFlaL Y ABURRIDO 
16.0"/o 
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Sin embargo, un problema mayor se presenta con asignaturas como matemáticas 
y biologfa que son continuas y donde es necesario que sus conocimientos queden bien 
cimentados en los cursos iniciales, de otra manera se presentan deficiencias y atraso en 
las posteriores. 

4.2.:Z.2 Qué fue Jo que te gusto más del curso de geogrólffa. 

Cabe destacar que el 38% de los alumnos respondieron que les agradaban las 
prácticas de campo, cl 13% el desarrollo de la clase y el 26% mencionan que todo. 

Hemos visto que efectivamente las prácticas de campo es una de las partes del 
curso que a los alumnos más les gusta, pero que sucede en el caso de que los profesores 
no las realicen. Si recordamos en las encuestas aplicadas a los docentes, el 69% 
manifestó realizar prácticas y el otro 31 % no. 

Para los estudiantes las actividades fuera del salón de clases los motiva a 
interesarse por la materia, siempre y cuando observen que las prácticas son actividades 
experimentales y no sólo dtas de campo o excursiones como les llaman ellos. En estos 
ámbitos hay que aprovechar que los estudiantes se encuentran motivados para 
aprender y es por lo tanto el momento de proporcionarles los conocimientos 
geográficos necesarios para retroalinlentar sus aprendizajes. 

Las prácticas de campo ofrecen un escenario ideal para que los alumnos integren 
los conocimientos que aprenden en la escuela y observen que la realidad es un todo, 
donde los problemas atañen a todas las ciencias, claro que lo recomendable es que estas 
practicas fueran dirigidas por grupos interdisciplinarios de especialistas que dieran una 
visión diferente y a la vez complementaria del estudio de la realidad. 
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4.2.2.3 Apoyo de revistas al curso de geograffa-

¿VEN PROGRAMAS O PELICULAS QUE 
TRATEN TEMAS DE LA TIERRA? 

BASE 650 ENTREVISTAS 

NO 
24% 

SI 
78% 

En la primera gráfica observamos que el 76% de los alumnos hicieron mención 
de ver pelfculas y programas relacionados con la tierra y el 24% que no. 

Cada vez más en algunos canales de TV, los temas recurrentes a la naturaleza 
son constantes, nosotros docentes debemos aprovechar esta experiencia y llevarla al 
salón de clases para que pueda generarse un intercambio de información entre los 
alumnos. 

En la siguiente gráfica, observamos que el 59% de los alumnos mencionó que sf 
leen revistas y el 41 % que no, los que afirmaron que si generalmente leyeron las 
revistas de Geomundo y Muy Interesante o sea publicaciones de divulgación. Al 
parecer no hubo mucho acceso a lecturas complementarias de índole cientifico y esto 
esta ligado directamente con el docente, ya que nosotros somos los responsables de que 
el alumno se involucre con una geografía más significativa y por lo tanto más 
aplicativa. 
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LEEN ALGUNA REVISTA 
RELACIONADA CON LA NATURALEZA 

BASfi 656 ENTREVISTAS 
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4.2.2.4 La geograffa y el plan de estudios 

CUAL ES LA REVISTA QUE LEEN 
BASE 210 ENTREVISTAS 

En los momentos actuales y a raíz del Modelo Educativo del CB, las autoridades 
buscan que aparte de la significatividad de los aprendizajes, éstos sean abordados con 
una perspectiva integral. 

Se promueven a nivel planteles reuniones entre Jos docentes para buscar mayor 
integración en las diversas materias que cursan los alumnos, pero a] parecer es dificil ya 
que en general nosotros contamos con pocas bases pedagógicas y didácticas para 
integrar el mayor número de áreas que en un plan de estudios encontramos. 

Dentro de Ja didáctica se habla que un pJan de estudios debe presenta relaciones 
horizontales y verticales. Las horizontales se refieren a Ja relación que presenta una 
asignatura con otras en el mismo semestre, y las verticales es Ja relación que tiene una 
materia linealmente con las anteriores y las posteriores . Estos enlaces deben 
representar una red que ligue a todas las asignaturas dentro del plan de estudios. 

Las relaciones de algún modo Ja conocemos los docentes, pero Jos alumnos 
¿logran entender esto?, ¿logran relacionar las materias del plan de estudios?. Vea1nos 
que nos respondieron. 

En los siguientes resultados se muestran que el 75% de Jos alumnos dicen que no 
encontraron relación de la geograffa con su capacitación y con otras materias y el 25% 
que si, de estás, es la biologfa la materia que directamente va a encontrar relación con la 
geografía. 
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¿'ENCUENTRAS ALGUNA REl.ACION ¿CON CUALES MATI:RIAS 1 
DE lA GEOGRAFIA CON TUS DEMAS BASE490 ENfREVISTAS 
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4.2.3. Percepción disciplinaria de la geograffa. 

Está sección de preguntas en su conjunto manifiestan la esencia de Jo que para 
los alumnos es Ja geografía, aquí observaremos si reahnente el programa, el maestro o 
todo lo que implicó el proceso de enseftanza. y aprendizaje de la geografía en un 
semestre, sirvió para generar en el estudiante una actitud reflexiva y más crítica de su 
entorno. 

4.2.3.1 Qué estudia la geograffa. 

ESTUDIA LA TIERRA 22,3% 

TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 31.3% 

LOS FENÓMENOS FÍSICOS y 120% 
HUMANOS. 

TEMAS DE ASTROLOGÍA 4.0% 

ROCAS/SISMOS/ VOLCANES 6.9% 

RJOS/MARES 5.2% 

UBICACIÓN DE PIASES. 6.4% 

NO CONTESTO 124% 
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FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS 
QUE ESTUDIA LA GEOGRAFIA 

DLATERRA 

......... 31.3 
C1 EL MEDto AMBIENTE 

en.os FEN. FIS. y HUll. 

CLA ASTRONOlllA 

• ROCASISt!lllOSIVOLCANES 

CRIOSlllARES 

aUBIC. DE RIOS Y MARES 

ONO CONTESTO 

En la fase operativa del curso de Evapro, una de las prt?guntas claves del examen 
diagnóstico fue .. que estudia la geograffa, los resultados arrojaron que el 61.3 % 
consideraron que a la tierra, otro 12% la localización de las montaftas, etc. 

Nuevamente a los alumnos pero de 5° semestre se les aplica la misma pregunta 
en el cuestionario con el siguiente resultado; 57.2% opinaron que la geografía estudia la 
tierra, las rocas, los sismos o cualquier otra parte del planeta pero desde el punto de 
vista fisico y el 43.7% mencionaron que estudia el medio ambiente y Jos fenómenos 
físicos y humanos de la superficie. 

El que el alumno maneje al término del curso un concepto de geografía similar al 
que tenfan en el inicio, es preocupante, ni un semestre ha pasado y el estudiante ya no 
se acuerda que es Ja geografía. 

Es dificil precisar las causas de esta omisión; el progranta, Jos estudiante, las 
estrategias didácticas o la falta de un buen enfoque de Ja geograffa, o todas juntas. ¡ no 
lo sabemos!, pero lo que si es real es que el alumno del CB al concluir su curso de 
geografía no es capaz ni de recordar la esencia de lo que es nuestra disciplina. 
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4.2.3.2. La probJemAtiaa de Ja comunidad y Ja geograffa. 

¿El curso de geografía te motivo a interesarte por Jos problemas de tu comunidad?. 

SI 27.8% NO 72.8% 

NOS ENSE~O A PRESERVAR A LA NO ESTUDIAMOS A LA 
NATURALEZA COMUNIDAD 

MANTENER LIMPIO EL AMBIENTE NO HUBO PRACTICAS. 

NO DESPERDICIAR EL AGUA SOLO SE ESTUDIO A LA TIERRA 

NO TIRAR BASURA 

¿En tú comunidad existe por parte de las autoridades campaftas para preservar el 
medio ambiente.? 

¿EXISTE EN LA COLONIA O COMUNIDAD DONDE VIVES 
ANUNCIOS PARA CONSERVAR LA NATURALEZA? 

.... 
. .... 

El 36% mencionaron que si y el 64% que no. Entonces cómo pedirles a los 
estudiantes que se comprometan con los problemas de su comunidad, si ellas mismas, 
llámense delegación, escuela, o los mismos padres, no aportan nada para el bienestar 
del lugar donde viven, luego entonces, como involucrar al estudiante con su entorno, 
como hacerle sentir parte de esa comunidad y participe de los problcinas que existen, si 
nosotros no les enseftamos cómo. 
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4.2.3.3 Consideras de utilidad el cuno de geografla 

Ya como percepción final en torno al estudio de la geografía, se cuestionó a los 
alumnos en general sobre la materia, ¿Consideras de utilidad el curso de geografía?. 

FORMACION GEOGRAFICA DE LOS ALUMNOS 
CONSIDERAS DE UTILIDAD LA INFORMACION DEL CURSO DE GEOGRAFIA. 

PRESENTA UTILIDAD LA INFORMACION DEL CURSO 
DE GEOGRAFIA 

NO 

22 

BASE 650 ENTREVISTAS 

Notamos que el 78% dijo que st y el 22% que no. ConsideraDlos que los alUDlnos 
confundieron utilidad con gusto, pues una cosa es que la materia se les haya hecho 
interesante y les haya gustado y otra es la utilidad práctica de la misma. 

Porque mencionamos esto, en la siguiente pregunta se les cuestionó sobre la 
posible aplicación de la asignatura en un futuro a lo que nos respondieron lo siguiente: 

En su carrera, en su comunidad, en la ubicación de lugares, en el estudio ·de la 
naturaleza, en la lectura de mapas, consideramos no muy significativas las respuestas y 
creemos que estas no evidencian la verdadera utilidad y esencia de lo que es nuestra 
disciplina y menos cuando los alumnos ya cursaron un semestre de geograffa. 
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¿CONSIDERAN QUE LA INFORMACJON 
OBTENIDA EN LA MATERIA DE 

GEOGRAFIA PODRIAN APLICARLA EN EL 
FUTURO? 

llASE 6!50 ENTREVISTAS 

l:ISTADlSTICAMENTE SIONIPJCATIVO AL 9'% DI! CONPIA."ZA 

¿DONDE PODRIAN 
APLICARLA EN EL FUTURO? 

EN M1 CARRERA POSTI!RIO~ 
EN MI COMUNIDAD 
CUL TURALMEN'TCCOMO PR.EPARACION 
EN ALGUN VIAJEEXCCURSJON 
UBICACION DE LUGARES 
ENTENDER FENOMENOS NATURALES 
ESTI.JDIAR. LA NA "TI.JRALEZA 
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En las respuestas de esta gráfica, percibimos una falta de conocimientos en 
cuanto a la aplicación de nuestra disciplina. Los alumnos no tienen llllB idea clara y 
sólida de la utilidad de la geografía, respondieron lo que se acordaron y estos es lo 
preocupante, porque cada uno tiene una concepción particular de la disciplina, y no 
porque sea malo, sino porque su concepción dista mucho de acercarse a los objetivos 
que la geografía pretenden. 

Con esto concluimos que los alumnos del CB no cuentan con una formación 
integral de los que es la gcograffa, para ellos antes y después del curso, la geografía es y 
será sinónimo del estudio de la tierra. 

La falta de aplicación de los conocimientos, la falta de tiempo para consolidar los 
aprendizajes, la ausencia de una didáctica más critica y reflexiva, etc. pueden ser las 
muchas causas por las cuales los alumnos respondieron lo anterior en nuestro 
cuestionario. Pero lo real es que el estudiante no se ven comprometidos en ningún 
momento con su entorno, lo que pase a fuera de su casa o fuera de la escuela 
corresponde a otros ámbitos diferentes al suyo. 

Con este últinlo capitulo concluimos el análisis del eje didáctico que ha guiado 
nuestra investigación o largo del proceso. Cada unos de Jos elementos; contenidos 
geográfico, tipo de ensef\anza de la geografía bajo otros Modelos Educativos, la 
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evaluación del programa de geografía bajo el marco operativos del CB y la percepción 
que de la geografía tienen alumnos y profesores de la asignatura en la institución, nos 
sirve para poder afirmar que en efecto la enseñanza de la geografía en esta institución, 
no coadyuva ni al logro de un alumno que desde el punto de vista. disciplinario 
·aprenda a valorar, reflexionar y entender su entorno, ni a la formación de un alumno 
que pueda construir su propio conocimiento en el marco de un aprendizaje más 
significativo, donde él sea capaz de emitir juicios crlticos que favorezcan su 
interpretación de la realidad, pues el programa no se presta mucho para la construcción 
de estos objetivos pedagógicos. 

Con lo anterior concluimos que el tipo de geografía que impartimos en el CB no 
es consecuente al logro de los objetivos integrales que la institución pretende en el 
perfil del egresado., sino sólo proporciona al alumno, mayor información sobre la 
tierra, información que bien puede ser obtenida de un libro, enciclopedia o un video y 
que incluso este último resultarfa más atractivo para los educandos. 

Nuestra disciplina no le permite ach.Jar, construir y reconstruir su realidad al 
alumno, no propicia su interacción con el 1nedio, no llegan al ""saber hacer"' que tanto 
hace hincapié el Modelo Educativo de la institución. 

Ahora bien, si a esto le sumamos que nuestro alumno carece de bases sólidas 
para un buen aprovechamiento académico, o que el programas no promueven la critica 
ni la reflexión en sus contenidos, vamos a tener como resultados un alumno fracasado y 
no aptos para continuar con éxito las metas que se hayan fijado. 

Por su parte, el resultado de la aplicación de las encuestas a los docentes nos 
arrojaron que estos, se caracterizan por provenir de dos especialidades bien definidas; 
la de geógrafos que equivalen al 72.2% y la de geólogos que son 28.8%. 

Los geógrafos representan una comunidad más antigua de docentes con mayor 
experiencia frente a grupo a diferencia de los geólogos . 

A partir de su formación profesional el trata.miento didáctico y disciplinario del 
programa es diferente. Al parecer la participación de los geógrafos es mayor en la 
institución, asisten a más número de cursos, poseen mejores categorías, y manifiestan 
tener mayor vocación para la docencia que los geólogos. 

Cuando elaboramos la hipótesis de trabajo para la realización de nuestro cuarto 
capítulo, establecimos que la especialidad del docente era determinante en la 
percepción que de la geografia tenían los alumnos. Al terminar el capitulo, los datos y 
comparaciones nos indican que nuestra hipótesis es falsa, la especialidad del profesor 
no incide directamente en una mejor concepción de 1a geografia por parte de los 
estudiantes. 

Los resultados y el porcentaje de alumnos que no poseen una idea clara de lo 
que es la geografía, rebasa por mucho el número de alumnos que los profesores 
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geólogos pudieran cubrir, es decir, el que el docente de la asignatura sea geógrafo o 
geólogo no es determinante para que los alumnos no capten la verdadera esencia de la 
nuestra disciplina. 

Por lo tanto, diremos que el problema de ta percepción que de la geograffa tiene 
los alumnos del Colegio de Bachilleres no se encuentra ligada directamente a la 
especialidad que tengan los docentes, sino a las fallas que presenta nuestro principal 
instrumento de trabajo, el programa. 

Sin embargo, el que a un profesor le guste su actividad y se prepara para cada 
dfa ser mejor, Je facilita y suaviza un poco Jos problemas a Jos que se tenga que 
enfrentar en el momento de trasmitir sus conociuúentos, entonces busquemos 
aprovechar más nuestra experiencia en beneficio de los alumnos, pero cuanto antes 
revisemos de fondo y no sólo de forma nuestro programa de estudio. 
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PROPUESTA 

Proponer una alternativa de contenidos geográficos y una forma de 
transmitirlos, ha implicado reaJizar un análisis tanto de los temas que se ensenan como 
de las formas en cómo se enseña en el Colegio de Bachilleres. Este análisis ya 
considerado de manera breve en el anterior capítulo, ha partido de nuestra experiencia 
como profesores de geografía y. et su vez de la experiencia de otros docentes de la 
materia. 

Propuesta de contenidos geográficos. 

El eje temático que proponemos como contenidos a enseñar estci en función de 
una mayor vinculación enb'e la geografía y la realidad. 

AJ determinar que contenidos se deben enseñar se requiere tomar en cuenta que 
clase de alumnos pretendemos formar con lo que b"ansmitimos; un alumno pasivo que 
sólo reproduzca lo que nosotros enseñaDloS y se lo aprenda de memoria para poder 
aprobar un curso, 6 el que contribuya y participe en su formación académica a través 
de contenidos más críticos, reflexivos y analfticos que manifieste una mayor 
preocupación por lo que ocurre con su entorno. 

Si es asf, entonces la enseñanza de la geograffa será una actividad teórica de 
carácter problematizador que contribuya en la construcción de las interpretaciones de 
nuestro enlomo, de nuestra proximidad, con el fin de producir un cuerpo de 
conocimientos que nos permita entender, valorar, criticar y proponer alternativa de 
comprensión de la realidad. 

Así, al enseñar geografía estaremos promoviendo la necesidad de reflexionar y 
de realizar un análisis crítico de nuestro entorno, superando la posición iIUllediatas y 
sin fundamentación sólida adquiridas en forma cotidiana. 

Fundamentación de contenidos geográficos. 

Si de entrada consideramos que la geografía es una toma de posición frente a la 
realidad y su transmisión estará en función de los intereses y necesidades de la 
institución en la que se imparte, asf como de la sociedad en que es producida, es 
indispensable fundamentar el qué-, el cómo y el para qué se transmitirán determinados 
contenidos. 



A lo largo de nuestra investigación una de las preocupaciones consl:d.nles que 
hemos tenido , ha sido el hecho de que los alumnos de este nivel y sobre todo del 
Colegio de Bachilleres, posiblemente sea la últ:i.Jna oportunidad de tener contacto con 
nuestra disciplina, ya que tal vez, muchos de ellos la oportunidad de ingresar a la 
universidad o por Ja necesidad económica de trabajar, tengan que desertar de la escuela 

El problema radica en que por Jo general Jos estudiantes salen del nivel medio 
superior con Ja idea de que la geograffa en mucho de los casos es el estudio de la tierra 
o que en esa materia hay que aprenderse rfos, montañas, pafses, etc. y nunca conciben 
el verdadero enfoque de nuestra disciplina, sin embargo, no los culpamos ya que el 
error est.á en los contenidos que transmitimos y Ja forma en cómo Jos transmitimos. 

Elaboración de un programa alternativo de geografía. 

La idea centra] radica en proponer un programa de geografía que maneja tanto 
elementos del curso de geograffa general (en este caso geografía física) como de una 
geografía regional. A su vez, ir apHcando los cinco componentes del modelo educativo 
del Colegio de Bachilleres, que son: Problematización, Organización lógica e 
instrumental (método), Incorporación de Información, Aplicación, y Consolidación. 

UNIDADI 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA. Carga horaria .12 hrs. 

En esta unidad proponemos iniciar al estudiante en el análisis del campo de 
estudio de la geograffa, delimitando perfectamente su enfoque, as{ como sus principios 
metodológicos, pero además será necesario hablarles del concepto de geografía regional 
y de la cartograffa. 

Estos dos aspectos son fundamentales, ya que el manejo de la geograffa regional 
nos servirci para ubicar en un marco teórico el trabajo que nosotros pretendemos 
realizar en el aula, claro conscientes de todas las limitaciones que en campo 
metodológico tenemos. 

El tema de cartografía es fundamental y el programa original si Jo toma en 
cuenta, pues de aquí depende todo el trabajo de interpretación de cartas que los 
alumnos hagan de sus investigaciones, asf que se recontienda prestarle mucha atención 
al tema. 

Dentro de la concepción pedagógica del Colegio de Bachilleres la construcción 
del conocimiento debe presentarse a cada moutento del proceso de enseñanza-
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aprendizaje., incluso en cada cJase el maestro debe planear la sesión para que en cada 
una de ellas haya una introducción, desarrollo y cierre. De esta manera el alumno 
problematizará. los contenidos , parece difícil de entrada , pero consideramos que si 
algo tiene la geografía transmitida con otra metodologfa, es lo práctico que resultan sus 
contenidos, pues a diferencia de otras materias, nuestra disciplina es todo lo aplicativo 
que nosotros pretendamos en el aula. 

De ahi que sea muy importante tomar en cuenta en la planeación de nuestra 
asignatura, dos aspectos fundamentales, el enfoque de la discipHna y las características 
del sujeto que aprende. 

Por eso nuestro enfoque debe estar siempre ligado a un eje de cuestionam.ientos 
o de problemas que nosob'os docentes hagamos a los alumnos y que tengan relación 
con su vida cotidiana. Luego entonces, los resultados aparecerán en un contexto de 
significación tanto para Ja comprensión del fenómeno como para el sujeto que los 
aborda. 

UNIDADll 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Carga H: 8 hrs 

Objetivo: 

Qué el grupo escolar, estructure un marco de referencia desde el cual 
inicie su investigación. 

Delimitar el campo de estudio de su investigación a b'a.vés de una carta 
topográfica 

Inducir a los alumnos a las ventajas del trabajo grupal. 

El eje de desa1T0Jlo de esta unidad, girará en tomo s un problema planteado por 
el equipo de trabajo sobre su comunidad, claro siempre y cuando sea de índole 
geográfico. 
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Los puntos claves que sustentaran la investigación serán: 

PRESENTACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

LOCALIZACIÓN DEL FENÓMENO GEOGRÁFICO. 

CAUSALIDAD. 

RELACIÓN. 

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

PRESENTACIÓN FINAL. 

1..- Presentación del Problema: 

La Explosión Demográfica en la colonia Vicente Guerrero .. 

2..- Localización. 

El alumno previantente recorrerá la zona de estudio, incluso para detectar el 
problema que pretende analizar .. 

Ubica en la carta topográfica la zona de estudio, anexando su respectivo an~lisis 
de la carta, donde se observe todo tipo de accidentes naturales, vegetación y zonas 
urbanas .. 

Localizará. a su vez., la zona de estudio en un mapa de la República Mexicana. 

153 



3.-Justificación del Problema: 

Como Ja carga horaria es únicamente de 8 hrs. Ja investigación llegará en esta 
etapa hasta la justificación breve que eJ alumno por escrito entregue al maestro sobre 
Jos motivos que les llevó escoger dicha zona de estudio. 

Para finalizar esta fase el equipo elaborará un cronograma, en base a los tiempos 
que el profesor ]es indique sobre Ja revisión y entrega de productos de su trabajo. 

UNIDAD 111 

LA LITOSFERA .. Carga Horaria 18 hrs. 

A fin de apoyar los puntos tratados en Ja investigación que realizan los 
estudiantes., el docente irá desarrollando los contenidos programáticos de] 
correspondiente curso. 

Esta unidad desde nuestro punto de vista es la que mayor peso JJeva en todo el 
curso, tanto por Ja importancia de sus contenidos., como por ser la base para conocer las 
grandes transformaciones físicas y su relación que tiene con Jos fenómenos biológicos y 
humanos que se presentan en nuestro planeta., 

Se sugiere que el docente maneje la información de la unidad con ejemplos 
propios de la República Mexicana y es posible de Ja Cuenca de México, para que esta 
información resulta más significativa para ellos. 

UNIDAD JU 

LA HIDROSFERA. Carga Horaria: 10 hrs. 

El tema que se propone abordar en esta unidad, es el de las aguas continentales, 
claro se ubica al estudiante en el contexto general de aguas oceánicas y continentales 
pero dándole prioridad al estudio de los ríos, cuencas., desembocaduras y lagos. 
Sabemos que en Ja tierra todo Jos fenómenos se comportan como sistemas y que es 
necesario conocer el ciclo hidrológico del aguas, sin embargo., debemos dar mayor 
énfasis en Jo que el alumno conoce e investiga a través de su estudio de campo. 

Para cuando se vea la unidad de Ja hidrosfera, el alumno debe contar con más 
información sobre el tem.a y a partir de las clases dando mayor análisis a su trabajo~ 
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UNIDAD V. 

LA ATMÓSFERA. Carga horaria: 1.4 hrs. 

Esta unidad con el programa normal nunca se logra evacuar, prácticamente los 
alumnos tenninan el curso sin información alguna sobre el tema, y lo más grave es que 
cuando llegan a la materia de Ecologfa, desconocen los factores geográficos que inciden 
en la formación de los ecosistemas. 

El giro que nosotros proponemos en estos temas, es el de ver las características 
más importantes de la abnósfera1 as( como los climas y enfocarlo a las regiones 
biogeográficas con que cuenta el Distrito Federal. Así como la problemática ambiental 
que encierra la Cuenca de México, esta información será de gran ayuda nuevamente 
para los alumnos en la elaboración de su trabajo. 

El tiempo que aproximadamente nos resta de la carga horaria total del 
programa, son de 12 hrs. Tien1po que será utilizado para que los alUJl\nos previo sorteo 
vayan exponiendo al grupo las experiencias didácticas y cognoscitivas que les dejo ta 
elaboración de su investigación. 

En cuanto a la evaluación, cada profesor determinará el peso que lleve la 
investigación en todo el semestre, as( como los parámetros para evaluar, mismos que 
debieron ser precisados al inicio de la investigación. 

Ahora, si el tiempo lo permite y las autoridades del planteles los aceptan, por 
qué no pensar en elegir los mejores trabajos de investigación y presentarlos en el 
auditorio o sala de video a los directivos y a ta comunidad escolar en general, y que 
esto sea molivante para los alumnos . 

Conscientes de la carga de trabajo de los docentes y el tiempo que se lleva 
revisar el proceso de investigación del trabajo de los alumnos, proponemos que esta 
metodología se vaya experimentando en grupos pilotos que nos ayuden a ver si es 
factible o no esta nlodalidad del curso de geografía. Además de que al término del 
programa lendrian1os elementos para comparara los conocimientos aprendidos por uno 
u otro grupo. 

DidAclica de la geografía 

Creemos que nuestra propuesta. no es nada novedoso, simplemente una forma 
diferentes de encarar nuestr11 disciplina. 

La geografía que generalmente enseñamos tiene un enfoque descriptivo, en el 
que los temas son presentados como largas listas de contenidos para que los memorice 
el alumno y no haya nada más que entender. 
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Sin embargo, a lTavés de enseñar que en el planeta, en los países o en la Dl.isma 
zona donde vivimos hay diferentes zonas, que la gente no es la misma, el cómo 
trabajan, o el cómo viven, nos ayudará a entender cómo se ve transformando a través 
del tiempo la organización del espacio, y que ese rfo o montaña, o lago no va a ser 
eterno en función de 1 utilidad que el hombre le de. 

Con un trabajo de esta naturaleza, el alumno va a tener la necesidad de 
considerar otro enfoque disciplinarios para solucionar los problemas que observa en su 
entorno. 

Va tener que nutrirse de materias como la biología, la historia, en incluso las 
matemáticas, si es que trabaja con datos estadfsticos. Pero esto le va servir para que se 
de cuente de que los fenómenos no son aislados, que el hombre es un ser social y como 
tal todos sus actos repercuten en las diferentes esferas que le rodean. 

Ahora como sujetos de enseñanza-aprendizaje, el alumno y el profesor fundan 
su relación en cuanto a experiencias mutuas, pues no es lo mismo que el docente llegue 
a demostrarle que sabe todo al alumno a que éste también vierta experiencias y puntos 
de vista a partir de lo que ha vivido al tratar de aprender fuera del aula. 

Por otro lado, el docente debe tener plena conciencia de la función social que está 
cumpliendo en el proceso educativo, asi como el compromiso histórico que está 
adquiriendo con su propia actividad. El debe ser un observador y planificador de su 
propia práctica educativa institucional. 

Para que pueda lograrlo necesita se capaz de realizar una revisión critica de los 
métodos, contenidos y formas de evaluación de tal proceso y a partir de esta última 
proponer lineamientos para mejorar el procedimiento Dl.ismo. 

Las tareas del docente-invC?Stigador son: 

-Motivar el aprendizaje. Se logra un verdadero aprendizaje cuando el alumno se 
enfrenta activamente a la materia de enseñanza y cuando trabaja por si mismo. 

-Buscar métodos e instrumentos de enseñan.za adecuados. Los métodos y medidas 
organizativas del docente deben orientarse a colocar al alumno en una verdadera 
situación de aprendizaje. 

-Promover la participación activa y consciente de los sujetos en el proceso educativo. En 
esta perspectiva el docente es un agente concientizador, capacitador y organizador 
capaz de promover el esplritu critico del alumno y de si mismo. 

-Diseñar procedimientos de evaluación. Mediante la evaluación constante del proceso 
educativo se podrá medir y valorar los conociin.ientos adquiridos asi como los 

156 



procedimientos empleados en el proceso de ensei'í.anza- aprendizaje con el fin de 
detectar aciertos y errores para mejorar Ja práctica educativa .. 

En esta perpespectiva,. el docente de geograffa deberá ser un sujeto investigador,. 
que maneje la argumentación como conocimiento pard Ja formación de los sujetos. 

Tareas del alumno: 

-El trabajo grupal será el eje bajo el cual el alumno trabaje en forma cooperativa en la 
b6squeda de información y en descubrimiento de nuevos conocimientos,. asf como 
pensar conjunta.n1ente en los problemas de lo aprendido y organizarse para planear 
aprendizajes más allá del aula en un verdadero trabajo de equipo. 

-A través del aprendizaje grupal se construye el conocimiento,. enfrentándose a 
situaciones-problen1as,. definiendo conceptos y categorfas,. analizando elementos 
involucrados,. proponiendo alternativas de solución y evaluando resultados. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Es importante eceptdr que el sujeto cuenta con conoci.mientos previos que son 
necesarios y útiles para su práctica educativa y mediante estos reconstruir y reeJaborar 
nuevas ideas. 

-Promover el aprendizaje de nuevo 01aterial con lo que ya sabia,. generando procesos de 
enfrentamiento activo del alumno,. primero; con una problemática cognoscitiva que 
resuelva necesidades intelectuales,. y segundo,. con una problemática social que tratará 
de resolver nuevos retos a partir de estos conocimientos. 

As(,. el objetivo de la enseñanza estribará en ayudar a los alumnos a comprender 
el significado de la nueva información presentada en forma tal que pueda combinar el 
nuevo material con lo que ya tiene adquirido. De esta manera se darán procesos de 
asimilación y acomodación que para Piaget es Ja manera de construir nuevos 
conocimientos. 

A continuación presentamos un peque.no esquema que trata de englobar nuestra 
propuesta de contenidos alternativos , los contenidos del programa de geograffa y los 
componentes del Modelo educativo del Colegio de Bachilleres. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra investigación, obtuvimos elementos teóricos y prácticos 
suficientes para establecer como verdadera nuestra hipótesis de trabajo. 

En efecto,. la enseñanza de la geograffa en el Colegio de Bachilleres, no contribuye a 
Ja fonnación de un alumno critico, reflexivo y comprometido con su entorno como 
pretenden los objetivos del nuevo Modelo Educativo de la institución, al contrario con su 
programa de estudios sólo se genera que el proceso de ensei\anza-aprendi.zaje se realice 
bajo un ambiente de pasividad, memorización y descripción de los contenidos 
geográficos, característicos de contextos académicos tradicionalistas. 

Por un lado encontramos contenidos tem.iticos que no favorecen el que el alumno 
comprenda la integración de su realidad, la interdisciplinaridad en que los 
acontecimientos suceden en su entorno. Por otro, el diseño didáctico del programa no nos 
ayuda a encontrar una aplicación y consolidación de los contenidos, ni la relación con 
problemas reales, por lo tanto el alumno y el docente quedan sujetos a lo que su 
creatividad y buenas intenciones les sugieran. 

La aseveración anterior es producto del diagnóstico pedagógico aplicado a los 
elementos, que desde los inicios de la investigación, consideramos estructurales en toda 
práctica educativa: alumno, docente, contenidos, objetivos y estrategias didácticas. 

Al inicio de nuestro estudio, hicimos hincapié, en que todo diagnóstico debe 
sustentarse con modelos o paradigmas que sirvan de pará1I1etro en la detección de las 
posibles anomalfas del problema, a fin de llegar en las conclusiones a detenninar los 
errores y aciertos. 

La sustentación a la cual nos ceñúnos en la investigación fue la Teoría Curricular y 
los postulados teóricos y metodológicos de la Corriente Constructivista actualmente 
vigente en la institución. 

Contando con este marco teórico, las deficiencias y anomalfas detectadas en nuestra 
investigación fueron las siguientes: 

1.- La geografía de los centros escolares ha sido muy descuidada y abandonada por 
parte de los teóricos de la ciencia, que preocupados por defender su discursos académico 
y realizar investigaciones de mayor trascendencia han olvidado nubir y apoyar nuevas 
posibilidades de la transmisión de los contenidos geográficos a nivel formativo en estos 
centros escolares. 



2.- Por el breve seg\·imiento que realizamos en torno a la evolución que la 
geografía ha tenido en el ámbito escolar a nivel bachillerato, observamos que la esencia de 
los contenidos sigue siendo la misma que años atrás, tanto en el qué enseñamos, como en 
el cómo lo enseñamos . 

3.- La geografía escolarizada o de academia en sus contenidos sigue mostrando 
una realidad poco comprometida con la problemática que viven Jos alumnos. Nos 
limitamos a mostrar las características físicas (y si lo pennite el programa), en ocasiones 
humanas de una re.didad que para ellos les resultan poco significativas, ya que solo Jos 
invita a saber un poco más de lo que sucede en su enlomo, pero con el riesgo de tener 
acceso a esta información a través de un video y además parecerle mucho más atractivo e 
interesante que la misma clase. 

Nuestros contenidos geográficos no abordan problemáticas del mundo de hoy, 
semestre tras semestre, ai\o tras año, enseñamos Jos mismos contenidos. Estos fueron 
abordados con el mismo enfoque desde Ja primaria, la secundaría y luego, por último, en 
el nivel bachillerato, por Jo general es escasa la incorporación de elementos que 
favorezcan una mejor explicación y comprensión de los fenómenos espaciales que ocurren 
en el entorno inmediato del alurnno. 

4.- Mientras que la geograffa institucional ha vivido procesos de avance y retroceso, 
o se ha nutrido de corrientes positivista, excepcionalistas, cuantitativas o radicales, por 
citar algunas, la geografia que enseftamos no ha podido evolucionar de la tendencia 
comtiana que todas las disciplinas tuvieron a finales del siglo pasado. 

Por ob"a parte, el hecho de no tener preciso los alcances de nuestro campo de 
estudio, propician que las instituciones educativas coloque a la geografía, lo mismo dentro 
de las ciencias naturales,(CB) que dentro del ..\rea de las ciencias sociales (ENP y CCH).El 
estudio de cualquier fenómeno geográfico no tiene significado, si carece de valor en tanto 
no se conciba como parte de un todo. 

El an.ilisis geográfico de la realidad no puede ser estudiado desde enfoques físicos 
o humanos aislados. Esta es una de las grandes fallas de la geografía en el Colegio de 
BachiUeres, esa separación que hace entre geografía física y huntana viene a romper con Ja 
unidad de nuestra disciplina. 

5.- A nivel bachillerato, la geografía es una disciplina que bien o mal ha 
demostrado que a través de elJa los educandos pueden llegar a comprender ]as relaciones 
que existen entre el tiempo y el espacio, entre el medio natural y los fenómenos humanos 
y sobre todo a valorar las influencias recíprocas. Esta última es una característica propia y 
consideramos que única de nuestra disciplina, pues otra sería Ja ecología y algunas 
instituciones a este nivel no Ja imparten. 

6.- Generalmente en las instituciones del bachillerato universitario (ENP; CCJ-1; y 
CB.), se tiene como finalidad, formar alumnos críticos, activos, conscientes y 
transformadores. Si estos son sus objetivos y por lo tanto el perfil del egresado que 
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pretende la institución,. entonces ¿ por qué no sucede?. AnaHzando de manera breve su 
Modelo Educativo encontrantos que su instrumentación didáctica, al parecer, no esta muy 
bien definida desde Jas metas generales hasta la transmisión de contenidos que hacen Jos 
docentes en el aula. 

Dentro de su Modelo Educativo, hallamos que los objetivos se apegan a una 
corriente educativa crítica, pues se buscan alumnos que en su proceso "'aprendan por sí 
mismos"', .,que sean reflexivos"', "'que construyan y reconstruyan su realidad", etc. 

A su vez la estructuración de su plan de estudios,, que en el caso del CCH y del CB 
son por áreas y en la ENP por asignaturas, termina siendo una presentación de materias 
aisladas que carecen de integración, ya que no propician la conexión entre la institución 
escolar y la comunidad social del estudiante, además de que los conocimientos vistos de 
manera fragmentada no les pennite un acercamiento a la verdad, por lo tanto caen en una 
concepción tradicionalista y mccanicistas de Ja educación. 

Y ya en la transmisión de los conocimientos en el aula, en la mayoría de los casos 
los docentes siguen siendo los principales mediadores entre el alumnos y el conocimiento, 
además de presentar en los programas contenidos exhaustivos y muy fragmentados que 
evitan cualquier rasgo de cuestionamiento en clase, con Jo que encontramos nuevamente, 
concepciones tradicionalista de Ja enseñanza. 

En cuanto a los programas, la ENP ve influidas sus propuestas de aprendizaje en 
términos de la taxonomfa de Bloom y siempre observando la conducta que el alumno 
manifestará al finalizar el objetivo, en estas propuestas de la tecnologfa educativa el 
contenido ocupa un lugar secundario al presentarse formando un binomio con la conducta 
que al parecer es más importante. 

El CCH y el CB con sus nuevos Modelos Educativos pretenden evitar un poc:o esta 
fragmentación de la realidad y darle más importancia al para qué de Jos que aprenden los 
aluntnos. 

Por lo tanto, observamos que pretender un programa de geografía más critico y 
comprometido con Ja realidad de los alumnos implicaría carn.biar desde la estructura del 
plan de estudios, hasta la concepción tradicionalista de alumnos y docentes a] abordar Ja 
transmisión pasiva de los conocimientos. 

A través de la evaluación que hicimos del programa de geograffa y de la 
percepción que de la geografía tienen alumnos y docentes de la institución, nos dúnos 
cuenta de los siguientes problemas: 

7.- El programa de geografía que impartimos en el CB, presenta un enfoque 
fragmentado, limitado y parcial de lo que es la geografía, pues se concibe al curso de 
geografía física aislado y no como una síntesis donde los elementos físicos y humanos se 
fundamentan mutuamente. 
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Al final del programa siempre se hace alusión a los aspectos humanos como parte 
complementaria1 pero al ser tan poco el tiempo y tan amplios algunos temas1 muchas 
veces no hay tiempo de hacer énfasis en la utilidad de los fenómenos físicos que se 
estudian. 

Creemos que esta sea la causa principal por la cual los alumnos al tenn.ino del 
curso1 siguen pensando que la geografía es uel conocinliento de la superficie terrestreu. 

Es necesario que desechemos la tendencia a preferir el aspecto físico al hU01.ano, 
sólo porque al parecer halla más apoyo en ciencias más elaboradas, como la geologfa o la 
botánica, a diferencia del aspecto humano donde las ciencias sociales no muestran avances 
o aportaciones iguales a las ciencias anteriores. Pero todo ello no justifica que 
pretendamos reducir el campo de la geografía al ámbito puramente físico. 

8.- Didácticamente el programa por lo reducido de su tiempo no aplica los cinco 
componentes del Modelo Educativo del CB, con lo que reduce su posibilidad de fomentar 
en el alumno que construya su propio conocimiento. 

9.- La percepción de la geografía que tienen los docentes es en parte producto de la 
formación profesional del especialista que la imparte, pero también la no asistencia a 
cursos de capacitación disciplinaria reduce las posibilidades de transmitir una mejor clase 
de geografía. 

Por desgracia y hay que reconocerlo, mientras las condiciones económicas del 
profesor no se vean mejoradas, serci difícil comprometer al docente a una mejor enseñanza 
y no porque l!l se niegue, sino simplemente porque no es posible atender y revisar de 
manera comprometida a 200 tareas o productos diarios de los alumnos con los que un 
profesor se enfrenta los cinco dlas de la semana. 

10.- Los alulTlnos a su vez1 se enfrentan con graves deficiencias que posibilitan un 
mejor aprovechamiento, gran número de ellos, sino es que la mayoría, presentan materias 
reprobadas y sus posibilidades de seguir estudiando se ven limitadas ante la elevada 
competencia. No obstante, esto debe motivar el que nuestros programas de estudio le 
proporcione elementos para entender su realidad inmediata, y Je ayuden, aunque sea un 
poco, a tomar conciencia dela problemática de su comunidad. 
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