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INTRODUCCION 

La educac16n esco1ar. como parte de 1e cu1tura de un pa~s. se 

encuentra inmersa en 1as re1ac1ones socia1es, econ6micas y po1~t.!. 

cas de su interior, y a su vez. se vincu1a con intereses externos. 

1 

E1 Co1egio de Bach111eres, aunque descentra11Zado de1 Estado, 

responde, como cua1quier 1nstltuc16n a 1a evo1uci6n de una socie

dad. con determinadas carecter!sticas cu1tura1es. Dada su impor

tancia a nive1 naciona1, se debe reflexionar sobre 1os procesos de 

1a práctica educativa que se viven en esta inetituc16n 1 y como ta1, 

legitima acciones que estructuran e1 sistema socia1, ref1ejandose 

en sus re1aciones socia1es internas. 

En respuesta a1 p1anteamiento educativo de1 P1an Nacional de 0.,2_ 

sarro11o (1989-1994), e1 Co1egio de Bachi11eres rea11z6 su propio 

p1an, tendiente a: 

a) Unificar criterios para operar programas de estudio, media,!!_ 

te e1 p1anteamlento y promoci6n de una postura pedag6gica fundame,!!. 

tada, que fuera acorde a un eje rector para modernizar e1 trabajo 

educativo en e1 4mbito esco1ar. 

b) Revisar y modificar, en caso necesario, 1a estructura inte.E, 

na, de 1as materias y/o asignaturas en 1o~ programas de estudio, 

de1 Co1egio de Bachi11eres, con e1 fin de homogeneizar 1as moda1.!, 

dades de estudio abierta y esco1arizada. 

La forma en que la 1nstituci6n promovi6 estas modificaciones 1.!!_ 

c1uy6 1a part1clpaci6n de a1gunoa docentes, mediante ta11eres im

partidos por su Centro de Actua1izac16n para la Formaci6n de Prof~ 

sores (CAFP) .. 

Para 1a materia-asignatura de ciencias de 1a Tierra, se p1ante6 

tanto 1a modlficac16n del programa de estudios, en cuanto a su e_!. 

tructura interna como la postura pedag6gica bajo 1a cual deb~an 

tratarse sus contenidos. 

Los contenidos del actual programa de geograf~a, son predomina,!!_ 

temente de carácter fisico, por lo cual conserva muchos temas de1 

programa anterior, pero a diferenc~a de Este, se 1ncrement6 una 



unidad de estudio, donde se maneja una concepc16n genera1 de geo

graf~a y herramientas de estudio. 

En 1a presentac16n de1 actua1 programa de estudios, se hace r~ 

ferencia a 1as 1tneas pedag6glcas propuestas por e1 Colegio de BJ!.. 

ch111eres, pero dif1ci1mente se traducen en el p1anteamiento de 

1os objetivos de aprendizaje y en 1as estrategias didActicas sug~ 

ridas, en dicho documento. 

La 1nst1tuc16n promueve diversos cursos para que e1 profesor 

pueda np11cnr 1a conccpc16n cognoscitiva-constructiva, y trata de 

ap11car las 11neas pedag6gicas, después de encontrar una forma de 

incorporarlas a su prlictica docent:e, pero muchas veces el programa 

de estudios no le apoya al respecto, generandose diversas inter

pretaciones sobre todo en 1o que se refiere a 1a Mproblcmatiza

c16n- o bien da poca importancia a estrategias como el "organiza

dor anticipado", siendo que es uno de 1os fundamentos que apoyan 

al aprendizaje significativo. 

Por lo anterior, el objetivo de esta tesis, es profundizar so

bre 1a propuesta pcdag6gica del Colegio de Bachilleres, su rela

ci6n con la geografta como materia-asignatura que se imparte en e1 

cuarto semestre y ejemplificar como se puede aplicar la mencionada 

propuesta en el ejercicio de temas que forman parte del actual pr~ 

grama de estudios. 

La metodologia utilizada en e1 proceso de investigaci6n, incl~ 

y6 la recopilac16n y análisis de informaci6n fundamental sobre: e~ 

seftanza de la geografia, psicolog1a cognitiva, pedagog1a, sociolo

gta y documentos internos del Colegio de Bachilleres, además de e~ 

cuestas al personal de la Direcci6n de Planeaci6n Acad~mico, sobre 

aspectos generales de la 1natituci6n, adem§s de la experiencia ac.!}_ 

démica personal. 

El manejo de la información, incluy6 lo~ siguientes procesos: 

a) Recopilac16n sobre e1 origen del Colegio de Bachilleres. 

b) Recop11ac16n y comentarios a1 actual Mode1o Educativo~ que 

forma el marco conceptual, tanto para 1a concepc16n pedeg6gica co 

mo para la materia-asignatura de geograf~a. 
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e) An411sis de las cinco 1!neas pedag6gicas propuestas por el 

Co1egio de Bach111eres: prob1ematizac16n, conocimiento y manejo de 

métodos, incorporac16n de la informac16n, ap11cac16n y conso11da

c16n. 

d) Análisis de las investigaciones que el Colegio de Bachille

res utiliza para fundamentar la propuesta pedag6gica. 

e) Re1ac16n entre cada una de las cinco l!neas pedag6gicae con 

sus fundamentos espec!ficos. 

f) Selecci6n de temas de la psicolog!a cognitiva que apoyan la 

concepc16n constructivista y a las estrategias de enseBanza-apre~ 

dizaje, que forman parte de la misma. 

g) Relac16n entre los temas ps1co16g1cos anteriores, con cada 

una de las cinco 1tneas pedag6g1cas. 

3 

h) Ejerup1ificaci6n de estrategias de eneeftnnza-aprendizaje, en 

conceptos estudiados en geografta. 

1) Re1aci6n entre 1os temas que se trabajan en 1a psico1og~a 

cognitiva, con otra forma de considerar a la geografta, distinta 

a 1a que actualmente impera en 1a enseñanza a nive1 medio superior. 

j) An61isis de1 actua1 programa de de geograf~a, en cuanto a 

presentaci6n y contenidos de la primera unidad. 

k) Propuesta de ejercicios, ap11cando 1as 11neas pedag6gicas a 

temas que se manejan en 1a unidad I del actua1 programa de geogr~ 

fta, retomando aquellos que requieren e1 manejo de habilidades. 

Considerando 1os temas tratados, la presente tesis, será un a~ 

tecedente, para que los j6venes estudiantes de geografta conozcan 

que ser profesor, no s6lamente consiste en enseñar los saberes pr.2.. 

pios de la materia, que no s61o es buen profesor aquél que mfis a~ 

be, o el que se expresa mejor, ni el que mantiene por mAs tiempo 

controlado a un grupo. Entre otros aspectos, también es importante, 

interesarse y practicar de manera fundamentada, conocimien~os da

dos por la pedagog!e, psico1ogta, re1acionee humanas, etc., sin o.!. 

vidar 1a actua1izaci6n y ensedanza de 1a geograf{a. 



1. EL COLEGIO DE BACHILLERES 

1.1 Or~gen y Conso1~dac~6n 

Desde su fundaci6n en septiembre de 1973. e1 Co1egio de Bacht-

11eres. funciona como un organismo descentra11zado. cuyo objeti

es impartir e impu1sar 1a educaci6n a nivel medio superior en 

la Repfiblica Mexicana. 

La creac16n del Colegio de Bachilleres form6 parte de una po-

1!tica general que pretend!a conciliar el desequilibrio generado 

por las respuestas represivas y sangrientas. ante los actos de r~ 

beld!a manifest~dos por los estudiantes en 1968 que culminaron con 

la matanza del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de 

Tlatclolco, ciudad de M~xico. 

La responsabilidad de ese hecho fu~ asumida por el presidente 

O!az Ord4z, pero ante los estudiantes y profesores universitarios, 

ser{an tambl~n responsables, sus colaboradores inmediatos, entre 

e1los Luis Echevcrr!a Alvarez, entonces secretario de gobernación. 

Ante esta situación, se le dio mnyor importancia a la educa

c16n, y en 1969, Luis Echeverr!a, mencion6 en su candidatura, que 

todos los problemas se relacionaban con la educac16n. 1 

La tónica pol!tica de conci1iaci6n y desahogo que se gener6, 

precisaba d!Alogo, respeto a la autonom{a universitaria, enfati

zac16n de los valores de ''apertura''• apoyo a la formnc16n de la 

conciencia crítica y respeto a la disidencia~ Cuando Luis Eche

verr!a tom6 poses16n de la presidencia, en 1970, la política edu

cativa a seguir, se etiquet6 como "reforma educativa·•. 

1 Pab1o Latapf. Análisis de un sexenio de educaci6n en México. 
p. 64-65. 

2 Ib1d •• p. 141. 
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Con base en e1 d1A1ogo surgido en cada au1a, 1a reforma educ.!!_ 

eiva, abarc6 codos 1os n1ve1es de enseftanza, incluyendo la extr~ 

esco1ar,centrAndose en e1 a1umno para que desarro11aro su capa

cidad de aprender a aprender, su creatividad y esp!ritu cr~tico 

Y se propuso revisar objetivos, conceptos y técnicas docentes. 

Incluy6 1a creac16n de nuevas instituciones y 1eyes. renovoci6n 

de libros de texto, investigaciones académicas, expansi6n del 

sistemas escolar, etc. 

Por primera vez, la SEP, realiz6 investigaciones estables so

bre educaci6n, y difund16 esLndtsticas escolares enfocadas a la 

soluc16n de problemas urgentes. A fines de 1971, el secretario de 

Educoci6n Pfiblica, Victor Bravo Ahujo, present6 los lineamientos 

que guiaron la reforma educativa. En e11oe se exprcs6 1a necesi

dad de atender la demanda esco1ar. lnc1uyendo adultos y pob1aci6n 

rural. as{ mismo. se trat6 sobre el incremento de los sistemas 

extracscolares. abiertos y la capacitac16n t~cnica a obreros y 

campesinos. 

Aunque la SEP nunca opt6 abiertamente por una teorta de apre,!!_ 

dizaje. ni se vincu16 con alguna corriente psicol6gica en boga. 

sus directrices generales para la reforme de planes y programas, 

fueron: en el m~todo racional y experimental, el pensamiento 

objetivo y la 1nterdiscip11nariedad. 

Tanto la Secretar~a de Educaci6n PGblica (SEP), como la Asoci~ 

ci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ensenanza Superior 

(ANUIES), realizaron une serie de trabajos tendientes a modificar 

sustancialmente el bachillerato. 

A fines de 1972, la SEP. elabor6 el documento "Organizac16n y 

Desarrollo de la Educac16n Superior-. seftalando que H~xlco 

de los pocos paises donde los mismos organismos educativos ofre

cen tonto educaci6n madia como superior. Dado e1 acelerado cree.!_ 

miento de la poblaci6n. esto podr1a provocar que 1os recursos que 

en esos momentos eran destinados a 1a licenciatura. posgrado e 

investigec16n, tuvieran que repartirse a nive1 bachillerato, y 
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cuando 1os estudiantes de dicho nive1 accedieran a1 nivc1 supe

rior, 1o hartan en instituciones de baja calidad educativn, prov.5?.. 

cada por la falta de recursos ccon6micoe. 

La SEP eeftal6 que pare le enseftanza medie superior: 

a) Lo reformo deberta enfatizar el carActer formativo del ba

chillerato, ya que este ciclo es la filtima oportunidad para que 

los estudiantes adquieran una cultura general, pu6s de seguir sus 

estudios, se especializan en la capncitaci6n técnica o en la form.!!._ 

c16n profesional. 

b) Al t~rmlno del ciclo, los estudiantes deber4n estar prepa

rados en alguna actividad técnica, ya que de no continuar estu

dios, podrtan realizar algOn trabajo productivo. De esta manera, 

se oprovechorta la lnvers16n rea11zada en 1a educac16n. 

c) E1 enfoque de 1a ciencia, serta de car6cter interdiscip11-

nar1o, considerando que 1as diferentes d1scip1inas, son distintas 

interpretaciones de 1a realidad. 

d) El plan de estudios, se div1d1r1a en semestres, orientado 

en tres aspectos: materias comunes, materias diferenciadas (para 

rea1izar actividades prácticas y te6ricas), y teor!a y pr6ctica 

tecno16gica~ 
Por su parte, ANUIES, presento en abril de 1970, el -oiagn6s

t1co preeliminar de 1a Educac16n Superior en Méxicoº', en 1a asa~ 

b1ea de Ucrmos111o y que d16 pie a otras reuniones, donde se tr~ 

t6 el tema de1 bach111erato. A1gunos de 1os acuerdos fueron: 

4) Que el bachi11erato íuera un antecedente proped~utico para 

proseguir estudios de licenciatura, incorporando conocimientos 

de Ciencias y Humanidades. 

b) Modificar 1a enseftanza, o fin de que los estudiantes sepan 

aprender a aprender, y a informarse sobre lo que van a aprender. 

e) Combinar diversos procesos de enseftanza-aprendtzaje, supr~ 

miendo el predominio de la enseftan2a verbal. motivando le auton~ 

m~a estudiant11 en le bib1iotece, seminarios y en e1 laboratorio. 

3 SEP. Com1sfón Coordinadora de la Reforma Educativa. Subco
mfsf6n de Educación Media. Informe Ffna1. Grupo 4. Bachillerato. 
MEx. D.F. Agosto 1971. Citado en: Mar1o Medina. El Colegio de Ba
chilleres (1973-1981 > Un análisis social educatfvo e instftucfo

...!!...!...l· Méx. 1989 {tesis de licenciatura) -- UNAH. Fac. Ciencias po
lftfcas y sociales. p. 34-38. 
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d) Implantar un programa nacional, para 1n formaci6n y actua1.:!_ 

zac16n de los conocimientos para 1os profesores. 

e) Estab1ecer sistemas de cr~ditos y equiva1encias académicas 

comunes, para que 1os profesores y estudiantes puedan pasar de una 

1nstituci6n a otra. 

f) Crear un sistema nacional de exAmenes. 

g) Crear un sistema nacionn1 d~ cnseftnnza, observando las vari~ 

clones regionales. 

h) Crear centros para producir material did6ct1co. 

1) Implantar cursos semestrales. 

j) Dividir ln estructura acnd~mica en: Aprendizaje escolar, foE 

mado por nficleo bAsico o proped~utico y materias selectivas o eap~ 

c111zadas, capacitac16n para el trabajo y actividad paraesco1ar en 

los campos civfcos, art!stico y deportivo. 

k) Pugnar porque el bachillerato sea mAs formativo que inform~ 

tivo. 

1) Tener salidas terminales para el ciclo bachillerato. 

m) Estimular proyectos para establecer sistemas de estudio 

abiertos. 

n) Evaluar permanentemente los resultados institucionales. 

o) Utilizar totalmente la capacidad de las instituciones. 

p) Elaborar proyectos de cooperaci6n con empresas pfiblicas y 

privadas. 4 

Algunos de estos acuerdos se ejercen,sobre todo aquellos que 

se realizan a nivel institucional, en tanto que los referidos al 

nivel nacional se desarrollan con mAs lentitud, unos funcionando 

recientemente como el sistema nacional de exámenes y ·O~Tos, aan 

no lo hacen como el centro para producir materiales didácticos 

para el nivel bachillerato. 

En mayo de 1973, se dio a conocer el documento -Estudio sobre 

4 ANUIES. hRevfsta de la educac16n media superiorh M~xfco. di
versos números del vol I y JI. trimestral. 1972. Citado en: Mario 
Medina, Op. cit •• p. 45-52. 
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la demanda de educación de nlve1 medio superior y superior (pri

mer ingreso) en el pata. y proposiciones para su sol.uc16n". esti

mando que para septiembre del mismo año. 1a demanda seria de 270 

mil estudiantes, pero la capacidad de adm1s16n, s6lo de 214 mil; 

el firea metropolitana de la ciudad de M~xico, presentarla el. pr~ 

blema m~s agudo, porque l.os bachilleratos existentes, a6lo podr~ 

an absorvcr a 83 mil de los 110 mil estudiantes que demandaban el. 

servlci.o. 

La incapacidad de cubrir la demanda anterior~ fue relacionada 

directamente con el. cupo y calidad de l.a ensefianza en la UNAH y 

el IPN, por lo cual se pid16 lo intervenci6n del Estado para so

lucionar el problema. Se propuso crear un organismo descentrali

zado al que se llomorta Colegio de Bachilleres, con planteles en 

distintas ent!dadee federativas, bajo 1n coordinaci6n de sus go

bternos,sc tncorporortan a ~l. distintos planteles privados y sus 

estudios serton equivalentes o los que importe la UNAM y el IPN. 5 

El documento elaborado por ANUIES, se puso a cons1dcraci6n de 

los poderes ejecutivo y legislativo, y el 29 de mayo de 1973, se 

acept6 la propuesta para crear el Colegio de Bachilleres. En se~ 

tiembre del mismo año, opareci6 el decreto correspondiente. 6 

Entre junio y agosto de 1973, representantes de SEP, ANUIES, 

IPN Y UNAM, elaboraron los objetivos y la estructura acad~mica 

del primer plan de estudios del Colegio de Bachilleres, conside

rando las evaluaciones realizadas o los del CCll, las experiencias 

de la ENP, los cambios en CECyT del IPN, ast como el modelo pro

puesto en lo XIV Asamblea de lo ANUIES. 

El primer director general del Colegio de Bachilleres, Dr. 

Guillermo Orti~ Gordufto (anteriormente rector de la Universidad 

Aut6nomn del Estado de México). impuls6 a la instituci6n hacia la 

bfisqueda de la excelencia académica, para lo cual era necesario: 

5 ANUIES. lbid •• Vol 11 No. 2 Abr-Jun. 1973. Citado en: Mario 
Medina. Jbid •• p.54-63. 

6 Colegio de Bach111eres.uCstructura y funcionamiento del 
Colegio de Bachilleres•. p. 7-12. Anexo 1. 
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a) Determinar 1a excel.encia frente u egresados de secundaria 

mal. preparados. 

b) Lograr 1a excelencia mediante el. aprendizaje basado en un 

orden pedag6gico. 

e) Ap11car nuevas técnicas y métodos discipl.inarios. 

d) Exigir mejoras en los eva1uac1ones de enseñanza-aprendiza

j e• 

e) Aumentar la condic16n ambiental. de estudio para personas de 

bajo nivel. econ6mico y cul.tural.. 

Para o1canzor esas metas, se hacia necesario contar con un pr~ 

fesorado preparado, y el. 26 de agosto de 1973, se pub11c6 l.a co~ 

vocatoria para quienes desearan incorporarse al. Col.egio como do

centes. De 4000 solicitudes, fueron el.egidas 460, l.os requisitos 

consistieron en: asistir a un curso propedéutico de 40 horas, co~ 

tar con el. 75% de cr~ditos de una 1icenciaturn y promedio mtnimo 

de 8, tener experiencia docente o bien haber participado en ta

reas editor1a1es o de producc16n de material didáctico esto filt~ 

para preveer la modalidad del sistema abierto. 

La selección y preparaci6n de1 personal docente, estuvo a ca~ 

go del Centro Nacional de Planeación de la Educación Superior, 

organismo de ANUIES, su principal impu1sor fu6, Antonio Gag6, 

instructor del primer curso de ANUIES y primer director del Cen

tro de Actualizac16n para la Formaci6n de Profesores del Colegio 

de Bachilleres (CAFP). 

En la bfisqueda de la excelencia acad6mica, también se consid~ 

r6 el aspecto estudiantil, estableciendo que, un mayor rendimie~ 

to académico atncarta el problema de permanencia por mAs de tres 

oftos dentro de la 1nstltuc16n, lo cual aumentarte el gasto de -

invers16n no aprovechable, por otro lado, se argumentó que, si 

el alumno asist1a s61o unas horas a clase, se incrementaba e1 "p~ 

rrismo- y la "delincuencia"' escolar; por lo cual, el primer regl~ 

mento para estudiantes del Co1egio de Bachi1leres estab1ec16 que 

de no aprobar una materia en curso norma1, se repitirta en un cu~ 
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so intensivo 1ntersemestra1 de doa semanas, para presentar un ex.!_ 

men de rccuperaci6n, o bien acreditarla en e1 sistema abierto 

(creado en sus inicios como apoyo a1 sistema esco1arizado), cuando 

e1 eetudLante acreditara la materia, continuar!a sus estudios en 

el aula. 

Para ayudar a 1os alumnos en el parendizaje, se nombr6 a un prE_ 

fesor asesor o consultor, asignado como maestro de horas-gabinete, 

cuyas funciones ser!an: a) participar en la e1aboracl6nde progra

mas de estudio y material did6ctico, b) en el análisis de mEtodos 

de enseftanzn, e} en la organLzaci6n de cursos de asesor!a para m.!!_ 

estros, d) en la supervisi6n de los maestros auxiliares, e) en la 

rea1izaci6n de las prActicas y f) en la osesor!a a a1umnos en 1a 

materia que 1e correspondiera? 

Acc.Ua1mente, se cuenta con jefes de materia. para el sistema e.!_ 

co1arizado y muchos de esas funciones, ya no son ejercidas por e.!.. 

te medio, como 1as que apoyaban directamente al profesor. 

Otra de 1as opciones que ofreci6 el Colegio de Bach111eres, 

fu~ que, el desenvolso econ6m~co de los estudiantes, serta recuc.!_ 

do. porque los objetivos de los programas de estudio no lo roque

rlon, además se 1e apoyarla con material de aprendizaje, a su di!!_ 

posic16n e1 las bibliotecas en cado uno de los plante1es. 

Con esas acciones se busc6 probar que le alta calidad educati

va no precisaba un apoyo econ6mico elevado. Sin embargo, ~sto CO!!, 

tradice uno de los argumentos que se difundieron en 1972, cuando 

se relacion6 la falta de recursos econ6micos, con la boja cali

dad educativa a nivel superior~ 

7 Colegio de Bachilleres. "Manuales de organfzaci6n" Vol. 3 . H~xfco:C.B ... 
1973. p.32-33. Citado por Mario Med1na. Op.Cft ... p. 9. 

8 Nota aclaratoria. " ••. cuando los estudiantes accedieran al nfvel supe
rior., lo harfan en fnstftucfones de baja calidad educativa. provocada por la 
falta de recursos econ6mfcos ••• " (supra. p. 5-6). 
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11 

A dos años de su fundac16n, e1 Colegio de Bnch111ercs se con

so11d6, cuando se delimitaron con c1arldad 1as funciones de los 

organos internos creados en 1973. Al mismo t~empo, se dejaron se_!!. 

tir una serie de conflictos internos, como e1 enfrentamiento en

tre e1 "grupo To1uca", representado por el entonces Director Ge

neral, Dr. Guillermo Ortiz, y el Ingeniero Guillermo Castorena 

de la Maza, quienes sustentaban los esquemas de la excelencia ac~ 

d6mica, y el "grupo Preparatoria", apoyado por Jos~ A. Poncelis -

Vega, Jos~ Visca~no, Alicia Huerta y Miguel Hisi, con los esque

mas tradicionales de la ENP de la UNAM. 

En consecuencia, la Junta Directiva, pidió la renuncia del D.!. 

rector General, en mayo de 1975, siendo sustituido por José Angel 

Viecalno P~rez. Un nao después renunci6 el Director del Sistema 

de Ense~anza Abierta (SEA), 1icenciado Miguel Uisi Pedroza, y 

posteriormente 1o hizo todo el personal tficnico de dicho depart~ 

mento, a1 parecer una de las causas inmediatas fue e1 presupues

to que se 1es neg6 para realizar sus proyectos. 

Otro de los acontecimientos suscitados en 1975 se relacionó 

con 1a organizac16n sindical. Inicialmente algunos profesores de 

los primeros cinco p1onte1es de la zona metropolitana, formaron 

el "Sindicato 1ndependicnte del Personal Acadfimico del Colegio de 

Bachilleres'", un afto después se cre6 el "Frente de Coalici6n de 

Trabajadores de1 Colegio de Bachilleres", quienes realizaron una 

serie de mitines, ente el desconocimiento de las organizaciones 

laborales por parte de las autoridades. 

Finalmente, ambas organizaciones se reunieron en el ''Sindicato 

de Trabajadores del Colegio de Bachilleres" (SINTCB), al que de~ 

pués de promover una huelga que duro poco m&s de dos meses, se le 

reconoci6 oficialmente a finales de 1976. 

En la misma época (1975), los estudiantes iniciaron una ser1e 

de movilizaciones al ver que se acercaba su egreso y no tenian la 

segur1dad de ingresar nutom6ticamente a una 1nstituci6n de nivel 

superior. Ante esto, y para tratar de mediar la s1tuaci6n, 1as 



autoridades permitieron 1a formaci6n de un grupo, denominado 

~Fcderac16n de Estudiantes de1 Co1egio de Bachil1eres''• quienes 

trataron de modificar los nut6nticos reclamos estudiantiles hacia 

el cambio del plan de estudios. 

Finalmente. uno de los logros estudiantiles, fue la trnnsfor

mac16n del primer reglamento que reg~a sus derechos y obligacio

nes, en cuanto n que pudieran continuar sus estudios aQn adeuda~ 

do hasta tres materias. 

Sin embargo, los estudiantes continuaron demandando su pet1-

c16n inicial, mediante paros y huelgas. Debido a la prcsi6n, en 

julio de 1977, el IPN, acept6 el pase automático de los egresados 

del Colegio de Bachilleres, por finica vez, por ordenes de la SEP. 
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1.2 Mode1o Educat~vo 

La discusi6n sobre e1 disefto de un tronco comOn a nive1 nacio

na1, para 1os p1anes de estudio de1 bach111erato, comenz6 desde 

1975. En ju11o de 1981, representantes de1 CCH, ENP, ANUIES, Co-

1egio de Bachilleres, Dirccc16n de Educac16n Media, Subsecretar~a 

de Educaci6n e Investigac16n Tecno16gica, promovieron la ce1ebra

ci6n del ~congreso Nacional de Bachillerato", en marzo de 1982, 

en Cocoyoc, Horelos. 

En dicho congreso, se establec16, entre otras cuestiones, la 

necesidad de establecer un tronco comOn en los planes de estudio, 

entendiendose como tal, lo básico que debe desarrollar el estudia.!!_ 

te para tener una cultura integral. 

El tronco comOn, tuvo un carActer normativo a partir de 1n pu

blicaci6n del Acuerdo 71 de la SEP, donde se menciona que debe 

rca11zarse. con base en el área propedéutica de carácter obligat.!:!_ 

rio en tres años, y ademés relacionarse con la educac16n superior 

en tanto que, las materias optativas, responder6n a "lntere~es C.!!_ 

tudiantilea•• y a objetivos de la 1nstituc16n particular. Lo adop

tarAn los bachilleratos que reciban el reconocimiento de la SEP, 

y es recomendado para los Estados, municipios e inetitucionea au

t6nomae, con el fin de unificar el ciclo medio superior. El mismo, 

concreta en el cuadro l. 

El Colegio de Bachilleres (C.B.) incorpor6 dicho tronco coman. 

junio de 1982. por lo que se realizaron las siguientes modifi-

caciones en relaci6n al anterior plan de estudios: 

a) Se 1nvirt16 el concepto de asignatura y materia, es decir, 

que, la primera se referirfi en lo posterior a un curso semestral 

y la segunda al conjunto de asignaturas que la engloban. 

b) Las asignaturas se estructurarán en cinco áreas de conoci

miento: matemáticas, ciencias naturales, ciencias hist6r1co-soci~ 
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1ea. metodologta y fllosofta. y lenguaje y comunlcaci6n. 

e) Se elaboraron 19 programas nuevos de las asignaturas del 

tronco coman y recloboraron 13 programas de asignaturas propcdé~ 

ticas obligntoriae. 9 

Cuadro 1 Estructura del tronco comGn paro el bachillerato nacional 

Areas del 
tronco comCin 

Lenguaje y 
comunlcacl6n 

Ha tcmli t leas 

Hetodologta 

Ciencias 
Naturales 

Hiat6rlco
Socla1 

Ha ter las 

Toller de lectura y redaccl6n 
Lengua adicional al espan:ol 

Hatem5.t1cas 

Métodos de lnvestlgncl6n 

Fts1ca 
Qutmlca 
Blologto 

Historia de H~xico 
lntroducc16n a los ciencias 
sociales 
Estructura soc1oecon6mica de 
México 
Fllosofta 

* cursos semestrales 

No. de 
cursos* 

No. de horas 
a la semana 

3-4 
3-4 

4-5 
3-4 

4-6 
4-6 
3-5 

3-4 

3-4 

3-4 
3-4 

Fuente: Colegio de Bachilleres. El Hode1o Educativo del Colegio de Ba
~s. p. 13 

14 

En el cuadro 1 9 se observa que la materia asignatura de ge~ 

graf{a 9 no se considera dentro del tronco comfin 9 sin embargo en 

el modelo del plan de estudios del C.B.se incluye en la !ormaci6n 

b6sica. dentro del Area de ciencias naturales.
10 

El tronco comOn que se diseft6 9 no es totalmente rlgido9 y ello 

9 Coleg1o de Bachilleres. Modelo Educativo del Cole21o de Ba
chilleres. Subpro2ramo 01 del PDIMP.J991-1994, p. 10 

lO Colegio de Bachilleres. ~Plan de estudio5 del Colegio de Ba

chilleres" s/p. 



se manif~esta en c1 acuerdo 77 de 1a SEP, que en sus art~cu1os 

dos y tres, menciona que en 1os programas maestros e1aborados por 

dicha inst1tuci6n, son flcxib1cs y contienen 1os e1ementos fund.!!_ 

mentales de los contenidos y cada 1natituc16n 1os estructurar§ y 

determinarfi los métodos de ensefianza-aprendizaje a seguir. 

A los cambios que se presentaron en el nficleo bfisico de la e.!.. 

tructura académica de1 C.B., en 1985, siguieron las revisiones 

para modificar lo referido al nficlco complementario y las capac~ 

taciones de la lnstltuci6n. 

Po~tcriormcnte, durante el gobierno del presidente Carlos Sa

linas de Cortar!, se plantearon nuevas estrntegiaH educativas. En 

el Plan Nacional de Desarrollo 1989-199~. se expres6 1a necesidad 

de 1lcvar a cabo 1a ''modernizaci6n educativa~. con e1 fin de mcj~ 

rar la cn1idad educattva. ampliar su oferta. elevar la escolari

dad, descentralizar la educaci6n, adecuar 1a distribuci6n de la 

educaci6n o los requerimientos de la modernlzac16n dei pa1s, am

pliar la participac!6n de la sociedad en el quehacer educativo 

para fortalecer la eoberonta nocional y perfeccionar 1o democra

cia. 

Loe estrategias para lograr lo anterior serian: 

a) Introducir innovaciones adaptadas al avance clent1flco mu.!!. 

dial, as1 como materiales y apoyos didácticos, dependiendo de las 

necesidades de la poblaci6n. 

b) Modernizar los servicios educativos, acorde a las condicio

nes actuales del pnts, ya sea mediat1te su consolidac16n o en caso 

necesario, rcorientar1os mediante la imp1antaci6n o depuraci6n de 

los modelos educativos. 

e) Promover tareas dP. lnvestigac16n e 1nnovaci6n para enfati

zar la cultura cient1flca, depurar contenidos con base en la mo

derna tecnologia educativa. 

El titular de la SEP (Zedi1lo, 1992), seña16 que 1a importan

c~a de la educaci6n a nivel medio superior, radica en ser el que 

mAs rApida inc~dencia puede tener en la productividad de la fue~ 
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za de trabajo~ 1 A esta consldcrac16n puede aftadirse que. la abu~ 
dancia de fuerza de trabajo con mayor 1nstrucc16n. provoca unn 

creciente "dcvaluac16n educativa". 

Zedlllo mencion6 que "los prop6eltos de competitividad y clc

vac16n de !ngre&os reales que tiene la pol~tica ccon6mlca, exige 

el reforzamiento de las acciones para mejorar el desempefto del 

sistema de educac16n media super1or~ 12 Sin embargo. la realidad 

muestra que es m6s r~pldo el crecimlcnto educativo que las mejo

ras al ingreso econ6mlco y calidad de vida de la poblnc16n mexi

cana en general. 

16 

Con base en lo expuesto por la SEP. en abril de 1993. la Dl

rccc16n de Educaci6n Media Superior. present6 la "Propuesta de 

Curriculura Morco para el Sistema del Colegio de Bachilleres", de 

ella, derivaron estrategias para revisor planes y programas de 

estudio, cstabteciendose fundamentos te6rlcos y lineomlentos que 

generan el desarrollo educativo de la instituci6n. 

El actual modelo educativo del e.a., surgi6 de lo anterior prE,_ 

puesto, cuyos lineamientos generales se explicitan en el docume.!!_ 

to que lleva el mismo nombre, que en su aportado 111 fundamenta 

lo concepc16n institucional que comprende: a) orlentaci6n filos~ 

flca, b) cultura, educoci6n y conocimiento y c) aprendizaje Y en 

seftnnzo. 

1.z.1 Oricnta~l6n filos6ftca 

La orlentaci6n filos6fica del C.B., se besa tanto en el Plan 

Nacional de Desarrollo, como la propuesta de la SEP. En ambas 

menciona que la educoct6n es imprescindible para el logro de 

la democrncla pol1tlca. 

Dicha oricntac16n se desarrolla bajo tres perspectivas: a) ti 
nes, b) axlologia y e) eplstemologia. 

11 Colegio de Bachillere:¡. E1 Mooclo Educptiyg ag1 .p. 17 · 

lZ Loe. c:tt. 



Los fines que se persiguen con 1a práctica educativa de este 

bachi11erato se desarrol1an en tres dimensiones: 

a) 01mens16n humana. Se centra en los valores, expectativas 

y necesidades de1 hombre, en su lnteracc16n con la naturaleza y 

sociedad. 

b) Dimensi6n social. Considera intereses, necesidades y valo

res del desarrollo colectivo, grupos, instituciones y comunidades. 

e) Dimensi6n ambiental. Reune los elementos desde los que se 

reconocen, estudian y proponen las formas de relacionarse del ho~ 

bre y de la sociedad con el ambiente natura1.li 

Alcanzar estas dimensiones a partir de la pr6ct1ca educativa 

escolar, como un medio sin considerar la situaci6n actual de la 

sociedad en su conjunto, resulta dif1cil, debido a que los inte

reses de distintas agrupaciones humanas no son los mismos. Aunque, 

la consideraci6n de este aspecto. no significa que a trav~s de lo 

educac16n escolar. se puede contribuir al cambio de menta11d~ 

des. sobre todo si se tienen en mente todos los niveles educati-

En re1aci6n a los estudiantes. retomando el planteamiento del 

modelo educativo del C.B. • las tres dimensiones planteadas. con

tribuyen a: 

a) El desarrollo arm6nico y continuo de las capacidades y po

tencialidades del individuo para lograr sus metas, es decir Su 

realizac16n individual. 

b) Favorecer la calidad de vida, considerada como la satisfa~ 

ci6n de necesidades afectivas, materiales, sociales y culturales, 

a trav~s de ejercitar lo creatividad e 1nteracci6n con su entor

no social y natural para analizar y solucionar problemas. 

Para cubrir los fines propuestos, se ofrece una opci6n educa

tiva que propicie la construcci6n y el desarrollo de conocimlen-

13 Colegio de Bachilleres. Ibfde• •• p. 19 
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tos. de va1ores, de intereses y formas de re1ec16n entre los est~ 

diantes, 1o cua1 se manifestarfi en un egresado de exce1encin, e~ 

mo ser ~~mano y en su preparac16n para ingresar a la educac16n s~ 

perlor.. · 

Es interesante recordar que la -excelencia ocadémlca'', ha sido 

término empleado por el Colegio de Bachilleres desde su fund~ 

c16n, en un principio se pretendi6 lograr mediante la orlentac16n 

te6rico-metodo16eica de un plan de estudios basado en el neocon

ductismo con algunos componentes de la tecnolog!a educativa, y 

actualmente se propone la de "construcc16n del conocimiento''. 

Respecto a la axiolog!a 15, el modelo educativo, hace menc16n 

a los valores que se persiguen con la práctica educativa: 

I Va1ores éticos. Que deben tomarse tanto para st como para 1os 

demás. 

a) El aprecio por la vida. 
b) La integridad y la estabilidad. 
c) La responsabilidad y la honestidad. 
d) El respeto y reconocimiento del derecho de justicia e igua~ 

dad. 
e) Aprender y defender la libertad y la democracia. 
f) Libertad de expresi6n de ideas. 
g) Igualdad de oportunidades políticas. econ6micas y sociales. 

II Va1ores po1íticos-sociales. 

a) Lealtad a la patria. 
b) Respeto de Lradiclones y de la histor~a. 
c) Sentimiento de pertenencia. orgullo. uni6n y solidaridad. 
d) Responsabilidad y compromiso para con el país. 

IIIValores psicol6gicos. 

a) Lograr una postura ética, 
cir • sentir y actuar. 

IV Valores estéticos. 

congruetne entre el pensar, de-

a) Aprecio por la expresi6n del arte y la belleza. 

1\
4 

~:fc~i4 !e0f1~fc0izó~; 

l.8 

Axfologfa ,Oer f va del griego ax i os. valioso y 1 ogos. concepto. te~ 
rfa. Trata de los valores caracterizados por cubrir las necesidades de un hombre. 
una clase. o de? la sociedad.al.:aut>.~rg, Diccionario mar)l(fs~a de fflosoffa. P: 314-315 
El comportamiento desde el punto de vista moral. tiene un contenido a)l(iOlogico. 
es decir. se le puede caracterizar como positiva o censurarla. en uno u otro caso. 
la Juzgamos como ~al en términos axio16gfcos. Adolfo Sanchez. ~· P· 13 



V Va1ores cient!ficos. 

a) Inter~s y compromiso hacia el conocimiento. 
b) Juzgar 1a va1idez de 1os argumentos con base en su consis

tencin conccptua1. estructura 16Sica, evidencia emp!rica, 
pertinencia ~tica. 

c) i~!c:~i~=~f¡ar 1os conocimientos por 1a posici6n de quien 

Los va1ores mencionados en el modelo educativo, son loables, 

sin embargo, a1 pertenecer a1 ámbito moral, el bien y el mal, se 

ejercen de acuerdo a la Opaca y lugar en que se vive, es decir, 

que no tienen carácter absoluto. Incluso, en una misma ~poca, 

pueden surgir contradicciones entre dos valores ante la vivencia 

de una situaci6n real, de tal manern que pudiera anteponerse el 

valor de estabilidad con el de honestidad, o el de la libre ex

pres16n de ideas con el sentimiento de orgullo y pertenencia ha

cia una nnci6n. y es ah! donde el individuo elige y valora. de 

acuerdo a su condici6n de ser humano, época y madurez mental, 

pos1ci6n econ6mica, politica e ideo16gica. 

La epistemologta 17 que se concibe en el modelo educativo. pe~ 
cibe al sujeto individual y social como constructor de conocimle~ 

tos. es decir, capaz de integrar conocimientos en interacci6n con 

los objetos. La integrac16n se lograrla mediante tres aspectos: 

a) Con los aportes de diversas disciplinas para la explicaci6n 

de un objeto de estudio. 

b) La ''contextualizaci6n• 18 de las necesidades e intereses de 

los sujetos, tanto individuales como comunitarios. dentro delco~ 

junto de condiciones sociales e h1st6ricas en que se desenvuelven. 

16 En el modelo educativo del Colegio de Bachilleres, se for 
mulan los valores mencionados, pero no divididos en tipos, como aquf se hizO
para resaltarlos. considerando la de Blauberg. Op.cft •• p.314-315. 

1 7 se cita dcffnfción 
La cpfste•ologfa o teorfa del conocimiento, tfene sus bases en la prá_s. 

tfca y trata de resolver • entre otros, los sfgufentes problemas: Cuáles son 
el objeto y fuentes de conocfmienro; cuál es su fundamento y que lo impulsa: 
cuales son los peldaños del proceso cognoscitivo¡ qué es la verdad, etc. 
E~fsten diversas formas de conocer un objeto, la teorfa del conocimiento se 
apoya en los métodos generales de las c1enc1.as, en Blauberg. Op.cit.. p. 296-298. 
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e) La construcci6n de conocimientos nuevos y estrategias de 

pensamiento más comp1ejas, en las que se -subsumen··19 e integran 

conocimientos y estrategias previas más e1ementa1es. 

20 

Lo construcci6n de1 conocimiento implica afirmar que el cono

cimiento no resulta de tener una copia en la mente de la realidad. 

que existe independientemente del hombre. sino que es resultado 

de un proceso mediante el cual, el ser interpreta y reinterpreta 

la informaci6n externo, en tonto que la realidad la construye pr2.. 

gresivamente mediante modelos cada vez mAs complejos y siempre 

susceptibles de &Qr modificados. 

1.z.z. Educaci6n. cu1~ura y conocimicnco 

Dentro del modelo educativo del Colegio de Bachilleres, se r~ 

laciona 1a educaci6n, cu1tura y conocimiento, considerando que 

e1 nive1 medio superior atiende principalmente adolescentes y 

que en esta etapa los individuos se enfrentan a incertidumbres, 

buscando ofirmaci6n individual y preocupandose por comprender la 

rea11dad donde se desarrollan. Por lo tanto, 1a intenc16n de es

te ciclo educativo es, generar en e1 adolescente una primera s!~ 

tesis personal y social que le permita el acceso a la educac16n 

superior y 1o capacite para una mejor comprensi6n de su sociedad 

y su tlempo. Con la Cormac16n integral del adolescente se busca: 

a) Capacidad de anAlisls para emitir juicios cr!ticos. 

b) Interpretaci6n de la realidad para distinguir lo que requl~ 

transCormaci6n con base en la reflcxi6n y actuac16n cotidianos. 

e) La posib11idad de que reconozca sus potencialidades. 

d) Tener conciencia de la responsabilidad que tiene para si y 

para la sociedad. 

18 
Se cita definición 
Cont••tualfzac1ón. deriva de contextura y sfgnff1ca "unión de las 

partes en un todo". en el modelo no se especiffca, que si bien se admite que de.!!.. 
tro de una sociedad con contradicciones. la búsqueda de objetivos comunes. pue
de lograr que el ser individual se acople a la necesidad de lograr una meta. b~ 
jo la visi6n de que no todos los interéses son comunes. 



E1 1ogro de 1as tareas anteriores. serfi posible al integrar 

diferentes saberes: 

a) Conocimiento clent1f1co, tecnol6gico o human1stico. 

b) Conocimientos con valor ocupacional o econ6mlco. 

e) Conocimientos que promueven la creac16n y recreac16n. 

Cada uno de los conocimientos enumerados, corresponden a las 

diferentes Arena de formac16n de la estructura curricular del 

Colegio, a saber: formac16n bAeica, espectfica, cnpacitac16n y 

formac16n cultural, arttstica y deportiva. 

Es indispensable un equilibrio entre los diferentes tipos de 

formaci6n, sin embargo, es m1nlma lo cantidad de estudiantes que 

reciben los conocimientos que promueven la creact6n y recreaci6n, 

a pesar de su importancia, pues dichas disciplinas no est6n suj~ 

tas a una eva1uoci6n curricu1or. 

Una tarea primordio1 es. identificar 1os e1ementos que c1 mo

delo educativo. considera básicos, a partir de1 significado que 

se 1e da a cultura, para definir la cu1tura bAsica del bachille-

El Colegio de Bachilleres, define o lo cultura como '' •.• el 

universo de estructuras de significaciones socia1mente estable

cidas, que son 1nterpretab1es y que en gran medida condicionan 

nuestras formas de razonamiento. de afectividad y de conducta~ 

y tambi6n, se caracteriza por ser un •. :•ente dinámi.co que se g~ 

nera en e1 saber colectivo y se manifiesta en uno realidad com

pleja que debe ser ana11zada, interpretada e 1ncorporada'' 2 º 
Con base en ello, se considera que lo cultura básica del ba

chillerato es mfis que conocimientos es tamblen el significado 

que se les da, ambas fundamentales para la constltuc16n del s~ 

jeto, comprende •• ... todos aquellos contenidos educativos que 

motiven, permitan, impulsen y generen lo 1ntcrpretnci6n de 1a 

21 

19 se cit.a defin1c16n 
Se ut111z.Óla palabra •subsu•en• tal como aparece en el Hodelo Educativo p.21 

del Colegto de Bachilleres. Da 1dea de un constructo Que stgn1f1ca. 1ntegrac16n 
hasta lo más profundo del pensamiento. 

20 
Coleg1o d.e Bachilleres. El Modelo Educat.jvo del ... p. 22 



realidad que vive el estudiante, considerando su gr~~o de deaarr~ 

110 y o1 contexto aocia1 en el que se desenvuelve •• ··· 

Considerando que la. cultura es un producto hlst6rlco de la e~ 

cledad que engloba conocimientos, costumbres, tradiciones, acti

tudes, valores, etc.y por contradicciones internas evoluciona, en 

su momento, la cultura es adquirida por el hombre en su rclac16n 

social (familiar, escolar, etc.) y mediante sus interpretaciones 

ha aprendido a elaborar y razonar todo tipo de saberes para enco.!!_ 

trar una relac16n 16glca y justificar las pautas culturales con 

las que fue educado, en este contexto es dificil que entienda 

otro tipo de 16glcas, (esquema 1). Sin embargo, a nivel escolar 

y de acuerdo al modelo educativo, se trato de que e1 estudiante 

se cuestione sobre sus conocimientos previos y lo que 1e rodea, 

y sea capaz de reconocer aquello que requiere transformaci6n, i~ 

c1uyendose a st mismo y ast a trav6s de sus experiencias, viva c1 

conocimiento como una constante b6squeda de aproximac16n a la re!!,. 

lid ad. 

1.2.l Aprendizaje Y anseil.onza 

Con base en 1a orientaci6n fi1os6fica y en la definic16n de 1a 

~cu1tura b6sica del bach11lerato", el Co1cgio de Bachi11eres, a 

trav6s de diferentes departamentos de la instituc16n, se di6 o 1a 

tarea de diseftar una propuesta pcdag6gica acorde a 1a concepci6n 

eplstemol6glca que considera a los estudiantes como constructores 

de su conocimiento. Definiendo e1 aprendizaje como producto del 

proceso constructivista y a la enseftanza como un conjunto de ac

titudes gestoras y facilitadoras del aprendizaje que debe propl-

ciar: 
a) La interacci6n del sujeto con el objeto de conocimiento. 

b) E1 interAs por habilidades intelectuales, soluci6n de pro

blemas y toma de dec~siones de los estudiantes. 

22 

c) El reconocimiento del 6mb1to social como medio de determin~ 

21 lbid •• p. 23 



clones. significaciones y transformnci6n por 1n acci6n educativa. 

Esquema 1. Relac16n entre cultura. conocimiento y educaci6n 

cultura 

introyectada por 

de 

familiar 

busca 

ro 1aci6n cr'ftic 

Elabor6: Luz Ha. Sandoval 

Aunque bajo la concepc16n constructivista, se han agrupado dif.!:_ 

rentes tendencias de pensamiehto e investigaci6n, el Colegio de B..!,. 

chilleres, consider6 como mfis relevantes a Piaget, Vigotsky, Aueu

bel, la teorla del procesamiento humano de lnformac16n y la peleo-

23 
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1og~a instruccional, fundamentandose en que, 

en comfin, una serle de principios respecto a 

vos que investiga a fondo 1a corriente de 1a 

en conjunto, tienen 

1os procesos cogniti 

pslcolog~a cognitiv:. 2 2 

De esta manera, el modelo educativo del C. B., precisa que de 

la teor1a de Piaget, que aunque no aborda aprendizajes escolares, 

se retoman sus estudios sobre los procesos de las estructuras COA 

nitivas que utiliza el individuo para aprender, es decir, los co..!!. 

ceptos de, desequ111brac16n, asimllaci6n, acomodnci6n y equillbr.!!_ 

ci6n. 

De Lev S. Vigotsky, se retoman sus investigaciones sObre el 

aprendizaje en su desorrollo''rcal~ como logro individual y del 

cual se debe partir para que en forma social realice un aprend~ 

zaje '"potenc1a1·, que posar§ a ser parte de1 primero. 

Respecto a David Ausube1 1 se rescata el concepto de aprendiz~ 

je significativo, refirlendose con e11o tanto a1 contenido como 

a su posibilidad de ser asimilado por el alumno. 

La teorla del procesamiento humano de lnformac16n, interesa 

porque explica como a trav~s de los procesos de atcnc16n, mcmorin, 

pensamiento, lenguaje, lmaglnnc16n, etc, el individuo elabora Y 

construye la 1nformac16n que recibe del medio. 

La psicolog1a instrucclonal, se considera porque trata sobre 

1a comprens16n y mejoramiento de los procesos de lnstrucci6n Y 

los m~todos que mejoran el aprendizaje complejo, su propuesta es 

traducir el conocimiento cientlfico en pr§ctica educativa Y esta 

problemas de investigac16n. 

Para instrumentar las anteriores investigaciones, el Colegio 

de Bachilleres propone aplicar en el proceso enseBanzo-aprendiz~ 

je
1 

cinco componentes pedag6gicos: prob1ematizac16n, conocimiento 

y manejo de métodos, lncorporac16n de 1a informac16n, aplicac16n 

y consolidac16n. 

22 tbid •• ,, 23-24. 



2- LA PROPUESTA PEDAGOGICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

2.1 Fuoda•cncos Psico1og~cos 

El aprendizaje escolar como actividad que conduce b4s1camente 

e1 intelecto de los estudiantes, se relaciona con la psicolog1a, 

dado que esta ciencia investiga, entre otros aspectos, la intel.!. 

gencla a trav~s de cambios de conducta o de los procesos mediante 

los cuales el Hombre conoce su realidad. 

En los anos de transici6n del siglo pasado al presente, era 

de dominio acad~mico el conductismo, algunos de sus exponentes 

fueron P4vlov, Watson y Skinncr. Los conductistas más radicales 

sotentan que el objetivo de la psicologta era estudiar unicamc~ 

te la conducta (behavior) ya que dicha actividad f~sica, r~aliz~ 

da por un ser vivo. puede ser aprendida y explicada en términos 

de variables observables como son. esttmulos 1 reforzamientos y -

horas de privaci6n 1 lo cual 1e daba un carácter objetivo a dicha 

c 1encia •2·3 

Con base en e1 conductismo 1 Skinner fund6 e1 aprendizaje pro

gramado, como una forma de lograr resultados 6ptimos en el ámbi

to escolar. La propuesta consisti6 en programar cada materia de 

estudio. presentarla mediante aparatos, textos u otras formas pr~ 

gramadas. atendiendo principalmente a la planenci6n y formas de 

efectuar refuerzos conducidos al logro de la meta programada, y 

para llegar a ella. cada alumno marcarta su propio ritmo. 

Con el transcurrir hist6rico, se cuestion6 la medici6n del 

aprendizaje. finicamente por medio de comportamientos y conductas 

observables producidas mediante cst!mulos 1 sin considerar los 

procesos ps!quicos internos asociados a ellos, como son la elab~ 

raci6n de im§genes 1 categor!as, ideas, pensamientos, conciencia, 

etc. Tal cuestionamiento fue uno de los factores que abri6 camino 

23 Ulric Neisser. Psicologfa cognoscitiva. p. 15 
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a 1a ps1co1og1a cognoscitiva o de la cogn:c16n que abarca dos ve~ 

tientes principales: gestalt y cognitiva, que se definen a cont~ 

nuac16n. 

La geetalt, también conocida como psicologia de la forma, se 

fund6 en 1912 por Wertheimer (escuela de Berltn), rigen para sus 

estudios el criterio de que el todo es algo más que la suma de 

sus partes, por ejemplo, una melodla no es la suma de sus notas, 

sino uno cosa nueva que puede transportarse ~ tonos m6e agudos o 

m.!ia graves, sin que verle la melod1a. 24 

En sentido filos6fico, la cognlci6n queda representada por la 

teor1a del conocimiento o gnoseologla (del gr. gnosis, conocimie~ 

to y legos, doctrina), trata de la esencia, leyes y (armas del 

conocimiento, cuyos problemas a explicar son, ¿cuáles son los pei 

danos del proceso cognoscitivo?, ¿cuáles son sus m6todos y for

mas? Z.qul! es la verdad?. etc. En este sentido, la cognlci6n es pr~ 

dueto de diferentes procesos cognoscitivos, aportados por diver

sas ciencias y conceptos filos6flcos. 25 

En el ámbito pslcol6gico, la cogn1c16n fué un término dado por 

Ulric Neisscr, quien en su 1ibro "Cognltivc Psychologie", editado 

en 1965, denomin6 con ello ul estudio de lB informo.c16n de los 

s~ntidos y sus avatares. 26 E1 campo de 1a pslcolog1a cognitiva, 

se fundament6 y desarrol16 con apoyo en: a) la teor1a de la com~ 

n1caci6n, b) sistemas de in.formo.ci6n por ordenador, e) soluci6n 

de problemas prácticos y d) psicolingUistica.
27 

La psicolog1a cognitiva se aboca a estud1ar c6mo el cerebro h~ 

mano selecciona la informac16n que se le transmite, c6mo la en

tiende, la filtra, la almacena y luego, por medio de ciertos im

pulsos lo recupera gracias o la memoria, y ~sta es finalmente la 

24 Friedrtc:h Oorsc:h. et..al. Otc:c:ionarto de pstc:ologfa. p. 351 

25 U1r1c Netsscr. Psic:ologfa c:o2nosc:1t.1va. p. 15 

26 
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guiadora de las acciones de1 individuo, es decir, que ver. escu

char y recordar, son actos de construcc16n. Exp11ca como 1os pr~ 

cesas constructivos tienen dos etapas, 1a primera rfipida, cr~ 

da, totnllsta y paralela, mientras que la segunda es deliberada, 

atenta, detallada y sccuencial.~.a. 

La psicolog1a conductlsta, se distingue de la psicolog~a de 

1a cognici6n, no en cuanto a los fen6menos que estudia, sino en 

cuanto a sus fines y m~todos de observaci6n. Ambas estudian cam

bios de conducta, pero pnra el conductismo, el aprendizaje ocurre 

por mecanismos de osociaci6n o condicionamientos y est1mulos, de 

los cuales se obtienen respuestas deseadas y medtblee, en tanto 

que loa psic6logos de la cognic16n, aunque tombi~n manipulan es

t~mulos y registran respuestas, admiten que, entre ambos deben 

observarse una gran variedad de estructuras, representaciones, 

estrategias, etc., que configuran el sistema cognitivo. 

27 

Las dos corrientes psicol6gicas mencionadas, plantean la eo-

1uc16n de problemas por caminos distintos, el conductismo pide 

respuestas espontAneas, sin necesidad de comprender la situaci6n, 

empleando mecAnicamcntc la experiencia pasada y la psicologta de 

la cognlci6n demanda una respuesta que necesita determinados pr~ 

cesas mentales, los cuales deben hacerse concicntes para resolver 

problemas posteriores, ya sean on~logos o diferentes al primero, 

pero utilizando los procesos aprendidos. 29 

Al analizar los procesos internos que ocurren en el pensamle!!_ 

to de manera natural en loe individuos, la psicologia de la cog

nlci6n propone que sean utilizados como m6todos de enaeftanza

aprendizaje, con la finalidad de facilitar y profundizar la adqu~ 

sic16n del conocimiento escolnr·Actualmente ia educac16n se apoya 

en esos conceptos y se opone o las tcor~as conductistas que Onic.!!_ 

consideran como vA11dos los resultados obtenidos en la co~ 

dueto final. 

ZB Ulric Neisser. Op. cit •• p. 15. 

29 Manucl.l•Vega. Op. cit •• p. 25. 



Por ou parte, el modelo educativo del C.B., mencione que el 

aprendizaje y la enscaanza, deben sustentarse en la pelcologto 

cognitiva, el constructiviemo y el paradigma sociocultural. 

El constructlviemo, se define en distintos niveles, en lo es

colar, es una conccpc16n del conocimiento y el aprendizaje, bes~ 

da principalmente en la ps!cologta cognoscitivtsta y en nuestro 

pata, existe un amplio concenso entre pslc6logos de la educac16n, 

didActas y docentes, además ha sido propuesta como referente te6 

rico y mctodol6glco para la reforma del currlculuc. 30 --

Como metodologtn general, el constructlvlsmo, se apega a la 

orientac16n del estructurallsmo (del lat1n. structurc, construc

c16n, edlflcaci6n, dlsposlci6n, organlzac16n, estructura), cuyo 

objetivo es analizar la estructuro del objeto investigado, dAnd~ 

le jcrarquizaclones que definen los principios bajo loe cuales se 

organiza, tambi~n relaciona sus nexos para revelar su integridad, 

esto a su vez, determina los factores dinfimicos, el modo y lo mBA 

nitud de las funciones. En cuanto mctodologlo, presenta limites 

aplicabilidad, debiendo conjugarse con otros m~todos. 31 

El estructurolismo, en psicologla se define como una mctodo

log1a que posibilita el an611sis, aplicable o toda ciencia, o 

como una corriente psicol6gico., segG.n lo cual, las unidades pe_!. 

qulcae son, los elementos combinados o estructurados de modo pe

culiar, pregunt6ndose por el -es•, en oposlci6n al funcionalismo 

que busca el "para qu~-. Explica que las expresiones Y modos de 

conducta humana, no se contemplan como fen6menos aislados, sino 

como un conjunto que determina su estructura. 32 

Al término estructura, tambi~n se le relaciono con la psico

logta gestalt, ya que explica c6mo y porquE una estructura vive.!!,. 

cial. construye y ordena el pensamiento. incluso Wolff (1947), la 

denomlt1n Leorta de los estruccuras. 33 

3 ° Carmen Gomez y Cesar Coll .. De que hablamos cuando hablamos de 
truct1v1smo" p.B 

31 I. Blauberg. et.al. 01cc1onar1o mar~ista de filosofta. p. 103-104 

32 Fr1edr1ch Oorsch. et.al. 01cc1onar1o de ps1coloqta. p. 284. 
33 Werner Wolff. Introducción a la psicoloqta. p. 11 
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La oposict6n radical que lntciolmentc exietia entre 1os p1an

teamientoa cognoscltivlstae y conductietas. se ha atenuado. de 

tal forma que en la prActica, se rescatan elementos de uno y otro 

para generar nuevas propuestas, un ejemplo. en las investigacio

nes sobre educoc16n, se encuentra en Gagné, uno de los te6r1coe 

de la did6ctica contemporánea, quien se basa tanto en la gcstalt 

como en la corriente conductista. Sus trabajos fueron utilizados 

como uno de los fundamentos para explicar y apoyar las !!neos p~ 

dag6gicae del Colegio de Bachilleree. 34 

El tercer sustento del modelo de enseñanza-aprendizaje del 

C.B. es el paradigma sociocultural, mediante el cual se admite 

que, si bien el conocimiento esco1or, se adquiere por construc

ciones y procesos individuales, ua necesario rescatar c1 hecho 

de que se adquiere dentro de un contexto soc1a1 y cultura1 de 

carácter instituc1ona1, y cuando esos conocimientos se ap11can 

en lo cotidiano, se comparten en un entorno soclocu1tural. 

Como metodo1ogtn de aprendizaje grupal o nlvc1 escolar, ese 

paradigma, abarca el aprendizaje de comportamientos socialmente 

importantes y el aprendizaje escolar en contacto social. Exp11-

cac!ones m6s profundas y precisas, se encuentran en 1os trabajos 

de Vigotaky, quien investiga sobre º'la ayuda entre iguales", co.!!_ 

siderando el aprendizaje escolar, dentro del aprendizaje de la 

socializac16n. 35 

!1 4 E. Gagné. La ps1cologfa cognftfva en 
IX del Colegio de Bacf1111eres para el taller. 
el 5.mt1o escolar: p. 1-32 

35 E.A. Foreman y Cou,.tney. Infancia y 

el aprendizaje escolar. En ooc. 
construcci6n d~l conocimiento 

aprendizaje. p. 4 
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2.2 Lineam~entoa Peda&6&lcos 

Con base en 1a psicologla cognitiva, el cosutructivismo y el 

paradigma sociocultural, la Dlrecc16n Acad6mica del Colegio de 

Bach111erea, se1eccton6 los posturas de Piaget, Vigotsky, Ausubel 

y las teorlas del procesamiento humano do informaci6n y la psi

cologta instrucclonal, para difundirlas o trav~e de su Centro de 

Actualizac16n y Formac16n de Profesores (CAFP), con miras a coo~ 

dinar el proceso de construccl6n de conocimientos de los estudia~ 

tes. 

Para que los docentes del C.B. pudieran ejercer su labor, se 

elabor6 una propuesta pedag6glca para instrumentar el proceso, 

conCormandoee de cinco lineamientos: a) problematizac16n, b) con~ 

cimiento y manejo de métodos, e) 1ncorporac16n de 1a 1nformeci6n, 

d) aplicaci6n y e) consolidac16n. 

De acuerdo al modelo educativo, la aplicaci6n de esos linea

mientos sostienen la def1nicl6n de la enseftanza como la puesta 

en marcha de aquellas acciones facllitadoras del proceso cons

tructivo del aprendizaje, debiendo orientarse al reconocimiento 

de la conflguraci6n individual y social de los estudiantes, de 

sus aprendizajes previos y habilidades cognitivas, en tanto que 

el aprendizaje obtenido como producto de la ensenanza escolar, 

será cualitativamente distinta a la simple adlcl6n de nuevos 

aprendizajes, dado que los estudiantes no 

su literalidad, sino que lo dota de un 

de a dus caractertsticas individuales y a 

adquieren lo ensenado 

significado finico, seor 

su formaci6n cultural~6~ 

36 colegio de Bachilleres. El Modelo Educativo del ... p. 27-28 
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2.2.1 Prob1ema~1zacl6n 

La problematizaci6n es e1 planteamiento de una s1tunc16n dise

ftada y dirigida por los docentes, con base 

a) Contenidos curriculares previos. 

b) Referencias inmediatas de los alumnos. sus saberes, haceres, 

expectativas, inquietudes, intereses y necesidades. 

e) Su sociedad. 

Las anteriores consideraciones son importantes para motivar a 

los estudiantes en la búsqueda de conocimientos, ya que tendr§n 

significado para ellos. 

Al tratar de resolver la s1tuac16n planteada, loe estudiantes, 

se darán cuenta de que les faltan elementos para llegar a la sol~ 

c16n, evidenciando con esto la desestructurac16n de sus esquemas 

cognitivos antecedentes. 

Este lineamiento pedag6gico, utiliza t~rminos manejados en pe..!_ 

cologla cognitiva, que se aclaran en el siguiente ejemplo: 

La realidad se fija en la mente gracias a un concepco,el cual 

se define como la representaci6n mental de ''cosas'' relacionadas, 

con la finalidad de ordenarlas y separarlas, as!, quien observe 

las lec.ras a, A,e&.. ,o , las col.oca mentalmente en el concepto ''pr..!_ 

mera vocal", las diferencia por su forma, pero su mente distingue 

un protoCipo de ''aes'', al que se le pueden aftadir otras formas. 

Ante cualquier nuevo conocimiento. la mente busca un prototipo 

para poder incluirlo, dicho representante es el esquema antecede.!!. 

te, al que se le pueden aftadir formas m&s y m~s complejas o nue

vos conocimientos. 

El esquema antecedente es un factor que, sin duda, interviene 

en la comunicaci6n, y la base para entender la informac16n, su 

funci6n se ilustra en la figura l. 
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Emisor •'A'• 

Emite 1nformac16n ora1 y 
corporal, independiente
mente del esquema cogni
tivo del receptor 

Receptor .. B .. 

Capta 1n informaci6n 
emitida, y de acuerdo 
a su esquema cognitivo 
antecedente, 1a inter
preta 

Fig. 1 Func16n de1 esquema antecedente 

Elabor6: Luz Me. Sandova1 

En la sttuacl6n planteada en la figura 1, el receptor ''B .. , e~ 

dific6, no lo que deseaba trasmitirle ''A'', sino lo que crey6 que 

quizo decir, segfin su esquema antecedente basado en su edad, cu_!. 

tura, madurez, etc. Esta -falsa'' codificaci6n ocurre para compl~ 

ter detalles, simplificar o recordar algo demasiado complejo parn 

el receptor en ese momento. 

En el desarrollo del aprendizaje, ocurren dos procesos simul

taneas, la resistencia el cambio y el cambio miomo. El primero, 

se debe a los esquemas y estructuras que le anteceden, por lo 

cual, le percepc16n de nueva 1nformeci6n se tergiverse, pero a 

pesar de ello, se irA ajustando, no obstante que en ese momento 

el conocimiento no sea verdadero, provoca un crecimiento en el 

esquema mental. Finalmente, la aceptaci6n del cambio, conduce a 
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un crecimiento en cuanto a conocimiento y garantiza que se puedan 

diferenciar 1as "cosas-. 

Piaget. expllc6 c6mo e1 conocimiento es un proceso que ocurre 

por de•equi11brac16n y equ111brac16n de 1as estructuras cogniti-

vas. el primero sucede despu~s de estar nuevo fen6meno, 

objeto o situac16n real, posteriormente. por un impulso interno. 

se busca Y acomoda un nuevo conocimiento dentro de un esquema ª.!!. 
tecedente, para llegar a un equilibrio. 

Piaget no abord6 la soluc16n de problemas en el aprendizaje 

escolar, pero retomando sus planteamientos y odecuAndolos al tr~ 

bajo educativo, el modelo educativo del Colegio de Bachilleres, 

menciona que primero se debe reconocer el nivel de desarrollo COA 

nitivo de los estudiantes y a partir de ~1~ planear actividades 

y situaciones para cuya soluci6n no les son suficientes los esqu.!!. 

mas cognitivos que posee, ante el cual sufre una desequi1ibroci6n 

que lo debe someter a un proceso de aslmi1aci6n-aco•odaci6n, mis 

que deriva en una nueva equilibraci6n y ast suceslvamente. 37 -

A diferencia de Piaget, la pslcologta cognitivo, apoya la idea 

de que lo desequlllbracl6n debe provocarse, ya que cuando ocurre 

como proceso natural, existen apoyos dentro de todo un conjunto 

sociocultural, no existe un tiempo limite paro su solucl6n y las 

motlvacloncs son naturales dentro de la vida cotidiana. 

La psicologta cognitiva, investiga scbre los procesos cognit.!. 

vos en la soluci6n de problemas, considerarlos, ayuda a diferen

ciar la concepci6n tradicional de formular una pregunta en el AJ!!. 

bito escolar, de la propuesta, en sentido cognitivo. 

A. Caractertsticna 

La so1uci6n de problemas, se define, en pstcologta cognitiva, 

como un reto mental, que a diferencia de las interrogantes cot1-

d1anns, se caracteriza por un estado inicial no deseado, un est~ 

do fina1 deseado y una barrera que impide 1a transformaci6n entre 

37 Colegio de Bachilleres. El Modelo Educa"t.ivo del .•• p. 24 
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1os dos estados. 

Estudios como 1os de Simon en 1978, conciben que 1a so1uci6n 

de prob1emas, necesitan determinados procesos de razonamiento y 

tiempo que varta de los segundos ha 1os años, dependiendo de1 e~ 

r6ctcr de1 problema, sin embargo, todos tienen caractertsticas 

comunes que son: 

a) Pensamiento directivo. Parte de un estadado inicial de in

certidumbre y una meta o so1uci6n a la cual se desea llegar. Ca.!!_ 

sidera que un problema está bien definido, cuando tiene una es

tructura 16glca, como la de un juego de ajedrez, cuya meto es 

bien conocida. Un problema mal definido serta cuando, la mlsmn 

definlci6n de los objetivos a lograr, forman parte del problema, 

es el caso de un planteamiento econ6mico, social o po1!tico. 

b) Ap1icaci6n de1 sistema cognitivo. La so1uci6n de prob1cmas 

requiere de1 uso de capacidades del sistema cognitivo como son 

1as memorias operativa y de largo plazo. De la primera se obtie

ne informaci6n sobre el uso y utilidad de las estrategias que se 

pueden aplicar, de 1a segunda, se obtienen dntos re1evantes y 

1oa procesos de recuperac16n son más complejos. 

c) Representac16n incompleta. Es necesar~o que el sujeto que 

va a so1uc1onar el prob1ema, tenga lagunas para resolverlo, pues 

su trabajo consiste en elaborar una estructura rcprcscntacional 

que incluya la secuencia de los estados necesarios para llegar a 

la meta, en caso contrario, no habr!a problema y su so1uci6n se

r!an acciones rutinarias. 

Normalmente, se aceptan tres fases en la so1uci6n de proble

mas: 

a) Preparaci6n. Cuando se analizan e interpretan los datos -

disponibles inicialmente, se observan las restricciones Y se ide~ 

tifica un criterio de solucL6n, por ejemplo, dividir un gran pr~ 

blema en verlos e1ementa1es o construir problemas menos complejos 

que ayuden a la soluci6n final, ignorando al princ~pio parte de 

1a 1nformaci.6n. 
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b) Producc16n. Comprende operaciones de recuperac16n de la 1~ 

formoc16n de la memoria a largo plazo, transformaciones en la m_!!. 

maria a corto plazo y su almacenamiento la anterior, pora apll 

car estrategias generales y espec!ficas en la so1uc16n de probl~ 

e) Enjuiciamiento. EvalOa la soluc16n generada, contrastándola 

con el criterio de soluc16n dado por quien plante6 el problema o 

por el logro de la meta. Esta fase resulta problemAtica en aque

llas Bituociones no muy bien definidas, donde no hay conccnso del 

valor de so1uc16n. 38 

La pslcolog!a gestalt 0 considera, en contra del asociac1on1s

mo~9 que la soluc16n de problemas no se concreto a emplear mecA

nicamentc la experiencia pasada, sino que supone generar a1go nu~ 

vo (gestalten). que se alcanza bruscamente por una comprensi6n 

repentina (insieht). Para lograr este concepto, en un principio 

se trabaj6 con animales, y después con humanos. Ademas, la ges

talt, considera la noci6n de ""fijoci6n'' para describir que las 

experiencias previas, no s61o facilitan, también pueden dificu1-

tar su soluci6n. Para entenderlo se da el siguiente ejemplo: 

Unir los nueve puntos de la figura 2, con cuatro ltneas rectas 

sin levantar el lfipiz del papel. 

Ftg. 2 Problema unt6n de puntos 

Fuente: ManuelkVega. Iptrpd11cc16n a 1° ps•colog!e ••• p. 496 

JS ManueU1 Vege, I nfrpducc f §n n J" JU,.J....c:..c.~n...1...1..i.\I. p. 393-395 

39 Nota ecl ar-ator1 a. Asocf ec1 ont s•o es un enfoque conducti sta que const der-a 
como so1uc16n de problemas. a los snecan1smos que se generan cuando por ejemplo, 
las ratas r-ecorren laberintos en busca de comtda. 
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La so1uc16n a1 prob1ema anterior. se da en 1a figura 3, sin 

embargo, 1a f1joc16n consiste en que. por costumbre de ver 1os 

puntos como un cuadrado o de componer triángulos en un espacio 

bidimensional, dificulta 1a soluc16n del problema, cuando en re.2. 

lidad las l{nens pueden extenderse del ámbito del cuadrado de los 

puntos. 

Fig. 3 Soluc16n al problema un16n de puntos 

Puente: Manuel Vega. Op. cit. p. 'i98 

La pslcologta cognitiva menciono al respecto que, el fen6meno 

de fijac16n, no puede ser Cácilmente eliminado, aunque se le di

jera a la persono que los nueve puntos putden resolverse mfis allA 

del cuadrado, dif1:c1lmente llegarla a lo so luc16n. La psicologta 

cognitiva es mAa analttica respecto a las estrategias y reglas 

que deben cmp1earse en 1a so1uci6n de prob1cmas. 

La taxonomfa de prob1emas, ha sido escasamente abordada, pero 

una de 1as c1asificac16nes es: a) de transformaci6n, b) inducci6n 
40 

de estructuras, c) ordenaci6n y d) problemas sociales. 

B. Ap1icac16n escolar 

Preguntas t{picas como ¿qué es el Sol? ¿cuántos tipos de r1os 

existen? ¿cuáles son 1os tipos de rocas?, etc. no son considera

dos como planteamientos de problemas, desde el punto de vista de 

la psicolog1a cognitiva, ya que define como rcsoluci6n de probl~ 

mes, aquellas tareas que exigen procesos de razonamiento relati-

40 Manuel•Vega. Op. cft •• 499- 504. Anexo 3·. 
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vamente comp1ejos. Un ejcmp1o paro diferenciar una pregunta de 

planteamiento problcm6tlco, es el que propone Benolt: 41 

Pregunta.- ¿QuE factores influyen en lo loca1izac16n de una 

fundic16n de mctales7 

Problema.- ¿En cu§l de las cinco ciudades m6s importantes del 

pals lnstalortas una fundic16n de metales? 

Para resolver el problema, propone utilizar los siguientes pr~ 

cedimlentos: ?roporcionor 1nformac16n documenta1 sobre los mata

rlas primas, fuerza laboral, medios de comunicac16n y transporte, 

servicios, recursos hidráulicos, uso del suelo, financiamiento 

necesnrto, etc. Posteriormente simular, mediante un juego, el P.!!_ 

pel de un consejo de odmlnistrac16n que decldir6 sobre dicha l!?,. 

calizeci6n, y ns1 los estudiantes aprenderán loe factores que i~ 

fluyen en la locnlizaci6n industrial. 

Para Vigotsky,42 el aprendizaje debe dirigirse al desarrollo 

de la capacidad de soluci6n de problemas de los estudiantes, co

mo una forma de ejercitar el conocimiento en un ambiente social, 

partiendo de que el conocimiento se inicia antes de que el sujeto 

se incorpore a la escuela y cuenta con experiencias de informa

cl6n que han sido manejadas, imitadas o entendidas en su relaci6n 

con el mundo de los adultos. Planteo que la solucl6n de un probl~ 

ma, debe discutirse entre los estudiantes, y no necesariamente 

bajo la guia de un adulto, el problema, debe tener diferentes º.E. 

clones de eoluci6n, pora que se genere una d1scus16n, lo cual iE!, 

plica que deben manejar suficientes elementos para confrontar 

puntos de vista, y finalmente, llegar a un acuerdo. 

En la concepct6n de Vigoteky, se manejan los t~rminos de, 

nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resol

ver un problema de manero independiente, nivel de deearrollo po

tencial, que es la capacidad de rcoo1vcr un problema con ayuda o 

por 1mitac16n y zona de desarro11o próximo, que se define como 

la distancia entre e~ nivel de desarrol1o real y e1 potencial, 

41 Robert Bcnoit. "Acerca de las estrategias de enseftanza-aprendizaje. En 
John Graves. Nuevo método para la ensel'\anza de la geografta. p. 69. 
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Con el esquema 2 se ac1aron 1os anteriores conceptos. 

reAl 

apacidad 
individual 

Esquema 2. Nive1es de desarrollo cognitivo 

se traduce en 

Elabor6: Luz Ha. Sandoval 

La aplicac16n de dichos t~rminos. se resumen en el ejemplo: 

51 a dos ntnos, uno de 10 y otro de 8 afias, se les asigna una 

tarea cuyo grado de dificultad se establece para una capacidad 

resolutiva de 8 anos, ambos la resuelven por st mismos, pero si 

el problema es de mayor grado de dificultad y se les dan pistas 

de soluc16n o demostrac16n, pidiendo que imiten la soluc16n, el 

mayor podrA manejarlo, pero no el menor. Esto demuestra que la 

capacidad mental de ambos no es la misma, y que el nivel de d~ 

sarrollo potencial, es mayor en el nlfio de 10 años, pu~s la so

luci6n independiente a un problema dado. demuestro que los fun

ciones mentales yo han madurado. en tanto que 1a zona de desa-

rro11o pr6ximo. define los que cstdn procoeo de maduraci6n. 43 

E1 ejemp1o. también indica que el papel de la 1mitac16n. de~ 

42 Lev. Yigo~sky. El desarrollo de los procesos psicol69icos superiores. 
p. 130-132. 

43 Jbfd •• 130-133. 
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tro de1 aprendizaje. es importante, dado que 1as personas pueden 

imitar a61o aquello que tienen la capacidad de hacer de manera 

independiente, aunque por algfin momento exceda su capacidad¡ y 

una forma que debe reconsiderarse para fomentar el desarrollo 

de la inteligencia. 

Comprender los niveles de desarrollo cognitivo, sirve tanto a 

los psic6logoa como educadores, si se busca considerar los proc~ 

sos y Cuncioncs internas en estado de formac16n y predecir lo que 

sucederá con los nlftos, siempre y cuando se conozcan de continuo 

las condiciones evolutivas. Tal predlcc16n aumenta la efectividad 

y utilidad de la nplicac16n de las evaluaciones dlagn6sticae del 

desarrollo mental y con ello se podrAn identificar 1as habilida

des mAs convenientes para 1a instrucci6n. 
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2.2.z Conocimiento y man&jO de n~~odo• 

El conocimiento y manojo do métodos, es un proceso que debe 

ser promovido por el docente parn que 1os estudiantes estructu

ren sus pensamientos, construyan esquemas de lntcrpretac16n y 

trancformen lo que antes conccbton como rcalldad. 44 

A este proccoo se le asigna ln finalidad de organizar, expl~ 

car y relacionar el nuevo conocimiento con sus esquemas antece

dentes, lo cual se traduclr6 en acciones concretas cuando el e~ 

tudlante reconozco aspectos constantes en un fcn6mcno y aspectos 

que se transforman; y con ayuda de las estrategias, analice y 

explique fen6mcnos que, al relacionarlos con sus conocimientos 

previos, le acercarán al aspecto constructivo del conocimiento. 

Paro organizar el pensamiento y tener formes espectficas de 

acercarse ol objeto de conocimiento, los estudiantes hacen uso 

de m6todos, tanto de las ciencias, como de ensenanza-aprendtza

je, apl1cac16n de reglas, de conceptos y uso de instrumentos. E~ 

tas, deben ser consideradas como hcrramlencas que involucran la 

obaervac16n y opl1coci6n de reglas y conceptos, que combinan las 

capacidades de an61ia1a, síntesis, concrascaci6n, abscracc16n y 

apllcac16n. Dichas habilidades trascienden su utilidad inmediata, 

podrSn utilizarse el resto de la vida escolar, laboral y personal. 

Para lograrlas, es indispensable la disposlci6n para el trabajo 

individual y en equipo, que se impulsar& mediante la motlvacl6n. 

El conocimiento y manejo de métodos, se puede dividir en tres 

aspectos: le aoclalizaci6n y motivec16n para el desarrollo del C.2_ 

nocimiento, las estrategias didácticas y los m~todos propios de 

cada ciencia. 

En relaci6n al Oltlmo ospecto, en el programa de estudios da 

la meterla-asignatura de geografía del Colegio de Bachilleres, se 

propone 1a aplicaci6n de los principios de: localizac~6n, causa~.!. 

dad y relac16n: como ln base de estudio de fen6menos geogrdficos. 

40 
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16g1ca e tnstl"'umental'" los cuales también son repr-esentat1vos de su significado. 



A. Soc1al1zac16n y mot1vnc16n 

La socializaci6n para el desarrollo del conocimiento, se re1a 

clona con las investigaciones de Forman y V1gotsky~ 5 quienes se= 

ftalan que mediante el trabajo en erupo. se aportan valiosas con

tribuciones cognitivo-sociales, para los estudiantes. Sus estudios 

se centran en lo que se conoce como interacc16n entre iguales. lo 

que implica. una colaboraci6n en ambos sentidos, y que el trabajo 

en conjunto, produzca algo que de manero individual no se 1ogra

rta. 

La siguiente estrategia es un ejemplo: 

Un niño juega el papel de interrogador critico y otro el de 

expositor de conocimientos. El filtimo, adquiere más experiencia 

si el interrogador le responde con ánimo e interés, 6ste papel 

fue apendido despu~e de varias entrevistos con el profesor, quien 

además de ayudarle a centrar el contenido de un texto. le sirve 

de modelo a imitnr. 

Piaget y otros, tambi6n trataron sobre lo lntcracci6n social 

y demostraron que cuando surge el lenguaje y se transforma en le~ 

guaje interno, los niftoa comunican la organizaci6n de pensamien

tos y razonamientos, como argumentos para probar sus propios pu~ 

tos de vista. Vigotsky, completa esta ideo, postulando que " .•• 

el aprendizaje despierta una serte de procesos evolutivos inter

nos capaces de operar s6lo cuando el nifto está en tnteracct6n 

con las personas de su entorno y en cooperac16n con olgfin semejaE 
te.•• 46 

Las observaciones realizadas por Kamler, en 1980, quién trab~ 

jo con niftos de segundo grado de primaria, en New Hampshire (USA) 

resaltan la utilidad de la comuntcoci6n. 47 Al nifto ""A" se le dijo 

que presentarte una prueba sobre un texto, el cual debla repasar 

de antemano con el nifio ••n••. El nlfto '"A" lay6 en voz alta a "B", 

y mientras "A" escuchaba sus propias palabras, introdujo aambios 

en algunas pfiginas, después realiz6 otros conforme a las prcgu~ 

tas de "B". Al trabajar durante media hora con 8 pAginas. "A" mo 

45 E.A. Forrnan. et.al. Infancia aprendizaje p. 1-2. 

--------··-·•·..:~, .. ,. .... 
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dific6 el texto. agregando o quitando 1nformac16n sin sentido o 

que no pudo justificar y aftad16 1nformaci6n para clarificar o e~ 

pllcarse e1 texto. Este proceso fuE Oti1 paro el entendimiento de 

"A", quien necesit6 1n presencia de "B". En tanto que "B" apren

di6 por im1taci6n, e1 papel de interrogador, a partir del modelo 

que tom6 del proresor. 

En investigaciones, como las anteriores, se ha observado que 

en los estrategias donde trabajan parejas de n~fios, en la solu

c16n de problemas. primero aparece el razonamiento deductivo e~ 

mo una actividad social para ambos, luego, si uno de ellos, sele~ 

clona una serie de combinaciones posibles en forma individual, el 

otro propone y corrige. Cuando uno internaliza el procedimiento 

deductivo, mAs tarde, ambos solucionan problemas más complejos. 

Ejemplos como estos, donde los estudios sobre el aprendizaje 

escolar se basan en la realidad, describen relaciones internas 

de los procesos intelectuales que el medio escolar pone en marcha 

y esto revela al profesor, c6mo los procesos mentales estimulados, 

se introducen en la vida interior de la mente de cada nino, sin 

embargo, debe quedar claro que estos estudios se realizan con p~ 

rejas de ninos y no grupos de 60 personas, y que la personalidad 

generada en una cultura, es muy diferente de otra, por lo que no 

osegura que las respuestas generadas sean las mismas. 

Respecto a la motivaci6n en el aprendizaje, el modelo educat~ 

del Colegio, retoma la postura de Gagné, quien menciona que 

deben observar los eventos Internos que ocurren entre los es-

t~mu1os y las respuestas como son: 

a) La crcaci6n de incertidumbre y curiosidad. 

b) Las expectativas de tener éxito. 

e) El aprendizaje observacional. 

46 Lev. Vfgotsky. El desarrollo de los procesos ••.• p. 139 

47 
E.A. Formen. et. al. Op. cft •• ¡:i.3-4. 
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a} A1 experimentar a1go nuevo, sorprendente, incongruente o com

plejo, se producen incertidumbre y curiosidad, que se aminoran 

al buscar respuesto.a, pero si. exceden un "nivel 6ptlmo .. se tran..!_ 

forman en ansiedad y en lugar de ser un incentivo, generan dese..!.. 

perac16n y por tanto un menor rendimiento en el aprendizaje. 

b) Las personas pueden atribuir el ~xito o el fracaso a varios 

factores como su capacidad, suerte, esfuerzos, dificultad de la 

tarea, etc. Estas atribuciones provocan sent:Lmientos hacia st, e~ 

mola competencia, gratitud, sorpresa, culpabi.lldad, orgulo, etc. 

Las bajas expectativas de éxito ocurren cuando s~ cree que la ca~ 

se es la suerte, pu~s no se controla, pero si el ~xlto se atrlb.,!:!. 

ye a la capacidad y esfuerzo estables. aumentan las expectativas; 

por ello conviene decir a un estudiante que es trabajador y no 

que lo fué o puede serlo, bajo alguno circunstancia especial. 

Las atribuciones pueden controlarse par jugar un papel favor~ 

ble en lo motivaci6n. por ejemplo, seleccionando prlmero,tareas 

que requieran poco esfuerzo y posteriormente aumentar su dificul.. 

tad. Aunque para percibir los resultados se requiere paciencia. 

porque las personas que tienen un bajo concepto de s1, atribuyen 

cualquier éxito a la suerte o a la rcalizact6n de un esfuerzo fin~ 

e) E1 aprendizaje observacional, como parte de la mot1vaci6n en 

el aprendizaje, se refiere al hecho de que los estudiantes apre~ 

don observando a otros. Ocurre cuando reproducen acciones y set~ 

tudes de quienes consideran respetables, con éxito o simplemente 

porque se identifican con esa figura. Gagné,
48 

considera que si 

se castiga una actitud agresiva de los nlftos y los demás observan 

el castigo, es menos probable que se muestren agresivos. Si e1 

profesor se muestra ante alguien de manera compasiva, loe dcm§s 

inferirán que eu companoro tiene poca capacidRd. en cambio si se 

enoja, aabrSn que es m6e capaz, pero que no se eeforz6 lo sufi

ciente en su tarea. Aunque son discutibles estas actuaciones, 

48 E. Gagné. La ps1co102ta co2ntttva del ap,..endtza.je escolar. p. 11-12. 
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ejemp11fican a grandes rasgos el aprendizaje observacional. 

Otro ejemplo que do es cuando los estudiantes observan como el 

profesor dedica tiempo a resolver un problema. diftcil. o les pl~ 

tlca lo que ley6 en el per16dico y tienden a imitarlo. para esto 

es necesario crear una atm6sfero cAlida y de mutuo respeto. 

Tambi~n se da el caso de que los estudiantes suelen imitar al 

mAs popular. a pesar de no ser buen estudiante, por ello el pro

fesor, dcbcrA esforzarse para que ese ltder se responsabilice de 

sus tareas acadómicas. 

B. Estrategias didActlcas 

Las estrategias did6cticae, para lo cnseftanzo y aprendizaje 

efectivos, se rela~Jonan con los procesos de aslmllaci6n y acamo 

duc16n, que Piaget, maneja como procesos internos que manifle.!.. 

tan de manern natura1 al actuar con el medio y objeto de conocl

mlen to. 

Scg6u la pslco1ogta cognitivo, 1os procesos mencionados, se 

deben generar cuando se trata del aprendizaje escolnr. Aunque Sle 

rra y Carrctero~ 9 exp11can que en su evoluci6n, la paico1ogta co~
nitiva. se aboc6 casi en exclusivo ol estudio de 1a memoria y e1 

espacio que se 1e dedica a1 aprendizaje 1os textos de dicha 

corriente. ea llenado por 1a psicologtn de 1a instrucc16n 9 basAE._ 

dose en las posiciones cognitivas sobre el procesamiento humano 

humano de informaci6n. para prescribir métodos 6ptimos que mejo

ren e1 aprendizaje. Los conceptos fundamentales que se manejan 

son! a) la •cmorla hu•ana y b) la formacl6n de esquemas. 

La memoria humana, se divide en memoria o corto y largo plazo. 

La primera atiende hasta 7 e1cmentos slmultAneos, retenlendolos 

durante 20 o 30 segundos. En cuanto n le segunda. no tiene l~ml

tes. ni en duracl6n ni en capacidad, se puede disponer de e11o 

49 s. Sier-ra y H. Carretero. Aprendizaje. memoria y procesamiento de la 
información. En Co11, et. al. Desarrollo psicol6gicc Y educac16n. p. 1-Z 
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r6pidamente o mediante un proceso de bGsqueda. 

Ap11cando estos conceptos a1 aprendizaje. la memoria a corto 

p1azo se relaciona con la nueva 1nformac16n que percibe el alumno 

y mediante estrategias didácticos. se busca anclarla a la memoria 

a largo p~ozo. Si esa relaci6n se logra mantener por m6s tiempo 

en la mente, conforman entre ambas un bloque, de tal manera que. 

no por esfuerzo de memorizac16n, sino mediante procesos de rela

c16n. se rescata la nueva 1nformac16n. 

De la 1nformaci6n que se recibe, se selecciona lo que en el 

esquema se considera importante, como una bGsqueda para rclaci~ 

nar lo que se recibe a lo que ya existe; y si lo que se recibe 

es consistente con el esquema activado, o es lo que se espera, 

resulta mejor la rctenci6n. Oespu6a se abstrae el significado o 

lo que es mfis importante, (lo significativo~ pcrdi~ndose muchos 

detalles. y con ello mucha informaci6n. tanta mAs cuanto los co~ 

ten1do5 sean ITT~s complejos, posteriormente, ocurre la interprc

taci6n de dos maneras: a) Dandole sentido diferente y b) Redu

ciendo o ampliando ln 1nformac16n. 

Posteriormente, al integrar la lnformaci6n con el conocimie,!!_ 

to previo, se relacionar6 con otras ideas, porque las ideas par

ticulares existen y ocurren como parte de una interpretaci6n més 

compleja, formandose un nuevo esquema o modificando uno ya exis

tente. Recuperar la i11formaci6n, resulta de seleccionar y verif~ 

car una configuraci6n de esquemas. 

Conocer como funcionan loe esquemas en la memoria, es impor

tante desde el punto de vista educativo. porque el aprendizaje 

depende en gran medido de lo activac16n y reestructuracl6n de e~ 

quemas existentes. Esto Gltimo se puede manejar mediante la apl_L 

cac16n de estrategias educativas. 
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Ausubel, en 1988, opllcn caos concepto& en &U teor~a $obre e1 

aprend~zaje signiflcntivo~O el cual se logra cuando e1 alumno r~ 
laciona lo que que va a aprender con ideas que yo posee, y es con 

gruente con estas y, entiende y comunica de manera diferente el 



conocimiento. pero manteniendo e1 significado origina1. Para 1o
grar1o es necesario que: 

a) E1 materta1 que aprenda el alumno tenga significado 16gico. 

o que lo pueda relacionar significativamente con ideas que ya 

nace de antemano. 

b) Que el alumno esté dispuesto a realizar dicha relac16n. 

una actitud de aprender sisn!ficativamente y no por repetic16n. 

Lo anterior no podrS manifestarse si: 

a) El profesor exige respuestas lineales. 

b) El alumno carece de confian?.o en st mismo. y ante la ansi~ 

dad del ~receso. s6lo repite. 

e) El alumno desea mostrar In l~ágen de que sabe, aunque no 

comprenda lo que expresa. 

Ausubel llame idea de nffanciamiento a la 1nformoci6n antec~ 

dente que tiene un alumno ante un nuevo conocimiento. Si asocia 

ambas ideas y Ias puede diferenciar, el recuerdo ser6 mejor. pero 

no se logrará si la idea de aflanciamiento es demasiado rtgide y 

el alumno cree que lo que esta aprendiendo es igual n su conoci-

miento antecedente; y el tiempo disminuye la posibilidad de 

recuperarlo. tnl como fue aprendido. 

SO Nota para atnplfar informacf6n: Según Ausubel. eJlisten diferentes tipos 
de aprendizajes. por recepcf6n. cuando el alumno recibe un contenido. lo fn
cor-pora a su conocimiento. para luego reproducirlo. relacionarlo con otro apren 
dizaje o solucionar problemas; por des.::;ubrl•1ent.o. cuando el alumno descubre eT 
conocfmi en to pri ncf pa 1 y 1 u ego 1 o f ncorpora; repet.1 tfvo. cuando me mor f za con 
base en la adqufsfcf6n y retenci6n: y sfgnlf1catf'Yo. definido en el texto. Un 
aprendf2aje por recepc16n puede ser sfynfffca.t.fwo. sin mediar entre arribos eJC.
periencias de descubrfmfento o so1ucf6n de problemas. pero se torna repetitivo. 
sf el m1smo conocfmfento 10 tratan de asimilar alumnos que no han pasado la fa 
se de operaciones concretas. y no pueden elaborar relaciones abstractas. los -
conocfrnfentos serán repettt1vo5. si se presentan como hechos 3iS14dos. sin prf.!!. 
cipfos organizadores, o bien c:uando las evaluaciones esrán realizadas de tal 
manera. que sólo se reconocen los hechos o la reproducción de ideas. 
Garcfa y Caballero. Oavfd P. Ausubcl. p. 14-17 
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Un ejemp1o sobre 1o anterior. a nive1 medio superlor. 

cuando se observan dos conceptos antecedentes: La Tierra 

eatA afia cerca de1 So1 y La primavern se cnrncterlza por 

acato de temperatura. Posteriormente. se aprende e1 concepto de 

perihelio, y muchas ocasiones se deduce que en el p~rihclio co

mienza la prlmovcro. Para que esto no ocurra o para cambiar lo 

~fslsn~ deduccc16n, es necesario conslderar y trabnjar con los 

conceptos anr.eccdentes e incluir nu~vos, como hemisferio norte y 

sur, 1ncllnncl6n del eje terrestre. equlnocc:ios, solsticios, etc. 

La idea d~ nfianclomlento, dl6 pautan Ausubel, pnrn proponer 

los orcnnlzador~e nntlclpndos, como estrBteelns de nprendlznjc. 

Son materiales escritos, diagramas, preguntas o coruentarios del 

profesor~ de carActer general e incluslvo 9 que se usan como pue.!!. 

tes para que ~l alumno detecte las ideas de afiancinmiento m6s 

pertinentes pnro el aprendizaje, su eficacia depende de su form~ 

lac16n en términos familiares para el alumno, y se pueden incluir 

analogins o ilustraciones. 
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Pozo Huncio, explica diferentes estrategias de o~uerdo al bnf~ 

que del aprcndizaj~~ 1 rcpresentodos en el esquema 3. 

Esqu~ma 3. Tipos de uprendizeje 

r:=======-=--~-~~~-;============.-r 
)Enfoque superr14 f Enfoque signific~ 

aprendizaje aprendizaje 

Hemorist.ico 
Reproductivo 
Por asociac16n mecli 
ni ca -

~------------------

Significativo 
Productivo 
Por reestructuro 

16n -

Fuente: Munclo Pozo. E:st.rateglas de aprendi.zaje. p. 12 

51 C1ta para ar.-.p11ar 1nformac;i6n: Pozo Muncio. scf\ala que el fin de la cn
seftanza consiste en enscl'lar a aprender a aprender. para lo cual el alumno debe 
responder a estrat.egias impuest.as por t:"l profesor de acuerdo al tipo de apren
dizaje. quien al principio será su entrenad.Jr, depués el alumno tomará concie.!!.. 
Cia. sobre la for111a que aprendió para ser su propio entrena<lor. Pozo. Op.C1'-. p.139 



El enfoque superficial corresponde al aprendizaje asociativo. 

basado en 1a rcpetic16n, las definiciones y organizact6n de1 co

nocimiento son definidas por un individuo diferente del que est& 

aprendiendo; los estrategias de aprendizaje m6s adecuadas son: r~ 

paso, repeticl6n, subrrayado, copla, destocar determinados aspec

tos. 
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El enfoque signiíicativo es de cnr5cter constructivo y mediante 

el, se busca un significado personal, basado en la lntegrac16n , 

comparac16n y relaciones conceptuales,las estrategias de aprendi

zaje pueden ser de dos tipos: 

a) Estrategias de elaboraci6n: palabra clave, imAgen, rima, 

abreviatura, c6dlgo, onnlog~a. lectura de textos. 

b) Estrategias de organizacl6n: formaci6n de categor1os 7 redes 

de conceptos, mapas conceptua1es. diagramo& en ''V''. 

Los cstrotcgios que corresponden a1 enfoque slgnlflcatlvo, son 

las que m6s intcr~s tienen para la cnse~anza-aprcndlzajc en el C~ 

legio de Bachilleres. Las de eloborac16n 7 se relacionan al linea

miento pedag6ei~o de conocimiento y manejo de m~todos 7 porque son 

formas de acercarse al objeto de conocimiento. Las de organizaci6n 

resultan más adecuadas para el lineamiento de incorporaci6n de la 

informac16n 7 po~que sintetizan y organizan el conocimiento. 

Ejemplos de estrategias de claboroci6n: 

Palabra clave. Se nuocia lo que se va a aprender con alguna p~ 

labro que lo recuerde, ya seo por su ortograf1a o por su pronunct~ 

ci6n, se utiliza mucho en la cnse~anza de lenguas extranjeras. 

Y•Agcn mcntnl. Similar a lo anterior, pero en lugar de usar una 

palabra, se recurre a una imágcn. AA1 para asociar Nuevo Lc6n 

Monterrey. se puede imaginar a un le6n bebé (rey de la selva) en 

la cima de un monte 7 como en la figur3 4. 
Rimas. abreviaturas o frasee. Se utilizan para aprender una li~ 

ta de palabras o letras que se van a unir mediante ciertas frases7 

sin importar quu carezcan de sentido 16gico. Para las entidades de 

la. Rcp6blico Mexicana en el siguiente orden: Aguascolientes. Baja 

Californio, Baja Cnlifornia Sur, Campeche, Coahuila. Colima, Chi~ 



E1 enfoque superficial corresponde al aprendizaje asociativo. 

basado en la rcpetic16n, las definiciones y organizac16n del co

nocimiento son definidas por un individuo diferente del que estfi 

aprendiendo; las estrategias de aprendizaje mfis adecuadas son: r.!:,_ 

paso, repetici6n, subrrayado, copla. destacar determinados aspec

tos. 
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El enfoque stgniíicatlvo es de carácter constructivo y mediante 

el. se busca un significado personal, basado en la 1ntegrac16n , 

comparac16n y relaciones conceptuales,1as estrategias de aprendi

zaje pueden ser de dos tipos: 

a) Estrategias de elaborac16n: palabra clave. imágen, rima, 

abreviatura, código, analog~a, lectura de textos. 

b) Estrategias de organlzac16n: formaci6n de categortae, redes 

de conceptos, mapas conceptua1es. diagramas en ··v·. 

Las estrategias que corresponden al enfoque significativo, son 

las que m6s inter~s tienen pare la cnseftanza-aprendizaje en el C~ 

legio de Bachilleres. Las de eloboraci6n, se relacionan a1 linea

miento pedag6c1co de conocimiento y manejo de m~todos, porque son 

formas de acercarse al objeto de conocimiento. Las de organlzac16n 

resu1tan m6s adecuadas para el lineamiento de incorporaci6n de 1a 

tnformaci6n 9 porque sintetizan y organizan el conocimiento. 

Ejemplos de estrategias de claborac16n: 

Palabra clave. Se asocia lo que se va a aprender con alguna P.!!.. 

labra que lo recuerde, ya sea por su ortograf1a o por su pronuncl}!_ 

ci6n, se utill~a mucho en la cnseftanza de lenguas extranjeras. 

X•Agcn mentol. Similar a la anterior, pero en lugar de usar una 

palabra, se recurre o una imágcn. Aet para asociar Nuevo Lc6o 

Monterrey, se puede imaginar a un lc6n beb~ (rey de la selva) en 

la cima de un monte, como en la figura 4. 
Rimas. abrcvlaturns o frases. Se utilizan para aprender unn 11.!,_ 

ta de palabras o letras que se van a unir mediante ciertas frases, 

si~ importar que carezcan de sentido 16g1co. Para las entidades de 

la RcpGbltcn Hextcana en el siguiente orden: Aguascaltentee, Baja 

California, Baja California sur, Campeche, Coahulla, Colima, Chl~ 



pea, Chihuahua~ Distrito Federal; se podr!a inventar la siguien

te frase: El agua baja caliente al sur del campo, y el coala col_!. 

sion6 chistoso con el huahua, disque feo. En dicha frase, loa pr.!. 

meras letras de cada palabra. coinciden con las de las entidades. 

Pig. 4 Im.ligcn mentol 

El.abor6 Luz Ma. Sondovol 

C6digoa. Con esta estrategia se asocia lo que se va a apren

der, a un c6dlgo verbal, num~rico o espacial. Para utilizarla 

requiere un dominio previo del c6digo. 

Ana1og!a. Mediante esta estrategia ~e comparen dos objetos o 

!en6menos, para comprender mejor la sltuac16n; para ello es nec~ 

serlo conocer en que se parecen y en que difieren ambas asocla

cior1es. Por ejemplo, para entender que al acomodarse los mater1.!!.. 

les calientes de la Tierra. los mAs densos qucdoron en el inte

rior y loe menos densos en la parte superior. se puede utilizar 

la analogto d~ la leche hervida, donde la grasa que en un prin

cipio estaba mezclada con sus demAs componentes, se va separando 

al enfriarse, quedando en la p~rte superior lo nata. En la Tierra 
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también 1os materiales que la componen se fueron acomodando por 

densidad. después de que se comenz6 a enfriar. quedando moteri~ 

les menos densos e~ 1as partes superiores y los mAs densos en el 

centro de la Tierra. Lo onalogta consiste en comparar el calen

tamiento. el enfriamiento y el acomodo por densidades. Lo que no 

puede comparar es que lo Tierra es un planeta en el espacio y 

no se puede hablar de que ealent6 por la parte inferior, como 
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el caso de la leche, pufis el centro interno del planeta es el que 

tiene mayor temperatura. 

E1aburae16n de UD texto escrito. Con el fin de comprender un 

texto, se utilizan varias técnicas, por ejemplo, seftalar su macr.!?. 

estructura y dejar detalles de lodo, tocar notos distinguiendo 

1a 1nformac16n supraordenada de la subordinada, abreviar palabras, 

parafrasear, subrayar, formular preguntas. realizar comparaciones 

o comprobaciones, etc. 

Gngné~ 2 hace incapié en las estrategias de e1aboraci6n como. 

pensamientos generados por los estudiantes. a partir de lo que 

aprenden, manifestandolae en comparaciones, imAgenes, descubri

mictnos de detalles. etc. Un ejemplo es: 

- Profesor.- "Co16n era espaftol y naveg6 a Am~rica 1942"' 

- Elaboracl6n del alumno.- "Lo m5s probable es que navegara por 

el oeste, ya que es el camino más corto" 

Y plantea el siguiente patr6n para aplicar elaboraciones: 

Si mi objetivo es recordar .. A" y comprendo "'A~ 

entonces, generar elaboraciones de "A'" 

Si mi objetivo es generar elaboraciones de ""A~ 

entonces. comparar "A~ con otra 

o crear una imágen de "A" 

o pensar en un ejemplo de "A .. 

o pensar en una categorta supraordenada de "A'" 

Si mi objetivo es recurperar "A y no puedo, entonces, pensar 

en una elabor&c16n g~nerada mientras estudio MA" 

52 t. Gagné • .h.!....Psicologta cognitiva de1 aprendizaje escolar. p. 29 



D1az Barriga. Frida~3 explica distintas estrategias de 1nstruc

c16n cognoscitivas, dirigidas principalmente al disefto de tex

tos académicos, con la finalidad de que los alumno~ que cursan 

los ciclos medio y medio superior, recuerden y comprendan mejor 

la 1nformac16n transmitida. Algunas de ellas se resumen en el 

cuadro 2. 

53 Frida otaz:. D1sel\o de estrategias de fnstrucc16n cosnoscftfvas. p. 72 
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Cuadro 2 

ESTRATEGIAS DE I NSTRUCCI ON COGNOSCITIVAS 

ESTRATEGJA 

Pretest 

Objet1 vos 

CONCEPTO 

Preguntas sobre lo que se 
conocer-1 y habi 11 dades a 

Descrfpci6n de condiciones, 
conducta y for-1111• de evalua 
c1én. Tratan sobr-e el conO 
c t mt en to, compr-ens t 6n. aplt 
cacf6n, an611sfs, s,ntes1s7 
evaluacf6n. 

Or-gantzador · Ub1cacf6n de una nueva fn-
antfcfpado formac16n, en r-elacfon 

Jlustracton 

Resumen 

Red o mapa 
conceptual 

Pr"eguntas 
intercaladas 

Modos de 
respuest• 

Ana 1 og fas 

Pistas 
t1pogr6f1cas 

algo que ya se conoce. 

Presentac1d'n visual de un 
concepto, objeto o sftua
c16n. 

Enfatfzac16n de conceptos 
en un argu111ento centra 1. 

Graf1cas que muestr-an 
relaciones con otros 
conceptos. 

Preguntas 1 nsertadas en 

Instrucciones que se dan 
p•ra 1 eer un 'texto. 

Propos f et 6n que 1 ndf ca 
que un evento es semejante 
a otro, 11111.s abstracto o 
complejo. 

Serlal11mfentos en el cante 
ntdo, medtan'te .,anejo de
.,ayúsculas, iri1núsculas, 
tftUlos. noT.as. en•arcados, 
logotipos. color-es. 
grados, etc. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
EN EL ALUMNO 

Que se forme una idea de que y 
como se le ve. a evaluar-. 

Que sepa que se espera el, 
cuando vaya a estudiar el mat~ 
ria 1. 

Que relacfone lo que va a apr-en 
der. cori algo fa111flfar, que or9"a 
nf ce convenf ente111ente la f nform• 
ctón. -

Clar-tftcars.e la fnfor-111acton para 
facf 11tar el recuer-do. 

Que d1ferencfe 1nformac16n clave 
de secundaria, mediante ,ntegr-a
cf6n y stntet1zación de lntor.,a .. 
ci6n. 

Que organice ideas, princtpfos 
y pasos de procedfmfentos, delf 
•ftando relaciones e 1den'tif1-
cando ejemplas. establec1endo 
J•rarqufas. 

Que se de cuenta de 1 a 1 nforma 
cf6n relevante. resuelva duda"S, 
y se autoeval úe gradualmente. 

Que concentre su atencf6n 

Que traslade lo que va apren 
dfendo, a otr-os .f.1i1bttos, que 
r-elactone lo abstr-acto a algo 
farni 1 far. 

Que detecte aspectos tiapor-te.n 
tes e 1 nterr-el ac1 ones entre -
elementos. 

FUNCIONES 

Realizar una evaluaci6n 
diagnostica. 

Planear y evaluar la in.!. 
tr-uccf6n. 

Ubicar la 1nformacf6n por
aprender, con apoyo en 
flustractones o analogfas. 
Es el marco conceptual. 

Desc.-fbfr como es algo en 
su 1nterfor o e.11.tertar, pr-o 
vocar emociones, compr-ende!='" 
f'uncfonamtentos,hacer- rela
ciones, acomodar datos, flu.!. 
tr-ar procesos. 

Organizar,integrar y consolt 
dar la 1nformacf6n. F1111c111-
tar- el aprendizaje por rep..!. 
tf c1 ón. 

Dar cuenta de nuevas 
r-~1ac1ones o nuevos 
sfgnfffcados, que no se 
posefan de manera conscte~ 
te. 

Sf se pr-esenta ret.r-oa 11 
rnentac16n corr-ect1va. 'Zu111 
ple la funct6n de ova1ua--:
c16n for111atfva. en la ad
qufsfctÓn, comprens1Ón e 
1nc1uso ap11cac1o""n del 
conoc1m1ento. 

concentr-11r la atencici'n 
y dar-le func1on11lfd11d a 
lo que lec. 

Mejor-ar 1 a comprensf ón 
de contenidos. pr-oporcio 
nando sfrn1\ftudes. -

Organtzar y enfa't1zar 
elesnentos. 

Fuente: DIAZ Barr-fga. Frida. Ofsello 

Moct1ofic6: Luz M•r1a Sandoval. 

estrate21as fns'tr-ucci6ncoqnosc1tfvas. p. 10-31 



2.2.3 Incorporación de la lnfor~ac16n 

Este lineam!Ento pedag6gico, consiste en que el estudiante r.!t 

suelva el problema planteado lnicialmente o explique la situoc16n 

que se le propuso. El profesor, debe ser quien lo oriente en la 

bQsqueda de informac16n pertinente y sign!Cicntiva, ya que siendo 

su fuente de 1níormaci6n m4a cercana, puede exponer ciertos aspe~ 

tos, pero s61o como un apoyo poro que el estudiante encuentre una 

respuesta final. 

Este proceso se irá g~ncrando a traves de actividades coordina 

das para interaccionar con el objeto de conocimiento y con otros 

sujetos. El estudiante encontrará por un lado, conceptos y princ~ 

pies que engloben y expliquen la soluct6n del problema, y por 

otro, 1dcntificar6 1as cAractertsticas y comportamientos de los 

fen6menos en distintos niveles, como puede ser el descriptivo, 

ana1ttico o sfnt~tJco. 

La 1ncorporaci6n de la informac16n, busca que e1 estudiante 

asumu la respuesta al problema, como producto propio, con base 

en un conten1do curriculAr definido. En este sentido se concibe 

al estudiante como constructor de conocimientos ya dedos por una 

larga historia social, que no memorizará sin sentido, sino que 

1os relacionar~ con aus conocimientos antecedentes, dados por su 

historia persona}. Esto ocurre despu~s de que el individuo ha p~ 

sado el proceso de resistencia al cambio y encuentra finalmente 

una soluc16n,con base en su actividad intelectual y necesidad de 

cambio en la figura 5, la incorporac16n de 1nformoci6n, corres

ponde a la letra c. 
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rc-~1 
! A. Equilibrio. Primera estructura 

o forma de pensar 

C. Cambio. Aceptacl6n y soluc16n 
por su actividad intelectual. 
Pcrccpcl6n m:'is pr6xima a la 
realidad 

B. Conflicto. Necesidad y resisten 
cia al cambio. Perccrpc16n cquI 
vacada 

O. Equilibrio. Nueva forma de pen
sar. como parte de un proceso. 

Fig. 5 Procesos del conoclm!~nto 

Elabor6: Luz Ha. Sandoval 

A. Estrategias de organizac16n y codificact6n 

En el proceso de incorporaci6n de informa~16n. el estudiante 

conoce lo~ principios básicos, categorlas de análisis y conceptos 

que organizan los contenidos y reconoce las conexiones 16glcas, 

en las que s~ Cundamenta el conocimiento. lo cual se relaciona a 

estrategias de aprendizaje de mayor complejidad que las utiliza

das en el proceso de conocimiento y manejo de m~todos. es decir. 

se manejar6n estrategias de organizaci6n y codiflcacl6n. como las 
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exp1icadaa por Gogn~; 54 cuya f1na11dad es facilitar el aprendizaje. 

La selecc16n de las estrategias debe realizarse conforme a la me

ca establecida y la prueba a que se somcterA a los estudiantes. 

a) Estrategias de codificac16n. Consisten en realiza~ las siguie.!!. 

tea actividades: 

- Procesamiento profundo: Identificar el mensaje subyacente y 

ser crttico al leer. 

- Procesamien~o elaborativo~ Establecer analog!os. visualizar 

situaciones. comprender las relaciones entre lo nueva infoE 

mnc16n y la ya conocida. 

- Estudio met6dico: Realizar periodos regulares de repaso cada 

semana, ast como los trabajos que se asignan. 

- Retenc16n de datos: Retener datos objetivos como los defin.!. 

clones. oo corno producto, sino como proceso. 

b) Estrategias de organizac16n. SG destacan dos actividades: 

- Elaboraci6n de resumen: Elaborar un resumen, siguiendo re

glas. cuya dificultad siga un orden creciente y; suprimir lo 

que tenga poca importancia. no incluir algo ya mencionado. 

reemplazar listos de ejemplos en una solo categoría o eecue~ 

cia de acc16n en una m4e general. elegir la idea principal, 

si no se encuentra. elaborar una conforme al contenido. 

- Elaborar mapas conceptuales: Se utiliza para reconocer loe 

conceptos, as! como sus conexiones l6gicas, las t~cntcas de 

elaborarac16n, fueron dise~adas por Novak, Horeira y Gow~n, 

entre 1984 y 1988, y fundamentadas en la teoría de aprendi

zaje de Ausubel. 

B. Mapa coguttlvo 

Los conceptos, mapa cognitivo y representaciones propoeicion~ 

les. se manejan en psicología cognitiva para explicar la forma en 

que la mente procesa y representa internamente la 1nformac16n. C~ 

nacer en que consisten es tanto de inter~s geográfico como pedag~ 

gico. 

54 E. GagnE. la psfcolosfa cognftfva •.•• p.23-25 
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En psicologta. el mapa cognitivo. se refiere a una lmágen o 

representac16n interna del espacio, basada en la observac16n del 

medio ambiente. Es considerado como un proceso, su valor adapt.!!.. 

tivo se refleja en el manejo del territorio en cuanto que ha re

gido nuestra conducta espacial de manera suficientemente precisa, 

aunque algunos grupos han desarrollado mAs su habilidad. 

Todos los seres humanos manejan mapas cognitivos, in~:pendie~ 

cemente de su culturo y preparac16n acnd~mlca. De Vega. realiza 

una interesante descrlpc16n de c6mo los navegantes puluwatanos 

(Polinesia), lnfertan la posic16n de una isla oculto trás el her.!_ 

zonte, basados en las relaciones existentes entre las posiciones 

relativas de determinadas islas y 1as observaciones de salida y 

ocu1tamiento de 1as estrel1as. 

Lynch, arquitecto y urbani~ta, investig6 entre 1960 y 1972, 

sobre loe mapas cognitivos que elaboran 1os habitantes de un es 

pacto urbano, detectando algunos elementos que configur3n la im~ 

gen cognitiva de una ciudad, por ejemplo, los lugares con mayor 

saliencia visual, lineas, puntos eatrategicos, confluencia de tr.!!. 

yectos, l:rneas aparentes, etc. 56 

Otras observaciones fueron las de Kosslyn, Ball y Releer, cu

yas investigaciones, a fines de los 70"s, evidenciaron que loe 

distancias observadas en los mapas geográficos, montenlan cierta 

relaci6n con las distancias imaginadas en el mapa cognitivo, y 

que el tiempo empleado en ciertos desplazamientos mentales, 

tenla una relaci6n sistemática con las distancias reales de los 

mapaA geogr4ficos. 

Stokols, en 1978 y Evans en 1980, relacionaron la espacialidad 

los procesos m~nta1es, al ana1izar el conocimiento que tienen 

las personas sobre su entorno físico, y las imágenes menta1es 

que se forman sobre dicho entorno. Ue sus investtgactones surgi6 

e1 concepto de mapa cognitivo. 

55 Manuel de Vega. Introduccf6n a la psicologfa cognitiva p. 255-258. Anea:o 4 
56 Frances A. Slater y Brfan Spfcer. f:l es'tudfo de las relaciones y la con.!_ 

trucc16n de modelos •.•• En. Jhon Graves et.aL .N_yevo método~ Ta enser.anza en 
geograf'fa. p. 226-236. Anelll:o 5 
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Entre 1os resultados obtenidos de 1as investigaciones sobre 

mapas coenitlvos desracan: 57 

a) Las rutas del de 1a ciudad estiman slgnlficatlv~ 

mente más largas de lo que son. lo cual 

tortas perif~rlcas. 

sucede con las traye~ 

b) Se juzgan m~s largas las rutas que tienen varias curvas. 

que las rectas. Parece que se emplea una regla ••cuantos m6.s lug~ 

puntos htty en una ruta, más larga será esta". 

e) Las distancias entre determinados puntos considerados 

A-B y B-A. no coinciden, lo distancia estimada entre un punto e~ 

cundario y uno de referencia, es menor que la estlmaci6n inversa. 

d) Nuestro conocimiento espacial de la ciudad, se organiza en 

torno a algt1nos lugares prototipo, como puntos de referencia 

yaa relaciones espaciales son almacenadas directamente en lo 

moc-la. El resto de los lugares (po!»lciones y distancias), se in

fieren en relac16n o los puntos de referencia. 

e) Lo orientaci6n también presenta dtstorciones, por ejemplo, 

casi no es aceptado ~ue ~odrid esté mAs al norte que Yashtngton, 

ya que se concibe a Estados Unidos de América, como un pata dc1 

norte y a España como uno meridional. AdemAs Am~rica del Sur y 

Am6r1ca del Norte, se conciben mAs alineadas en direcci6n norte

sur, de lo que en realidad son. 

f) En el aprendizaje y recuerdo de mapas gcogr~ftcos, se ob

serva una tendencia a rotar las unidades geográficos, de modo que 

se orienten con el eje vertical o el horizontal. Esto se relaci.2_ 

na con la agudeza visual, que se manifiesta más en los objetos 

orientados cartcsianomente. 

El concepto, mapa cognitivo, tal como es Uti11zado por la pa.!_ 

cologta cognitiva, se aplica tanto a la conccptualizaci6n de 1a 

Gcografta, como a su enscnanza, con base en eilo, Hichae1 C. 

Naish, 58 menciona que una Arca de ap1icaci6n geogrlifica es la 

57 Manuel de Vega. Up.c1t •• p. 251-255 
58 Mfchael Naish. Desarrollo mental y aprendizaje de la 9eo9raffa. En 

Jhon Graves, et.al. Huevo método •••. p. Z6 
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concepcl6n espacla1, en tanto que se ocupa de la loca1izaci6n del 

espacio seogrfifico. dlstribuc16n espacial y 1as relaciones espa

ciales, existiendo tres elementos que reflejan la capacidad esp~ 

clol: 

a) Percibir modelos espaciales y comparar1os con otros. 

b) No confundirse en las orientaciones. 

e) Vizualizac16n espacial o manlpulac16n de objetos en la lm~ 

ginac16n, mediante lo percepcl6n, el reconocimiento, la dlstin

cl6n y la organlzac16n de objetos en el espacio geográfico. 

Siguiendo esa 11nea geográfica, Phllippe Pincheme1~9 de 1os 

representantes de la Geogra!ia de la Percepcl6n, opina que los 

valores de lo educacl6n geográfica, deben ser tendientes e que el 

sujeto pueda realizar los siguientes aprendizajes, como si fueran 

una serie de •reflejos" geogr6flcos, y parLe de la responsab11i

dad propia ante las comunidades humanas y su habltat: 

o) Percibir su entorno dentro de la complejidad de sus partes. 

b) Entender al mundo en t~rminos de localizac16n, reloc16n, 

1nterrelaci6n, a partir del propio conocimiento de modelos de an~ 

logias y de puntos de referencia previos. 

e) Manejarse en el espacio, poder localizar la propia posici6n 

y orientac16n, ya sen en la ciudad. en el medio rural, en la mo~ 

taña, cte., y leer el pal so.je, valorando las fuerzas que le han 

dado forma. 

d) Capacitarse para buscar explicaciones de lo que parece ex

trafto y conocer, aproximadamente, de donde puedan venir las expl~ 

caci.ones. 

e) Saber que los fen6menos espaciales no son s61o consecuen

cias de datos, que por su loco.li.zaci6n, forma e interrelaciones 

espaciales, son el resultado de procesos culturales y socioecon6 

micos. 

f) Ser conciente que toda organizac16n espacial, controlada o 

no 9 es una mnnifestncl6n de valores sociales, econ6micos. cultu

rales y eco16gicos. 

59 Rii11ppe P1nchemcl. Fines y valores de la educact6n geogr!t1ca. En 
Jhon Graves. Nuevo ll'létodo •.•• p. 7-21 
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En 1aa posturas geográficas anteriores se observa que se ntie!!. 

de m4s a procesos mentales que qulz& no puedan evaluarse mediaE 

te un ex4men objetivo. sin embargo, resulta muy interesante y 

Otil, porque requiere mfis elaboraciones mentales, que respuestas 

espontAncas, y ce el conocimiento el que se basa en la realidad 

objetiva. 

C. Rcpreseutacionus proposicionales 

Mapa conceptual y mapa cognitivo, no son sln6nlmos, la cstru~ 

tura del primero, deriva de lo que en psicologta cognitiva se 

conoce como representaciones proposlclonale~O y tiene relac16n d~ 
recta con las estrategias de ensenanza-aprendizajc. 

Las representaciones proposicionales, son estructuras menta

les que sugieren que el c6digo menta1 de nuestro conocimiento es 

de carácter abstracto. no de palabras, sino de significados. Se 

basan en que, lo memoria a largo plazo, retiene contenidos sem~n 

ticos, como palabras, conceptos, episodios autobiogrAficos y h~ 

bilidades, que al recordar y extcrnar, af~ycn a la mente y no son 

recuperadas tal como se percibieron, sin embargo retiene not~ 

blementc su significado. 

Las representaciones proposicionales, derivan de loe estudios 

de Frege, exponente de la 16gica contemporánea, quien elabor6 un 

lenguaje formal, de carácter abstracto y universal, con las si

guientes car3cteristicas: 
a) Son unidades de significado, sujetas e valores de verdad, 

las 
6° Cfta para ampltar información. Los pstc6logos cognitivos investigan 

representaciones mentales para cJtplicar como la mente procesa y represen 
ta internamente la informact6n que registr-a del ambiente, en su sistema cogñ"f 
tfvo, El tema es determinar el for111ato principal que se utiliza en la activi
dad mental. pueden se las imágenes (dfbujos y mapas cognitivos; 0 las propo-:" 
sfctoncs (repr-esentac1ones pro~osictonales). 4 pesar de las dffer-encfas entr-e 
el sfstemd basado en f111ágenes y el sistema verbal, existen coneJtiones de ca
r-acter f"uncfonal, Y sf una persono recibe estimulas verbales. estos pueden ser 
codfffcados como imágenes y polabr-as. )' s1 recibe estfmulos pfctórico.5 tam-
bién los codfficar-i en ambas modalidades. ambos sistemas no se pueden ;eparar 
totalmente, por eso algunos psicólogos consideran Que son funcionalmente iden 
ticos, otor-s consideran Que sfgue siendo importante mostrar la super-for-idad -
de uno u otro sistema. Manuel de Vega. Jntroducct6n a la psicoloqfa .•• p.301-315. 
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y. por tanto. se pueden juzgar como verdaderas o fa1sas. 

b) Son abstractos y semánticas, no anAlogas. como serta un d~ 

bujo u otra im4gen mental, sino que reflejan conceptos y relaci.!?_ 

e) Las expresiones lingUisticas, pueden presentarse en forma 

proposicional al descocar conceptos y relaciones semAnticas. 

d) Formalmente se representan como redee o árboles (aunque no 

necesariamente), donde los nodos o unidades conceptuales suelen 

estar etiquetados con palabras y los eslabones son ltneas que 

unen dos nodos entre st y representan alguna relaci6n entre ellos. 

e) Se pueden acomodar de acu~rdo a reglas de formac16n, que 

son más o menos arbitrarias y dependen de la funci6n para la que 

se creo el sistema propos1ciona1. 

La representaci6n proposicional de ''Juan ley6 el libro" o e1 

libro fu~ leido por Juan-. se destaca en el esquema 4. 

Esquema 4 Represcntaci6n proposicional 

Fuente: Manuel de Vega. Introduccil'Sn a le psicología cognitiva. p. 263 

Otra variante sobre la construcci6n de representaciones prop~ 

sicionales es lo de Qulllan. quien en 1968. desarro116 trabajos 

de lingiliatica computacional y cre6 un modelo de ordenador llam~ 

do TCL (Tes.chable Language Comprehender). dot6 a su programa de una m~ 

merla y una serle de operaciones de comprens16n de frasea y 

puestas a preguntas. y utlliz6 la informaci6n de la memoria para 

60 



excraer el eigfnificado. Su modelo representacional recib16 el 

nombre de red y en el esquema 5 se observa su estructura. 

pAjaro 

Esquema 5 Red proposicional. 

1 1
___ puede____,.. moverse E 

tiene---.. piel 

an ma come comida 
respira._____.. oxigeno 

tiene--.:"aletas 

puede--.:nadar 

tibur6n- puede_,..·morder 

Fuente: Manuel. de Vega. Introducc16n a la psicol.og1a cognitiva.. P• 276 

la red de Quil.lan muestra la siguiente estructura: 

a) La re1aci6n entre dos nodos se indica mediante flechas. 

b) La informac16n se estructura jerárquicamente. dependiendo del 

nivel de abstracci6n. En el esquema 5, el concepto canario, estA 

subordinado al de p6jaro. por eso se anota en la parte inferior 
de la red. 

e) Cada concepto se relaciona con propiedades que no se repi

ten visible o semánticamente en todos los niveles de jernrqu!a. 

ai.n embargo. se deduce uu relacl6n. En el esquema 5. ""tener pi.e1" 

estfi asociado a -animal" y el el concepto subordinado -pAjaro" se 
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une a1 del de ~anima1-, comparte el mismo atributo. 

D. Mapa y red concep~ua1. 
Los conceptos que en psico1og1a se denominan redes y represe~ 

taciones propusicionales, se asemejan a la estructura de 1os ma

pas conceptuales (Novak y otros entre 1984 a 1988) y a las redes 

o mapas de conceptos (Danseraw, en 1985), diseaados como estra

tegias para organizar el aprendizaje escolar, ambas son recursos 

esquemfiticos que representan relaciones significativas entre co~ 

ceptos en for~a de proposiciones, y en una unidad sem6ntica, res~ 

lo que se nprendc. 

Dichas estrategias de aprendizaje, se relacionan al aprendiz~ 

je significativo, que se produce mAs f6c11mcnte, cuando los nue

vos conceptos o significados, se engloban bajo otros mAs amplLos. 

por lo que los mapas y redes de conceptos, deben ser jerárquicos 

y loa conceptos subordinados pueden ''e1evars~·· o lo posici6n su

perior y seguir manteniendo todnv~a una rclnc~6n proposicional 

significa~Lvn con los dcm6s conceptos inc1uldos en los esquemas. 
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Pnrn ~ealizar mapBs conceptuales, primero se seleccionan los 

conceptos y luego se relacionan por medio de palabras de conexi6n, 

que son formuladas por quien elabora ln estrategia, un ejemplo 

se muestra en el esquema 6. 
Esquema 6 • Mapa conceptual 

~se-desarrollo-de 

E1abor6: t.uz Ha. Sandoval. 

temperaturas 
elevadas 



La 1nformac16n manejada en forma lineal ser!a: 

De una nebulosa se desarrol16 el Sistema Solar. que consta de 

una eatrel1a llamada Sol y nueve planetas. entre ellos la Tierra. 

El Sol es una estrella porque en ella se realiza la fusi6n nu

clear. la cual puede ocurrir cuando los materiales se encuentran 

a temperaturas elevadas y est6n en estado gaseoso. 

La red o mapa de conceptos. se construye de forma similar al 

mapa conceptual. pero para su elaborac16n se cuenta con una se

rle de letras o ''ligas" que tienen un significado que se espcc~ 

fice de antemano, y se utilizan para conectar los conceptos. en 

Gl cuadro 3 se muestran algunas. 

Cuadro 3 Ligas pnra relacionar conceptos 

p- part.e de ••••. 
t- tipo de , •.•• 
Re- es la causa de 
Rt- ce la rc1ac16n temporal de 
a- ce an6logo o ••.•• 
et- es contrastante con •..•• 

se caro.eteriza por ••••• 
es una demostraci6n de .•••. 

Fuente; G. Hartf.nez y H. Saldañn. Entrenamii.:nto en lo elaborac16n de diogr6 
mas 1erárquicamente organizados y liaados sobre la comprens16n de lectura. 
como una estracégia cosnosciciva aplicada a cstudinntet1 de educac16n media 
~- Tesis. psicolog'fn UNAH p. 93 99 

Una red o mapa de conceptos. se representa de la forma se~a-

lada en el esquema 7. La 1nformact6n manejada 

ser'la: 

formo. 1Lnea1 

Una nebulosa fu~ ls causa que d16 origen al Sistema Solar. 

El Sol es parte del mismo. asf. como la Tierra. El Sol es un tipo 

de estrella que se caracteriza por tener elevadas temperaturas, 

y como toda estrello eet6 en estado gaseoso, ambas cnracterist~ 

cae provocan que se pueda realizar la fus16n nuclear. La Ti.erra 
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tipo de planeta que en comparacL6n con el Sol su temperatE,_ 

ra ea fria. 
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Esquema 7 Hopa o red de concept.os 

Elabor6: Luz Ha. Ssndovol 

Aunque los mapos conccptua1es y las redes o mapos de conceptos 

son la 6nica forma de representar significados y jerarqutas 

(diagramas de flujo. organigramas, ciclos, redes semlinticas, etc.)., 

Novak y Gowin, explican que don las únicas que se basan en la teo 

ria del aprendizaje y en la teorta del conocimiento, 6)·se relacio:' 

nan en su estructura y func16n con las redes proposicionales de la 

psLcologta cognitiva, pero difieren sustancialmente del mapa cog

nLt:.ivo. 

E~ significado que se le da a "mapa" como estrat:.egia dld§ctica 

es de una ruta, Novak y Gowin explican que un mapa conceptual, pu~ 

de hacer las veces de "'mapa de carreteras", donde se muestran al

gunos caminos que se pueden seguir pera conectar los significados 

de los conceptos de formo que resulten proposiciones. 62 

En cambio, el mapa cognitivo se relaciona a una forma de ver a 

la geografta, que difiere de la concepc16n que ha predominado por 

mucho tiempo en el medio escolar. 

61 J. Novak y D. Gowin. Aprendiendo 11 aprender. p. 43 ,, 
lbid •• p.32. 



2.2.4 Ap1icacl6n y conaolldac16n 

La aplicocl6n y conso1ldacl6n son dos l~neas pedag6gicaa, que 

e1 Colegio de Bachilleres, explica por separado, sin embargo. 

debido a las pocas relactones que se pudieron rescatar, respecto 

a sus fundamentos, se consideraron en el mismo subtema. 

Mediante el proceso de aplicacl6n,~ se espera que el cons

tructor del conocimiento avance más all6 de haber resuelto el 

problema inlclol, en este sentido, se consldera que puede abar

car las slgulentea activld3dcs, por parte de los estudiantes: 

a) Verificar y desarrollar sus hsbilldndes reproductivas y 

productivas, nst como sus habilidades 16gicas y metodol6gicas. 

b) Solucionar otro sltunct6n que LQpllquc diferentes niveles 

de conocimiento. puede ser un problema más complejo, o bien an~ 

1ogo al primero. 

c) Aplicar su conocimiento como parLe inicial de un aprend~ 

zaje mAs complejo. 

d) Explicar ai~unciones que correspondan a su medio inmedi~ 

to y si es posible, solucionar esos problemas. 

e) Ejercitar el aprendizaje para repetir lo aprendido a co.!!!. 

probar el entendimiento de determinadas relaciones conceptuales, 

con el fin de reafirmarlas. 

Para lograr lo anterior. el profesor, guiar4 a los estudian

tes, hacia dichos actividades, a través de blbliografta actunli 

zada, que pueden ser libros o revistas cient!ficas, promoviendo 

exposiciones u otros eventos y realizando prActlcas que pueden 

ser de laboratorto o de campo. 
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No se deLectaron relaciones espec!ficas entre este lineamle~ 

to pedag6glco y los documentos que maneja el Colegio de Bachlll~ 

res para fundamentar la nueva propuesta pedag6glco (Plaget, Au-

63 Cita para ampliar 1nformac16n: Otros nombres dados a este proceso. son 
.. Relaciones. utilidad y aplicaciones actuoles". que también representa el m1_!. 
sno 51g:n1f1cado. Colegio de bachilleres. El modelo educativo •••• p. 18 



aube1. Vlgotsky, Teorta del Procesamiento Humano de Jnformac16n). 

ya que la 1nformac16n manejada hace m6s 6nfasis en como logrRr un 

aprendizaje algniflcativo, que en el "pnra qu6" o 1a aplicac16n 

de un conocimiento determinado. 
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E1 "para qu6" de los conocimientos particulares, en este 

geogr6ficos, que sustentan el proceso de aplicac16n, tienen tnt.!_ 

ma rclac16n con la concepc16n que se adopte de la ciencia y 

ap11cac16n práctica en el aula, Una forma de manejar 6ste linea

miento, es a trav~z de las prficticas de campo, y aunqu~ son per

mitidas por ln instituci6n, 6sta no se compromete a darle un cn

rficter formal, en cambio, las pr6ctlcas de laboratorio, son las 

que se apoyan de manera m&s concreta y espectflca . Estas son 1.!!!_ 

portantes en 1a eva1uaci6n del trabajo de los profesores y pueden 

considerarse obligatorias para el área de ciencias naturales, do!!, 

de se inc1uye a 1a geograf1a. 

Entre los problemas detectados en la realizaci6n de las pr6ct~ 

cae de laboratorio, en geografía, es la escoses de material, por 

lo que en muchas ocasiones la práctico es demostrativa, en tal 

caso, el proceso pedag6gico de aplicac16n, queda inconcluso, pu~s 

deben ser los estudiantes quienes las realicen, bojo la direcci6n 

de los profesores. 

El lineamiento de apliceci6n, podrta observarse con mayor efic.!!_ 

cia, si los contenidos curriculares, tuvieran una mejor secuencia, 

tanto en el interior de las unidades, como en su relaci6n con las 

restantes, de tal forma que lo aprendido en un apartado, pudiera 

aplicarse al siguiente. 

Otra de las formas de considerar, el mencionado lineamiento, 

es que, los estudiantes expliquen y/o resuelvan una situaci6n de 

su medio inmediato, tal como se afirma en el Modelo Educativo. 

Este argumento. podrta justificar un cambio respecto a la actual 

concepc16n de 1a geografía a nivel bachillerato, es decir, que si 

se deja de plantear como parte de 1as ciencias naturales s61ame~ 

te, o englobadoras de las mismas, e1 aprendizaje, podr1o basarse 

en situaciones mAs cer~anas a 1a sociedad de 1os estudiantes, y 

paro el caso, corresponden principalmente a ambientes urbanos, 

donde se observan relaciones cspac1a1es, amplias, complejas y rea-

1es. 



El proceso de 
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conso11dac16n, - de los l~neea pedag6gicos, C0.,2. 

duce a una interpretnc16n y e1aborac16n m6s compleja de la rea

lidad, tanto en la comprens16n de los objetos o situaciones de 

conocimiento, como en la conciencia individual y la lnteracci6n 

social. ratlficfindose el conocimiento de manera creativa, con el 

surgimiento de alguna habilidad. Además da lugar a que se puedan 

realizar propuestas fundamentadas y se generalice el conocimien

to. 

Esto fase, ne puede entender y comparar, al proceso de equll.!_ 

brio que explic6 Pioget, y consiste en la tendencia de un orga

nismo a autorregularse, con el fin de Incorporar los experiencias 

externas a su estructura interna o esquema. Por ejemplo, si un 

nlfto aslmil6 una nueva informnci6n, pero no pudo ajustarlo, no 

se somete a ella pasivamente, sino que le inpondr6 su propla 

tructura, para 1ograr el equilibrio, con el fin de adaptarse a 

su medio. 

El Colegio de Bachilleres, plantea que la consol1daci6n se 

cumple cuando, los alumnos pueden reconocer le relaci6n entre 

loe conocimientos que nprcndleron en una etapa determ"inada, con 

etapae anteriores o con los que aprenderá posteriormente.65 PJ!. 

ra lo cual ~l profesor deberá conducirlos al desarrollo de sus 

habilidades creativaA de apllcaci6n y rccrcaci6n del conocimie.!!_ 

to construido, con objeto de: a) generalizar el conocimiento, 

b) proponer variantes fundamentadas y c} identificar los cunee.e. 

tos o metodolog~as, válidos paro aplicarlos a nuevas situaciones. 

Lo anterior indlcar6 que Re logc6 una nueva interpretaci6n de la 

realidad. 

El modelo educativo del Colesio, m~ncicna que la consolidac16n 

se logrA con la realizaci6n de trabajos técnicos coordinados por 

los profesores, proponiendo que sean: rea1izaci6n de videos, e1~ 

boraci6n de manuales y fastculos. formaci6n de circulas de cst~ 

dio. propiciar ciclos de conferencias dentro de los p1o~teles y 

64 Cfta par-a ampliar- 1nfor-maci6n: Otr-os nombres con que se conoc16 el 
proceso de conso11dacf6n. fuer-on "conso11dacf6n. fnte9r-act6n y retroalfrnen't..,!_ 
cf6n. Colegio de Ba.chflleres. El Modelo educativo ••• p. 19 
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obras de teatro sobre los temas aprendidos. 

Debe tomarse en cuenta que estos trabajos requieren de de m~ 

cho esfuerzo extrac1aae. tanto por parte de los o1umnos como por 

parte de los profesores, y algunos de ellos han sido realizados 

exclusivamente por estos. 

A manera de comparaci6n general, es interesante se~alar que 

las 11neas pedogúBicas propuestas por el Coleio de Bachilleres. 

tienen cierta relaci6n con lo que Margarita Pansza,66 denomina 

didáctica cr1tica, en lo que hace a los procesos que deben aba~ 

car las situaciones tlc aprendizaje escolar. 

Le mencionada !nvestigadora senala que una didáctica cr1tica, 

se centra m~s en el proceso ensenanza-aprendizaje, que en los 

resultados y maneja algo similor a lo que es lo propuesta peda

g6elca del Colegio de Bachilleres, dividiendo la en tres momentos: 

o) Apertura. Aprox1maci6n global al objeto de conocimiento, 

sea fen6meno, tema o problema. Implica Relcccionar situaciones 

que permitan al estudiante vincular experiencias anteriores con 

la nueva situaci6n. 

b) Desarrollo. Busca informaci6n en torno al tema o problema 

planteado, desde d18tintos puntos de vista, analizo ampliamente 

y en profundidad el fen6meno, compara, confronta y generaliza lo 

1nformac16n. 

c) Culminaci6n. Busca construir el fen6meno, tema o problema, 

con una nueva síntesis, y esta será la stntesis inicial de 

aprendizaje. Lo cual en la corriente cognoscitiva se ex

presa como crear un nuevo esquema mental. 

El momento de apertura se compara con el de problemat1zac16n, 

el de desarrollo con organ1zac16n y manejo de m6todos, e incorp~ 

raci6n de la 1nformaci6n, y culm1naci6n con las ltneas de apl~ 

cacl6n y consolidnc16n, que se manejan en e1 modelo educativo del 

Colegio de Bachilleres. 

65 Cclegfc de eacl"lilleres. Or1entaciones para la evaluación del apren
dizaje. p. 7 

•• Margarita Panza. Elaboracf6n de progr"amas. p. 32-35 
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3. EL PROCKAMA DE CEOGRAPIA 

3.1 Anteceden tea 

Desde 1991, el Colegio de Bachilleres, comenz6 a promover la 

actual1zac16n de los programas de estudio, como parte de un Plan 

Coneral de Deenrrollo lnst1tuc1ona1, con el prop6sito de homog.!_ 

neizar las modalidades de estudio abierta y escolarizada, además 

de resolver problemas en su consistencia interna y en su opera

c16n. 67 

El nuevo programa de estudios de geografra (1994), sustituye 

al antiguo de Ciencias de la Tierra, que 11evaba en funcionamie.!!, 

to unos 10 aftas. Fué resultado de un diagn6stico interno, realiz~ 

do por la instituc16n, con base en recomcndoclones hechas en el 

Plan de Oeenrrollo Nacional, relativas a la educac16n (1988-1994). 

Por 1nformoc16n tnstitucional,
68 

se sabe que. 1oe mecanismos que 

guiaron la mod1ficac16n de1 antiguo programa de ciencias de la Ti~ 

rro • fueron: 

a) E1aboraci6n de un diagn6st1co de 1os caracter{sticaa curri

culares del programa. as! como sus prob1emos y opaclones. 

b) Elaboraci6n de una propuesta que se puso a consideraci6n de 

loa docentes. para que la enrriquecieran a trovEs del Taller de 

An411s1a de Programas (TAP. 1993). que importe el Colegio. 

e) An411sis. evaluaci6n e 1ncorpcract6n de aquellas propuestas 

del profesorado. pertinentes para el programa. Esta labor la 11e

v6 a cabo la com1s16n de elaborac16n que firma el programa de ge~ 

graf!a. 69 

67 Colegio de Bachilleres. Proyecto~ evaluaci6n de los programas 
tudio. s/p • 

•• lnformact6n solicitada a Colegio de Bachilleres. Direcci6n de 
ct6n Acadfmfca. Anexo 6 • 

de es-

Planea-

•• Autores del programa: Ge69rafos: Genoveva Acosta y Lucfa Qufroga. 
Lfc. JosE S.lnchez. Asesorfa dfscfplfnarfa: Doctores. Lufs Fuentes Aguflar y 
Silvano Levy Levy. Asesorfa pedag6gfca: Opto. AcadEmfco del Colegio de Bach_!. 
1 leres. 
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d) Evaluaci6n t~cnica del programa de estudios. generado a PªE.. 

tir de las acciones anteriores, con la participaci6n de profes.!?. 

rea. consultores, directivos del firea, as~ como por ln Comisi6n 

Elaboradora. 

e) Presentac16n y manejo de la verei6n definitiva de este pr..2_ 

ceso a todos los profesores de la asignatura, a travl;s de los 00 T.!!,. 

lleres de Operac16n del Programa de Eetudios (TOP), que imparte 

el Colegio. 

Con base en vivencias personales, este proceso se desarrol16 

de la siguiente forma: 

En enero de 1992, el Centro de Actuolizaci6n para la Formac16n 

de Profesores (CAFP), reo1iz6 un taller denominado Taller de 

AnAlisis del Programa de ciencias de la Tierra (TAP), con la Pª.!:. 

t1cipaci6n de 29 profesores. En el curso de las reuniones. las 

opiniones se dividieron, respecto a sostener 1a materla-asignat~ 

ra. de ciencias de la Tierra. o proponer uno nueva materia. geo

graftn. pero no se lleg6 a ningGn acuerdo. 

En julio de 1993. se impuls6 el mismo taller (TAP). para 

solver la discordia antes surgida. participnron 24 profesores. 

quienc5 optaban por el cambio, fundamentaron mejor su propuesta 

y por mayor1a se decidl6 que os1 fuera. 

En novi.embre de 1993. se imparti6. por primera vez. el curso 

sobre "Construccl6n del Conocimiento en e1 Ambito Esco1ar" 7 º d.§_!!. 

dose a conocer el nuevo modelo pcdag6gico del Colegio de Bachi11; 

res. ast como las bases didActicae en que se fundamenta. Lament~ 

blemente, a este primer curso, de los profesores asistentes, s61o 

fueron dos ge6grafos. 

En febrero de 1994, se realiz6 el Taller de Operac16n Did6ct~ 

ca de ciencias de 1a Tierra (TOP), 1a meta del curso se dlficu1-

t6, por la constante fricci6n entre loe dos grupos formados. au~ 

que la mayorla inslst~a en el cambio de materia asignatura, de 

ciencias de la Tierra 9 por ecograf1a. 

7° Cita aclaratoria: A partir de la fecha mencionada. el "Curso Construc
ción del Conocitt.tento en el Amb1to Escolar". asf como otros que apoyan la 
va concepción pedag6g1ca. se imparten de manera regular. en el Colegio. 
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d) Eva1uaci6n técnica de1 programa de estudios. generado a pa~ 

tir de 1as acciones anteriores. con 1a participac16n de profes~ 

rea. coneu1tores. directivos del Ares. as~ como por 1a Comis16n 

E1aboradora. 

e) Presentac16n y manejo de la versi6n definitiva de este pr~ 

ceso a todos los profesores de la asignatura. a través de 1os º'T~ 

lleres de Operaci6n del Programa de Estudios (TOP). que imparte 

el Colegio. 

con base en vivencias personales, este proceso se desarro116 

de la siguiente forma: 

En enero de 1992. el Centro de Actuolizac16n para la Formac16n 

de Profesores (CAFP), reallz6 un taller denominado Taller de 

Análisis del Programa de ciencias de la Tierra (TAP), con la pe~ 

tlc1paci6n de 29 profesores, En c1 curso de 1as reuniones. 1ae 

opiniones se dividieron. respecto a sostener 1a materia-aeignat.!!. 

ra. de ciencias de 1a Tierra. o proponer una nueva materia. geo

graf1a. pero no se 11eg6 a ningan acuerdo. 

En ju1io de 1993. se impu1s6 e1 mismo ta11er (TAP). para 

so1ver 1a discordia antes surgida. participaron 24 profesores. 

quienes optaban por e1 cambio. fundamentaron mejor su propuesta 

y por mayor1a se decid16 que as1 fuera. 

En noviembre de 1993. se imparti6. por primera vez. el curso 

sobre .. Construcci6n del Conocimiento en el Ambito Eacolar" 7 º dli!!,. 

dese a conocer el nuevo modelo pcdag6gico del Colegio de Bachill~ 

rea. ae1 como las bases didlicticas en que se fundamenta, Lamenta 

blemente. a este primer curso. de los profesores asistentes. e6lo 

fueron dos ge6grafos. 

En febrero de 1994. se rea1iz6 e1 Taller de Operac16n Did4ct.,!_ 

ca de ciencias de la Tierra (TOP). 1a meta del curso se dificu1-

t69 por la constante fricci6n entre los dos grupos formados. ou~ 

que 1a mayor1o ineiet1a en e1 cambio de materia asignatura. de 

ciencias de la Tierra. por gcograf1a. 
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Las autoridftdes de 1a instituc16n, dPsignaron a un asesor pe

dag6gtco, para cen~rar a los parttcipantes, en 1a reo11zac16n de 

un trabajo coman, que Eu~. redactar 1os objetivos del programa, 

independientemente de su tronsformoc16n a otra materia, bajo la 

consldcrac16n de tres cuestiones: a) lQuE? del conocimiento, 

b) lC6mo? llegar a ellos y e) ¿Para qu6? se pueden utilizarª 

Ya definido el profesorado, hacia un nuevo programa de geogr!!_ 

fto y considerando las explicaciones del pedng6go, se manifesta

ron varias propuestas, entre ellas, que, la materia-asignatura, 

debla regirse bajo los principios de, localizac16n, causalidad y 

relsci6n, y, adem4s recalcar el aprovechamiento de los recursos 

naturales. sobre codo en H~xico. 1a fina1idad de que 1os es-

cudiantes, comar§n conciencia de las relaciones que existen en

tre los ámbitos flsico y social. 

Respecto a los lineamientos pedag6gicos. no hubo comentarios, 

darlo que le mnyorta de 1os profesores desconoctan el manejo te6-

rlco, nsf como su aplicoci6n a los contenidos del reciente progr~ 

mo de escudios. 

Laa propuestos de los profesores asistente&, ol taller mencie 

nado. fueron retomadas por una comisi6n ocad~mica, nombrada por 

el Colegio de Bachilleres. que segOn, la informaci6n recabada en 

el Area de Servicios Académicos del Colegio de bachilleres, cuvo 

oportunidad de conocer el nuevo modelo educativo, para aplicarlo 

en la elaboraci6n final del programa de eatudios. 71 

En marzo de 1994, se di6 a conocer el primer programa mod!fic.!!_ 

do, denominado, ciencias de la Tierra (geografía). clave 134. P~ 

ra septiembre de 1994, se public6 el mismo programa. con el nom

bre finteo de programa de geografia, clave 447. 

Medio ano despu~s. el nuevo programa, se evalu6 en dos talle

res, denominados: Evaluac16n del Programn de Geograf!a (EVAPRO), 

el primero, se realiz6 en febrero de 1995. con la partic1pacl6n 

71 Informacf6n so11c1tada en Dfrecc16n de Planeac16n AcacU!mfca. C.B. 
ANEXO 6 
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Lns autoridades de la 1natituci6n, dPsignaron a un 3seeor pe

dag6gico, para centrar a los participantes, en la real1zac16n de 

un trabajo coman, que fu~, redactar los objetivos del programa, 

independientemente de su transformac16n a otra materia, bajo la 

coneideract6n de tres cuestiones: a) ¿Qu6? del conocimiento, 

b) ¿C6mo? llegar a ellos y e) ¿Para qu6? se pueden utilizar. 

Ya definido el profesorado, hacia un nuevo programa de geogr~ 

f!a Y considerando las explicaciones del pedag6go, se manifesta

ron varias propuestas, entre ellas, que, la materia-asignatura, 

debta regirse bajo los principios de, loca11zac16n, causalidad y 

relac16n, y, adem6e recalcar el aprovechamiento de los recursos 

naturales. sobre todo en H~xico, la finalidad de que los es-

tudiantes. tomarAn conciencia de las relaciones que existen en

tre los 6mbitos ftstco y sociai. 

Respecto a los lineamientos pedag6gicos. no hubo comentarioo, 

darlo que la mnyorta de los profesores desconectan el manejo te6-

r1co, ast como su ap1icaci6n a los contenidos del reciente progr~ 

ma de estudios. 

Las propuestas de los profesores asistentes, al taller mencio 

nado. fueron retomadas por una comis16n acod6mica. nombrada por 

el Colegio de Bachilleres, que seefin, la informaci6n recabada en 

el Area de Servicios Académicos del Colegio de bachilleres, tuvo 

oportunidad de conocer el nuevo modelo educativo, para aplicarlo 

en la elaboraci6n final del programa de estudios. 71 

En marzo de 1994, se di6 a conocer el primer programa modific~ 

do, denominado, ciencias de la Tierra (geografta}, clave 134. P~ 

ra septiembre de 1994, se publlc6 el mismo programa, con el nom

bre Onico de programa de geografla, clave 447. 

Medio ado despu~s. el nuevo programa. ae evalu6 en doa ta11e

res, denominados: Eva1uac16n del Programa de Geograf!a (EVAPRO}, 

el primero. se rea11z6 en febrero de 1995. con la partlcipac16n 

71 Informacfón solfc1t.ada en Ofrecc16n de Planeac16n Acadfmfca. e.o. 
ANEXO 6 
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12 profesores, incluida la instructora, y el segundo on febrero 

de 1996, con la part1clpaci6n de 3 profesores de geografta. 

Los talleres anteriores, se llevaron a cabo en tres etapas: 

1• Etapa de evaluacl6n. 

Se revte6 de forma general el programa, su presentaci6n, 1n

tenc16n, enfoque y objetivos de tema, unidad y espectficos. se 

repas6 el tema de la cosntrucc16n del conocimiento y la estrot~ 

gia dldActica de mnpas conceptuales, bajo el supuesto de que los 

integrantes del grupo conectan de antemano el tema pcdeg6gico, 

(lo cual no era cierto). Se planearon estrategias de trabajo y 

exAmenes de evaluaci6n diagn6stica y sumativo. Esta etapa abarc6 

dos semanas. 

2• Etapa de operac16n. 

Conslst16 en la ap11cac16n de laa estrategias y evnluaciones 

p1aneadas, a un grupo seleccionado por el profesor. para darle 

seguimiento durante u11 semestre. Con bosc en esto, los profesores 

llenaron formatos diseftados por el Colegio de Bachilleres, para, 

posteriormente analizar los resultados. 

3• Etapa de anS1isis. 

Con durac16n de una semana, loa profesores, analizaron la int~ 

graci6n de la 1nformaci6n que recabaron, concluyendo que: 

a) Faltan antecedentes, en los estudiantes, de flsica y qutm.!. 

ca, para que puedan abordar algunos contenidos del programa de 

geografía. 

b) No hay una correcta secuenciaci6n y desagregaci6n en algu

nos de los objetivos del programa de geografla, especlficamente 

en la unidad I. 

e) El tiempo para abordar los contenidos del programo de geo

grafla, es muy reducido, resultando casi imposible concluir la 

unidad V, por lo que el programa resulta ambicioso. 

d) No existe precisi6n en las estrategias didficticae que 

proponen en e1 programa de geograf~a. 
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e) fa1ta precisi6n a 1as prácticas de 1aborator1o. y n1gunas 

de c1las no apoyen los contanidos programáticos. Además e1 

ria1 de 1aboratorio ee inexistente e inadecuado. 

Con base en estos resultados. la 1nst1tuci6n decide que e1 pro 

grama de Geograf1a. no se modificará 0 s6lamente se realizarán ai 
gunos ajustes que se concluir~n en diciembre de 1996. 
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3.Z El Nuevo Prograns de Ceograf1a 

Los contenidos educativos, organizados en 1a estructura cu

rricular del Colegio de Bachilleres, se integran en cinco Areaa 

de estudio. tres de las cuales conforman el plan de estudios y 

se contabilizan por crAdltoa, y las otros dos forman el plan co..!!!. 

plementario, como se obscrvA en el esquema 6. 

Esquema 8 Estructura curricular del Colegio de Bachilleres 

{

Area de formoc16n bAsica 

Plan de 
estudios Ares de formac16n especifica 

Ares de formac16n para el trabajo 

Plan {Ares de formoc16n cultural, arttstica y deportiva 

complementario Ares de orlentaci6n escolar 

Fuente: Colegio de Bachilleres. f:l Modelo Ed11cer1yo 
modific6; Luz Ha. Sandoval. 

P• 30 

El Ares de formac16n básica, se cursa de manera obligatoria 

del primero al cuarto semestre; el ~rea de formaci6n espec~fica 

ea de car6cter optativo para el quinto y sexto semestre; Y el 

Area de formac16n para el trabajo, ofrece diversos capacitacio

nes. de las cua1ee, loa estudiantes eligen uno para cursarla de 

forma obltgat.oria. del tercer al sexto aemestre. 72 · 

Las áreas de formac16n bAsica y especifica, incluyen cinco 

campos de estudio o areas de conocimiento: a) mstemdticaa, 

72 Co1eg1o de Bach111eres. Plan de estudios del •..• ANEXO 7 

74 



b) ciencias na~urales, e) clencios hiat6rico-sociales, d) meted~ 

logta y filoaofia, e) lenguaje y comunicoc16n. Estas agrupaciones 

convencionales. se caracterizan por: poseer un mismo objeto de e~ 

tudto, reconocer una serie de principios, aplicar un conjunto de

terminado de reglas, tener una misma perspectiva metodol6gtca. 

El campo de los ciencias naturales, est5 integrado por: f!sica. 

quimica, biolog!A, geografla y ctencins de la &alud. Su oporta

c16n general al conocimiento b6sico del estudiante, se vislumbra 

en el documento MEl Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres", 

espec!ficomente en su apartado "Competencias del Plan de Estudios''~3 

Algunas competencins que se pretende que desarrolle el egresa

do mediante la promoc16n de estas dinciplinas son: 

a) El gusto por las ciencias naturales y el inter~s por los 

avances científicos y tecnol6gicos. 

b) Respeto por la naturaleza y la toma de conciencia sobre sus 

acciones, para la conservaci6n, aprovechamiento y desarrollo de 

la misma. 

c) El conocimiento de lo~ avances científicos y tecnol6gicos, 

y sus efectos en el hombre, la naturaleza y la sociedad. 

d) El manejo adecuado del lenguaje científico y t~cnlco, pro

pio de cada una de las disciplinas que abarcan las ciencias nat~ 

ralea. 

e) La aplicaci6n del m6todo cient!fico-experimental, como una 

forma de abordar la soluc16n de problemas y el estudio de fen6me

nos en las ciencias naturales. 

f) La destreza en la aplicaci6n de técnicas, en el manejo de 

equipos e instrumentos, y en la manipulac16n de sustancias Y org~ 

nismos. 

g) la responsabilidad de afrontar de manera informada y conscie,!!_ 

te. su desarrollo biol6g1co, paico16gico Y social. 

73 colegfo de Bachilleres. El mgdelq cducatfyg dCl p. 37-41. 
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h) La explicac16n de loe fen6menos f1sicos, a partir de los 

conceptos bAsicoa de la mec6nica, la termodinAmica, la electrl

cidod, la 6ptica, la acfistica, ast como los de la f~aica at6mi

ca y nuclear. 

1) la exp11cnc16n de los fen6menos qu1micos, a partir de las 

propiedades de la materia, sus estados de agregacl6n , su comp.5?_ 

s1c16n, su estructura y su comportamiento. 

j) La explicac16n de los fen6menos geogr4f1cos, a par~lr de 

su relac16n con los recursos minerales, edfiflcos, htdrlcos y el.!. 

mato16gicos, particularizando en la Repfiblica Mexicana. 

Respecto a las competencias mencionadas, se puede comentar que, 

la apllcac16n del m~todo clenttffco experimental, en geografta 

como Ciencia natural, afin está lejos de realizarse. ya que ni se 

trata como tema de estudio. ni se aplica al estudio de los fen~ 

menos, y aunque se hace un intento de llevarlo a cabo, las 

prficticas de laboratorio. afinpresentan deficiencias. 

En cuanto a la filtima competencia. que se destaca para el es

tudio de fcn6menos geográficos. cabe aclarar, que, en el programa 

de estudio no se contempla el concepto de ''recursos naturales'' 

de manera explícita. aunque los temas n tratar lo impliquen. ad~ 

más los recursos cd5ficos no es tema a desarrollar y el clima no 

observa como recurso natural. sino como fen6meno meteoro16gico. 

El campo de estudio de lds ciencias naturales. se divide para 

el plan de estudios en una serie de materias, 1as cuales pueden 
agrupar una o varias asignaturas, dado que gcografta se cursas~ 

1o en un semestre, se le considera como materia-asignatura. 

De las siete materias que cursan los estudiantes en el sistema 

escolartzado 74 del cuarto semestre. geografta es una materia-asi4 

74 Cita para ampliar informacf6n: El sistema escolarizado~ ful! pensado 
para adolescentes. dependientes econ6micamente de sus famflias y que asistieran 
regularmente a un plante1 dentro de un horario fijo. Este sistema debe cubrirse 

76 
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natura. con una carga horaria de 62 horas. divididas en dos horas 

por c1ase, dos veces por semana. La organizaci6n de sus conteni

dos, estrategias dldacticas y tipos de eva1uaciones se programan 

en un documento publicado por el Coleslo de Bachilleres. 

La finalidad del programa de geografia, es especificar los 

aprendizajes que se esperan del estudiante y guiar al profesor 

para que ayude y facilite dicho aprendizaje. Contiene los siguie.!!_ 

ces sectores: 

3.2.1 Harco de referencia. 
A. Ubicec16n 

La materia-asignatura de geografta. forma parte del campo 

o área de estudio de las ciencias naturales, el objeto de cst~ 

dio de éstas, es la naturaleza; su ejercicio dld§ctico es el m~ 

todo experimental, y sus principios. los que rigen la materto

energ:l'.n. 

La geograf:l'.a. se ubica en el cuarto 9emestre del sis~ema eoc~ 

larizado. tal como s~ aprecia en el esquema 9 

Esquema 9 Ubicoc1.6n de la Geogra.fto 

er .9emestre 2do. semestre 3er. semestre 4to. semestre Sto. semestre 6to.semestre 

Qu:l'.mica :r-.Qutmica I1--....Qutmica III----i 

rGeograffa 

F:l'.sica I _..Ftsica I.I-F:l'.sica III--i 

Biologta I-Biologta II-Ecolog:l'.a 

Fuente: Colegio de 8schilleres.•0 Programa de Geografta'.' p. 5 

Como puede apreciarse en el esquema 9. el estudio de la geogr~ 

fta. tiene como antecedentes. tres curaos semestrales de f:l'.sica 

y qutmica. sucediéndole dos cursos semestra1cs de ciencias bio-

16g1cns. y se cursa al mismo tiempo que bio1og1a l. 
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P0r su ub1cac16n. o 1e geograf1a se 1e asigna una funci6n tnt.!!. 

gradora de 1oa conocimientos sobre materia-energta. que se rea-

1izarfi mediante 1a expl1cac16n del origen. estructura y evoluc16n 

de la Tierra. y su interacc16n con procesos bio16g1cos? 5 

Sin embargo, si se atiende a la base del programo de estudios, 

la unidad I,
76 

se seftala que la geograf1a se considera una 

Ciencia mixta, debido a que tiene dos campos de estudio, ftsico 

Y humano, aunque en realidad, el curso semestral atiende mAs a la 

concepci6n de la geogrofta f1sica que de la humana. 

Consid~ro que es necesario rescatar este punto ( que necesita 

de mayores orsumcntos), para definir exactamente lo corriente ge~ 

grAfica que AC estA aplicando y la ub1cac16n concreta y rea1 que 

busca. 

B. I.ntencitin 

Este e1emento de1 programa de estudios, define la raz6n de 

la presencia de la geograf1a en el plan de estudios, la uti1idad 

para los estudiantes y los bloques de contenido, destacAndose el 

''Qué'", el "C6rno'" y el "Paro qu~~ de la intenc16n? 7 

Qué.- El estudiante adquiera una actitud de interés por cono

cer el entorno f1s1co y social que lo rodea. 

C6mo,- Identificando el campo de estudio de la Gcograf1a.y 

aplicando los principios mctodol6gicos de esta ciencia; estable

ciendo las relaciones que se dan en el medio f1sico (llt6sfera, 

hidr6afera y atm6sfera); partiendo de1 origen y evo1uc16n de ln 

Tierra y considerando la caracterlzac16n, 1nterprctac16n integr~ 

cl6n y comprensl6n de los hechos y fen6menos geogrfiflcos. 

Para qué.- Tome conciencia del 6ptimo aprovechamiento de los 

recursos naturales de nuestro pa1s. 

75 Colegio de Bacli111eres.'"~.1 programa de Geograf1'a': p. 6 
76 Nota de envfo. Los obje't.1vos espec1'f1cos de la unidad l del programa 

de geograf1'a, se encuen'tran en la p.86 
77 Nota ac1aratorfa. La divisf6n de la 1ntenci6n en "qu~". "c6mo" y 

.. para qu~ .. se rea11z6 unfcamente para tener mayor claridad de la mfsma. en 
el programa de geograf1a p. 7. se redacta de manera lineal. 



TtSIS 
8E LA 

Comparando 1a ubicac16n de la geograf1a con su 1ntenci6n. 

observa que mientras en la primera se enmarca en el campo 

de los ciencias natura1ee, 1n segunda se vislumbra que no es 
as~, cuando se intenta que el alumno se interese también por 

entorno social y tome conciencia del aprovechamiento de los re

cursos naturales de H6xico. 

La intenc16n del estudio de la geogref1a, en el Colegio de 

Bachilleres, abarca como objetos de conocimiento, fen6menos na

turales (en tres de las cinco unidades}, a nivel mundial, para 

especificar a nivel de nuestro peta, en algunos casos mediante 

la cjemplificaci6n de ~os recursos, y en otros no. Sin pretender 

realizar un 4naliais de programa, se senalan los objetivos de 

unidad, para ac1arar 1a estructure genera1 que se le da e 1a 1..!!, 

tenc16n del mismo. 

Unidad 1: Introducci6n a1 estudio de 1a Geogrnfta. 

Objetivo: El estudiante establecer6 el campo de estudio de la 

Geografta. mediante su clas1ficaci6n. relaci6n con otras ciencias 

y 1a aplicaci6n de sus principios metodo16gicos. para caracteri

zar a la Geografla F1sica dentro del contexto de la Geograf1a G~ 

neral. 

Unidad 1I: La Tierra en el Sistema So1ar. 

Objetivo: El estudiante analizarA a la Tierra como planeta; a 

partir de la caracterizac16n de los astros que conforman el Sis

tema Solar, del origen y mecAnica planetaria, de la 1nterrelacl6n 

con el Sol y la Luna. as1 como de su forma y movimientos; para 

explicar los fen6menos rtaicoa y biol6gicos que ocurren en nues

tro planeta. 

Unidad Ii1: Origen y evoluct6n de 1a Tierra. 

Objetivo: EI estudiante comprenderfi el origen Y evoluc16n de 

la Tierra, considerando las caracter1eticns de su estructura in

terna, eraR geol6gicas, fuerzas tect6n1cns y de gradaci6n, para 

reconocer e1 proceso de formAci6n del relieve terrestre Y los re 

cursos minerales con que cuenca nuescro pata. 



Unidad IV: Hldroafera. 

Objetivo: El estudiante caracterlzarA las aguas oce6nicos y 

continentales, identificándolas a partir de su origen, propled.!!_ 

des ftslcas y qu1micas, adem6s de su dinAmlca, ast como estahl.!:_ 

ciendo la relaci6n entre éstas a partir del ciclo hidrol6glco, 

con la finalidad de valorar su aprovechamiento como un recurso 

natural, principalmente en nuestro pot~. 

Unidad V: Atmoefera. 

Objetivo: El estudiante onallz3r6 las capas de la atm6sfera, 

considerando sus propiedades, el tiempo meteoro16glco y clima, 

para establecer su influencia y distribuc16n sobre la superficie 

terrestre, ejemplificando en la Repfiblica Mexicana. 

Estos ejemplos, aclaran la manera en que el conocimiento de 

a1gunoa aspectos de la naturaleza d~ la RepQb1lca Mexicana. no 

son objetos de estudio en s~. sino quedan imp1icitos como parte 

integrante de fen6menos mundiales. en este sentido. la utilidad 

del conocimiento geoerAfico. es general y no particular. 

C. Enfoque 
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Este aspecto del programa, se divide en: a) enfoque dlsclpl.!. 

nario (estructura de los contenidos) y b) enfoque did6ctico (met~ 

dolog!a de lo eneenanzo-aprendiznjc). Es decir, en el enfoque 

interrelaciona la d1scip11na con la metodolog!a pedag6gica. 

El programa. seftaln que el enfoque disciplinario considera los 

principios metodo16gicos de: 

a) Localizac16n. que permite determinar la ubicac16n Y exten

a16n de los hechos y fen6mcnoe. 

b) Causalidad, que explica las causas que dan origen a los h~ 

chos y fen6menos geogr§ficos. 

c) Relaci6n, que permite vincular los diversos hechos y fen6-

menoe gcogr6ficos. 

Lo anterior con el fin de que el estudiante aborde el estudio 

de fen6menos, problemas y conocimientos de forma integra1 y expl.!. 

que la reloci6n entre (cn6menos terrestres. 



El enfoque diaclplinarlo del proerama. estructura los conteni

dos tal como se muestra en el mapa conceptual elaborado en el es

quema 10. 

Esquema 10 Estructura de contenidos 

Enfo ue disci linaria del rama de co rof ta 

parte de 

NGcleos or anizadores 

Introducc16n al campo de estudi 
de la eo rafia 

con base a 
loa temas 

ntroducc16n a 
studio de la 
eografla 
nidad l 

La Tierra en e 
Sis tema Solar 
Unidad II 

Contexto evoluti.vo, estructurac16n y 
caracterlzac16n de hechos que se de
sarrol~an en la su erftcte terrestre 

Origen y evol 
c16n de la 
Tierra 
Unidad III 

con base a 
los temas 

Atm6ofera 
Unt.dad V 

Fuente: Colegio de Bochilleres."El programa de GeograftH. p. a-9-15" 

Hodtfic6; Luz Ma. Sandoval 

Como se observa en el equema 10. la materia-asignatura de ge~ 

grafta. se estructura a partir de dos n0c1eos organizadores. e1 

primero. se divide en dos temas diferentes en su escencia, el S.!!,_ 

gundo,ene1oba tres temas por unidades de estudio, considerando 

fen6menos ftsicos de1 medio nstura1. que tienen re1aci6n con 1a 

superficie de nuestro p1aneta. 
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Respecto al enfoque d1d6ctlco. en e1 documento "Programa de 

Ceograffa"". se p1antea y explica a grandes rasgos, 1ae l~nens P.«!, 

dag6gicas, que orientarán 1a práctica educativa y que se re1ac1~ 

nan con los valores, principios y fines de la 1nstituc16n. 

82 

posteriormente, a travEs de un cuadro, se esquematiza la re-

1ac16n entre los principios metodo16gicos de la geografia y los 

lineamientos pedag6g1coe propuestos por el Colegio de Bachilleres. 

Cuadro 4 Relaci6n entre los principios metodol6g1cos de la Geograf'{a 
y las lineas para la prlictica educativa 

LOCALIZACION 

-Determinac16n de la 
ubicac16n y ext.ensi6n 
de loa hechos y fen6 
menos geográficos -

CAUSALIDAD 

-Eventos que repercuten 
en la génesis de 1os 
diferentes hechos y 
fen6menos geogrAf leos 

t 

RELACION 

-Eseab1ece 1a re1ac16n 
ent:.re 1os di.versos he
chos y fen6menos geo
grlificos 

! 
-llmp1ea representacio -Se exp11carA 1os hechos ·Vincularé 1os diferen-
nes terrestres para- y fen6menos geogrAficos tes hechos y fen6menos 

~:~!izar 1a 1ocaliz.,!_ 1 .. - Problemttizaci6n geogrfi.ficojs 

Y 2-- Conocimiento y ma 
nejo de 1os métodos 

3. - ~~~:~~~~~~~6n de 1al 
4 .. - Aplicaci'5n J_..s.- Consotid¡c16n 

~~~~~~~~~-.Retroalimcntaci6n 

Nota al pie del cuadro que aparece en el programa: 
~Como podemos ver los principios metodol6g1cos de la Geografta 
coinciden con las 1tneas~ 

Fuente: Colegio de Bachilleres .... Programa de Geografta:• p .. 14 



En el programa de geografta, no se amplia la informacl6n que 

contiene el cuadro 3, por lo que oc explicar§ la forma particu

lar de entender la relac16n entre los lineas pcdog6g1cas, con 

los principios metodo16gicoe de lo geograf1a, con el fln de ap2_ 

yar loa ejercicios planteados en el siguiente capitulo de este 

trabajo. 

Antes de dar inicio a la problemotizoc16n, se puede hacer uso 

de lo estrategia de enseftanza-oprendlzaje, denominada organiza

dor anticipado (incluye otros como analogías, ilustraciones, etc.) 

ya sea como una forma de evaluacl6n diagn6stico o como uno recu 

pcrac16n de la lnformac16n antecedente, necesario para dar inicio 

o un nuevo conocimiento, como fue seftolodo en las pAglnos 45,46 

y 47. El organizador anticipado permite asociar lo que se va a 

aprender con ideas que ya se poseen, lo que hará significativo al 

aprendizaje. 

La problemaclzac16n, cuya finalidad es propiciar la bOsqueda 

de explicaciones, da inicio al conocimiento, partiendo de el pla~ 

teamiento de un problema, que inicialmente puede dar la lmpresi6n 

de ser o no de cor6cter eeogrAfico. 

Si se inicia con un Cen6meno geogr6fico, se buscan 1a(s) cau

sa(s) de lo 1oculizac16n o de las relaciones entre hechos y fen~ 

menos, en la b16sfero, por ejemplo; y/o lo(s) locallzoci6n(es) 

de la(s) causa(s) y relac16n(es), o bien la(a) relac16n(es) entre 

la(s) localizaci6n(cs) y su(s) causa(s). 

En el conocimiento y manejo de m6todoe, donde le finalidad es 

construir y reacomodar el objeto de conocimiento, se pueden em

plear estrategloa de organizoci6n como ilustraciones, preguntas 

intercaladas, analogtos, etc., como herramientas pera entender 

las causas y las relaciones entre hechos y fcn6menos y/o paro 

comprender como localizarlos, conslderandolo a su vez como inatr~ 

mento de los esLudios de carActer geogrAfico. 

En la lncorporaci6n de la lnformaci6n, cuya finalidad es dar 

soluc16n al problema planteado, puede hacerse uso de estrategias 
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de orgonizac16n (pAg.62-64), como mapas conceptuales, redes de co~ 

ceptos u otras, con las que de acuerdo al aspecto central del pr.2. 

b1e~a planteado, se incorpore 1a 1nformac16n sobre, localizac16n. 

y/o causalidad, y/o relaci6nes. 

En la ap1icaci6n del conocimiento, cuyo finnlidad es probar su 

utilidad, se pueden observar las relaciones que el aprendizaje ti~ 

otros niveles, ya sea respecto 

fico o la que le puede dar el mismo 

cano a su vida cotidiana. 

a su ap1icaci6n a nivel cient~ 

estudiante o nivel mtis Ce.E_ 

Lo conso11dac16n, cuya finalidad es revalorar la utilidad del 

conocimiento aprendido, puede generarse al ligarlo con otro de m~ 

yor complejidad, para formar une secuencia 16gica. Se puede hacer 

uso de la consolidac16n a nivel de la localizac16n, y/o de la 

causalidad y/o relac1oncs de hechos y fen6menos que estudia la ge~ 

grafla. de tal forma que se retome en el planteamiento de un nue-

vo problema. 

3.2.2 Base del programa. 

La bose del programa de ln materia-asignatura de geografla del 

Colegio de Bachilleres. se refiere a los contenidos. delimitados 

en forma general en la lntcnci6n y enfoque. Dichos conocimientoe 

pueden abarcar. conceptos, principios. métodos. habilidades o ac 

titudes. cuya amplitud y profundidad, se definen en objetivos de 

unidad (1) y de operaci6n por temas (1.1) y subtemas (1.1.1). 

De acuerdo a la técnica que la instituci6n maneja para espec~ 

ficar los objetivos de aprendizaje. ~anta en el programa de geo

grafla. como en los restantes. debe responder a tres cuestiones: 

"qué"• -como- y "para qué"" del aprendizaje. Como ejemplo. estos 

deeglozan. en el cuadro 4, conforme a la unidad I del progra

ma de geografla. 

En general. el planteamiento básico que define la escencia del 

"qufi" del aprendizaje escolar. se determina en gran med~da por 

la concepci6n dominante que se tiene de ln geografla como ciencia. 

y, en relaci6n a ~Sta, por los conocimientos que se consideran 
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b6aicoa, institucionalmente, para completar la cultura general, 

que los estudiantes han adquirido en el fimbito escolar. 

TEcnicamente el "'qué", en los objetivos, seftalan una meta, r~ 

flejada en una conducta observable, la cual deben manifestar los 

estudiantes en un tiempo determinado; se construye como uno ora

c16n que alude al sujeto (estudiante), el cual realiza una ncc16n 

(verbo), respecto a un contenido disciplinario. 

El -c6mo- de los objetivos, puede interpretarse en tres scntl:_ 

dos: 

n) En el programa de geografS:a (p.6), se indi.ca que se ref1.~ 

ren a conocimientos 7 habilidades o medios, que se requieren para 

lograr el aprendi~aje a obtener. 

b) En el documento "Modelo del Programa .. del. Colegio de Bach..!_ 

lleree, se explica que se refiere a las acciones que el estudiaE 

te realizarA para interactuar con el contenido. y deben reflejar 

el enfoque dl~Actico de la materia. 

c) En el documento ""Taller para la Formaci6n de Instructores, 

Coordi.nadores de la Evaluac16n de Programas Actunlizndos"', se d.!:. 

fine al "c6mo" de los objetivos, como aquellos conocimientos co~ 

ceptuales y/o metodol6gicos, generalmente vistos en temas ante

riores, que el estudiante pondrA en juego para realizar la acci6n 

espec~ficada en el -quE". 

El -para qu~- de los objeclvoo del programa, indica dos o a1-

guno de los siguientes aspectos: 

a) Las relaciones que existen entre el aprendizaje indicado 

con otros niveles de la misma o diferente asignatura. 

b) La utilldsd que le reporta al estudiante y/o sus posibles 

aplicaciones. (a) y b) mencionados en el programa p. 6) 

e) Expresa la utilidad que el estudiante deberA dar, en temae 

postorlores, al contenido disciplinarlo, expresado en el "qu6~ 

( en"Toller para la formaci6n de isntructores •••• p. 6) 

Teniendo como apoyo el cuadro 4, se observa que el -qui!"' sefl.!,. 

lado. de los objetivos del programo de geografía, se apoya en o~ 

jetivos conductuales (conocer. identificar. establecer, etc), que 
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Cu:i.dro 5 Unidad I del Programa de Geograffa 

"QUE" "COMO" 

1 INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA CEOGRAFfA 
OBJETIVO: 
El cs1.udfantc establee.!;,. 
ri el campo de estudfo 
de la Geograf'l'a 

Medfante su clasfffcacfán 
relacf6n con otras cien
cias y la aplfcacf6n de 
sus prfncfpfos metodoló-
gicos 

CLASIF'lCACION DE LA GEOGRAFIA 
OBJETIVOS DE OPERACION: 
1.1 El estudiante cono 
cerli Ja clasfffcacfón
de la geograffa 

~esaltando las divisiones 
que de ésta se dcrfva11 y 
las cfcnctas con que se 
r-clacfona 

CAHPO DE ESTUDIO DE LA CEOGRAFIA 
1.1.1 Introducir al es A partir de su clasfffca 
tudfante en el !mbito- cf6n 0 campo espcc'fffco Y 
de la Cieograffa aplfcacfones 
CAMPO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFJA FlSICA 
1.1.Z El estudiante r-e 
conocer.!i el campo cspe 
cffico de la Geograff4 
Ff si ca 

C0>nsfderando sus aplica
ciones y relaciones con 
otras cfer:;cfas. tales 
conio. Btologfa. Meteoro
logfa. Hfdrologfa. Geo
QUfmtca. Matcmitfcas 

CAMPO OE ESTUDIO DE LA 
1 .1. 3 El estudiante 
tdenti ficar.Pi el campo 
especifico de la Gco
graffa Humana 

GEOGRAFJA HUMANA 

PRINCIPIOS METOOULOGICOS 
1.Z El cstudfilnte aplf 
cari los prfnciptos m-;
todo16gfcos de la Geo-
graffa -

Considerando s.us aplica
ciones y relaciones 
otras ciencias 

DE LA GEOGRAFIA 
Empleando la loca.ltzacfón. 
causalidad y relación, 
asf como representacfónes 
terrestres y otr-os recur-
sos 

PRINCIPIOS DE LA GEOGRAFIA 
1.Z.1 El estudiante co Mediante la observact6n 
nocer-i los princt pfos- de hecl'los y fenómt'nos 
de loc;.altzación, causa 
lfdad y relación -
LENGUAJE GEOGRJl.FI CO 
1.2.2 El estudiante C.2,. f":ediante la descrfpcfón de 
nocer5 los elementos 
que conforman Tas r·epre 
sentactones terrestres-: 
APLJCACION DE PRINCIFIOS 
1.2.3 El estudiante 
aplfc11ri los prfncfptos 
metodológicos 

lfneas. puntos. mapas, pla 
nos. escala y signos. -

METODOLOGJCOS 
A part1 r del uso de repre 
sentacfones terrestres y
otros ,.ecur"Sos 

''PARA QUE" 

Para caracterizar a la 
Geograffa Ffsfca dentro 
del contexto de la Geo
graf'fa General. 

Para fdentfffcar- el cam 
po de estudio de la Ge::2: 
graf'f a. 

Par"a identificar 1 os f.!,. 
n6menos naturales que 
ésta analiza. 

Para que establezca su 
c.,r&cter" interdfsciplfn.!. 
r"f o. 

Para determina,. el car.Se 
ter mt xto de Ta Geogr"afTa. 

Pa,.a diferenciar los he
chos y fenómenos geogri
fi cos -

?ar"a Que comprenda la me 
todologta geogriffca. 

Para emplearlos en el es 
tudf o de hechos y fen6me 
nos geogrificos. -

Pa,.a QUe identifique los 
hecnos y fen6mehos de la 
superf1cfe terrestre. 
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dific11mentc dan pie a1 planteamiento de un problema. a excepc16n 

de aquel1os objetivon que plantean la adquis1c16n de una habili

dad o que requieren mayores elaboraciones mentales, por parte de 

l.os estudiantes. (aplicará, anali~arli, etc.). En otro caso, la 

1im1tante, serta, cuando en la prdctica educativa, se le de más 

importancia al hecho que se estudia en et, que a las relaciones 

qua pudieran establecP-rse, y que Cueron deCinidas como parte de 

1os principios metodol6gicos. par& abordar el conocimiento de 

hechos y fen6mcnos, a estudiar en geografía. 

Para que los profesores, puedan partir de una s1tunc16n pro

blemAtlca, cnl como proponen los lineamientos pedag6gicos plan

teados por el Colegio de Bachilleres. han de buscar que 1os es

tudiantes. realicen comparaciones. cuestionen. fundamenten res

puestas. discutan sobre diferentes posturas en torno a un tema~ 

o tambf~n que se den cuenta por si: mismos, c6mo, poso a poso, 

utilizando una l6gica de pensamiento, pueden llegar a un nuevo 

conocimiento, y que al mismo tiempo lo relacionen con algo que 

de antemano sobt:an. 

Para lograr lo anterior, se requiere que, la conducta espera 

de seo de un nivel que requiero dichas actividades o acciones y 

adem4s acorde a los lineamientos disciplinarios (localizoci6n, 

causalidad, relaci6n), ye que de no ser así, se llega a niveles 

de an,lisis que no apoyan la intenci6n y enfoque de la materia, 

por ejemplo,si el ''qu~· de un objetivo es "analizar la estruct~ 

ra interno de la Tierra-, no concuerda con e1 planteamiento di

sciplinario, sino serían las relaciones que tiene la estructura 

interna con otros factores ft:sicos. como auroras polares, campo 

magn6tico, o humanos, como ciudades cerca de fallas o volcanes. 

Algunos planteamientos de la corriente cognoscitivista del 

aprandizoje como Mor4n, en 1983~8 dn propuestas para solucionar 

e1 exceso de objetivos espect:fico~~ que considera innecesario e 

inoperante para el aprendizaje significativo. 

p. 58 
78 Por"ffrio Morán. Reflexiones en torno 11 la ins 

J.IClfLT.tD l>E fllOSOFIA Y l.CTUI 
COl.a&IO Da G&OCiltAF1A 
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investigador. considera que es necesario estab1ecer objetivos para 

1a enseftanza. admite. incluso, que son fitiles para orientar a1 pr.!:!_ 

fesor y al alumno en el desarrollo del trabajo. pero concibe la 

formulac16n de objetivos. en rclnci6n directa con la soluc16n de 

problemas. También Pansza Gonzales~ 9 menciona al respecto que. el 

programa puede plantearse a través de problemas ejes, que deber4n 

resolver los alumnos a lo largo de todo el programa y de cada un..!. 

dad, para ello se requiere que el profesor tenga muy clara la si

tuac16n concreta de la ense~anza y su uso posibilita integrar di

versas disciplinas y clarifica la tarea de profesores y alumnos. 

En relac16n al ''c6mo" de los objetivos, se aprecia la referen

cia a conocim!entos y habilidades que se requieren para llegar al 

-quE- del aprendizaje. pero en algunos no queda clara dicha fun

ci6n. por ejemplo en: 

1.2.1 El estudiante conocer.tí los principios de localizaci6n. causalidad y 

relaci6n. •edl.ante la obaervac16n de hechos y feo6•enoa. para que comprenda la 

metodologta geogrfifica. 

Si se toma al pie de la letra. lo indicado en dicho objetivo 

eapectfico. se pretende que mediante l.a observac16n de hechos y 

fen6menos, el estudiante comprenda los principios de localizaci6n, 

causalidad y relaci6n. Solamente al leer la estrategia que plantea 

el. programa, se entiende que el "c6mo- dcbta ser: •ediante 1a 

elaboracl.6go de un proble•a a•bl.ental. porque la estrategia dl.dA_:. 

tica sugerida dice: 'ºMediante una dinámica de grupo. el profesor present~ 

rfi el planteamient.o de un problema ambiental, para que el e5tudlante reconozca 
el él un hecho o fen6meno geogrliflco, segGn su naturaleza y sen.ale los prlnc.!_ 

pios geogrlificos en el seguimiento del est.udio de dicho problema" 

En otros objetivos. hace falta claridad. por ejemplo 

12. 3. "El estudiante aplicará los principios metodológicos de l"á Geografta 9 

a partir del uso de representaciones terrestres y oc.roa recursos. para que iden

tifique los hechos y fen6menos de la superficf.e terrestre. 

79 Margari'ta Pansza. Elaborac:16n de pro9ramas. p. 34 

SO Cf'ta aclaratoria: Se u't111za el concepto elaboracf6n, entendida c:omo una 
estrategia de ensel'lanza-aprcndfzaje. de acuerdo a Gagné. La ps1colog1'p dttl ¡:;gren
dfzaJe escolar. p. 29 
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E1 objetivo reduce 1os principios geográficos e1 de localiza

c16n. a no ser que en la estrategia didáctica se especifique lo 

contrario: .. El profesor organizar6 nl grupo en equipos, los cuales relacion!!_ 

r6n y seftalarán la localizaci6n de diferentes hechos y fen6menos, mediante el 

uso del globo tet"r.:iqueo. planlsferloR, mapas o diversas representaciones terre..!.. 

tres~ La estrategia seftala dos principios. 

Te6ricamente, el ~para qué'' de los objetivos de operac16n del 

programa, debe indicar la utilidad que el conocimiento adquirido 

aporta al estudiante, ya sea en 

mentar aprendizajeo posteriores 

asignatura. 

med1o cotidiano, o para funda

la misma materia o en diferente 

En la l• unidad del programo de geografía, casi nunca se consi

dera la utilidad que se pudiera ap1icar al medio cotidiano, m6s 

bien, e1 "para quE" fundamenta otros aprendizajes de la misma asi~ 

natura, y en este espacio no se podrto afirmar, cuales conocimien

tos en espectflco, fundamentan los de otras materias, paro el1o 

requiere comparar 1os programas que correspondan al mismo campo de 

estud1o. 

Sin embargo, se puede hacer la observaci6n de que en algunos 

casos, el "pare quE- no fundamenta otro objetivo, sino al mismo, 

lo cual resta utilidad a esta parte t~cnica de redacc16n, un eje~ 

plo de ello es: 1.2.1 -El estudiante conocerá los principios de 1ocallza

c16n, causalidad y relact6n, mediante 1a observaci6n de hechos y fen6menos, 

para que co•preoda la met:odo1ogt:a geogrAf:l.ca. Es decir, que la utilidad de c~ 

nacer "algo•· es comprenderlo. 

Considero que para ~ate caso serta mAs conveniente: "El estudi.a.!! 

te comprender.A loff principios de localizaci6n. causalidad y relaci6n, mediante 

lo elaborac16n de un prob1ema ambiental. para ap11carlo al estudio de otros f~ 

n6menos, como la 1nvers16n t€rmlca de la ciudad de Ht!xico. Entonces• t!ste 

Mpara qué•, debe re1acionarse con el "qut!"' de otro objetivo. 

A pesar de las observaciones realizadas, a esta parte dc1 pro

grama actual de geograffo~ es de notar un avance respecto al ant~ 

rior, en cuanto a la estructuraci6n de sus contenidos. La unidad I 

del antiguo programa de ciencias de la Tierra. tenia la siguiente 

forma (cuadro 5). 
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Cuadro & Primera parte de la unidad I del 
programa de cfen1cas de la Tierra 

~onten1do 

1. Introducción al estudio 
de las cfenctas de la 
Tierra 

l ;1 Las ciencias de la Tfe-

• 1.1.1 Clastffcactón de las 
ctenctas de la Tte-

1.1.2 Deftn1cf6n de ctc:n
ctas de la Tierra 

Objetivos 

Identfffcar el objeto de estudio de cada una 
de las cfencfas de la Tierra en lo particular 
y los crfter1os que per~iten ubicarlas como 
elementos del conjunto llamado ciencias de la 
Tierra. Adem5.s de conocer la ubicaci6n de la 
Tierra en el Sistema Solar. asf como la in
fluencia que ~l Sol y la Luna ejercen sobre 
Esta. 

Clasfffcar y determinar el campo de las cien
cias cuyo objeto de estudio. es el origen y 
evolución que la materia en la Tierra ha tenf 
do. independfentemetne de la vida. bajo la -
acc16n de las fuerzas ffsfcas de la naturale
za (geologfa. geoffs1ca. geoqufmica. meteoro
logfa e hfdrologfa). para poder elaborar la 
definición de ciencias de la Tier-ra . 

Según el campo de estudio de las diferentes 
ciencias de la Tierra. hacer la clas1fica
ci6n de las mismas. 

Habiendo clasff1cado a las ciencias de la Tie 
r-ra. elaborar la definfci6n de cfenfcas de 1~ 
Ti er-ra. 

ESTRATEGIA DE ENSEAANZA]APRENOlZAJE 
A través de un cuadro sfnóptfcc. clas1ffcar y e:xp11car el campo de es

tudio de las ctenctas de la Tierra. con lo que se obtendrin parámetros de 
referencia para ver sus posibles apltcactones. por ejeinplo, la sismtcfdad 
en la 1ngen1erfa cfvtl y detección de recursos d1;:l subsuelo; asf como el 
estudio de los ctclos geoqufmfcos en la apr1cultura y como un paso final, 
dar la def1ntcf6n de ctenctas de la Tierra. 

Fuente: Colegio de Bachilleres. "'Programa c1e la asignatura Cfencfas de la 
Tierra': (1984). p.12 

Horán~ 1 quién considera tres corrientes educativas; a) 1a di

dáctica tradiciona1, b) la tecnologia educativa y c) 1a didfict1-

crttica, seftola las csractertsticas de cada una. con bese en 

Bl Porfirio Morin. Releidones en torno a la 1nstrumentac1ón didictfca. 
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e11as, e1 antiguo programa de ciencias de 1a Tierra, cabe la 

did4ctica tradicional, porque: 

a} Los objetivos de aprendizaje centran su atenc16n en la !n_!!. 

ticuci6n o e1 profesor, pu6e orientan la enseftanza, más que expl.!. 

citar el aprendizaje de loa estudiantes. 

b) Los concentdos se consideran algo est6t1co, con pocas pos.!. 

bilidodes de an411sis, objec16n y proposlci6n de alternativas, 

tanto por parte del profesor como de los estudiantes. 

e) Las estrategias de ensenanza parecen limitar al profesor 

al uso de la exposic16n, en detrimento de la obeervaci6n sistem~ 

tics y la experiencia vivida. 

Comparando el programa de ciencias de la Tierra con el de ge~ 

grafta, en cuanto a 

aportaciones: 

estructura, 

a) Loe objetivos de aprendizaje 

reconocen les siguientes 

centran y redactan en t~r-

minos del alumno, de lo que el profesor debe esperar. 

b) Se sigue una técnico preestablecida para elaborar objetivos 

de aprend 1 zaj e. 

e) En las estrategias sugeridas, se entrevee la participac16n 

de 1os estudiante&. 

Entre los problemas en general, que eatartan por discutirse o 

resolver• des tacan: 

a) Discus16n sobre loa contenidos del programo y su secuencia, 

ya que aunque algunos profesores, participaron en su eloboraci6n 1 

e1 tiempo fue insuficiente, y adem4s de ello, se tenla que co..!!_ 

aiderar las t~cnicas paro redactar los objetivos, que los prof~ 

sores desconocfan de antemano. 

b) En las estrategias, aunque se mencionan, técnicas que Jncl~ 

yen la participaci6n de los estudiantes, no se manejan las de 

la conc~pci6n constructivistn. 

c) La frngmentaci6n de los contenidos del conocimiento es exc~ 

eivo, en dlgunos casos (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) y en otros se requiere 

mayor especificidad (1.2.2). 
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3.2.3 E1emento• de instrumentac16n. 

Los e1ementoa de 1nstrumentaci6n. son e1 tercer sector que 

conforman los proeramas de estudio del Colegio de Bachilleres. 

tienen como finalidad, guiar: 

a) Las actividades que pueden realizar alumnos y profesores. 

para lograr loa objetivos de aprendizaje planteados en la base 

del programa, lo cual se refleja en las estrategias didácticas 

sugeridas. 

b) Las formas en que el profesor puede evaluar el logro de los 

objetivos de aprendizaje, mediante sugerencias de evaluac16n 

tres modalidade~. diogn6stico, formativa y sumativo. 

e) La bfisqueda de informac16n pertinente para el logro de los 

objetivos de aprendizaje. seHolada en la bibliograffa, definida 

poro distintos niveles de conocimiento. 

Respecto a las estrategias didActicas sugeridas. la institu

c16n plante~ 2 -que deben presentar reflexiones generales en torno 

al abordaje de los contenidos. y no tanto acciones especificas 

o de detalle sobre los procedimientos. técnicas y medios a util~ 

zar, siendo estos respo11sabJlldad del profesor en el momento de 

operar el programa. 

Sin embargo. y de acuerdo al documento ""Programa de Gcografta" 

(p.3), las estrategias didácticas son d~rlvadas del enfoque, que 

se divide en disciplinario y didáctico; y en la mayorta de las 

que se plantean en el programa. no se refleja el manejo de aqu~ 

llas planteadas en los fundamentos de las lineas pedag6gicas, 

(capitulo II), aunque presentan un notable avance respecto a las 

que seftalaba el programa de ciencias de la Tierra, ya que manife1!_ 

taban que el profesor era el que actuaba, el que realizaba esqu~ 

mas, y cuando se mencionaba al estudiante, se le otorgaba el pa

pel de observador pasivo. Con el fin de observar lo anterior. en 

el cuadro 6 se sefialan las estrategias correspondientes a la un~ 

dad I del actual programa, la numeract6n corresponde al objetivo 

de aprendizaje (sefialados en la p6gina 86 de ~ste trabajo). 

82 Colegio de Bachilleres. Orientaciones para la evaluaci6n del aprendi• 
.!..!..:.!S.· p. 8 y 13. 
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Cuadro 1 Estrategias d1dict1cas sugeridas 
para la unidad 1 del programa de geografta 

=~d~~~~=s~~a e!~~~~ :c:~l 1 :~·~u!d~~n 5 ~~~:t~~o u;• a 1 ;:~~~~ 9 :~ 1 :~t:::~~f 51 e) 
:

1

t~:~::P:: ~= ~:~:~~~!:c;6~u~ed~~ 1 ~!~~::~o f'fstco o{~~~~r&f1co. el 
estudiante conocer¡ la 1 nterrelact6n de la Geografta F1'stca con 
otras ctenctas. 
El estudiante deltm1tará el cmapo de estudio de la Geograf'fa Humana. 
eJemp11ftcando la tnterrelact6n de esta rama de la Geograf'Ca con las 
Ciencias Sociales.a de manera que pueda evtdenctar el car5.cter mixto 
de la Geografta. 
Medtente una dtn&.mtca de grupo. el profesor presentar5. el planteamtcn 
to de un problema ambiental. para que el estudiante reconozca en él -
un hecfho o fenómeno geogr5f1co. según su naturaleza y seflale los prtn 
cipios geográficos en el scgutmientu del estudio de dicho pr-oblema. -
El profesor proporcionará al estudiante los elementos de que se sirve 
la elaboracf6n de las representaciones tt:!rrestres. conceptual Izando: 
puntos. lfneas. planos. cartas. mapas. escala y signos. haciendo énfa 
sis en la aplicaci6n que realizar! a lo largo del curso. -
El profesor organizará al grupo en equipos. los cuales relactonarin y 
seflalor6.n lA 1ocalizac16n de diferentes hechos y fen6menos. mediante 
el uso del globo terráqueo. planfsfertos. mapas o diversas representa 
ctones terrestres. -

f'uentef Colegio de Bachilleres. Programa de Geograf{a. p. 16-17. 

Respecto a las evaluaclones, la diagn6stica 0 se caracteriza 

por explorar el dominio y/o habilidad que tienen los estudiantes 

al inicio de une fase instruccional. considerando que tien dos 

funciones: 83 

a) Conocer los niveles de aprendizaje que los estudiantes dom~ 

nan de una nueva temAtica de unidad o asignatura. 

b) Conocer los niveles de dominio que tienen los estudiantes 

sobre antecedentes o conceptos bases indispensables para abordar 

temAtica de unidad o de asignatura. 

83 lb1d. p. 13 



La finalidad de 1a evaluaci6n dingn6st1ca, es que el profesor 

utilice los resultados, en la planeaci6n de estrategias odecuadas 

para que los estudiantes logren 1os objetivos de aprendizaje. En 

el programa de geogref!~4~ se propone que, ~sea evaluaci6n se real~ 
ce por medio de un cuestionario con 15 o 20 preguntas, o bien un 

interrogatorio directo, que contemple los siguientes conceptos: 

hechos, fen6menos, lotitud, longitud, tiempo, periodo, fuerza. 

convers16n t~rmtca, procesos, movimientos. Finalmente, es el pro

fesor, quien considera los conceptos b6sicos para abordar los ok 
jetivos de aprendizaje del programa. 

El pro~eeor puede elegir los conocimientos m6s adecuados, con 

basu en la experiencia que ha tenido con los estudiantes, por lo 

que no ea necesario. basarse en conceptos que son parte espec1fico 

de los nuevos aprendizajes, también es Gtil rescatar lo elemental 

para nbordar el nuevo tema, por ejemplo, para entender los temas 

de latitud y longitud, ea bfisico que recuerden lo que aon: 11nea~ 

paralelas. perpendiculares, verticales, horizontales, circulo, e~ 

fern. 

Mediante la evaluaci6n formativa85 el profesor identifica: lo

gros, inter6see y dificultades de los estudiantes, respecto a sus 

conocimientos, habilidades y actitudes, al tiempo que puede valo

las estrategias de enaeftanza y material did6ctlco utilizado; 

esos elementos defin1r4 si las actitudes y formas de re1ac16n 

han sido las mAs id6neas, todo lo cual conducirA a un ajuste so-

bre su intervenc16n pedag6gica. Se plantea que no debe ser utili

zada para medir el logro de la asignatura ni promocionar al estu

diante al curso siguiente. 

Este tipo de evaluac16n debe realizarse durante cada clase y 

en el programa de geograf1a, 86 se enlistan. para la unidad I. to

dos 1oa objetivos específicos, sugiriendo que 1a evaluaci6n se re~ 

11ce mediante ejercicios en clase, investigaciones cortas (tareas), 

sobre hechos y fen6menos geogr§ficos. 

84 Colegio de Bachileres. "Programa de geograffa" p. 18 
85 Colegio de Bachilleres. Orientaciones para la evaluaci6n •••• p. 12-15 
86 Colegio de Bachilleres ... Programa. de geograffa" p. 19 
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La eva1uaci6n formativa. ea importante, en cuanto a que e1 

profesor puede recuperar la lnformac16n, tal como 1a entienden 

1os estudiantes y darse cuenta de1 significado que le otorga

ron a los conocimientos, y ~to tiene bases psico16gicas, senal.!!., 

das en el cap~tulo dos de esta tesis, 
87 

Por medio de le evaluac16n sumatlva, el profesor conoce el 

nivel de dominio que los estudiantes han logrado en relac16n a 

loa objetivos de operaci6n del programa de estudios. Se realiza 

al concluir un conjunto orgntzado de aprendizajes (tema, unidad, 

curso), para que el profesor decida sobre la acreditaci6n que 

promociona a los estudiantes al siguiente curso. La acredltac16n, 

resulta de la ponderac16n de todas las calificaciones obtenidas 

en las evaluaciones rle tipo sumativo, practicadas a lo largo del 

curso. 

Para este tipo de evaluac16n, en el programa de geoer4f!a, se 

sugiere, un exámen escrito y el desarrollo de una actividad exp~ 

rimental, donde se manejan cartas topográficas. Se propone que 

en el exámen &e evolfien los objetivos 1.1.2 , 1.1.3 y 1.2 .. 3 . Esta 

eelecci6n de objetivos, al parecer (porque no se explica en el 

programa) se debe a: 

a) El "qué• de los objetivos 1.1.2 "El estudiante reconocerá 

el campo espec~fico de la Gcograf!a Ffsica" y 1.1.3 "El estudian

te identificará el campo eepectfico de la Ceograffa Humana"; 1~ 

cluyen al 1.1.l -introducir al estudiante en el ámbito de la Geo

graffa, a partir de su c1asificaci6n" 

b) El "qué'' y el "'c6mo· del objetivo 1.2.3 "El estudiante apl~ 

cará loe principios cetodol6gicos de la geografía, a partir del 

uso de representaciones terrestres y otros recursos"; incluye al 

"qué- de los objetivos 1.2.l "El estudiante conocerA los princi

pios de local1zuc16n , causalidad y relac16n- Y 1.2.2 ''El estudia~ 

te conocerA loe elementos que conforman las representaciones te

rrestres". En 1a página 89, se menc1on6 que el objetivo 1.2.3~ 

no seftela la ap1icac16n de 1a causa11ded. 

87 
Colegfo de Bachilleres. Orfentacfones para la evaluaci6n ••••• p.12-13 
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E1 apartado de bibliograf1n en e1 programa de geograf~a, con.!.. 

ta de: 

a) Bibliograf!a general.donde se listan 6 libros de geograf1a 

genera1. y 2 de geograf1a fteica. correspondientes a libros de 

texto de nivel medio superior, con la finalidad de que loa est~ 

diantea tengan una guia para buscar 1nformac16n que les apoye 

au aprendizaje. 

b) Bibliografla da consulta, seftnlada para cada una de las unl:_ 

dadea del programa, para la unidad 1, se divide en dos secciones, 

una corresponde a un listado de 6 atlas y otra a l.i.bros que 

sirven d~ apoyo, ean~o para la unidad mencionada como para las 

111, IV y V. 
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4. APLICACZON DE LAS LINEAS PEDAGOGZCAS 

A TERAS DEL PROGRAMA DE GEOGRAPXA 

4.1 Trata•~ento y Se1ecci6u de 1oa Teaaa Geogr6ficoa 

De las lineas pedag6gicas propuestas por el Colegio de Bach_!.. 

lleres. la problemat1zac16n, es la que da inicio al desarrollo 

del nuevo conocimiento, en el proceso de enseftanza-aprendizsje. 

Sin embargo. dicho concepto, puede manejarse en general, bajo 

tres posiciones: 

a) Planteamiento de preguntas tradicionales, com ¿Qu6 es el 

Sol7, cuyn finalidad va dirigida, eacencialmente, a la cxpoaic16n 

oral del tema, para lograr los objetivos del aprendizaje escolar. 

Esta forma de enseftanza, requiere un buen orador y el logro del 

objetivo, requiere, repetlc16n memortstica. 

b) Planteamiento de preguntas mAs elaboradas. que a manera de 

problemas. el profesor. dirige a los estudiantes, me~iante dete.!:. 

minados suposiciones, tiene fines didActlcos, acorde a objetivos 

de aprendizaje programados. La soluci6n al problema plantea la 

ap1icaci6n de distintas técnicas y estrategias de enseftanza-apre.!!. 

dizaje, sea de forma individual o bien plantear actividades que 

impliquen la eocializaci6n entre los estudiantes. 

e) Planteamiento de problemas reales, en el sentido de que los 

estudiantes lo identifican y experimentan como tal, ya que forma 

parte de su medio ambiente e intereses. Aunque el profesor es 

quien centra el problema y da guias de soluci6n, el trabajo lmpl.!_ 

ca necesariamente la socializaci6n del conocimiento entre loe e~ 

tudiantes. 

La soluci6n de problemas reales, requiere una amplia cantidad 

de recursos, su preparoci6n y organizac16n exige gran parte de 

tiempo y esfuerzo, tanto del profesor como de los estudiantes. 
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Requiere ademAs del manejo de metodolog~as de 1nvest1gaci6n tanto 

de campo como documental. Las actividades realizadas, acordes a 

la concepcl6n constructivista del aprendizaje, pueden promover 

la inveatigacl6n abierta o dirigida. 

Sobre la;
8
estrateglas de enseftanza-aprendlzaje, que se requl~ 

ren, Deinot aeftala varias, aplicadas a problemas reales, y pr..!!. 

cloa. entre otros aspectos que, en la reallzaci6n de un proyecto 

de este tipo, se requiere la particlpaci6n de ce6grafos, profes.!!. 

reR de escuelas y psic6logos escolares. 

En lo.a dos primeras posiciones sef\aladaa (a) y (b), se aplica 

el método deductivo, que parte de lo general a lo particular, y 

el método de investlgaci6n para el tercer caso (e), serla induc

tivo. es decir, parte de casos concretos para llegar a g~nerali

zaciones. 

En esta tesis se darán ejemplos para aplicar las lineas peda

g6glcas a los contenidos del programa de geograf!n del Co1egio 

de Ba.ch111eres, y caben en la segunda posici6n planteada (b), 

parte de1 aprendizaje individua11zado, retomando e1 punto de vi~ 

ta institucional que cuenta con: 

a) Un modelo pedae6gico con 1lneamientos fundamentados. 

b) Una técnica para la elaboraci6n de objetivos de aprendizaje. 

e) Un proyecto para regular los sistemas de enseftanza abierta 

y escolarizada. 

La elecci6n de los temas. para los ejercicios que se propon

drAn, se realiz6 con bese a los mencionados en el objetivo 1.2.2 

de la unidad I del programe de geogref!a. por considerar que de 

él, se puede extraer el manejo de habilidades y p1antenr distin

tas estrategias de aprendizaje. 

El objetivo 1.2.2 del programa es: "El estudiante conocer& .loe ele

mentos que conforman las represencaclones terrestres, mediante la descripc16n 

de linees, puntos, planos. escala 9 signos, para emplearlos en el estudio de 

hechos y fen6menos geogrAficoe". 

88 Robert Beinoc. "Acer-ca de las estr-ategfas de enser\anza-aprendfzaje". 
En: John Graves. Nuevo método par-a la ensenanza de la 2eo9r-affa. p.66-69.ANEXO 8 

98 



El mencionado objetivo de operacl6n. contiene muchos elemen

tos de aplicaci6n. no a61o de descripc16n, por 1o que podría de.!_ 

glozarae para tener un mejor conocimiento sobre 1as bases y herr~ 

mientas que se pueden aprender por medio de la geografía, para 

utilizarlas en diversos estudios, como los fcn6menos del medio 

ambiente. Incluso, la prActica do laboratorio que se propone en 

el prosrama de seograf!a, sobre dl manejo de cartas topográficas, 

a6lo ea posible si el profesor rebasa la descripci6o de los temas 

que softala el objetivo del programa de estudios. 

Se consider6 necesario elaborar el esquema 11, con el fin de 

Esquema .11 Sc1ecci6n de temas geogr4ficos 

Elabor6: Luz Ha. Sandoval 

lerra 

lano 

para 

alcular reele 

cem& de eatudl 

Escalas 
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tener claridad en la secuencia a s~guir. Se basa en un nacleo º..E. 

ganizador, que para el caso ea "representaciones planas de la Ti~ 

rra~, considerando a los mapas, cartas y planos geogrAficos. Los 

temas seleccionados para estudiar son: coordenadas geogrSficas, 

de nivel y escalas, en cada uno 

de una habilidad. 
pretende la adquialci6n 

Con base en lo anterior, se redactarán objetivos de aprendizaje, 

considerando la t6cnlca de redacci6n, seftalada con anterioridad, 

el ''¿Qu~?-, el ''¿C6mo7" y el"lPara quE?, en relaci6n a las líneas 

pedag6gicas, tal como se muestra en el mapa conceptual del esqu~ 

ma 12. 

AdemSs de lo anterior, se conslder6 el ejemplo que da Robert 

Benott 8 ~ para el aprendizaje individualizado, sobre e1 tema de 

rormaa de re1ieve, con la variante de que no se da 1a respuesta 

correcta en e1 texto, dada 1a relativa faci1idod de 1as mismas, 

y de no ser realmente as!, requerir6 de 1a gula del profesor. 

E1 aprend1zaje individualizado, por medio de textos, es indi

cado para el aprendizaje de algunas destrezas y habilidades como 

la lectura de mapas y tambi6n para principios que tengan una se

cuencia. 

Cabe aclarar que estos ejercicios propuestos. no fueron apli

cados ni experimentados. pues rebasa tanto los objetivos como el 

llmite temporal para la rea1izaci6n de esta tesis. por lo que no 

se concluye 10 medida de su funcionalidad. Sin embargo, la pre

sentaci6n de los mismos. forma parte de un trabajo de elaboraci6n 

y aplicaci6n de las l!neas pedag6gicas y estrategias de aprendiz~ 

je. explicadas en capítulos anteriores, considerando que el estu

diante puede paso a paso, construir su conocimiento, al tiempo que 

forma parte de la lectura de un texLo. por lo que se requiere de 

au concentracL6n para reso1ver los problemas planteados y desarr~ 

llar las cuestiones seftaladas. 

89 Robert Beinot. "Acerca de las estrategias ..... En: John Graves. 
Nuevo mEtodo para la enseffanz:a de la 2eo9raffa. p. 97-121. 



E&quema 12 Técnica empleada en la elaboratl6n de los objetivos de aprendizaje 

es 
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Esquema 12 Técnica empleada en la elaboracl6n de los objetivos de aprendizaje 

es 
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abOraCTiil ~e Objetivos de aprendizaje 
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Elabor6: Luz lla. Sandoval 
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4.2 Loca1~aac~6n en Mapas por Coordenada• Geograf~cas 

4.2.1 Objet~yo y eatrategia 

E1 objetivo de aprendizaje de este ejemp1o serA: 

E1 estudiante aprender& a 1oca11zar 1ugares mediante 1at1tudes 

y 1ong1tudes. ejerc1t6ndose en diferentes proyecciones geogrfifl

caa, para que pueda ap11car este conocimiento en 1a 1ectura de ma 

pas. cartas y planos geogrAficos. 

La estrategia que se aplica en el ejercicio es: 

El profesor introduclr6 al estudiante al tema mediante el uso 

de organizadores anticipados, para relacionar el nuevo conocimle!!. 

to con sus antecedentes. lniciarA al aprendizaje, a través del 

planteamiento de un problema, utilizando en el proceso preguntas 

intercaladas e ilustraciones. F1na1mente mediante e1 conocimiento 

y ap11cac16n de los conceptos .. para1elos'" y .. meridianos··, el est~ 

diente podrA determinar 1as latitudes y longitudes de distintos 

espacios en algunas proyecciones geogrAfices. 

4.2.2 Introducc~6n 

A. Orgao~aador ant~clpado 

El organizador anticipedo 90ser6 el siguiente: 

Uno de los principios fundamentales de cualquier estudio de e~ 

r6cter geogrAfico. es le loca1izac16n en mapas, del espacio que 

ocupa en la superficie terrestre, el fen6meno a investigar, media~ 

te dos coordenadas geográficas. 

En geometr~a. tambiEn se utiliza el concepto de coordenada, d.!!_ 

finlda como ~1oa elementos necesarios para fijar la posic16n de 

punto en el eepacioR, comunmente, se les llama eje de las ººX'" y 

eje de lea .. Y". (Figura 6) 

go Nota ac1aratoria. E.1 organizador anticipado es una de 1as estrategias 
de 1nstrucc16n cognoscitivas, se ut111za para que e1 estudiante re1ac1one la 
nueva 1nformac16n con otra que ya conoce. en e1 m1sll\o se utilizan también. ªº..!.. 
1ogfas e t1ustrac1ones. 
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Fig. 6 Eje de coordenadas matemAticas 

En geografta. se identifican dos coordenadas. con base en una 

serle de 1ineaa. que semejan una red de footbn11. una red de pe~ 

ca o una cuadrícula de cuoderno. Estas redes son reales. a dife

rencia de las que se dibujan en los mapas o globos terráqueos. 

que son imaginarias. en cuanto a que no existen en nuestro pla

neta. pero en las representaciones terrestres tienen una func16n. 

En algunos mapas, las ltneas horizontales reciben el nombre de 

paralelos y las verticales de meridianos. 

Dibuja dentro de loe rect:.:!iinguloe de la figura 7, las l'fneae que se piden. 

Horizontal.ea 

an4logas a 
~~--~ 
Paralelos 

verc.J.cales 

an4logaa a 

Meridianos 

Flg. 7 Lt:oeas horizontales y verticales 
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Dibuja dentro de los rect6nguloa de la figura a.las lineas que se piden .. 

Perpendicul.ar Perpend1cu1ar 

Pig. 8 Lineas perpendiculares 
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Las lineas que forman 1a red geogrAfica, tienen determinados 

valores en grados, minutos y segundos. reciben el nombre gen6rico 

de latitud y longitud. 

La latitud y longitud, son dos coordenadas geogrAficas que ut.!. 

lizan los cart6grafos, para marcar distintos lugares u objetos. 

un espacio determinado de un mapa, y quienes lean dichos mapas, 

sepan ubicarlos correctamante. 

Si se siguen las lineas paralelas, se encontraré el valor de 

la latitud. Si se siguen los meridianos, se encontrará la longitud. 

Esto se observa en la figura 9 

Latitudes Longitudes 

40° 
-------20° 

o• 
_______ 20• JJJJ 

Fig. 9 Latitudes y longitudes 

4.2.3 Aplicaci6n de las 1fneas pedag6aicas 

A. Problematizacl6n 

Fig.10 Localizaci6n de Croelandio 

l .. Con base en la figura 10. Encierra e.n un c:trcu1o el mapa donde 

se ubt.ca aproximadamente E! Groelandia. (Ver p. 109). 
¿En quE te basas~e para indicarlo as17 _______________________ _ 
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2. ¿Puedes ubicar en que lugar del mundo se encuentra Groe1and1a, 

desde e1 punto de vlata geogr6f1co? -------------------------

B. Ejercitacl6n de m~todos 

Las 11neas paralelas que se dibujan en los mapas son equidis

tantes al ecuador. si Este tlen forma hor1zonta1. los dem6s par~ 

1eloa tamb16n lo eer6n. 

Traza dentro del rect6ngulo 

de la figura 11, varias 11-

paralelas al Ecuador• 

cuya latitud es O 
0 

Fig. 11 Paralel.os hor1zontales 

En algunos mapas. el ecuador, no ea exactamente horizontal, 

sino algo curvos, los paralelos serán equidistantes a él. 

Traza dentr~ del. rect6ngulo 

de la figura 12, varias l~

paralelas al Ecuador, 

cuya loti.tud es Oº 

Fig. 12 Paralelos 

Si el planeta se observa desde el Polo Norte, el. Ecuador. 

dibuja de manera ctrcul.ar. J.oa paral.el.os también lo scrAn. Y equ.!. 

distantes al. ecuador. 

Traza dentro del. circulo 

de la fi.gura 13. varias 1!

neaa paralelas al. Ecuador• 

cuya 1at1tud es de 0° 101 
Ftg. l.3 Paralelos ctrcuJ.ares 
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E1 Ecuador. divide a1 p1aneta en dos mitades. llamadas hemi&f.!!_ 
rioa. el norte y e1 sur. 

Traza a la mitad del circulo 

de la figura 14, una 1'.lnea 

semicircular que reprcRente 

al Ecuador. Anota los nom

bres de los hemisferios norte 

y sur, en el lugar correspon

diente. 

\O 1 
Ftg. 14 Hemisferios norte y sur 

Las latitudes, son loe valores en grados, minutos y segundos, 

de los paralelos. El Ecuador tiene la mlnima latitud, de 0° y los 

Polos, que son dos puntos, tienen la mAxima latitud, de 90°. 

Realiza las 1.tnca.a y puntos necesariop, dentro del circulo de la figura 14, 

para indicar las latitudcs,mt'nima y ao!bcimas. Considera que además de indicar 

loe grados, debe precisarse e 1 es norte o sur. 

l. ¿Por quE aer6 necesar1o senalor si so refiere a1 norte o sur? 

Las 1!neas llamadas meridianos, son perpendiculares a las par~ 

lelas, y en una esfera terrestre, tocan ambos Polos. 

Imagina que el circulo de 

la figura 15~ representa 

la esfera terrestre. Tr~ 

varios meridianos en 

interior, de acuerdo 

a la definic16n anterior. 

Fig.15 Meridianos en 
ra terrestre 

ea f.=_ 



En 1oa mapas que representan 1a mayor parte de 1a superficie 

terrestre, no se eefia1an 1os po1os. por la d1storc16n que debe 

hacerse al proyectar una esfera en un plano. 

En 1oa mapas, loa meridianos pueden presentarse como rectas 

verticales. 

Traza dentro del rectfingulo de 

la figura 16. meridianos ver

ticales, a ambos lados del Me

r1d1ano de Greenwich, cuya 

longitud es de 0° 
Ji 

Fig. 16 Meridianos 
verticales 

rectas 

En los mapas, los meridianos pueden presentarse con formas 

Traza dentro del rect6ngulo de 
la figura 17, meridianos cur

vos, a ombos lados del. Heridi.!!_ 

no de Greenwlch, de longitud Oº 

Fig. 17 Merid ta nos forma 

En los mapas que representan las zonas polares, los paralelos 

indican por medio de circulos. Los meridianos por rectas que 

unen en uno de 1os Po1os. 

Traza dentro del. circulo de la 

figura 18 • varios meridianos 

rectos• a 1oa lados del. Meri

diano de Greenwich. de 1ongi

tud 0° l~-1 
Pig. 18 Meridianos en zonas po1ares 
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En una esfera terrestre. e1 Meridiano de Greenwich. y su mer~ 

diano opuesto. dividen a la Tierra en dos mitades. llamadas heml~ 

ferio este u oriental y hemisferio oeste u occidental. 

En el. circulo de la figura 19. 

se representa la mitad de la 

esfera terrestre y al Meridl~ 

no de Grecnwich. Ind1.ca cual 

ea el hemisferio oriental y 

cual e.l occidental 1 CD 1 
Fig. 19 Hem1.sferios orlento.l y 

occidental 

Las longitudes son los valorea en grados. minutos y segundos. 

de cada uno de los meridianos. La longitud m!nima es de Oº y la 

m4xima de 180°. Además de los grados. debe indicarse si lo long.,!_ 

tud es este u oeste. 

La recta de la figura 20, repr.!.. 

aenta a.l Ecuador, dividido por lo!!. 

g! t:udes. La mlnlma es de Oº y la 

m4xima de -----· Considerando 
1a secuencia pl.ant:eada • anota .l.aa 

l.ongi tudea fa! t:antes. 

120· o• 60· 

1 1 1 ! 1 1 11 11 1 

Pig. 20 Longitudes 

l.. ¿Por qu~ es necesario indicar si J.as .l.ongitudes son est:e u 
oeste? _________________________________________________________ _ 

2. Con base en el. ejercicio de la figura 20. y considerando que 

J.a Tierra esfErica. menciona que l.ongitudes no deben repetirse 

dos veces en l.a esfera 

l.08 
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Las siguientes actividades y preguntas. se responden con base 

e1 mapa n6mero l. 

Mapa 1 Mapa para loca11zar puntos y espact.os 
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Tomado de: Aclae Hoderno Universal. Hammond. p. 6. 
H.od1ftc6: Luz Ha. Sandoval. 

•u ,u 

l. Sobre al. m3pa, ilumina de rojo el. Ecuador, y anota los hemiaf~ 

rios que divide. 
2. Sobre el mapa, ilumina de azul el Meridiano de GreenwlchQ 

antimeridlano. Anota loa hemisferios que dividen. 
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3. Siguiendo loa para1elos se encuentra la coordenada de latitud. 

Por lo tanto. en el mapa. las latitudes se leerán en las partes 

-------------------e ------------------- del mapa. 
4. Siguiendo los meridianos se encuentra la coordenada de longi

tud. Por tanto. en el mapa. las longitudes se leerAn en las pa~ 
tes ________________ _ 

del mapa. 

5. Con base en las preguntas 3 y 4, sigue los paralelos y ~eridi!!_ 

nos del punto seftalado con "A'" enel mapa y determina su latitud 

y longitud. 

La latitud del punto -A- es -----------------------------

La longitud del punto "A" es -----------------------------

6. Determina la latitud del punto -s·. seftalado el mapa 

7 Determina la longitud del punto ''B" seftalado el mapa 

Para determinar 1a 1oca1izac~6n por coordenadas geogrftficaa, de 

espacios mayores, como podrta ser SudamErica, se tendrAn que tra

zar 1tneae imaginarias, tanto para1e1os como meridianos, y calcu-

1ar 1as coordenadas aproximadas. 

SudamErica está entre 1as 1atitudes 15° norte y 55ª sur, lo 

cua1 se determin6 trazando dos para1e1os en 1os extremos norte y 

sur de dicho territorio. 

B. Traza, sobre e1 mApa 1, de co1or verde.1os para1eloa para dete~ 

minar las latitudes de SudamErica. 

SudamErica está entre las longitudes 82° oeste y 35ªoeste, lo 

cual se determin6 trazando dos meridianos en los extremos este y 

oeste de dicho territorio. 

9. Traza, sobre el mapa 1, de coLor morado, los meridianos para 

determinar las longitudes de Sudam~rica. 

10. Las latitudes y 1ongitudes del ejemplo anterior, reciben el 

nombre de coordenadas extremas ¿A quE crees que se deba ésto? 



11. Sobre e1 mapa l. traza de co1or naranja. 1oa respectivos par.!!_ 

1e1os y meridianos. para ca1cu1ar las coordenadas extremas 

12. 

13. 

de Africa. 

Las latitudes extremas de Africa son 
y __________ _ 

Las longitudes extremas de Africa son 
y __________ _ 

Las siguientes actividades y preguntas, se responden con base 

el mapa 2, que es otra representaci6n plana de la Tierra. 

Ya sabes que las latitudes se miden en grados y se leen en las 

partes derecha e izquierda del mapa, siguiendo los paralelos. Las 

lon5itudes se miden en grados y se leen siguiendo los meridianos. 

pero en el caso del mapa 2 (a diferencia del mapa 1), las longit~ 
des se seftnlan sobre el paralelo mAximo. que es _________________ _ 

l. Sobre el mapa 2, seftala de rojo el Ecuador. 
2. El Ecuador, divide a la Tierra en dos _________________ que son 

norte y sur. 

3. El Meridiano de Greenwich y su antimerldiano de 180°, dividen 

a la Tierra en dos que ªºº----------------
y --------------------

4. Sobre el mapa 2, marca de color azul, e1 Meridiano de Green

wlch y su antimeridiano. 

s. Con base en el mapa 2, ¿Cu6les son las coordenadas geogr6ficaa 

del punto eena1ado con "A-

6. Con base en el mapa 2. iCuSles son 1as coordenadas geográficas 

del punto sefto1ado con •B" 

7. Sobre el mapa 1, traza para1elos y meridianos para determinar 

las coordenadas geogrAficas extremas de Groelandla. 
8. tLas coordenadas extremas de Groe1andia son? ________________ _ 

9. Sobre e1 mapa 2, traza para1elos y meridianos para determinar 

las coordenadas geográficas extremas de Austra11a. 

10. i~as coordenadas extremas de Austra11a son? -----------------
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Las siguientes actividades y preguntas. se responden con base 

el mapa 3. que es una representacl6n plana de las regiones An

t6rtlcas1 que se encuentran en el hemisferio sur del planeta. 

Observa que en el mapa 3 1 los paralelos son circulores 1 y 

se alcanza a identificar el Ecuador. 

Las latitudes se leen siguiendo los paralelos. En el mapa 3
1 

las latitudes se encuentran, de la parte central del mapa hacia 

arriba y del centro hacia la izquierda, dentro del mapa. 

l. ¿Cu61 es la latitud menor que se identifica en el mapa 31 

2. ¿El Ecuador tiene una latitud de? 

3. ¿Cu61 es la latitud mayor que se identifica en el mapa 3? 

4. ¿El Polo Sur tiene una latitud de? 

5. Como se trata del hemisferio sur 1 todas las latitudes de este 
lugar serAn _______________ por ejemplo. ¿La latitud del punto 
aeftalado con -A· es __________________ _ 

6. Los meridianos • en el mapa 3. son rectas que tocan el Polo Sur. 

Las longitudes se leen siguiendo loa meridianos y se pueden 

identificar en las partes ------------------------------------

----------------- del mapa 
7. Dentro del mapa 3. senala de azul el Meridiano de Greenwlch y 

su antimerldiano. 

8. Con base al Meridiano de Greenwlch y su antimeridiano. anota 

sobre el mapa. los hemisferios que se pueden identificar. 

9. La longitud del punto seftalado con ''A" 

10. Las coordenadas geo&r4ficas del punto seftalado con "B" son: 
Latitud __________________________ _ 

Longitud -------------------------



Mapa 3 Hapa para locali.zar puntos y espacios 

Fuente. Atlas Moderno Universal Hammond. p. 5 
Modificado: Luz Ha. Sandoval. 
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c. Incorporac16n de ia Informac16n 

Responde a 1aa siguientes preguntas con 1a finalidad de resc.!!. 

tar la 1nformac16n ejercitada. 

1. ¿Para qu~ sirven 1as coordenadas geogr4f1cas? 

2. ¿cu61ea son 1aa coordenadas geográficas? 

3. ¿Con que ltneas se identifican las coordenadas geogr4f1caa? 

4. tQu6 diferencia (a) encontraste entre localizar por coordena

das. un punto y una zona, en los mapas? 

5. Revisa las respuestas que diste a las preguntas planteadas en 

el apartado de problematizael6n. Contcstalaa con base en lo 

ej ere! ta do. 

a) ¿En cuál de loa dos mapas, de la pAgina 104, se ubica 

rectamente a Groelandio? ¿Por qué? 

b) Ubica en que lugar del mundo se encuentra Groelandia desde 

el punto de vista geogrAfico. 

Realiza un mapa conceptual, utilizando los siguientes concep

tos• puedes 11ftadi r o restar los que creas conveniontes: paralelos, 

coordenadas geogrAflcas, lon13ttud 0 meridiano,, latitud. :iertdlano de Creenwlch, 

Ecuador, Noc-te. sur, Este, Oeste. Oº, 90°, 180°, Polo Norte, Polo Sur. 
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El mapa conceptual puede quedar como el que se presenta en el 

esquema 1J, y lo pueden realizar los estudiantes yfo el profesor.
91 

91 tl:>ta aclarator1a. La estrategia del mapa conceptual ayuda en 
cualquier- tfpo de aprendizaje, a realiz.ar una transfor111acf6n lfngUfstico-psi
co16gtca. que de otra lrlilnera, sf se realfzera a n1vel mental. pudiera tener un 
sfgntffcado dffer-ente al transP1ftfdo. Es un catnfno r-ipfdo para que la mente ca.e. 
te. recuerde fnfor1Qacf6n y la relacfone de manera mis 16gtca y asf detectar cu•.!!. 
do una fdea esti equivocada por las relacfones que se observan entre los concepn:.>. 



Ubfcacf n 
geogr4ffca 

Esquema 13 Coordenadas geogrlffcas 

ut f T f dad Coordenadas eo r.li f' f cas 

E1abor6: Luz Ha. Sandoval 

D. Ap1fcact6n y re~roalfm~ntact6n. 

Se realiza mediante el reforzamfento. con una lectura de actua

lidad que aunque no se reffere precisamente a la localfzacf6n por 

coordenadas geo9r¡ffcas. hace fncapfe en la determfnacf6n de los 

lugares sobre mapas. por su re1acf6n sfgnfffcatfva con otras mate

rfas. 

1 l. 
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Lectura: 

Que Tanto Sabemos de Geograf'fa 

A 1 a 1 uz de los cr'lt1cos resultados encontrados en una evaluacf6n sobre el 

nivel de aprobac16n de conocimientos bistecs en escolares mexicanos de primaria 

Y secundaria, el autor de una investigac16n. se preguntaba si H~x1co es un pa'fs 

de reprobados (Guevara Niebla, 1991). Por los resultados que se han encontrado 

el proble•a no es nacional sino mundial. 

La Acad6mia de Ciencias de la desaparecida Un16n Soviética y la agencia Ga

llup. de Estados Unidos. llevaron a cabo una serie de 1nvesttgac1ones quf'! te~ 

nfan como prop6s1to. evaluar conocimientos b5s1cos de Geograf'fa Universal. en 

diferentes partes del mundo. Se seleccionaron personas de 10 pafses (A•eman1a, 

Canadi.. Estados Unidos. Francia • .Jap6n. etc) Se pid16 a los sujetos Que iden

tificaran en un mapamundi. 16 zonas geogrificas como Ale1r1ania. canadi. Centro

AcnErica. Egipto, Francia, Mé1dco 0 Golfo Pérsico. Suecia, etc. 

E.n 1980. Gilbert. Grosvenor. presidente y director de la Nat1onal Geographtc. 

report6 parte de los resultados encontrados: De 1os diez pa'l'ses donde se apli· 

c6 la prueba, los suecos fueron quienes obtuvieron los mejores resultados. los 

mis bajos fueron los me:ic.tcanos y est.adountdenses. 

De los suecos. el 7 por ciento. no fue capaz de reconocer donde se encontr.!,_ 

ba Suecia. el 13 por ciento de los rusos. no pudo 1dentiftcar donde se encontr.!.. 

ba su pa'l's y el 14 por ciento de los estadounidenses. no sab'la donde estaba E.~ 

tados Unidos. 

St una persona no es capaz de localizar donde se encuentra su propio pa'ls. 

seguramente muy poco o nada sabe sobrto la ubtcaci6n de otros pafses. 

Del an61isis de un es't.udio donde 5e ap11c6 un e:ic.imen de habilidades y cono

cimientos bisicos a 7410 aspirantes a ingresar a la Universidad (Backhoffi y 

Tirado en 1992. 1993). se obtuvo que las preguntas de Ccograf'la fueron las que 

mejor se relacionaron con la calificación de conocimientos en el 5.rea de Cie.!!.. 

etas Sociales. Esto quiere decir, según el estud.to. que quien tiene nociones 

bisicas de Geograf'la Universal. tiende a obtener una mejor calificac16n en el 

e:ic.imen requerido. parti cul ar1r1ente en C1 enc.1 as Social es. 

En otras palabras. parece que quien ignora Geograffa. suele tener una base 

de conoc1mtentos generales m¡s pobre. 
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Se puede decir, que. quien no ubica donde se encuentra Espafta; sus conoci

mientos acerca de la conquista. la independencia de Ml!~ico. por s61o mencionar 

a 1 gunos. deben encontrarse pobremente desarrol 1 a dos. Y qui en no 1dent1 f1 ca do.!!. 

de se encuentra algün pafs, como por ejemplo. lrak o Kuwait. refleja que la 

recient.e guerra del Golfo Pl!rs1co. ocurr16 en un espacio indefinido. 

Adaptac i 6n de: 

CIENCIA Y DESARROLLO. "¿Un mundo de reprobados? 

Vol. XXI. p.18-22. Mé11ttco. 1995. 

Mar:t:-Abr. No. 121. 

Nota: A pesar de que se continue transmtttendo que la Geograffa equivale a 

la 1oca11zact6n de lugares en los mapas, es interesante rescatar la relac16n 

que se hace en el arttculo,con las Ciencias Sociales. 

E. Consoltdaci6n. 

En los mapas. se encuentran determinados paralelos con nombre 

propto. generalmente se trazan con lfneas punteadas. Dichos para-

1e1 os 

a) Tr6p1co de c5ncer. su latitud es de 23• 27' norte 

b) Tr6ptco de Caprtcornio. su latitud es de 23• 27' sur 

c) Cfrculo Polar Artico. su latitud es de 66" 33' norte 

d} Cfrculo Polar Ant5rtico. su latitud es de 66• 33' sur 

1. Localiza estos paralelos y sus latitudes en los mapas 1 Y 2, 

p. 109 y 112. 

2. ¿Qué paralelo representa la lfnea punteada del mapa 3 p., 1 4 7 

An6talo sobre el mapa. con su latitud. en el lugar correspon

diente. 

La conso11dact6n aquf determinada puede aplicarse al tntcto del 

tema de Zonas Térmicas. 



4.3 De~erminacl6n de Distancias Mediante Eaca~as 

4.3.1 Objet~vo y eatra~eg~a 

E1 objetivo de aprendizaje en éste ejemplo será: 

E1 estudiante determinar§ distancias reales de un plano de la 

ciudad de México, a partir de la ubicac16n de dos lugares y el 

uso de las escalas gráfica y num6rica, para que pueda aplicarlo 

tanto en su vida cotidiana, como en la interpretnc16n de mapas. 

La estrategia que se aplica en el ejercico es: 
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El profesor introducirá al estudiante al tema, mediante el uso 

de organizadores anticipados; posteriormente, el estudiante apli

card el conocimiento del objetivo de aprendizaje anterior (4.2.1, 

p. 102) en la ubicaci6n de dos lugares sobre un plano de la ciudad 

de México, y con base en lo escalo de dicho plano. podrA calcular. 

mediante operaciones matemAticas. la distancia real entre ambos 

lugares .. 

4.3.2 lntroduccl6n 

A. OrganlEador ontlclpadc> 

En algunas ocasiones habr6s escuchado la palabra escala, por 

ejemplo, cuando se trata de juguetes fabricados a escala, o dibu

jos hechos a escala. Otro ejemplo es, cuando se comparan los ta

maños del Sol y la Tierra a escala, entonces, el Sol, seria, una 

esfera de 1.4 m de diAmetro y la Tierra una esfera de 0.5 cm. 

En los trabajos realizados a escala, todos los detalles deben 

estar en proporc16n respecto a la figura u objeto real. Tamblfin 

en los mapas y planos, donde se representa a escala, una parte o 

la totalidad de la superficie terrestre. 

Generalmente, en todas las representaciones terrestres, como 

esferas, mapas, cartas y planos geogrAflcos, se encuentra al pie 

de ellos, una o dos escalas, las cuales permiten establecer las 

relaciones de distancia, entre el terreno real y su representaci6n. 
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Como re1oc16n entre unidades. 1a ceca1n, 

mapas, en forma numérica, por ejemp1o 1:100 
5 O · 10 20 30 Km 

se encuentra en 1os 

000 1 o en forma gráf.!. 
ca, como 

En 1:100 OOO~En su significado la escala traduce a: 

Una unidad (1) del mapa, representa 100 000 unidades del terr..!_ 

real. 

Para calcular, las distancias reales, es necesario realizar 

conversiones de unidades de distancia, por lo que se tendrá pre

sente, el no se domina mentalmente, la tabla No. 1 

l. Observa la tabla No. 1 y completa los nfimeros faltaotes de fo.E. 

ma 16gica. 

Tabla No. 1 Conversi6n de unidades 

KÍ16mec.ros 1 Kml .0011 .0251 1 5 

Hect6metrol Hml .01 1 .25 1 1 

DecAmetrosl Dml .1 1 2.5 1 1 
Hetros 1 m 1 1 1 25 1 5 1 

Declmetrosl dml 10 1 250 1 1 
Cent!met.ro 1 cml 100 1 2500 1 1 

Mil:l:metrosl mml 1000 1 25000 1 1 

4.3.3 Apllcaci6n de las lineas pedag6gicas 

A. Prob1ematlzacl6n 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

5 1 1 
1 5 1 
1 1 

1. Img1no que debes dir~girte de tu casa a1 Co1egio9 en un tren~ 

porte que te cobra $4, por kil6metro recorr~do 9 la ruta que 

seguirá, ser6 le que norma1mente realizas. ¿Cuánto debes pagar? 

¿C6mo podr~as averiguarlo? 



B ... Ejerc.1.cacl6n de S16todcs. 

Material necesario: 

Una guia de 1a ciudad de M~xico. 

Una reg1a graduada. 

121. 

1. Busca dentro de la guia de 1a ciudad de México, e1 p1ano 1lave 

donde podrfis encontrar la esca1a num~rica, an6tala 

2. La escala numErica que anotasce, significa que: 
l unidad de1 plano representan _______________ unidades de te-

rreno real. y 

1 cm el plono·, rapresentan _________________ cm 
de terreno real. 

·Y 1 cm el plano representan ----------------- m de terreno real. 

y 1 cm el plano reprasentan __________________ Km 
de cerreno reol. 

3. Dentro del plano llave, tambi~n se encuetra la escala grAfica, 

dibujala, con 1as mismas dimensiones e indicaciones. 

4. De 1a escala gráfica, mide la distancia que hay del indice O Km, 

á la primera graduac16n de la escala. Esto significa que 
representan ___________________ Km de 

(distancia medida en cm) (indicado en la escala) 

eerreno real. 

5. Anota la d1recc16n completa de tu plantel, mencionando 1ae ca_ 

lles que le rodean 

6. Anota la direcc16n completa de tu casa. mencionando 1as calles 

que le rodean 
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7. Busca en 1a gu!a de la ciudad de México, e1 apartado que correJ!,, 

ponde a1 lnd~ce de ca11es, en orden a1fabético. En e1 encuentra 

la ca11e de tu plante1, y anota el nOmero de plano y las coord_!. 

nadas donde podrás encontrar dicha direcci6n. 

Plano nGmero Coordenadas 

B. Realiza el m.ismo procedimi.ento (que en 7) para encontrar 1a ubi

cac16n de tu 

Plano nCimero Coordenadas 

9. Busca en 1a gula, los planos y coordenadas de tu casa y escue

la, describe la ruta que sigues para trasladarte de uno o otro 

lugar, con base en la guta. 

10. De acuerdo con la respuesta anterior, suma con una regla y fo.E_ 

mando ltneas rectas, el recorrido descrito. 

¿Qu6 en total suman? 

11. La escala num~rica de tu guta es !: ______________ _ 

12. Mediante una regla de tres. ca1cula la distancia que recorres 

de tu casa al plantel. 

Escala de la gula 

Transformaci6n: 
1 cm* _____________ _ 

(distancia que me 
diste de tu casa
al colegi.o) 

cm - -----------------
(resultado de las 
operaciones.X y ~) 
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13. Con base en e1 resu1tado anterior. ¿CuA1 es 1a distancia rea1 

que recorres de tu casa a1 p1ante1 metros? _______________ _ 

y en k116metros _________________ _ 

C. Incorporacl6n de 1n lnformacl6n y aplicaci6n 

1. Con base en 1o ejercitado. Revisa la soluc16n que diste en el 

apartado de-prob1ematizac16n" (p. 119). Si consideras que no es 

correcta. ocupa este espacio para rea11zar 1ae operaciones pe.=: 

tinentes y dar 1a so1uci6n correcta. 

So1uci6n __________________ _ 

2. Las coordenadm que se usan en 1a guia de la ciudad de México. 

no son latitud ni longitud, sin embargo son análogas a ellas 

por la func16n que cumplen, de tal manera que las latitudes C.!!. 
rresponden en la gu1a a _____________ y las longitudes a 

3. ¿Para qué te sirvi6 conocer 1as coordenadas de tu casa y eacu~ 
1a? __________________________________________________________ _ 

4. ¿Qué uso 1e diste a1 conocimiento de 1a eaca1a? 

s. ¿En que se diferenc~an 1a esca1a numérica de 1a gráfica? 

6. ¿En que se asemejan 1o esca1a num~rico y 1o gráfica? 
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D. Conso1•daci6n 

Se maneja como amp11ac16n, de 1a np11cac16n anterior, que se 1e 

d16 a1 conocimiento. 

Se considera que una esca1a es pequefta, cuando puede repre-

sentar a todo el cundo, un continente o una parte de él, y in-

dica con varios d1gitos, por ejemp1o: 

a) 1:100 000 000. Esto quiere decir que, en una unidad del 

pa, se representan 100 000 000 unidades del terreno real. La ese~ 

lo es mAe pequeao, cuantos mAs d!gitos tenga. 

Una escalo es grande, cuando en el mapa se informa sobre Areas 

más pequeftas, pero por lo mismo, aparecen mayores detalles. Se 

distingue de la anterior porque se indica menos d1gitos, por 

ejemplo: 

b} 1:20 000. Esto quiere decir que, en unidad del mapa, 

representan 20 000 unidades del terreno real. La escala es más 

grande, cuantos menos d~gitos tenga. 

Con base 

guntns. 

lo que has entendido, responde las siguientes pre-

l. ¿En cufi,1 de las dos escalas mencionadas en el apartado de ºCO.,!!. 

so11daci6n··, aparecen menos detalles y representan mayores es-

pacio rea1?---------------------------------------------------

2. ¿En cu61 de las dos escalas mencionadas, aparecen m~s detalles 

y el espacio representado es menor? --------------------------

3. ¿Qué tipo de escala (grande o pequeña), ucilizaste al medir las 

distancias, en la guia de la ciudad de México? Justifica la re~ 

puests--------------------------------------------------------

4. Busca en un atlas de la Rep0b1ica Mexicana, la escala numérica 
y on6tala ____________________________________________________ _ 

S. Comparando la escala del mapa de la RepOblica Mexicana con la 

de la gu~a de la ciudad de México, ¿Cu61 es mayor y porqué? 
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6. Escoge tres ciudades de 1a Rep0b11ca Mexicana y an6tn1as. Mide 

con una regla. 1a distancia entre e11as y 1e ciudad de México. 

Anota 1os dacos. 
a) De cd. de México a cd. ______________________ 1a distancia 

b) De cd. de M6xico a cd. ______________________ 1a discancia 

e) De cd. de H6xico a cd. 1a distancia en 

7. ¿CuAles son las distancias reales. entre cada una de esas ciud~ 

des, respecto a la cd. de M6xico. 

ª'----------------------
b) _____________________ _ 

e} _____________________ _ 
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4.4 E1abaracl6n de Pcrfl1es con Base en Curvas de Nive1 

4.4.1 Objetivo y cstraeegia 

E1 objetivo de aprendizaje para este ejemp1o será: 

El estudiante podr6 e1aborar un perfil topogrAfico. con base 

la 1nterpretnc16n de curvas de nivel representadas en una carta 

topográfica. para que pueda relacionar mentalmente el concepto de 

representaciones planas con la experiencia real del relieve. 

La estrategia que se aplica en el ejercicio es: 

El profesor introducirá al estudiante al tema. por medio de 

organizador anticipado, posteriormente plantea un problema , para 

que el estudiante, a través de ejercitarse con preguntas interca

ladas, pueda dar soluci6n al problema inictal, con 1nformaci6n mAs 

s611da y posteriormente conso11de su conocimiento. 

4.~.2 1ntroduccl6n 

A. Organizador anelcipado 

El organizador anticipado ser§ el siguiente: 

Desde pequeao has visto que generalmente, que una montaf\a se d.!_ 

buja de manera semejante a la que 

se muestra en la figura 21. 

Esa figura es comparable a lo 

que en geogrnfla se conoce como 

perfi1 92 de un re11.eve terrestre 

11amado montai\a 
Fig. 21 Hontnf\a 

La superficie de l.a Tierra no es plana. sino que presento desn_!. 

veles 0 relieves. tanto sobre los continentes como bajo los mares. 

Los relieves en los continentes se clasifican en: a) montaftas. 

b) mesetas. e) llanuras. d) depresiones. 

92 Nota aclaratoria. Esta pista t1po9rif1ca. se utiliza en este tema para 
que el estudiante pueda organ1zar y relacionar los conceptos que se presentan. 



E1 re1ieve presenta diferencias de a1titud.e1 cua1 se define 

como 1a a1tura en metros o k116metros. de una forma de re11eve, 

con respecto a1 n1ve1 medio del mar. 

Las formas de re1~eve continenta1. se definen como sigue: 

a) Hontafta. Forma que rebasa 1a a1turn genera1 de la zona que 
le rodea. 

b) Meseta. Re11eve con altitud de m6s de 500 m. mAs o menos 

plano en 1a parte superior. 
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e) L1anura. Re11eve plano de menos de 500 m de a1t1tud, con po 

pendiente o 1ncl1nac16n. 

d) Deprcs16n. Descenso brusco de la superficie terrestre. 

Loe relieves contineota1es, se ilustran en la figura 22. 

altitud 
en metros 

700 
600 

sao 
400 

300 
200 

1 DO 

llanura 

llanura mar 

O _ _n_i_v_e.-J_'!!..-.~-d__j:~-~-'-.!!!......Lr ___ ;"'._:::-,..,,._~~--~~~-1 

Fig. 22 Perfil del relieve continental 

Lo e mapa e o car~as geogr6flcas 1 especi.a1mente en 1os de tipo 

topogr6f~co, sefta1an 1as diferentes formns de re11eve, de 1a zona 

represencada. La pa1abra topograf~a, deriva de topos-1ugar y gra

phein-descripc16n, definiendose como e1 arte de representar grfi

ficamente un lugar sobre e1 papel, con los accidentes o re11evee 

de la superficie. 

En esos mapas, e1 relieve, parece ser visto desde arriba y en 

forma plana, ~sto ejemplifica de manera eenc111a en 1a figura 23. 



Perfil de montana montana vista desde arriba 

Fig. 23 Perfi1 y plano 

Loe mapas topogrAf!cos informan sobre la conf1guraci6n del te

rreno y saber leer1os es de gran importancia, ya que si nos enco!!_ 

tramos en un 1ugar desconocido. el utilizarlos correctamente. es 

un primer paso para la supervivencia. 

Loe mapas poseen una serie de signos, con su significado, agr~ 

padoe en un cuadro marginal, se utilizan para interpretar 1a in

formac16n manejada en e1 mapa. Dichos signos hacen referencia a 

elementos naturales y culturales, algunos ejemplos se describen 

en la figura 24. 

Informaci6n marginal 

Stgnos convencionales Stgnfficado 

curvas de nivel 

vfa férrea 

carretera 

o lago 

Fig. 24 Signos .y su significado 

Además de las figuras, los colores, que de los signos conve~ 

cionales, tienen un significado especifico, como se muestra en la 

figura 25. 
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Color 

negro 
llZU1 
verde 
café 

Sfgnff"fcado 

datos culturales 
cuerpos de agua 
vegetacf6n 
r-elfeve 

Fig. 25 Co1ores y significado 

Las curvas de nLve1 son 1os signos convencionales, con 1os 

que se indican las formas de relieve y 

caracter~sticas están: 

altitudes, entre sus 

a) Son 1~neas imaginarias. formadas por la un16n de puntos 

que tienen igual altitud. 

b) En las cartas geográficas, son de color caf~. 

e) Algunas curvas son mAs gruesas y oscuras. sobre ellas 

encuentra la cifra que indica su altitud. 

d) Las curvas de nivel dan vueltas y se cierran 

to; solamente llegan a cortarse en el mapa, cuando 

algOn objeto importante a la misma altitud. 

algGn pU.!!_ 

representa 

e) En la 1nformaci6n marginal del mapa, se encuentra la equi

distancia o separaci6n entre cada curva de nivel. 

4.4.3 Apli~acl6n de las lineas pedag6glca•. 

A. Problematlzaci6n 

Utiliza la flgura 26. de la página i;a. para contestar el si

guiente problema. 

Imagina que estás en el campo y tienes un mapa topográfico. 

De acuerdo al mapa, te ubicas en ''Inicio" y es preciso que lle

gues a un Jugar desconocido seftalado con ''X''• siguiendo el cami

no seftalado con flechas. ¿C6mo podr!as saber ei vas a subir o a 

bajar. que tan accidentado es el terreno y si tendr~ae que llevar 

equipo para escalar? 

l.29 
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Fig. 26 I.lustraci6n pnrn solucionar el prob1ema 

Espacio para so1ucionar e1 prob1cma 

B. Conocimiento y manejo de mécodos 

A cont1nuacl6n rea11zar4s uno serie de ejerciciod con la fina-
11dad de que op11ques posteriormente los conocimientos. con 

carta o mapa topogr6fico. 

Observa 1as curvas de nivel ilustradas en la figura 27 (a y b). 

Con base en ellas, Re puede conocer la forma de relieve. realizan

do un dibujo. considerando sus altitudes. 
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Plg. 27 Curvas de nivel 
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b) 
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E1 perf11 de1 re11eve se determin6 de 1a siguiente forma: 

a) Las curvas de nlve1 se atraviezon por una recto para sefta1ar 

1a trayectoria de 1a que se obtendré el perfi1 de1 re1ievc. (indi

ca1a de co1or rojo. en 1ae ilustraciones a y b, figura 27) 

b) Se observan 1as dimensiones de las curvas, as! como sus alt.!a 

tudes máxima y mtnima, para que con base en e11o, se trace una pe.E. 

pendicular debajo de las mismas. La horizontal debe abarcar todas 

las curvas de nivel (indica las perpendiculares de color naranja, 

en las ilustraciones a y b de la figura 27). 

c) Sobre la vertical de la perpendicular, se realizan graduaci~ 

aes que coincidan con la m!nima y máxima de las curvas de nivel. 

d) Se bajan lfneas punteadas. del lugar de contacto entre las 

curvas y la trayectoria marcada de rojo (indícalas de color azul, 

las ilustraciones a y b de la figura 27). 

e) Las lineas punteadas bajan hasta que coincidan, la altitud 

de lo curva, con la altitud seftalada la vertical graduada (re-

marcalo con puntos•••). 

f) Se unen los puntos para formar el perfil del relieve (indl

calo de color café, en las ilustraciones a y b de la figura 27) 

Contesta las siguientes preguntas con base en la figura 27-

1. ¿QuE diferencias encuentras entre las ilustraciones a y b, 

respecto a 1as curvas de nive1 y e1 perfil del relieve resultante? 

2. ¿C6mo serA el relieve resultante. si 1as curvas de nive1 se 

encuentran muy cerca una de otro? 

Observa la ilustraci6n de la figura 28 y responde 1as siguientes 

preguntas. 



1. En que se diferenc~an 

1as curvas de nive1 de la f~ 

gura 28 (c). con 1as de 1a 

figura 27 (a) y (b)? 

2. Si la curva de mayor ai 
t~tud, 1ocalizada en la parte 

central, es muy ~mplia, esto 

significa que la parte alta 

del perfil de relieve resul

tanc.e es de forma •.•• 

Observa la ilustraci6n de 

la. figura 29, y responde las 

aiguienC.es preguntas. 

1. Observa cuidadosamente 

la forma de relieve resulta~ 

te de las curvas de nivel y 

menciona que caracter~sticas 

presenta. 

500 

400 

300 
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Fig. 28 Curvas de nivel 

~ 
J~,: : *!.y·i 

: : t 

! ; 
: : T 

~--__) 

Fig. 29 Curvas de nivel 



2. Compara 1a figura 29 con 1a 28 ¿QuE diferencias encuentras? 

3. ¿C6mo podrías darte cuenta, en una carta topogrAfica, si el 

relieve es e1evado o hundido? 

Si 1as curvas de 1a figura 29 se ocraviezan por una vert1ca1 

imaginaria aproximAdamente a la mitad (~~ ), notarAs que 1a paE_ 

te derecha es diferente a la izquierda. Con base en ello responde 

las siguientes preguntas. 

1. 51 las curvos de nivel están mAe separadas, es una indicac16n 

de que el relieve ·es? 

2. Si las curvas de nivel están más cercanas entre si, es una 1.!!_ 

dicac16n de que el relieve es? 

C. 1ncorporact6n de la lnfornaci6n 
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A cont1nuac16n realizarás un perfil de relieve, con base en una 

carta topofráflca. 

Material: 

1 carta topográfica 

1 hoja de papel albanene 

1 reg1a o escuadra graduada 

Con base en la carta topogrAf~ca y los ejercicios realizados. 

contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿A que parte del territorio pertenece la carta topogrAfica? 



2. Con base en e1 significado de topograf!a, define 1o que es una 

carta topográfica 

3. ¿quE tipo de informac16n se puede encontrar a1 margen de 1a 

carta? 

4. D!.buj a una de n1ve1 con su co1or correspondiente 

S. Se1ecc1ona una curva de nive1 de 1a carta topográfica, de co

lor café oscuro, sigue su trayecto hasta encontrar una cifra 
¿Cuál es? ________________ Esto significa que todos 1os lugares 

que atraviezan esa curva de nivel tiene 
la misma _____________ _ 

6. Busca otra curva de nivel de color caf~ oscuro, la mAs cercana 

a la anterior, ¿CuAl es su altitud? ___________________ _ 
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7. Entre las dos curvas anteriores, ¿CuAntae de cafE claro cuentas? 

8. Enliata les altitudes de todas las curvas de nivel seftaladas en 

los puntos, 5, 6 y 7. 

9. Busca en la 1nformaci6n margina1, la equidistancia entre las 

curvas de nivel, an6ta1a 

10. Define con base en 1o anterior, c1 significado de equidistan

cia 



11. ¿A qu6 parte del territor~o pertenece 1a carta topográfica? 

Realiza las siguientes actividades 

1. Se1ecciona una Ares de la carta topogrAfica, aproximadamente 

de 10 x 10 cm. 
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2. Copla sobre el papel albanene, las curvas de nivel mfis oscuras, 

anota sobre ellas sus altitudes. Si las curvas tienen una sep~ 

rac16n muy amplia, copia tambiEn las de color claro. 

3. Atravieza con una recta las curvas dibujadas, a semejanza de 

las reallzodas en las figuras, 27,28 y 29. 

4. Dibuja el perfil del relieve resultante, la t~cnica será la 

misma que se indic6 en lo página 131. 

5. Pega tu trabajo sobre una hoja blanca. 

6. Trazo los perfiles de relieve resultantes, del apartado de 

''problematlzoci6n", figura 26, pAglna 129. 

7. ¿Qu6 formas de relieve resultaron de 1a figura 26? 

8. ¿Qué tan accidentado es el terreno del relieve de la figura 26? 

D. Ap1lcacl6n o re~roa1Lmeotaci6o 

Se realiza mediante una lectura que apoya 1a respuesta que 

de al problem$ planceado, (p. 129). 

Lectura: 

Zonas montanosas 

Conocer te6r1camente el perfil de un terreno. es una herramienta de ~ucha 

ayuda. para tener idea del espacio Que se ha de cruzar. o al QUe se ha de 11,.!_ 

gar. sin embargo. esto no sustituye a la experiencia real. ya que por ejemplo. 

el viajar por terrenos escarpados. es peligroso si no se conocen o llevan los 

instrumentos necesarios como cuerdas fuertes y picos de alpinista o estacas 

res1s'tentes. PuEs lo que a distancia o en el perfil de la carta o mapa. pudi..!.. 

parecer algo continuo. constttuye a veces. toda una serie de montes Y va-



11es d1st1ntos. 

En alta montana. campo de nieve o glaciar que creyeramos que sigue una 

1fnea continua y flcfl de atravezar. puede esconder abruptos caftanes de varios 

metros de profundidad. que quizá no aparezcan en el mapa topogriffco. 

Las rutas de montaftas~ consumen mucha energfa y es conveniente evitarlas. 

si existen otras opciones. por ejemplo, el terreno montaftoso. se puede atrave 

zar por los valles o las lomas. 
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Se ahorra energ'a durante la marcha sf el peso del cuerpo cae bien equflfbr.!. 

do sobre los pies. poniendo la suela del zapato. completamente horizontal al 

pisar la tierra. 

Para subir o bajar pendientes muy abruptas. debe cerciorarse de que en el 

camino se encontrarán puntos de apoyo para las manos y los pies. Después. 

debe apoyarse sobre esos puntos. antes de cargar el peso del cuerpo. y mantener 

el peso bien repartido. 

También es conveniente atender las siguientes reglas: 

a) No apoyarse sin necesidad en rocas m6vi1es. 

b) Progresar de modo continuo. sirviéndose de las piernas para levantar el 

propio peso y de las manos para consevar el equilibrio. 

c) Debe mantenerse tres puntos de contacto. moviendo a la vez s61o una mano 

o pie. 

d) Estar en todo instante dispuesto a ir en 

mizar los riesgos. 

e) Si se des:tende. mirar al frente en cuanto 

la mejor para elegtr caminos y puntos de apoyo. 

otra dirección para mtni-

posible. Esta posic16n es 

f) Utilizar una cuerda para bajar por cuestas empinadas. si no hay otro camJ.. 

mis prScttco. 

Fuente ( adaptadá.): 

John Bos~ell y George Reiger. Tr. J. López de Castro. Manual de supervivencia. 

Hartfnez Roca. 1984. p.45-47. 

E. Consolldacl6n 

Las formas de re11eve. se re1ac1onan con otros fen6menos, entre 

1os natura1es se puede mencionar. 1a formaci6n y ve1oc1dad de 1oa 



rtos, 1a 11uvia, 1a vegetac16n, 1a temperatura amb1enta1, etc. 

Un ejemp1o es e1 siguiente: 

A mayor a1titud 1a temperatura atmosf6rica es menor, en comp~ 

rac16n con altitudes menores, estim~ndoee, en general, que baja 

medio grado centlgrado, por cada 100 m de altitud. El aire hOm~ 

do desciende por las laderas montaftosaa, algunas reciben más pr~ 

cipitac16n que otras porque están cerca de cuerpos de agua impoE_ 

tantea. Observa la figura 30. 

3000m 

2000m 

1500m 

lOOOm 

soom 
200m 

Fig. 30 Hontaftas y altitud 

Puente: Yves Lacoste, et.al. Geosrafla seneral. p. 145. 
Modificada por Luz Ma. Sandoval. 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. Con base en la observaci6n de la figura 30 ¿En que parte del 

relieve montaftoso, la temperatura será menor? ¿Por qu~? 

2~ Consideras que la ladera ''BH de 1a montafta tendrta 1as mismas 

caractertstlcae de vegetac16n que la ''A''? ¿Por qué? 
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3. ¿D6 qu6 dependerA que la vegetac16n no sea la misma en el lado 

-A- de la montafta? 

4. ¿En qu6 tipo de terreno un río tendr!a mayor velocidad, en uno 

con mayor o en uno con menor inc11nac16n? tPor qué? 

La conso11dac16n aqu! determinada puede aplicarse al inic~o 

del tema de r!os, su origen y desembocaduras, o al de propiedades 

f!slcas de ln atm6sfera y temperatura atmosférica. 
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CO~CLUSIONES 

Acorde a 1a Modernizac16n Educativa y a1 Sistema Educativo Na

ciona1, e1 Co1egio de Bach111eres, fundament6 sus propios 11nea

mientos pedag6gicos, que gutan la reciente concepc16n constructi

Vista-cognitiva. del aprendizaje escolar, en la instituc16n. 

Referente al programa de estudios de geografta, se presentaron 

en ln misma época, dos cambios, uno fué la suetituci6n de la an

tigua materia-asignatura de ciencias de la Tierra, por geograf1a, 

y el otro, la 1nclusi6n del nuevo modelo pedag6gico la adqui-

sici6n de los contenidos de aprendizaje. 

El mecanismo empleado para realizar los cambios, tuvo tinetes 

de "democracia institucional", al promover la partlcipaci6n de los 

profesores interesados, en ta11eres-cursos, para sugerir conteni

dos y estrategias did6cticns, que se presentar1an en e1 nuevo pr~ 

grama de geograf1a. 

Observando 1as fechas en que se impartieron dichos cursos (1992 

-1993) y e1 momento en que 1a mayorta de 1os profesores tuvieron 

conocimiento de 1a nueva propuesta educativa (1992 a 1a fecha), 

se considera que e1 mecanismo emp1eado no fu~ e1 mAs 16gico, ya 

que 1os profesores no pudieron ap1icar la reci~n teor1a que se d~ 

ba a conocer, por 1o que las estrategias de aprendizaje sugeridas 

en el programa de geograf1a, no corresponden a las p1anteadas en 

los fundamentos de las cinco 11neas pedag6g1cas. Aunque, ésta ju~ 

tificante, tendr1a poco valor, si se toma en cuenta que, 1a filti

ma revtsi6n, estuvo a cargo de personal especializado de 1a inst.,!_ 

tuci6n. 

Actualmente el Colegio de Bachilleres, est& realizando todo un 

trabajo constante, para incluir a més profesores y alumnos, en 1a 

ap11caci6n de las lineas pedag6gicas, prueba de ello son los num=. 

rosos cursos que imparte el Centro de Actualizaci6n para la Forro!!. 

ci6n de Profesores {CAFP) y que fomentan el conoc~m1eneo di ve~ 



sos aspectos. Entre ellGS están "Construcci6n del Conocimiento en 

el Amb:tto Escolar••, ••sociedad, Educaci6n y Cu1tura-, º'Conetrucc~ 

vismo en el Aula", etc., y que de una u otra manera, llegan a ser 

necesarios para optar por un mejor nivel en el trabajo educativo. 
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Para que los profesores apliquen los conocimientos adquiridos 

en los cursos, la 1nstituci6n realiza una serie de proyectos, como 

-comprens16n Lectora-, -Aplicac16n de Estrategias", "Evaluaci6n de 

Programas" y otros. Los profesores, les dan forma final, acorde a 

su creatividad y a la materia que imparten; generalmente se les da 

seguimiento durante un semestre y finalmente, las conclusiones 

expuestos entre los integrantes del proyecto para discutir los 1.2_ 

gros obtenidos. 

Si se considera que 1os proyectos y cursos imp1ementados por el 

Co1egio de Bach111eres, son cont1nuo5, es de esperar, que tanto 

las 11neas pedag6gicas, como 1as estrategias de enseftanza-aprend.!. 

zaje, que se consideran en sus fundamentos, contribuyan, en 1o f~ 

turo, no s61o a la presentaci6n del programa de geografía, sino n 

la base del mismo. 

En el tratamiento dedicado en ésta tesis, a 1as lineas pedag6-

gicas, se relacionaron aspectos de psicolog!a cognitiva, de los 

fundamentos que utiliz6 el Colegio de Bachilleres para su plante.!!_ 

miento pedag6gico, las cinco líneas propuestas por la instituc16n 

y en la medida de 1o posible, se dieron ejemplos geogrfificos, con 

el fin de fundamentar la aplicaci6n que se les di6 el 61timo 

capítulo. 

Es de destacar la relaci6n que se observ6 entre la psicologta 

cognitiva y una corriente de la geograf!a, ya que en ambas, se m~ 

neja el concept~ de ~mapa cognitivo'', en el sentido de imAgen es

pacial, para analizar como los habitantes de diferentes medios, 

manejan su vida cotidiana, conn base en sus percepciones menta1es 

de1 espacio que les rodea. 

En otro sentido, se emp1ea el concepto "mapa~, como estrategia 



de enseftanza-a.prendizaje, es as~ que, -mapa conceptua1 .. , se en

tiende como, una red de caminos que gu!an 1a re1ac16n entre con

ceptos. Dicho término, se asemejo estructura1mente a 1es º're1aci..2. 

nea proposiciona1ea••, de la psico1ogta cognitiva. 

Sin embargo. se considere que la elaborac16n de ''mapas conce..2. 

tua1ea", son una herramienta fundamenta1, para observar e1 s1gn..!_ 

ficado, que 1os estudiantes, les dan a los conocimientos, por 1as 

relaciones que realizan. 

Otra de las estrategias de cnseftanza-eprendizeje, quer~quiere 

especial atenci6n, es la de ''organizadores anticipados"', ya que 

sigue siendo tema de 1nvestigec16n, no s61o en el Colegio de Bn

ch111eres, encontrar la forma de ajustar una idea cientlfice en 

perticu1ar, 1a cua1 se debe enseftor, o otra que tienen 1os a1um

nos, y que es importante, psico16gicamente, partir de e11a. Ade

más, 1a presentaci6n 16gice de 1os temas, desde e1 punto de viste 

constructivista, es básica para 1ograr un aprendizaje significat~ 

vo. En este sentido, 1os conceptos antecedentes, uti1izados en 

1os -organizadores anticipados'', pueden derivar de 1os contenidos 

mismos de1 programa, y la secuencia podrfa observarse, no s61o a1 

interior de una unidad de estudio, sino entre una y otra unidad. 

De ap11carae 1o anterior, se romperla con 1a forme trad1ciona1 

en que se ha presentado la geografía, a los estudiantes de nive1 

medio superior, y tambi~n la que actualmente poseen los 1ibros 

de texto, dirigidos a dicho nivel. 

Existen diferentes formas de entender y aplicar el construct.:!. 

vismo y la ''problematfzaci6n'', como lineamiento pedag6gico. 

Si a ésta G1tima, se le entiende como pregunta tradicional Y se 

p1antea ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en darle la vuelta al So1? 

considerando que el estudiante se enfrente a un conflicto cognlt.!. 

vo porque no d16 la respuesta correcta, y además, posteriormente, 

se 1e da la eoluci6n; la pregunta, no constituye un prob1ema, PO.!:. 

que a travEa de repetici6n podré responder1a correctamente en un 

ex4meo. 
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Ea importante rcca1car que, para que un prob1ema, se conciba 

como ta1, desde c1 punto de vista cognitivo, se requiere de que, 

no s6lo se detecte 1a respuesta final, sino toda una serie de fa

ses, que en conjunto, representan los procesos mentales internos. 

Su dieefto, requiere un trabajo especial y se sugiere, se realice, 

mediante la partlcipac16n, no s6lo de un profesor, sino, de un 

equipo interdisciplinario. 

En esta tesis, para el dieefto de los problemas, y la aplicac16n 

de las lfneas pedag6gicas, se consider6, formular el primero, en 

términos del alumno, aunque tal formulac16n, no 1mp1ic6 su part1-

cipac16n, puesto que se tomaron en cuenta objetivos y contenidos 

previamente establecidos. 

Entre las funciones de ese planteamiento. se contempla que, en 

1a bfisqueda de la so1uci6n, el alumno aprenda distintas formas y 

niveles de conocimiento, relacione conceptos, utilice estrategias, 

etc., para que su aprendizaje sea significativo. Estas quedan en

g1obadas en las l!neos pedag6gicas. que el Colegio de Bachilleree 

reconoce como ··conocimiento y manejo de métodos" e "'Incorporac16n 

de 1a informacl6n". En la siguiente ltnea pedag6g1ca, el estudia.!!. 

te obtiene la soluc16n al problema planteado inicialmente. El pr~ 

ceso continua, a través de la consolidac16n, entonces el conoci

miento aprendido, se puede enlazar con otro posterior. 

Esta forma de aplicar el conetructlvismo, tom6 en cuenta la bfi~ 

queda, entre una metodologta que pudiera aplicarse tanto ol eist.!!. 

me escolarizado como al abierto, aet que los ejercicios planteados 

pueden realizarse de manera individual o en equipos, bajo aeesorta 

del profesor. 

Para dieeftar esta forma de manejar los lineamientos, se consi

der6 la experiencia docente que se tiene sobre los temas, por 1o 

que 1n estrategia de "organ~zadores antic~pados''• tiene fundamen

tos rea1ee, adem6s se tienen antecedentes en 1a participaci6n de 

algunos proyectos dirigidos por la 1nstituci6n. 

Aunque se hao puesto a prueba los ejercicios (Sep. 97), no se 

han analizado afin sus reeul~ados bajo una metodo1ogta especifica 



por la limitante de1 tiempo y 1a cxcensi6n de este trabajo. sin 

embargo, se puede afirmar que e1 tiempo que requieren 1os estu

diantes para su renlizaci6n total, fue de 7 a 8 horas, cuando en 

el programa de geografía, se sugieren 10 horas, para abordar 1n 

unidad I. que consta de 6 objetivos espectficos. 

Considerando la 1nvestigaci6n realizada, se plantea que la 

aplicac16n de las cinco ltneas pedag6gicas. son una herramienta 

Gtil, que debe seguir analizandose y es aplicable en la adquts.!_ 

c16n de temas de carActer geogr4fico, por lo menos, en aquellos 

que impliquen habilidades. Por sus s61idos fundamentos, pueden 

manejarse de otra forma en temas m6s te6ricoe, aunque valdría la 

pena buscar en ellos, la adquis1c16n de habi1idades. de tal for

ma. que los conocimientos adquiridos por los estudiantes a nivel 

bachillerato. sean mAs significativos. 
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Por otro lado. si se desea cumplir con la totalidad del cont~ 

nido del programa de geograflam en el orden establecido, y toma,!!_ 

do en cuenta finicamente. lo se~alado en el documento. resultarle 

dificil, si no imposible. aplicar realmente. las cinco lineas P.!!. 

dag6glcas a todos y cada uno de los objetivos específicos del pr~ 

grama. ya que incorporar en la mente un nuevo conocimiento. requi.!!. 

re suficiente tiempo, para poder recrearse en el aprendizaje. y 

que ea finalmente parte de lo que se consigue con la aplicac16n 

de loa lineamientos propuestos por el Colegio de Bachilleres. 
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ANEXO 1 

Decreto de creacfbn de1 Colegio de Bachilleres 

En el decreto presfdencfal se resumen las causas que dieron origen a la ere..!_ 
c16n del Colegio de Bachflleres: 
- El crecfmfento de la poblacf6n y la necesidad de que los Jóvenes respondan an 
te la necesidad del desor-rollo econ6m1co. social y cultural de la nacf6n. Esta
ba provocado una constante demanda en el ciclo superior del nfvel medio. 
- Por lo anterior. se necesita acrecentar las oportunidades educativas en dicho 
ciclo. que se caracteriza por su doble ffnalfdad de ser propedéutico y terminal. 
pués a quien lo concluya se le expedirá certfffcado de estudios. como anteceden 
te de educación superior. y tftulo que acredite la capacitación profesional ad7 
qu1rida. 
- Debido a ello se creará un organismo descentralizado que paralelamente a las 
instituciones estatales. incremente el sistema educativo nacional. auspiciando 
el establecimtento de escuelas que impartan educaci6n de nivel medio superior. 
debido a ello se expide el sfgu1ente decreto. 
Art. 1 Se crea el Colegto de Bachilleres como organismo descentralizado del E~ 
tado. con personalidad jurfdica propia. patrtmonfo propio y domicilio en la ciu 
dad de MExico. -
Art. 2 El Colegio de Bachilleres tendrá por objeto impartir e impulsar la edu
caci6n correspondiente al cfclo superior de nivel medfo y tendrá las sfgufentes 
facultades: 

I Establecer. organizar. administrar y sostener planteles en los lugares de 
la Rep~blfca Mexicana que considere convenientes; 

II Impartir educación del mismo ciclo a través de las modalidades escolar y 
extaescolar; 

III Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y t,tulos académicos; 
IV Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados plan-

teles particulares que impartan el mtsmo ctclo de ense"anza; 
V Establecer y sostener planteles en coordinación con los gobiernos de los 

Estados, dentro de sus respectivas jurfsdfccfones;. 
VI Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que impa.!_ 

ta el mismo ctclo educativo; y 
Vil Ejercer las dem5s que sean afines a las anteriores. 

Art. 3 La Secretarfa de Educact6n Pública autorizará los planes de organ1zac16n 
acad~mtca del Colegio de Bachilleres. 
Art. 4 El patrimonio del Colegio estará constituido por: 

I Los ingresos que obtenga por los servicios que preste. 
JI Los fondos que le asigne el Consejo Nacional de Fomento Educativo; y 

JJI Los bienes y dem5s ingresos que adquiera por cualquier tftulo legal. 
Art. S El Colegio de Bachilleres gozará Je franquicias postal Y telegrifica. 
Art. 6 Ser5n órganos de gobierno del Colegio: 

J La Junta Directiva. 
JI El Director General. 

III El Consejo de Coord1nadcres Sectoriales. 
IV El Patronato. 

V Los Coordinadores sectoriales. 
VI Los Consejos Consultivos de Directores. 

VII Los otrectores de los planteles. 
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Art. 7 Los acuerdos de los 6rganos coleg1ados se tomarin por mayorfa de vetos. 
En caso de empate. el presidente tendrá voto de calidad. 
Art. 8 La Junta Directiva estará integrada por 8 miembros. 
Art. 9 Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 

1 Ser mexicano¡. 
II Tener más de treinta y menos de setenta ª"os; 

III Poseer tftulo a nivel lfccncfatura; 
IV Tener cinco aftas de e•perfcncfa académfcao 
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V Ser de reconocida solvencia moral; 
Art. 10 El secretario de Educac16n Pública. nombrará anualmente a un miembro de 
la Junta Ofrectfva que remplazará al de m&s antigua des1gnac16n. 
Art. 11 Las vacantes que ocurran en la Junta Dfrectfva. serán cubiertas por ésta 
y los sustitutos determinarán el periodo para el cual fueron designados sus ante
cesores. 
Art. 12 La Junta Directiva será presidida en cada sesión por uno de sus miembros 
sucediéndose. para este efecto. en orden alfabético de apellidos. 
Art. 13 Corresponde a la Junta Directiva: 

I Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Colegio y vigilar su 
ejercicio; 

II Aprobar planes y programas de estudio y las modalidades educativas. que 
consideración someta el Director General; 

III Resolver acerca de la conveniencia de establecer planteles destinados a impa.!:,. 
tir educaci6n correspondiente al cfclo superior de nivel medio; 

IV Determinar las bases conforme a las cuales podrá otorgar reconocfmfento de 
validez a estudios realizados en establecfmfentos particulares que impartan el mts 
mo ctclo de ense"anza; -

V Expedir las normas conforme a las cuales podrán celebrarse los convenios de 
coordtnación con los gobiernos de los Estados para establecer y sostener mancomu
nadamente planteles. dentro de sus respectivas jurisdfcctones: 

VI Dictar las disposiciones necesarias para validar y establecer equivalencias 
de estudios realizados en fnstftuciones nacionales o extranjeras que impartan el 
mismo ciclo educativo: 

VII Nombrar los miembros del Patronato y removerlos por causa justificada; 
VIII Nombrar y remover al Director General, para lo cual se requerirá como mlnfmo. 
una mayorfa de cfnco votos: 

IX Designar a propuesta del Director General. a los Coordinadores Sectoriales Y 
removerlos por causa justificada; 

X Designar al auditor a que se refiere la fracción VI del artlculo 15 de este 
ordenamiento; 

XI Autorizar los nombramientos que haga el Director General a favor de los di• 
rectores de planteles y removerlos por causa justificada; 

XII Expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organ1zacf6n 
y funcionamiento técnico, docente y administrativo del Colegio. 
XIII Conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia de algún otro 
6rgano; 

XIV Ejercer las demás facultades que le confieren este ordenamiento Y las 
y disposiciones reglamentarias del Colegio. 
Art. 14 El Patronato estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, 
Secretario y tres vocales. 
Art. 15 Corresponde al Patronato: 

I Obtener los ingresos necesarios para el ftnancfamfento del Colegio; 
II Organizar planes para arbitrar fondos al Colegio; 

lII Adquirir los bienes que se requieran para las actividades del Colegio; 
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IV Administrar y acrecentar el patrimonio del Colegio: 
V Formular el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del Cole

gio y presentarlo a la consfderacf6~ del Director General, Quien To someter& a 
la Junta Directiva para su aprobación; 
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VI Presentar a la Junta Directiva. dentro de los tres primeros meses a partir 
de la fecha que concluya un cjercfcfo presupuestal. los estados ffnancferos. con 
el dictamen del auditor nombrado para el caso por la propia Junta: 

VII Designar al Tesoorero General; 
VIII Nombrar al personal para la supervfs16n de los asuntos ffnancferos del Co
legfo; y 

IX Ejercer las demSs facultades que le confieran este ordenamiento y las nor
mas y dfsposfcfoncs reglamentarias del Colegio. 
Art. 16 El Director Ceneral del Colegio de Bachilleres deber& reunir los requi 
sitos a que se refiere el artfculo 9 de este ordenamiento. -
Art. 17 El Director General ser& el representante legal del Colegio con todas 
las facultades de un apoderado. en términos del mandato que otorgue la Junta D1 
rectiva. Durar& a su cargo cuatro aftos y podr& ser reelecto una vez. -
Art. 18 El Director General no podr5 desempeffar simultáneamente. los cargos de 
Coordinador Sectorial nt de Director de Plantel. 
Art. lg Son facultades y obligaciones del Director Gener4l: 

I Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de ingresos 
Y egresos del Colegio de Bachilleres; 

II Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Colegto; 
IJI Presentar a la Junta Directiva en la última sesi6n del ejercicio escolar 

un informe de las actfvfdades del Colegio realizadas durante el ano anterior y; 
IV Las demis que le se"alen este ordenamiento y las normas y disposiciones r.,!;. 

glamentarias del Colegio. 
Art. 20 El Consejo de Coordinadores Sectoriales estar& integrado por: 

J El Director General del Colegto. quien lo presidirá y; 
JI Los coordinadores sectoriales de los planteles que establezca el Colegio. 

Art. 21 Corresponde al Consejo de Coordinadores Sectoriales: 
J Elaborar proyectos de planes y programas de estudio; 

JJ Someter a la cons1deraci6n de la Junta Directiva proyectos para mejorar las 
actividades acad6micas y admfn1strattvas de los planteles; y 

111 Las demás facultades que le se"alen este ordenamiento y las normas y disp..!?.. 
siciones reglamentarias del Colegio. 
Art. 22 Dependerán de cada Coordinador Sectorial hasta s1ete planteles. 
Art. 23 Son facultades y obligaciones de los Coordinadores Sector1alos: 

J Supervisar las actividades académtcas y administrativas de los planteles; 
JI Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio: y 

111 Las demás que le se"alen este ordenamiento y las normas y d1sposfcfones re 
glamentarias del Colegio. -
Art. 24 Con los directores de los planteles que dependan de cada Coordinador 
Sectorial se integrará un Consejo Consultivo de Directores que será presidido 
por el propio Coordinador. 
Art. 25 Cooresponde al Consejo Consultivo de Otrectores: 

I Sugerir reformas a los planes y programas de estudio; 
JI Analizar los problemas académicos y admtnfstrativos de los planteles y Pr.2. 

poner las soluciones Que estime convenientes; 
JIJ Acordar los problemas sobre actualizac16n y mejoramiento profesional del 

personal académico: y 
IV Las demás facultades que le se"alen este ordenamiento y las normas y dfSp.E,. 

sfcfones reglamentartas del Colegio. 
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Art. 26 los Coordinado res Seitorf al es y 01 recotr-es de planteles deberlin reunt r 
los rcqufsftos a que se refiere el art. 9 de este ordenamiento y durar5.n en su 
cargo cuatro aftas. 
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Art. 27 En las normas y dfsposfcfones reglamentarias que e•pfda la Junta Otrec 
t1va se establecer.ln las facultades y obltgacfon<-s de los Dfrecotres de planteTes. 
Art. 28 Los nombramientos deffnftf vos del personal académico deberán hacerse me 
dtante opc16n o procedfmfentos igualmente 1d6ncos para comprobar la capacidad dC 
los candidatos. Para los nombramientos no se cstablecer.S.n lfmftacfones dcr-fvadas 
de la postc16n tacol6gica de los aspirantes. nf ~sta serli causa de su rcmac16n. 
No podri.n hacerse desfgnacfones de profesores interinos para un plazo mayor de 
un ejercicio lectivo. 
Art. 29 El Director General har.S en los términos de las normas y dfsposfcioncs 
reglamentarias. las dcsignacfoncs y rt>mociones del personal docente. técnico y 
administrativo que no estén reservadas a otl"'o 6rgano del Colegio. 
Art. 30 Las asociaciones de alumnos que se constituyan en los planteles serán 
independientes de los 6rganos del Colegfo de Bachilleres y se organfzar.S.n demo
cráticamente en la fol"'ma que los mfsJnos estudiantes determinen. 
Art. 31 Las relaciones de trabajo entre el Colegio de Bachilleres y sus traba
jadores se regir.5.n poi"' la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
reglamentaria del apartado B) del art1'culo 123 constitucional. 
Art. 32 Ser5.n considerados trabajadores de conf"fanza los miembros de la .Junte 
Dfrectfva. el Director General. el Tesor..-ro Genel"'&l. el Auditor. los Coordinado 
res Sectoriales. Directores de planteles. Jefes y Subjefes de depal"'tamento 0 su7 
pervf SOl"'es. vi sf tadores. i nspectorcs. abogados. Contadores, cajeros. pagadol"'es, 
auxflfares de compras. almacenistas. intendentes. secretal"'ios particulares y au.x..!. 
liares, consultores y asesol"'eS técnicos y dcm5.s personal que tenga ese caricter 
de conformidad con lo dispuesto por el art1'culo So. de la Ley Fedel"'al de Tl"'aba 
jadores al Servicio del Estado l"'eglamentaria del apartado P) del artfculo 123 -
constftucfonal. 
Art. 33 El personal del Colegio de Bachilleres quedari incorporado al régimen 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servtc1os Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

ARTDCULOS TRANSITDRJOS 
Pr1mero. Este Decreto entrar& en vigor el dfa stgu1ente de su publtcactón el 
"Oferto Oficial"" dt" la Federaci6n. 
Segundo. Los prtmeros miembros de la Junta Directiva ser5n designados por el Pr.,!t_ 
sidente de la República. 
Tercero. A partir del tercer aP'io de constituida la Junta Directiva, el Secreta
rio de Educacf6n Púb11ca.. nombrari anualmente a un miembro que sust1tuiri 41 que 
ocupe el último lugar en el orden en que la misma Junta ftjar6 por 1nsaculact6n, 
tnmedfatamente después de constft.utda. 
Una vez que haya sfdo sust1tutda la totalidad de los primeros componentes de la 
Junta Directiva. sus miembros ser5n reemplazados en la forma establectda poi"' el 
artfculo 10 de este ol"'denamiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México. Distr.!. 
to Fedel"'al. a los diectnue'lfe dfas del mes de septiembre de mil no .... ecfentos seteJ:?_ 
ta y tl"'es.- Lu1s Eche'lferrfa Alvarez.- Rúbl"'tca.- El Secretal"'io de Educación Públ.!. 
ca. Victor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El Subsccretal"'fo de Hacienda. y Crédito Públ.!_ 
ca. encargado del despacho. Mario Ram6n Bcteta..- Rúbrica.- El Secl"'etarfo de Com..!!. 
nicaciones y Transportes. Fugen1o Méndez.- Rúbrica.- En ausencia del Secretal"'iO 
de la Presidencia. el Subsecl"'etal"'to. Ignacio Ova11e Fernlndez.- Rúbrica. 

Colegio de Bachilleres. "Estructura y Functonamient.o del Colegio de Bach111.,!t. 
res" p. 7-12. 
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Fundamentos de la psfcologfa cognftfva 

Teorfa de la co•untcacfón. Formulada por Shannon en 1948, en escenc1a explica el 
flujo de la fnformacfón. Puede ser entendida en la siguiente figura 

entrad.s 
input 

partes ,1 de la 1nformac1on t.-a smf ida 
C A N A L 

parte que 
se equf vaca 

parte que 
se af\adfó 
<ruf do> 

sal f da 
output 

Con base en esta teorfa, algunos psfc61ogos de la ~poca. extendieron dicho con 
cepto a la mente humana. entre ellos Mfller en 1956, Attneave en 1959 y Broadbe'ñ 
te en 1958. -

Al prfncfpfo se decfa que el canal bfológfco de la información transmitida era 
representado por el sistema nervioso. pero posteriormente. la idea fue abandonada, 
pués se reconoció que la mente no es un transmisor fijo. sino que codtftca. alma 
cena. transforma y recombina. en resumen. procesa la fnformact6n. -

Sfste••s de fnfor•acfón por ordenador. Al finalizar la segunda Guerra Mundial. 
los tngenteros y matem&ttcos. como Wetner en 1948, pretendieron crear un proyec
til capaz de autocorregtrse. bas&ndose en el mov1mfento del blanco. de aqu'I' sur
g16 y se desarro116 la nocf6n de retroaltmentaci6n <feedback>. y el t~rmfno c1-
bernEt1ca. para hablar de sistemas de control. 

Al construirse los primeros ordenadores, se pretendi6 crear una analog1a 
mente y ordenador. Separando el soporte ffsico del ordenador o hardware, de su so 
porte lógico, funcional o software, explicando que la analogfa es funcional y no 
ffstca, ya que las neuronas, al ser las unidades básicas, al ser las unidades bS 
sicas del sistema nervioso, son organismos vfvos con miles de conexiones tridi-:"" 
mensionales y mediante procesos b1oqufm1cos, transmiten seHalesi en cambio en los 
ordenadores, la información se transmite a través de circuitos de silfcfo, distrf 
buidos bfdimcnstonalmente y con escasas conexiones entre sf. -

La analogfa funcional consiste en que, tanto la mente como el ordenador. codt 
~fcan. retienen y operan con sfmbolos y representaciones internas. Adem&s los or 
denadores. proporcionan al pstc61ogo cognftivo, no sólo un vocabulario t~cnico.
s1no la aplicact6n y construcc.16n de modelos como los programas de inteligencia 
artificial o de sfmulacfón, los cuales han permitido avanzar en el conocimiento 
te6r1co de los procesos mentales. 
Solucf6n de proble•as prictfcos. El fnter~s que impulsó a los ps1c61ogos hacia el 
estudio de la soluc16n de problemas, fue de c.ar5cter milftar. y durante la za. 
Guerra Mundial, hicieron ver a los ingenieros industriales. que obtendrfan mejores 
rendimientos. si la máquina y el operario, se consideraban como un úntco sistema. 
y que al minimizarse el esfuerzo ffsfco y mental d~ un piloto. se tendrfan menos 
errores. 

Los estudios psfco16gfcos comprendfan procesos psfqufcos como son. los l'l'mttes 
atenctonales o los mecanismos de la toma de decfsiones. Con estas bases, uno de 
los primeros psic61ogos cognitivos. Broadbert, en 1958. quién trabaj6 en la marj_ 
na militar brft5nica. clabor6 el primer modelo de atenc16n humana. 
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Ps1co11ngUist1ce. En 1951. se real1z6 un seminario sobre el lenguaje en el que 
participaron. ps1c61ogos y 11ngU1stas. estos observaron que el lenguaje se puede 
estudiar como un conjunto de reglas de reescritura. de s1mbolos. capax de generar 
todas las frases gramaticales del lenguaje natural. 

Los ps1c61ogos asistentes. que rechazaban las propuestas conduct1stas. apoY.,!_ 
ron esas observaciones. puEs tampoco aceptaban la concepc16n asociativa del apren 
d1zaje verbal. la creac16n lineal de la gram&t1ca o la creac16n de un simbolo a -
partir de la asoc1ac16n de otro simbolo. Apoyaron la creac16n de la gram5t1ca con 
base on una serie de reglas de generac16n y transformac16n. Su principal exponen 
te fuE Chomsky. que en 1957. publ1c6 su 11bro·~syntactic StructuresM. -

Actualmetne e~iste una profunda relación entre 11ngllistas postchomskyanos. 
psicologta cognitiva e inte11genc1a artificial. 

Manuel de Vega. tntroducc16n a la psicologta cognitiva. p. 27-34. 
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Taxonomfa de problemas 

Elementos fundamentales de una taxonomfa de problemas. 
Proble•as de transfor•ac16n. 

Constan de una situaci6n inicial. una meta y operaciones a realizar para lle
gar a ella. Ejemplo: 

a) Estado inicial.- Tres misioneros y canfbales situados en la orilla de 
un rfo deben cruzarlo. 

b) Estado legal.- En el bote s61o caben tres personas. K1 en ni en otra 
orilla deben exceder el número de canfbales. 

e) Estado final.- Todos deben llegar a la orilla opuesta del rfa: 

SO L!,!J;..J.._9_N_ 
DONDE H• MISIONEROS 

C• C.&NlBAli:'S 

comienzo 

Fuente: Manuel vega. Introducc16n a la psicologfa cognitiva. p. 500 



ANEXO 3 

Prable••• de 1nduccf6n de estructuras. 
Se trata de descubrir analogfas estructurasles. na de contenido. entre ele

~entos que pertenecen a dominios distintos. para comprender las relaciones de 
s1mfl1tud, por ejemplo: 
A:B por tanto C:D 
Le6n es a cebra como gato es a rat6n. 
Problema.- Un paciente con un tumor maligno en el est6mago morir& sf no se le 
destruye. pero al paciente no se le puede operar. Existen unos rayos que pueden 
destruir el tumor. si llevan suftcfente intensidad. pero esa intensidad también 
destruye los tejidos sanos que envuelven el tumor. y. sf la tntenstdad es más 
baja. no sirve al objetivo. 
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Analogta.- Una fortaleza debe atacarse. se puede llegar a ella por varias carre 
teras minadas y situadas en forma radial. los atacantes han de avanzar en peque 
ftos grupos. por cada una de las carreteras. hasta alcanzar la meta deseada. -
Soluc16n.- Dirigir varios haces de baja intensidad de radiaci6n desde orienta
ciones diferentes. que converjan en el tumor. el cual recibir6 la inensidad m6xi 
ma sin daftar los tejidos -
Proble•as de ordenac16n. 

Consiste en organizar una serie de lementos para alcanzar una meta. como el 
problema de los puntos o los anagramas. o el criptométrico donde se reciben tres 
series de letras que deben sustituirse por cifras para que la operaci6n resulte 
correcta, por ejemplo: 
DONJlt.tD~ 
GERALD O• 5 
RciiERT 

Para resolver el problema anterior se requieren tanteos que evaluen las alter 
nativas de soluci6n. establecer un valor para cada letra y sacar conclusiones sO 
bre posibles valores de las demás para que se eliminen algunas posibilidades. ~ 
Proble••s sociales. 

En este tipo de situaciones no hay una estructura ni metas bien definidas, la 
soluci6n es discutible, en cuanto a que. s6lo se pueden pretender aproximaciones 
hacia una soluc16n 6ptima, además. la mater1alizac16n de la soluci6n no es inme 
di ata. -
Problema.- La productividad ha sido baja en 5 aftas. ¿c6mo mejorarla? 
Estrategia de soluci6n.- Consiste en identificar y eliminar las causas como po
drfan ser, la burocracia, desastres c11mato16gicos. deficfente comercia11zac16n. 
falta de incentivos en la producci6n, etc. Los expertos en el tema dedicarin mis 
t1empo y esfuerzo en su anilisis. considerando el contexto. la ideologfa oficial. 
las condiciones geogr5ficas y ofrecen pocas soluciones en lenguaje abstracto y 
todas argumentadas. En cambio, los neófitos. se 11mitarin a buscar las causas. 
darin muchas soluciones y poca argumentaci6n. 

Manuel Vega. Introducc16n a la psicologta cognit1va4 P. 499-504. 
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El arte de navegar de los polinesios 

" ••• el sistema de navegacf6n desarrollado por los aborfgenes de Polinesia. 
constituye un extraordi narf o sistema de representacf 6n cogni tf va y de razona
mfento ana16gfco~ 

.~Los polinesios no navegan azarosamente por el Pacffico, nf poseen un "sex
to sentido .. que les permita orientarse de modo fntuitivo •••• no se poyan en nin 
gun instrumento auxiliar (mapas cartogr&ffcos. compases. sextantes. etc.). El
secreto de su exfto estriba en que poseen una compleja red de conocimientos so 
bre relaciones espaciales entre fslas. movimientos estelares e indicios ambie"'ñ 
tales. asf como ciertos procesos de razonamiento que les permiten mantener el
rumbo. Todo este sistema conceptual se denomina etak •••••• No todos los puluwa 
tanos llegan a ser expertos navegantes. Estos son los aspectos que debe domf"':"' 
nar el navegante":: 

~Conocimiento de la posici6n relativa de varias decenas de islas. Puesto 
que el navegante no lleva mapas a bordo. las posfcfones deben ser me .. orizadas 
con cierta precisión. Para ello se utilizan procedfmfentos mnem6nicos. de modo 
que las islas se organizan en pautas signfficatfvas. El procedimiento es an&
logo al empleado por los occidentales de antaf1o o1l asimilar las constelacion
es de estrellas a objetos conocidos": 

.!" Conocfmfento de la posfcf6n tanto de salida corno de ocultamiento en el 
horizonte de cierto número de t!'strellas. De este modo los puluwatanos dispo
nen de un verdadero com&s marftfmo con 32 posfctones. que se representa en la 
siguiente figura. Cada estrella determina dos puntos, el de salida y el de 
~~m._!~_n_!.o~como puede verse~ .c.. -------------. 

CompiSs de est,.r_ellas 
utilizado por l_~s 
'!avegantes poli ne si os 

o $ .. ".,.,. ~ 
C:..,. "'",,. ~~ a.. ~o ~:a. ;:¡-°q 

~ .. O'~ .... ~ ~ ~'O ~ 
..,,.:7-".!.- ~~~-- ..,4' ,.#'b"".,,_eo.."" ,.~e~ 

~ ,'e"\ \.~ 

~- -

~ 'll ~e'011-'f u''ª 

1 ":6e \~~ 
.~- "''"':e "'~""'ª 'º li de ori6" 
l l Ci ntur6n 

1S2 
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•El compis tiene dos diferencias notables con los empleados por los occidentales. 
En primer lugar. los intervalos no son equidist&ntes; y por otra parte. es un 
marco de referencia puramente ment~l. sin existencia ffsica~ 

.. El navegante integra en su mapa cognitivo las direcciones estelares y las p_g_ 
s1c1ones de las islas. Para ello memoriza con precisi6n el curso de las estre
llas entre los pares de islas que visita en los viajes habituales. Para esta t.!,. 
rea de memorización recurre una vez mis a procedimientos mnemónicos. Concreta
mente las h1st6rias m,.ticas acerca de dioses estelares y sus movimientos tienen 
un e1ttraordinario valor functonal para el navegante~ 
lnterpretaci6n de indicios de la proximidad de tierra 

"'Los puluwatancs consideran que la nave está inmovil en medio del oceino Y 
que son las islas las que se desplazan. Haturalmente se trata de un simple ª.!:.. 
tefacto mental ...... 

"La direcci6n del navto se orienta en funci6n del punto de salida de una d.!;_ 
terminada estrella. que coincide con la posición de la meta de viaje. En la 
ilustración. la embarcación se dirige hacia el punto de origen de la estrella 
Vega. Cuando esta estrella se ha elevado eJtcestvamente sobre el cielo otras 
estrellas que emergen 5obre el horizonte la sustttuir6.n como gu'fa. 

En la navegación etak de los polinesios la nave se 
considera estacionaria, mientras que las islas y las 
estrel 1 as se despl 11.zan 

"El guiarse exclusivamente por estrellas, encierra algunos proble1r1as ••. por eso. 
se emplea una isla de referencia a lo largo del trayecto. Esta isla. denominada 
etak en la figura. se encuentra frecuentemente al otro lado del horizonte y por 
lo tanto no e5 visible. Sin embargo. el navegante tieno constantemente una re
presentación precisa de su posición relattva respecto a la embarcación. La tsla 
de referencia se localiza en cada etapa del viaje en relaci6n a los puntos de 
declinac16n de de'term1nadas estrellas. E.11 nuestro ejemplo. la isla se .. desplaza .. 
suces1vame11te de los puntos correspondientes a vega. las Pléyades y Aldebarln. 

Por último. cuando se apro:ic.ima la meta. el navegante emplea otro t.1po de gufa 
.Ea.el mapa cognitivo de los polinesios esta información supone una .. expansi6n 
del blanco'". La isla de destino incremetna virtualmente su tamafto. al menos en 
la i111lgen mental del avezado navegante ... 
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"E1 sistema de navegac16n etak es un sof1st1cado mapa cogn1t1vo que incluye 
una red conceptual de conocfmfentos espaciales. astron6m1cos y ambientales. as'( 
co .. o un conjunto de reglas o heurfstfcos que permiten resolver eficazmente los 
problemas fmplfcftos en la bfisqueda y manten1mfento del rumbo= 

"Etak se dfferencfa de las técnicas occidentales de navegac16n en tanto la 
representac16n del medio como el compis d1rcccfona1 y los procedfmfentos de c6m 
puto descansan exclusivamente en los procesos mentales del navegante. Los occ17' 
dentales tambflin necesitan una compleja actividad en la rcsoluc16n de problemas 
de navegacf6n, pero cuentan con representaciones ffsfcas (mapas cartogriffcos). 
e instrumentos (brOjulas. sextantes. etc.) que proporcionan una ayuda externa. 
De este modo el navegante puede realizar la tarea de modo m6s rutinario y cedie~ 
do parte de la "'responsab1lfdad" a los aparatos auxiliares. de todos modos. etak. 
es un procedimiento v611do exclusfvametne en el 6mb1to local del Pacffico; el 
Exito de los polinesios se basa en un mapa cognitivo muy articulado de los mares 
de aquellas latitudes. En cambio el sistema occidental es universal y permite la 
localizac16n de la nave en cualquier punto de1 plane"t.a."' 

"Qu1z6 la mejor prueba de la eficacia del etak es su valor de supervivencia. 
Los accidentes mortales entre los navegantes polinesios son pr6ctfca111ente fnexis 
tentes. y los viajes de este tipo son rutinarios desde hace siglos." 

"anuel de Vega. lntroducci6n a la ps1colosfa cosnit1va. p. 255-258 
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La percepcfon humana da1 planeta 

lmlgenes espaciales 

•Los ge6grafos igual que otros c1enttf1cos sccfales. cstln reconociendo ca
da vez m&.s que la aplfcacf6n objetiva de prfncfpfos econ6mfcos no es base suff 
ciente para eJ1plfcar gran parte del proceso do decfsfones que precede al uso -
que el hombre hace del espacf o en el cual vive ••• " 

"La obra pfoner de Lynch (1960) sobre la fm&gen de la ciudad fue la prime
ra fnvestfgacf6n sfstem.itfca en este campo." 

"El procedfmfetno de Lynch conststfó en comparar la fnformacf6n obtenida me 
dfante mapas y entrevistas con la realidad ffsfca objetiva de tres ciudades ob 
Jeto de estudfo. Este método de an5.lfsfs contenta. necesar-famente, juicios s"'Ub 
Jetfvos. pero permttto a Lynch definir y describir cinco elementos principales
que. consider6. deban estructura y sfgnfficacf6n a las imigenes ofrecidas por 
los residentes de estas tres ciudades" Esos elementos fueron: a) v'fas. b} l'fm; 
tes. c) distritos. d} nodos. e) mojones. -

• ••• Mis recientemente. Lynch (1977) coordin6 un equipo fnternacfonal para 
estudiar de qué manera pequel'los grupos de adolescentes utilizan y valoran su en 
torno espacial. Sus técnicas. que tncluyen la elaboract6n de mapas cognitivos -
y "presupuestos" del empleo del tiempo. tienen un valor educativo compatible 
con una tendencta humanista en la educactón geogrifica. estilflulando a los nil'los 
a explorar su propio universo de datos real o imagtnarto •.••• " 

"De Jonge (1962) sigui6 el trabajo de Lynch en los Estados Unidos. aplic6nd~ 
lo al estudio sobre los residentes en Amsterdam, Roterdam y La Haya, poniendo 
especial énfasis en sus imlígenes (representadas por un "mapa esquclf!.S.tico de la 
zona tal como la tmagtna usted mtsmo) ...•• " 

"Gulick (1963) ut11iz6 también la técnica de Lynch para estudiar la tmigenes 
que sobre la ciudad tenfan algunos residentes de Trfpolf (Lfbano). Los mapas re 
sultantes •••• sugerfan que la imagen urbana es un producto de asoctactones basa-
das en lo visual y lo socfoecon6mfco... -

'"Mis tarde. Appleyard ( 1970). en un estudto sobre Cfudad Guayana. una nueva 
cfudad del este de Venezuela. examfn6 mapas de sus habitantes. que dibujaban 
sus zonas locales y la ciudad entera. para investigar las diferentes maneras 
que la gente estructura las ciudades y ver sf grupos diferentes de una pobla
ci6n estructurarfan la misma ciudad de diferentes maneras. Su clas1ficac1ón sub 
jetfva de mapas le condujo a la opfni6n de que los mapas utflfzaban en forma -
predominante. elementos secuenciales (carreteros) o elementos espaciales (edt
fic1os. mojones, distritos) como un dtspos1tfvo estructural. si bien los mapas 
inis logrados utfltzaban alf!bos elementos ... 

"Casi al mismo tiempo que Appleyard trabajaba en Berkeley, Ladd se encontr..!_ 
ba haciendo un trabajo similar en Harvard. utilizando mapas de barrio como base 
para el desarrollo de un conocimiento de zonas deffn1das subjetivamente como 
barrios por parte de adolescentes negros urbanos •... " 

" ••• Ladd fntent6 clasificar los mapas en un número de tipos. basados en la 
c1asificacf6n subjetiva de los mapas. Esto incluyó también el desarrollo de un 
número de categorfas descriptivas (por ejemplo, el dibujo es pfctlirico) que t~ 
vieran en cuenta elementos de forma como los de contenido. sirviendo de crite
rio para valorar los dibuj.:>s •••• " 

"'gould y Whfte son dos geógrafos que han intentado establecer mapas menta
les, referidos a zonas espaciales más amplias que la ciudad. En su estudio se 
trabajó con una riiuestra. representattva de jóvenes (entre 16 y 18 al'los de edad) 
en escuelas de Gran BretaPia para deterlflinar las visiones que se percfbfan del 
pa.fs. Se pidfó a los estudiantes que ordenasen los condados de Inglaterra. Ga
les y Escocia según sus preferencias de lugar- desde el condado donde mis les 
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gustarfa v1v1r y trabajar hasta el condado donde les gustarfa menos v1v1r y 
trabajar ...... 

"'Los resultados obtenidos hasta hoy suscitan muchas preguntas ¿Hasta qui 
punto son persistentes estas 1m&genes mentales en el espacio y en el tiempo? 
¿Eva1Cian correctamente la zona especial dentro de la cual se toman las decfsf.,2. 
nes sobre un lugar (como la dec1s16n de emigrar. la dec1s16n de d6nde vivir 
y trabajar. etc.1) ¿Es posible ampliar el m~todo hasta incluir los conc~ptos ..!1!. 
pac1a1es de los gobiernos. de la fndustrfa y de otros grupos?" 

.. El estudio de mapas mentales o co~noscftfvos de la imagen espacial es una 
actfvfdad que s61o recientemente empieza a dar sus primeros pasos dentro de la 
geografta que se practica en el aula. Sin embargo. no es irreal pensar que el 
alumnado de las escuelas secundarias pueda abordar el tipo de estudio propue2 
to por Lynch y que a partir de sus propias observaciones deriven los elementos 
mis importantes" 

Frances A. Slater y Brian Sptcer. El estudio de relaciones Y la ~~:~t~~~~~:~ 
de mode1os mediante el ani11sts de mapas y muestras fotogriftcas. En 
N1o>evo . .M•todo. para .1• enseftenza de le geografta. p. 226-236. 
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Asuntos Generales 

lnformacf6n so1fcftada 
a Colegio de Bachilleres 

Dtrecc16n dP Planeacf6n Acadimtca 

1. En que lugares de la ReplAblfca P1ex1c:ana. existen Colegios de Bachflle;res y 
cuantos planteles ttene cada Estado? 

En 24 entidades federativas 

Entidad 

Baja Calffornfa Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Ch tapas 
Chihuahua 
Durango 
Guerrero 
Hfadalgo 
Hfchoac&n 
Horel os 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Out ntana Roo 
San Luf s Potosf 
Sfnaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tainaulfpas 
Tl axe a 1 a 

No. de planteles 

13 

5 
zz 

28 
9 

47 
9 

17 
24 
11 
11 
33 
64 
18 
39 
14 
20 

Veracruz 36 
Yucat'n 15 
Zacatecas 1 7 
Zona metropolitana de la Cd. de HExfco 20 

2. ¿Los planteles en otros Estados mantienen alguna relact6n con 1 a Dfrecc16n 
de la cd. de MExfco? De que manera. 

Por medio de convenios de colaborac16n interinstftucionales. 

3. ¿En todos los planteles de la República se da la materia de Geograffa? 

Sf 

4. ¿QuE tf po de profesi ont stas pueden impartir Geograffa? 

En el Colegto de Bachilleres Mfxtco. corresponde a los ge6grafos 0 los maestros 
de geograffa egresados de la Normal Superior y los Ingenieros ge61ogos; en ese 
orden de preferencia. 
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5. ¿Cuintos ge6grafos imparten Geograffa en la Zona Hetropoltt.S.na• 

59 ge6grafos. 

Cambio de programa de estudios de C1enctas de la Tierra a Geograffa 

1. ¿Cu5.les fueron los motivos por los cuales la Instftucf6n acept6 la mod1ftca
c16n del programa de Ctencfas de la Tierra por Geograf'fa• 

Los detectados en un dtagn6stfco fnterno relacionado con la operact6n del pro
grama. en correspondencfa con las recomendacfones hechas en el Plan de Oesarro-
11 o Nact anal. rel attvo a educac16n. durante el sal 1 nato <l 988-94>. 

2. z.Cu61es son los mecanismos tnstttucfonales para lograr un cambio de progra
Y que ttpo de dfffcultades se encontraron• 
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1a Elaboractón de un dfagn6stfco de las caracterfsttcas curriculares del progra 
ma. as{ como de sus problemas y opciones. -

211 Elaborac16n de una propuesta. que se puso a cons1deraci6n de los docent.es 
para que la enriquecieran a través del Taller de Ani11s1s de Programa (TAP). 

311 Anilis1s. evaluac16n e 1ncorporac16n (de acuerdo con los dos primeros aspec
tos) de aquellas propuestas del profesorado pertinentes para el programa de 
estudios. esta labor la 11ev6 a cabo la com1s16n elaboradora que aparece en 
el programa de estudios. 

4g Evaluaci6n técnica del programa de estudios generado a partir de tas acciones 
anteriores. con la participac16n de profesores. consultores. directivos del 
6rea asf como por la com1s16n elaboradora. 

SR Presentación y manejo de la vers16n definitiva o última de este proceso a t~ 
dos los profesores de la asignatura a través de los talleres de operaci6n del 
programa de estudios (TOP}. 

6Q El mayor problema encontrado es la •resistencia al cambio• que muestran los 
profesores. 

3. ¿Cuintos al'ios llevaba en funcionamiento el anterior programa de Ctenc1as de 
la Tierra'? 

Diez al'ios. 

4. ¿Hubo otro programa tnic1a1 de Ciencias de la Tierra. diferente al que recte.!!. 
temente se mod 1f1 c6'1 

Sf. 

S. ¿Se tiene previsto un nuevo cambio al programa de Geograf'fa; Si es as{ en que 
fecha '1 

No. s61o algunos ajustes apro:idmadamente en diciembre de 1996. 

6. ¿tulles fueron las fechas. número de participantes de profesores y nombres 
de los cur5os o talleres. relacionados con la. aceptaci6n de la modificaci6n del 
programa. de Ciencias de la. Tierra en Geograf'la7 
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TAP Taller de Anllfsfs de Programa 
TOP Taller de Operacf6n Dfdlctfca e lnstruinen-eal de Programas 
TPC Taller de Profundfzacf6n de Contenidos 

Eventos de formac16n para Cfencfas de la Tierra y Geograffa 

Afio Taller Asignatura No. de Partf-

-------------- --- -- --- ------ ----- - - - - -- -- - - - - - ---- - - - - - - ~!! ! !?: _____ !:!2!!!~!! 

92 TAP Ctencfas de la Tf err-a 29 
(Geograffa) 

93 TAP Cfencfas de la Tf erra 24 
(Geograffa) 

94 TOP Ciencias de ,. Tf erra 25 
(Geograffa) 

94 TPC Ciencias de ,. Tferr-a 26 
1ntroduccf6n . , .. (Geograffa) 
Cfencfas Geogriffcas 

94 TOP Geograffa 13 
95 TPC Geograt'fa 33 

Fundamentos hf drogeo• 
griffcos ambientales 

96 TPC Geograffa 56 
Proteccf 6n legal de 
Recursos Naturales en 
Méxf CD 

7. ¿Los profesores que parttcfparan en la mod1ftcac16n del programa de Geogra 
ffa. ten1an conoc1mfento del nuevo modelo educativo que se estaba 1mplementa"ñdo7 
¿Porqué?. ¿Dé qué .. anera1 

S1. a través de Talleres se les dfo a conocer 

e. ¿C61110 se aprecia la partfcipaci6n y motivac16n de los profesores que impa.r:.. 
ten Geograf1e. en cuanto a la ap11cac16n de las cinco 11'neas pedag6g1cas1 ¿En 
qué se fundamenta? 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

El nuevo modelo educativo 

El curso de "Construcc16n del conocimiento en el i.mbfto escolar"'. es uno de 
los principales. si no es que el prfncipal recurso que se tiene para que los 
profesores conozcan la nueva concepci6n pedagógica que propone el Colegio de 
Bach111eres. as'f como sus fundas.1entos teóricos. 
T. ¿Qui~n o quiénes fueron las per-sonas u org•ntsmos encargados de dar nombr-e 
y deftn1c16n a las cfno 11'neas pedagógicas? 

Dado que repr-esenta Ta columna ver-tebral de la Filosoffa del Colegio de B~ 
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chflleres Mé•fco. part1cfp6 todo su personal y partfcularment.e las instancias 
relacionadas con la Secretarfa AcadEmfca. 

2. ¿Las Cinco lfneas anteriores. tienen alguna relacf6n con fnvestfgacfones 
realizados en la UNAH. u otra fnstftucf6n superior .. ¿Cuál es esa relación? 

X X XX X XX X X XX X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X XXX X XX X X X XX X X X XXX X X X X X X X X X X XX X X X X 

3. ¿Se ha tenido conocimiento de que propuestas sfmflares a las anteriores 
c:fnco lfneas. hayan tenido é11:fto en alguna fnstftucf6n de MExfco. o es algo 
totalmente novedoso y exclusivo para el Colegio de Bachf11eres7 

X X X X X X X XX X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X XX X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX X X X X X 

4. ¿Seo considera que para hacer válidas las cfnco lfneas pedag6gfcas. el tfpo 
d..- eva 1 uacf on..-s rea 1 f za das hasta ahora. deben modificar se sustanc 1a1 mente? 
Por ejemplo ¿Evaluaciones de opci6n múltiple. pueden ser acordes con los plan 
teamientos te6rfcos de las c1nco 1'1'neas7 Sf es as'I' ¿C61110 se puede fundamenta7? 
¿De que manera se relacionan las evaluaciones y las cfnco l'l'neas pedag6gicas? 

Se cuenta con todo un modelo de tvaluacfén que responde a las lfneas de la 
prlctfca educativa propuesta. 
Un buen reactivo de opción múltiple puede evaluar las diferentes etapas de 
la construccfón cel eonocimietno. Ello depende del elaborador {profesor) de 
los instrumentos en función directa y clara de los objetivos que persigue. 

S. ¿A través de qué mecanismos, le instftucf6n puede conocer si son o no 
aplicados los cfnco lineamientos pedag6gfcos en los cursos escolares? 

De un seguimiento en la pr6ctica docente y su impacto en el aprendizaje. 

6. ¿Se considera que esta nueva concepción pedag6gfca, se ve reflejada en 
los programas escolares? ¿De quE manera o porciué? 

Sf. Porc¡ue en el enfociue didlctico de los programas se retoma ésta y se ope
racional izan en las ~stratégias dfdfi.ctfcas. 

7. ¿En las aportaciones sobre "Comprensfón Lectora". se pide a los profesores 
que relacionen sus estrategias de lectura con los objettvos del programa de 
estudios, y con las cinco lfneas pedagógicas. ¿Se darln a conocer masivamente 
estos productos y estas relaciones? ¿La instftucf6n los aprovechari de alguna 
manera? ¿C6mo? ¿Se incluirin o considerarin estas para la elaborac16n de pro
gramas de estudio? ¿De qué manera podemos conocer esas propuestas. especff1C..!., 
mente las relacionadas a Geograffa7 

Los trabajos producto de este proyecto pasan al acervo de cada una de las aca 
demfas como material de consulta y apoyo para los profesores. Para consu17 
ta debe remitirse por tanto a las acadiimfas de los planteles. 

B. ¿Tiene alguna relacfón ta concepci6n de la "Tecnologfa Educat1vaN ya sea 
con alguna parte de la nueva propuesta del Modelo Educativo del Colegio. con 
las cinco lt'neas pedag6g1cas o con el planteamiento de los objetivos de los 
programas? ¿Porciué? ¿De qu~ manera? 

Construct1v1 smo 
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Eva1uac16n de los Programas de Estudio de Geogl"'affa 

U1tfmamente se ha dado continuidad en la evaluacf6n de los programas mediante 
una serie de talleres .••.• 
1. ¿En general. culle5 h4n sido los resultados de dichas evaluaciones? ¿Se pue 
den conocer las conclusfoens a las que se llegaron? -

Como resultados. generales del taller de Evaluacf6n de Programas de Geograffa. 
se enuncf an: 

Problemas de falta de antecedentes de ffsfca y qufmfca para abordar los CD..!!.. 
tenidos. 

Problemas de secuencfac16n y desagregac16n en algunos objetivos. sobre todo 
en la Unfdad l. 

Falta de tfempo para abordar contenidos (casi imposible abordar unidad Y). 
por lo que resulta ambfcfoso. 

Fal"t.a mayor prectsf6n en las estrategias did&cticas. 
Problemas por materfal de laboratorio y falta de precfsi6n en las pr&ctfcas 

pu Es a 1 gunas no apoyan a 1 os contenidos. 

Para mayor invormac1ón se puede consultar el informe "EVAPRO" 

2. ¿Qué uso se le piensa dar a los resultados de los talleres: 

Ana11zar. evaluar y considerar su pertinencia para mejorar la operación de los 
programas. 

3. ¿La participación de la m.ei.yorfa de los profesores ha sido cons'tante en la 
evaluaci6n y adecuacf6n de los programas? ¿Ha sido con base en el nuevo Modelo 
tducatfvo. que se han implementado estas acciones? 

SI 

4. ¿Cuil es la fecha calculada para darle forma ffnal al programa de Geograffa7 

No hay nuevo prosrama. los ajustes se conclufrón en dicfembre de 1996. 

S. ¿Las modfficac1ones a los programas. se tienenplanteadas por ciclos? 

161 

No existen periodos establecfdos. Se tiene una evaluación permanente de los pro 
gramas que deter-mfna la necesidad o no de fnfcfar un periodo de modfffcacfones'7' 

6. ¿De qué maner-a participó el Colegfo. como tnstftucf6n en la modificación del 
programa de Geograffa7 

co .. o coordinador interno de todo el proceso dado que era 
da en el diagnóstico infcfal. 

necesf dad detect..!.. 

7. ¿Cuándo se modiffcó el Programa de Geograffa. ya se tenfa previsto el nuevo 
modelo pedag6gfco7 ¿De qué manera se vfó ref'lejado en el nuevo pr-ograiaa? 

Sf. desde la presentación del Marco de Referencia del programa y en desarrollo 
de los objetivos y las estrategias de evaluación y ensePlanza. 
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8. ¿PorquE si el Programa fue mod1f1cado. y con ello los fundamentos metodoló
gicos de la Ciencia. las pr.&:ctfcas de laboratorio. particularmente las de teles 
copio. no se modificaron con base ~ esos fundamentos? -

Nota: Los fundamentos metodo16gfcos de la Ciencia siguen siendo los mismos. 
Sf la actividad pr5cttca no se cambio fue porque los profesores participantes 
no 10 consideraron necesario. 

9. Los profesores que opt.an por la categorfa CB 11 realizan crttfcas y propues 
tas a los programas de estudio. ¿Qué se hace con estas propuestas? ¿Hay algún
documento que 1 as contenga7 

Las mejores propuestas se envfan a la D1recc16n de Planeact6n AcadEmfca. en do.!!.. 
de se revisan al término del proceso de promoc16n. OespuEs de que han stdo an.!. 
ltzadas a través de la Dirección de Servicios AcadEm1cos. se devuelven los tr.,!_ 
bajos a los profesores respectivos. 

No se pr"ocede a su archivo dado las limttac1ones de espacio Que se tienen. 
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Estrategias de ensenanza-aprendfzaje 

La geograf'fa puede verse como una contrfbucf6n a: 
a) Mejorar el conocfmfento que tfene el estudiante sobre los aspectos espacf.,!_ 

les de diversos problemas. 
b) Aumentar su c.apacfdad de pens&1mfento crftfco, hacfendoles conscientes de 

la multfplfcfdad de c.itusas que hay para cada sft:uac16n. 
Hflda Taba en 1967. elabor6 un modelo para hcer posible el desarrollo del 

proceso mental fnductfvo, basandose en la fdea de que el contenido de algunas 
asfgnaturas. sirve simplemente como recurso para el aprendizaje de algunas fdeas. 
conceptos y maneras de pensar. 

A par-tfr- de una serte de preguntas preparadas por el prof'esor. el estudiante 
podrfa pasar por los tres estadios sfgufentes: 

a} Formaci6n de conceptos. 
b} Oeduccfón y genera1izaci6n. 
c) Aplicaci6n de prfncfpios a nuevas s1tuacfones. 
para desarrollar los conceptos. los alumnos deben empezar a analizar sus ex 

pcrfencfas y agruparlas. luego har:in deducciones y generalfzacfones. El prote"Sor 
puede estimular a sus alumnos a hacer comparacfones a partfr de preguntas tales 
como N¿Quf observas?, ¿OuE has vfsto7, ¿Qué encontraste?, ¿Qué dffercncfas en
CUl!ntras entre X e Y7, ¿Qué te sugiere esto? 

La mfsma estrategia se puede usar, para llevarlos a Ta aplfca1c6n de prfncf
pfos, por ejemplo: " En esta cfrcunstanicfa ¿Qufi crees que ocurriri? ¿Por quE 
crees que ocurrfr.!ii de la manera que describes y no de otra?" El profesor debe 
abstenerse de dar respuest:i.s a Tas preguntas. 

A partfr de una salida al campo, documentac16n fotogriffca y mapas, el pro
fesor puede lograr, con cuestiones concretas, no sólo que los estudiantes descrf 
ban lo que ven, sfno que entiendan las relaciones entre aquello que ven. Asf -
sf el anilfsfs es sobre un supermercado, comenzarán a entender no sólo las fun
cfones de ese c11so partfcul11r, sfno comenzar.Sn a entender los prfncfpfos gener11 
les que rfgl!n la localfzacf6n de los supermercados. -

Una eJtperfencfa flustr11dor11 de est4 tendencfa, es el proyecto de la "American 
High School Geography .. , que abarca 6 temas, con duracfón ele un afto, para estu
diantes entre 14 y 16 anos. La estructur11 de dfcho proyecto es de acuerdo a 
las sfgufentes figuras. 

La estructure. del proyecto de la "Américan High School Geograhphy" 

Un1 dad .J 
eo l"'affa 01 ftt c 
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Procedi1nfentc.os empleados en la preparación de cada unidad del proyecto 

as un1 a es preparan 
geógrafos 
profesorado de escuelas 
secundarias 
stcólo os escolares 

se experf cnenta 
al unas escuelas floto 

autores revisa 

Producción comercial 

Revfsfón final por el equipo de 
autores 

Se cxper11i1entan 
d11des en muchas 

experimentan las unid11des,_~~~~Se revisan las un1dades a la luz 
muchas escuelas del afs de la evaluación de la experimen 

tac16n 

Procedimiento de enscl'\anza de una subutn1dad 

El profesor plantea un 
uesttón o un problema 

e proporciona 
ocumentación sobre la 
aturaleza del roblem 

El profesor requiere una 
interpretación de la doc 

mentación o un ju1c1o de valor 
Los estudiantes Los estudiantes trabajan 
intercambian en los conceptos y en la 
información generalfzacfón Y!o v11lo-
e ideas ran 111 información 

l.65 

Ejemplo del procedtmtento utilizado en la 11ctt>Jtdad de decidir la localiz.!!.. 
ctón de una fábrica de fundición de metales 

Pregunt.• 
¿Qué factores influyen en la localización de una fundición• 

1 
Proble•a 

¡¿.En cuAl de las veinticinco ciudades mis grandes de los Estodos Unidos inst~ 
larfos una nueva fundición de metales? 

1 
Se proporciona documentación sobre las materias primas necesarias. la fuerza 
laboral. el transporte necesario. la estructura ftnancier11 de la empresa. etc 

! 
Se hace una stmulac16n con juego de roles. donde los estudiantes hacen el 
papel de miembros de un consejo de administración que tt•ne que decidir la 
localtzac1ón basándose en la documentac16n aportada. 

1 
Conclusión 
Los estudiantes aprenden los tipos de factores que influyen en las discusio
nes de locali%act6n industrial. 

Fuente-: Robert. Beinot."'Acerca de las estrategias de ensel'ianza-aprendtzaje~/ 
En: John Graves. et.al. Nuevo m~todo paro la enseftonza de ¡a qeoqr-affo. p.66-69 
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