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INTRODUCCIÓN 

La Geografía es una de las más antiguas ciencias, según expresa su nombre (del 
griego Ge, Tierra. y Grafein. describir) Es la Ciencia de la descripción de la Tierra 

El hombre no puede carecer de un conocimiento de la tierra en la que habita. y de los 
otros hombres que conviven en esta misma. es por eso que la primera educación 
geográfica organizada se da en el ámbito escolar. en el decenio comprendido entre 
los seis y los dieciséis años de edad. 

Desde épocas anteriores la geografía en nuestro país (y en el mundo) ha ocupado un 
importante lugar en los planes y programas de estudio. sin embargo. su enset'lanza 
ha sufrido cambios para adecuarse a los retos que exigen las actuales y futuras 
generaciones. 

En los inicios de un nuevo milenio cabe hacer algunas reflexiones acerca de las 
condiciones en que se encuentra el estudio y la enseñanza de la geografía en el nivel 
medio básico (secundaria) 

¿ Los actuales planes y programas de estudio de geografía en secundaria. 
cumplen con los fines que exigen los tiempos modernos? 

¿ Cuáles han sido los últimos cambios que han sufrido los planes y programas 
de estudio? 

¿ Cuáles son los enfoques y propósitos que pretende alcanzar la enseñanza de 
la Geografía en secundana a partir de la Modem1zac1ón educativa? 

La sociedad mexicana moderna se enfrenta al desafio que exigen los avances 
cientificos y tecnológicos del mundo actual y uno de los graves problemas detectados 
en nuestro país para hacer frente a esta situación. es el rezago educativo 

Elevar la calidad de la educación a través de un me¡orarn1ento en los servicios 
educativos. es el reto que se plasma en el acuerdo nacional para la Modernización 
educativa en el afio de 1 989 

Por lo tanto. es relevante la necesidad de que los profesionales dedicados a la 
docencia conozcan las características y estructura de los planes y programas que se 
desarrollan en las aulas. pero no sólo el conoc1m1ento de los actuales planes y 
programas. sino también el tener la referencia de cuales han sido las ultimas reformas 
que se han realizado. para asi tener un panorama más amplio de los propósitos que 
tiene la eaucación hoy en día 

Solamente con el conocimiento de los contenidos de una asignatura y de su 
desarrollo a través de las experienoas en la práctica docente. es posible emitir un 
¡uic10 de valor sobre la efect1v1dad que tienen sus propos1tos educativos 



Por todo esto, es considerada la importancia que representa llevar acabo un Informe 
académico de docencia. ya que en base a la experiencia personal en et desarrollo de 
los contenidos programáticos de la enseñanza de la geografía en secundaria se 
pretende dar a conocer un punto de vista. que. tal vez no sea él mas acertado. pero 
que puede servir de referencia a alguien que se in1c1e. o se encuentre ya en el campo 
docente de la geografía en el nivel Medio Básico. 

t,Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta actualmente el estudio 
de la geografía en secundaria. y qué alternativas se pueden ofrecer? 

A través de un Informe académico de docencia se pretende realizar un análisis critico 
y comparativo de los programas de estudio de la geografía en secundaria. partiendo 
como antecedente de los planes y programas pasados que estuvieron v1genles desde 
1972-1975 hasta el ciclo escolar 1992-1994 con el acuerdo nacional para la 
Modernización educativa 

Identificar las principales características del estudio de la geografía en los programas 
inmediatos anteriores por asignatura y por áreas y la problemática que se 
presentaba. así como conocer los planes y programas actuales. destacando su 
estructura. sus enfoques y propósitos y -desde un punto de vista propio - hacer un 
análisis critico de aciertos y def1c1enc1as delectadas a lo largo de su desarrollo en la 
practica y experiencia docente. son los ob¡et1vos del presente informe 

Es de 1mportanc1a también tratar acerca de las comentes teóricas del aprend1za¡e, las 
cuales. sustentan el desarrollo pedagógico de los actuales planes y programas 
(construct1v1smo y aprend1za¡e s1gn1flcat1vo) 

Finalmente. y teniendo como base el desarrollo del Informe académico de docencia. 
es posible emitir algunos ¡u1c1os. comentarios y sugerencias de los ob¡etivos trazados 
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CAPITULO UNO.- EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA EN LA SECUNDARIA EN 
LOS PLANES Y PROGRAMAS ANTERIORES A LA 
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA (1974-1992). 

¿Cómo eran los planes y programas de estudio anteriores a la Modernización 
educativa de 1992?. 

¿Qué lugar ocupaba la geografía en aquellos planes y programas? 

¿Cómo estaba estructurada ta geografía en esos programas y cuáles eran sus 
obietivos?. 

¿De dónde, cuando y porqué surgen los planes y programas de estudio anteriores 
a 1992? 

El propósito de este primer capítulo es dar respuesta a estas preguntas ya que 
sirven de referencia para tener un meior panorama de tas reformas que dieron 
origen a tos programas actuales y poder entender cuáles han sido los cambios 
que se han presentado en la ensei'lanza de la geografía en secundaria en las 
ultimas décadas. 

1.1 LOS RESOLUTIVOS DE CHETUMAL DE 1974. 

Siendo miembro de la generación 1979-1983 del Colegio de Geografía de ra 
Facultad de Filosofia y Letras de la UN A M. mi primer contacto como docente 
con la ensei'lanza de la geografía en secundana se dio en octubre de 1984. 

Fue por aquel entonces cuando conocí los planes y programas vigentes para 
desarrollarlos con los grupos que me fueron asignados. un pnmero y dos 
segundos grados 

Durante cuatro años desarrollé los programas sin conocer de dónde habían 
surgido ni su tiempo de vigencia hasta que en 1988 durante una reunión técnica 
pedagógica me enteré del documento -RESOLUTIVOS DE CHETUMAL" 

A través de este documento pude saber el origen y las caracterisllcas de los 
programas vigentes en aquel tiempo de la Educación Media Básica (Secundana) y 
de la reforma educativa sufrida por este nivel en 197 4 Aspectos más 
sobresalientes de estos resolutivos son los s1gu1entes 

Como producto de sus deliberaciones el ConSejo Nacional Técnico de la 
Educación. a través do su Asamblea Nacional Plenana sobro Educación mocha 
básica. reunida en la ciudad de Chetumat ros días 15. 16 y 17 de agosto de 1974. 
presentó al C Secretario de Educación Pública. el s1gu1ente documento 

la crisis que caracteriza a la sociedad contemporánea. pone de 
manifiesto la contradicción entre las nuevas necesidades producto de 
la revolución científica y tecnológica. y las estructuras heredadas que 

... 
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impiden modos de convivencias más ¡ustos y racionales. tanto en el 
plano nacional como en el internacional 

La continua renovación de la ciencia ha servido dentro del orden 
mundial vigente, como un factor de conservación. en lugar de ser 
utilizado como patrimonio general de la humanidad para impulsar el 
desarrollo independiente de las regiones marginadas. 

Los conocimientos, las instituciones y los sistemas de organización de 
nuestro país. se transforman aceleradamente. se ahondan las 
diferencias del campo con respecto a las ciudades y en éstas. la 
distancia entre los estratos sociales. Esta reaiidad plantea problemas a 
aspiraciones que debemos de afrontar con programas fundamentados 
en una concepción de auténtico contenido social 

La comunidad nacional se propuso reformar las estructuras políticas. económicas 
y sociales a fin de adecuarlas a sus aspiraciones Estas reformas solo serán 
posibles en la medida en que encuentren respuesta de la propia comunidad 

La Reforma Educativa, al cumplir con estos requ1s1tos. ha puesto en vigor los 
principios de la práctica democrática. Nuestra educación está condicionada por el 
cambio social y económico. J>')ro al mismo tiempo influye de manera determinante 
sobre éste, orientándolo conforme a las asp1rac1ones populares La nueva 
educación se propone la realización plena del mexicano como ser individual y 
social. 

La educación es uno de los mecanismos de movilidad y transformación hacia 
modos de convivencia más dignos y justos entre personas y naciones no sólo 
debe actualizarse para ir al parejo de los avances científicos, si no que debe 
modificar su organización para ofrecer una ¡usta distribución de oportunidades 
educativas Es un servicio púbhco que ha de realizar los ideales culturales de 
todos. sin más limite que las aptitudes de la persona y las necesidades efectivas 
del progreso de la sociodad en su conjunto. Paralela a la revolución científica y 
tecnológica. la educación debe favorecer una revolución cultural 

La renovación del sistema educativo debe ser integral. porque el sistema es un 
todo donde no puede modificarse una de sus partes sm afectar a las demas La 
organización del sistema debe perseguir la actualización permanente. la 
flexibilidad de su estructura orgánica y la apertura que haga llegar las 
oportunidades educativas a todos los sectores de la población 

En nuestro país la educación pnmana y la secundaria constituyen una unidad que 
ha de operar como una educación general bas1ca, popular. funcional. 
esencialmente formativa. encargada de promover el desarrollo integral del 
educando y de dar los fundamentos de una formación que le permita proseguir 
estudios del nivel 1nmed1ato superior o incorporarse a la vida productiva 

5 
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La educación media básica, como los demás tipos y ciclos, atraviesa por un 
periodo de ajuste en su objetivo. contenidos programáticos y metodologías 
c1entif1cas y didácticas 

No puede existir una renovación educativa sin la participación 
consciente. crítica y entusiasta del magisterio Las recomendaciones 
que a continuación se señalan. emanan de opiniones y consensos de 
los maestros del país Representan su contribución esencial y sirven de 
marco de referencia para llevar a la práctica la etapa actual del proceso 
de reforma educativa. 

En este documento enviado por la asamblea nacional plenaria sobre educación 
media básica al C Secretario de Educación Publica. se establecen también las 
características de la reforma. la definición y los objetivos que son los siguientes: 

Características de la reforma 

.. La reforma de la educación media básica debe plantearse como una 
consecuencia lógica y armónica de la reforma de la educación primaria en sus 
objetivos. en sus contenidos y metodologías. de acuerdo con las 
caracterist1cas del educando. 

.. En los países desarrollados existe una escolaridad superior a los doce años 
para toda su población Alcanzar una escolaridad mínima de nueve al'los es 
una meta que nuestro país debe fijar para propiciar niveles aceptables de 
desarrollo integral. Debemos lograr que la educación media básica se ofrezca 
a los educandos que hayan acreditado la educación primaria, a fin de que 
llegue a ser obligatoria para todos tos mexicanos 

• La reforma de la educación media básica debe establecerse como un proceso 
de revisión permanente. para lograr su conhnua adecuación a las estructuras 
sociales en donde está inserta 

Definición 

• La educación media básica es parte del sistema educativo que. con¡untamente 
con ta primaria. proporciona una educación general y común dingida a formar 
integralmente al educando y a prepararlo para que participe positivamente en 
la transformación de la sociedad 

Objetivos 

• Propiciar que se cumplan las finalidades de la educación. de acuerdo con la 
filosofía social derivada de nuestra Constitución y de la Ley Federal de 
Educación 

6 
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• Proseguir la labor de la educación primaria en relación con la formación del 
carácter. el desenvolvimiento de la personalidad critica y creadora. y el 
fortalec1m1ento de actitudes de solidaridad y justicia social. 

• Estimular el conocimiento de la realidad del país para que el educando, al 
valorarla. esté en cond1c1ones de participar en forma consciente y constructiva 
en su transformación 

• Inculcar en el educando el amor y el respeto al patrimonio material y espiritual 
de la nación, capacitándole para que lo aproveche en forma racional y justa_ 

• Lograr una formación humanística, científica, técnica y artística, que permita al 
educando afrontar las situaciones de la vida con espontaneidad. seguridad en 
si mismo y economía de esfuerzo_ 

• Proporcionar una sólida formación moral que propicie el sentido de 
responsabilidad y da servicio. y el respeto a otras manifestaciones culturales. a 
los derechos de los demás y a la dignidad humana. 

• Promover las actividades encaminadas a la formación de hábitos y actitudes 
deseables. respecto de la conservación de la vida y la salud física y mental del 
educando 

• Proporcionar al educando las bases de una educación sexual orientada hacia 
la paternidad responsable y la planeación familiar. con respeto a la dignidad 
humana y sin menoscabo de la libertad 

• Ofrecer los fundamentos de una formación general de pre1ngreso al trabajo y 
para el acceso al nivel inmediato superior 

• Profundizar en ol conocimiento y el seguimiento del educando en cuanto a su 
desarrollo integral y a su adaptación al ambiente familiar. escolar y social para 
orientar sus capacidades. intereses e inclinaciones y ayudarlo a lograr su plena 
real1zac1ón. 

• Intensificar la formación del educando. en cuanto a la s1gn1ficaoón auténtica de 
los problemas demográficos. a la urgente necesidad de proteger y conservar 
los recursos naturales y a la necesidad de contribuir a mantener el equilibrio 
ecológico 

• Desarrollar en el educando la capacidad de aprender a aprender. para que 
esté en posibilidad de participar me¡or en su propia formación. considerada 
ésta como un proceso permanente a lo largo de su vida 

En este documento se 1nciuyen también otros aspectos tales como. 

• El plan de estudio y sus modalidades 
Lineamientos generales sobre !os programas de aprendiza.re 

7 
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o Autorizar su aplicación en las escuelas que lo soliciten. a partir del próximo 
año escolar 1974-1975. 

o Autorizar al Conseio Nacional Técnico de la Educación para que, en un 
término perentorio. presente al magisterio, a los cuerpos técnicos y a todos 
los sectores culturales interesados. los programas generales por objetivos 
de aprendizaje correspondientes a este plan de estudios, con el propósito 
de que los autores de los libros de texto cuenten con el tiempo necesario 
para elaborar estos valiosos auxiliares. 

u Disponer que. cuando los cuerpos técnicos de cada dirección general, 
dinian la elaboración de programas detallados basados en los programas 
generales del Consejo Nacional Técnico de la educación. estos sólo se 
apliquen previa la autorización del mismo 

a Determinar que el Conseio Nacional Técnico de la Educación autorice a los 
cuerpos técnicos y a las juntas académicas regionales de las distintas 
modalidades de la educación media básica para que elaboren los 
programas correspondientes a la educación tecnológica. y que estos se 
apliquen previa autorización del propio Conseio 

a Disponer que en el periodo lectivo 1974-75. se realice una amplia 
información. orientación y actualización del mag1steno. sobre todos los 
aspectos de la reforma de la educación media básica, a fin de facilitar su 
aplicación en los niveles respectivos 

Finalmente. la Asamblea Nacional Plenaria del Conse10 Nacional Técnico 
de la Educación. propone al C Secretario de Educación Publica que, en 
uso de las facultades y atribuciones que le conceden las leyes y 
reglamentos relativos. tenga a bien dictar a las autoridades que 
corresponda. los acuerdos e instrucciones necesanos. a fin de que las 
recomendaciones que integran este documento. se pongan en práctica, y 
disponer lo necesario para establecer las condiciones necesarias con los 
gobiernos de los Estados y las 1nstituc1ones comprometidas en la 
realización de esta reforma, para garantizar que se apliquen con una 
d1mens16n integral 

Chetumal. Quintana Roo. a 17 de agosto de 1974 1 

Después de conocer el documento y de las propuestas de la Asamblea Nacional 
plenaria sobre Educación Medra Besica del CONAL TE. el Secretario de Educación 
Publica. de aquel entonces. Víctor Bravo Ahuia. pronunció un discurso del cual 
entre lo más relevante mencionó 

·Hemos dec1d1do un cambio que hende a romper esquemas obsoletos y que, 
además. se encuentra 1nsp1rado en ideas de renovación y de efectiva 
func1onal1dad. en las áreas del conocimiento humano Buscwnos que el alumno 

1 - Eaucac.ón medioll M~JC.a tes.olvcJQnes d~ C"·«t..~mal SEP CONAL TE. 197.C 
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aprenda a observar. a analizar. a deducir, para desarrollar en él una mentalidad 
científica, un pensamiento cntico y una actitud dinámica y creadora. Esto implica la 
abolición de verdades absolutas. dogmas y sistemas cerrados en los campos de la 
ciencia. de la tecnología y del arte • 

Como un resultado de los acuerdos de Chetumal de agosto de 1974 se presentó 
en forma esquemática el nuevo plan de estudios 
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA 
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Una de las pnncipales características del nuevo plan de estudios es que se 
ofrecen dos estructuras programáticas por áreas de aprendizaje y por asignaturas 
o materias 

La innovación de este plan es el estudio por áreas, basado en el princ1p10 de la 
totalidad. según el cual. todas las personas poseemos un pronunciado interés por 
la totalidad. esto es. por aquellas realidades hechas y formadas de tal manera que 
no falta en ellas ninguna de sus panes esenciales y, a su vez. cada una de estas 
partes se encuentra hgada y trabada reciamente a las que con ella misma deben 
constituir una sintes1s 

Este interés que el ind1v1duo siente por la totalidad ·as tan fuerte y se 
manifiesta de un modo tan fundamental como tendencia a la plenitud de 
sentido en todas las regiones del actuar. sentir. pensar y concebir 
humanos. que ha de verse en ello algo elemental, algo que atañe a la 
esencia más intima del hombre En este impulso elemental a la 
totalidad se revela la naturaleza verdaderamente creadora del hombre· 
El carácter total1sta do la vida humana so oi.prosa de manera evidente 
en la estructura de la personalidad 1nd1v1dual Toda experiencia que se 
adquiere posee carácter totalista e integrado. aunque pertenezca al 
proceso más sencillo del aprend1za¡e 

Consecuentemente. no cabrá duda alguna acerca de Jos valores 
ex1raord1nanos y pos1t1vos de una enseflanza totalista que se esfuerza 
por ofrecer al educando una sene de ob1etos de aprend1za¡e plenos de 
sentido valiosos. interesantes en ¡usta correspondencia con su impulso 
natural hacia Ja totalidad Una educación de esta clase tratará por eso 
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mismo, de evitar todo aquello que dificulte o haga 1mpos1ble al alumno 
la vida dentro del todo significativo y la concepción o asimilación del 
mismo_ 

En cualquier área de aprendizaje se fusionan siempre distintos campos 
del saber, constituyendo totalidades, integrales y s1gnif1cat1vas De ahí 
que, estrudurar un plan de estudios por áreas. "facilite a los maestros el 
desarrollo coordinado de sus programas y la evaluación del alumno en 
aspados que no pertenecen exclusivamente a un área Por lo que 
respecta al educando. evita la interpolación de materiales de estudio 
semejantes. que intorfioron la retención. favorece la solocc1ón y 
captación de ideas directrices, la realización de actividades asociativas 
y la formación de integraciones signif1callvas en el aprend1za¡e 
Además. la estructuración por áreas fomenta en el alumno el desarrollo 
del pensamiento propio de su edad. Según Piaget ente los 11 o 12 y los 
14 o 15 años, llega la mente a la concepción de la comple¡a estructura 
de los con¡unlos de partes; son típicas de esta edad las operaciones 
intelectuales de reunión e inserción"_ 

En las resoluciones de Chetumal también se establece que 

Independientemente de que en Estados Unidos. España_ Inglaterra. 
Argentina, Chile, Venezuela. Japón, Perú. Brasil y otros paises. ya han 
integrado áreas de materias afines en sus planes de estudio. en México 
también procedemos a introducir esta innovación didáctica. no por mero 
esnobismo, sino con el convencimiento de que la correlación natural. 
espontánea y permanente de los contenidos. se fundamenta en el 
principio de integración. que consiste en entrelazar los asuntos de las 
distintas asignaturas conexas alrededor de una idea. de una 
experiencia o de un tema especial de conocimiento que sirva de e¡e. 
siempre que dichos enlaces o conexiones sean tales que. combinados. 
se aprendan con más facilidad o me¡or que s1 se les enseña 
separadamente. puesto que atienden a las relaciones psicológicas de 
dichos materiales de enser'lanza 

Con lo anterior se ¡ust1f1ca en el nuevo plan de estudios la aparición de la 
estructura programática por áreas. además de la existencia do los programas por 
asignaturas 

Es así como de una manera general las Resoluciones de Chetumal establecen la 
reforma educativa que da como resultado el plan y programas de Educación 
Media Básica vigontos do 1975 a 1992. 
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1.2 EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA EN LOS PROGRAMAS POR AREAS. 

Al ser establecidos los programas por áreas. es necesario conocer el lugar en el 
que queda la geografía. así pues. se asienta que en el caso de ciencias sociales 
agrupa contenidos que hacen posible la integración natural y permanente de 
disciplinas que tienen que ver con los elementos tiempo, lugar, gobierno y su 
1nfluenc1a en el hombre y en la sociedad, tanto en el pasado, como en el presente 
y el futuro Tres asignaturas de fuerte contenido social. geografía. historia y 
educación cívica que figuran en la otra modalidad del plan de estudios. son las 
que sirven de base al área de ciencias sociales. la geografía física pasó al área 
de c1enc1as naturnles donde encontró me¡or ub1cac1ón dentro de la problemática 
de los seres vivos que dependen en una o en otra forma de la tierra. del agua y 
del aire para subsistir; en cambio la geografía humana, con todas sus 
modalidades sociales. quedó perfectamente ubicada en esta área 

LA GEOGRAFÍA EN EL AREA DE US CIENCIAS SOCIALES. 

Entre las d1sc1plinas que sirven de base al área de ciencias sociales - geografía. 
historia. economía. demografía, ciencias políticas. sociología y antropología -
destacan la geografía humana, la historia y la antropología por su alto poder 
integrador, ellas reúnen material con el propósito de ofrecer una visión, lo más 
completa posible. de la región. período o sociedad que se estudie 

Es importante conocer los ob¡et1vos generales del área de ciencias sociales, los 
cuales son 

1 Proseguir la labor de la educación primaria en relación con la formación del 
carácter. el desenvolv1m1ento de la personalidad crítica y creadora y el 
fortalec1m1ento de actitudes de solidaridad y justicia social. 

1 2 Estimular el conoc1m1ento de la realidad del país para que el educando, al 
valorarla. esté en cond1c1ones de part1c1par en forma consciente y constructiva 
en su transformación 

3 Inculcar en el educando el amor y el respeto al patrimonio material y espintual 
de la nac1on. capacitándolo para que lo aproveche en forma racional y ¡usta. 

1 4 Proporcionar una sólida formación moral que propicie el sentido de 
responsabilidad y de serv1c10. y el respeto a otras manifestaciones culturales. a 
los derechos de los demas y a la dignidad humana 

5 Proporcionar al alumno las bases de una educación sexual orientada hacia la 
paternidad responsable y la plarnf1cac1ón familiar. con respeto a la dignidad 
humana y sin menoscabo de la libertad 

1 6 Profundizar en el conoom1en10 y el seguimiento del educando en cuanto a su 
desarrollo integral y a su adaptación al ambiente fam1har. escolar y social, para 
orientar sus capacidades. intereses e 1nchnaciones y ayudar1o a lograr su plena 
realización 
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1. 7 Intensificar la formación del educando, en cuanto a la s1grnf1cac1ón autentica 
de los problemas demográficos. a la urgente necesidad de proteger y 
conservar los recursos naturales y a la necesidad de contribuir a mantener el 
equilibrio ecológico 

.8 Desarrollar en el educando la capacidad de aprender. para que esté en 
posib1hdad de participar me¡or en el proceso de su propia formación, 
considerada ésta como un proceso permanente a lo largo de su vida 

De los antenores ob¡et1vos generales. pueden considerarse de un carácter 
geográfico los marcados con los numeres 1 2. 1 3 y 1 l Ha sido diseñado el 
programa del área de ciencias sociales para los tres grados del ciclo, 
estructurados. cada uno de ellos. en ocho unidades de aprend1za¡e. Las unidades 
de aprend1za¡e se organizan en vanos ob¡ellvos particulares. estos no se logran 
por si mismos debido a la amplitud de contenido que representan. por tanto es 
necesario fraccionarlos en un número variable de objetivos específicos los que se 
obtienen mediante la e¡ecuc16n de act1v1dades sugeridas, mismas que deben 
referirse al logro del ob¡et1vo espec1f1co y al desarrollo de hábitos. habilidades. 
destrezas y actitudes 1nd1spensables para la incorporación de nuevas condtlctas 
en el educando 

Ahora bien. tomando en cuenta la equ1valenc1a de contenidos por grados entre 
áreas y asignaturas y considerando que el anáhs1s de los diferentes problemas en 
el primor at"lo de educación secundaria debe mantenerse más bien en un nivel 
descnpllvo que explicativo. se ha partido del planteo de la problemática del mundo 
contemporáneo. enfocada al estudio preferente de los efectos sobre las causas, 
en v1r1ud de que tal estructura responde ps1cológ1camente a las necesidades e 
intereses del educando 

Aunque tal enfoque aparentemente puede ser considerado como una limitación de 
las que estamos conscientes. razones pedagógicas nos han aconse¡ado proceder 
de esa manera es necesario conocer. en primor término io que pasa para luego 
preguntarse porqué ocurre 

En segundo grado se toma en cuenta el estudio de las grandes civ1l1zaciones del 
mundo actual. consideradas como espacios. sociedades. como economías. como 
mentalidades colectivas. cuya 1nterdependenc1a es 1rrevers1ble en el mundo en 
que v1v1mos 

Cada una de estas civ1l1zacionos se estudia. también. en funcion genética de sus 
apones culturales en el tiempo y en el espacio y de la d1nám1ca inmanente que es 
propia de toda c1v1hzac1ón 

Los contenidos de este grado comprenden los hechos culturales más significativos 
ce caca c1v1hzac1on desde sus ongenes hasta que entran en contacto como 
consecuencia del desarrollo económico que reclamó la 1nterdependenc1a de todos 
los pueblos del mundo 
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En el tercer grado se retoma la problemática del mundo contemporáneo para su 
análisis y comprensión con base en la causalidad de los hechos adquiridos en el 
grado anterior 

Ahora bien. analizando los programas de ciencias sociales, la temática que 
contiene un carácter geográfico en cada uno de los tres grados es la siguiente: 

Primer grado 

o Factores físicos. sociales y culturales del medio ambiente. 
u Acción que ejerce el medio ambiente sobre el hombre. 
o Transformación del medio ambiente por el hombre para satisfacer sus 

necesidades. 
o De la comunidad: factores flsicos del medio ambiente; principales 

actividades económicas; dinámica de la estructura de la población. 
o Integración del territorio nacional 
o Características demográficas de la población mexicana; distribución, 

consecuencias de la explosión demográfica. 
o Zonas económicas de México: Noroeste, Pacifico-Sur, Norte, Noreste, 

Centro-Occidente. Centro-Sur, Golfo de México y Península de Yucatán; 
Situación geográfica, factores físicos, grupos indígenas y lingüísticos, 
ocupaciones principales. distribución do la población. condiciones culturales 
(educación). medios de transporte y comunicación, actividades productivas. 

o Paises de los bloques capitalista y socialista. Países que reciben su 
influencia 

o Paises en vías de desarrollo: ingreso per cápita; deficiente producción 
agrícola, industrialización escasa. alimentación; necesidad de 
alfabellzac1ón. factores de alto desarrollo demográfico; localización de Jos 
paises en vías de desarrollo, posición de dependencia ante Jos países 
capitalistas y socialistas 

u Crecimiento de la población mundial Causas 
o Recursos naturales renovables y no renovables 
o Relación entre explotación irracional de los recursos naturales y el hombre. 
o Contam1nac1ón ambiental como consecuencia del uso inadecuado de la 

tecnología 

Segundo Grado 

o Caracterisllcas geológicas, hidrográficas. de clima. de flora y de fauna de 
Asia 

o Caracterist1cas geológicas, mort0Jóg1cas. h1drográf1cas. de chma. flora y 
fauna de Áfnca 

o Influencia del ambiente en la distnbuc1ón de la población afncana 
o Interacción hombre-ambiente en las act1v1dades económicas de los pueblos 

africanos 
o Caracterls11cas geológicas, htdrográficas. de clima. flora y fauna de Europa 
o Influencia del ambiente en la distribución de la población en Europa. 
o Características geológicas. hidrográficas. de dima. flora y fauna de 

Amén ca 
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a Influencia del medio ambiente en la distribución de las primeras culturas de 
América 

a Desarrollo agropecuario. forestal. pesquero e 1ndustnal de México. 
a Influencia de los medios de comunicación y de transporte en el progreso 

económico de México 

Tercer Grado. 

u D1v1sión Política y formas de gobierno de los paises capitalistas 
o Características demográficas del mundo capitalista 
a Paises cap1talltas sobresahenles en el desarrollo agropecuario. forestal, 

pesquero. industrial. comercial, medios de transporte y comunicación. 
u D1v1s1ón política y formas de gobierno de los paises socialistas 
u Características demográficas del mundo socialista 
u Paises socialistas sobresalientes en el desarrollo agropecuario, forestal, 

pesquero. industrial. comercial. medios de transporte y comunicación. 
u Organismos de cooperación económica en ambos mundos 
u Localización y características de paises poco desarrollados 
a Paises tercermundistas sobresalientes en el desarrollo agropecüario, 

forestal. pesquero. industnal. comercial, medios de transporte y 
comunicación 

LA GEOGRAFIA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

La geografía dentro del área de las c1enc1as naturales en este plan de estudios fue 
insertada ba¡o los argumentos de buscar una integración entre la física. la 
quim1ca. la biología y la geografia física. y la razón dada fue que los fenómenos 
naturales no se producen aisladamente el adolescente los observa, se ve 
afectado por ellos y. en muchos casos. forma parte integral de esos fenómenos. 
Es pues art1f1c1al mostrarle la ciencia fra=1onada. y se le crea un conflicto al 
separar su vida cot1d1ana de su vida escolar El enfoque dado a la integración del 
área es geoantropocóntrico. se pensó a la Tierra como la morada del hombre y el 
hombre como su principal habitante Se buscaba que el alumno conociera los 
factores que hacen posible su existencia sobre el planeta que conociera la 
b1osfera desde sus origenes 
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Los objetivos generales de esta área para el ciclo básico de educación media son 
los siguientes· 

- Apreciar el valor del método c1entifico en el estudio e 1nvest1gación de los 
fenómenos naturales. 

- Propiciar en el alumno el conocimiento y la comprensión de la naturaleza y 
de si mismo como parte de ella 

- Estimular la participación activa del educando en el restablecimiento del 
equilibrio ecológico. 

Del programa de ciencias naturales. la temática que contiene un carácter 
geográfico en cada uno de los tres grados es 

Primer grado 

o La gravitación universal. 
o Movimientos de rotación y traslación terrestre. Pruebas y consecuencias. 
o Forma de la Tierra Consecuencias Magnitud terrestre 
o Puntos y lineas principales del planeta 
o Magnetismo terrestre. 
o Coordenadas geográficas. Localización 
o Latitud y altitud como factores en la formación de los pa1sa.res 
o Representaciones de la Tierra en una esfera y en un plano. Tipos de 

mapas 
o Capas de la Tierra. Características físicas. 
u Clas1f1cac16n de las rocas por su ongen 
o La lttosfera y los movimientos epirogénicos 
o Configuración actual do los continentes 
u Islas del mundo 
o Compresión y tensión de la corteza terrestre 
o Calor interno de la Tierra a través de sus manifestaciones. 
u Inestabilidad de la corteza terrestre 
o Formas del relieve continental y submarino 
u Regiones f1s1ográf1cas de México Caracteristicas 
u El agua. Extensión en la superficie del globo 
u Caractoristicas físicas. químicas y b1ológ1cas de las aguas oceánicas y 

continentales 
o Lagos Ríos Océanos Mares Caracteristrcas y movimientos 
o La atmósfera Compos1c1ón Sus capas D1atermancia de la atmósfera. 

Convección atmosfénca Presión atmosférica El ozono en la atmósfera. 
o Las eras geológicas Los fósiles La era cenozoica ~· sus periodos 

Segundo grado 

u Satélltes art1f1c1ales 
a Simbología en los mapas y su ullhzaoón en la explicación de hechos y 

fenómenos geográficos 
o El suelo Componentes físicos y químicos Materia orgánica La erosión y 

sus efectos en el suelo 
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o La altitud y su influencia en los organismos. 
o Causas de la inestabilidad del medio acuático. 
o Ciclo hidrológico y su aprovechamiento. 
a Áreas de riego y de temporal. Ventajas y desventajas. 
o Elementos del clima. Variación de la temperatura y de la presión 

atmosférica de México. 
a Clasificación de climas de Koeppen 
u Factores del clima. Zonas climáticas y tipos. En México. 
u El hombre y el equilibrio ecológico. 
a Recursos naturales renovables y no renovables Formas de explotación 

Tercer grado. 

u Factores del ambiente 
o Interacción hombre-ambiente. factores físicos y biológicos que caracterizan 

la selva. la sabana. la región monzónica. el desierto. la estepa, el bosque 
mixto. la zona de tipo mediterráneo. el bosque de coníferas y la tundra. 

u Características geográficas del medio marino. 
o La flora como recurso natural renovable. Su explotación racional 
o Recursos minerales marinos Su explotación racional. 
o Equilibrio entre población y recursos naturales para el bienestar humano. 
o Contaminantes del suelo Efectos negativos a la vida humana 
o Contaminación de aguas y sus efectos en vegetales. animales y el hombre. 
o Contaminación atmosférica. Efectos nocivos en los organismos 
a Propuestas de solución al problema de la contaminación de la biosfera. 

De esta forma se ha ubicado el lugar que ocupaba la Geografía en los programas 
por áreas. tanto en las Ciencias SOClales como en las Ciencias Naturales 
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1.3 EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA EN LOS PROGRAMAS POR 
ASIGNATURAS. 

Una vez terminados los programas por áreas. correspondientes a los tres grados. 
se procedió a la elaboración de los programas por asignaturas. tomando en 
cuenta la equivalencia que por grado debe ex1st1r entre una y otras 

En relación de las áreas con las asignaturas se establece que 

Cuando expresamos el termino área de aprendiza1e no s1gnif1ca que desechemos 
como inoperante el valor lógico y secuencial que las asignaturas nos muestran 
Las áreas de aprend1za¡e ·no prescinden de la materia. como erróneamente se ha 
dicho; tampoco la consideran exclusiva. lo esencial en este criterio no es lo que la 
materia pierda o mantenga su valor. sino que aquel sector o porción de ella que 
pueda traducirse en instrumento directo. en experiencias reales. es el que tiene 
cabida en este tipo de organización" < 

En la introducción de los programas de la asignatura de geografía, se establece 
que EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA GEOGRAFÍA ES EL DE PROPICIAR UN 
MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA HUMANAS. PROCURAR, A 
PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DEL MEDIO FÍSICO. PROYECTAR TALES 
CONOCIMIENTOS HACIA EL ESTUDIO DE ALGUNOS ASPECTOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS 

Una preocupación muy particular ha sido ubicar al adolescente en la problemática 
de la realidad de nuestro país y del mundo. por lo que el contenido intenta 
presentar desde el primer grado. la panorámica actual que le permita una 
comprensión c1entif1ca de esa problemática y en el futuro. la más efectiva 
part1c1pac1ón en la busqueda de soluciones 

Además se establece que los nuevos conceptos educativos se fundamentan en la 
formación de un 11po de hombre capaz. no de aprender toda la ciencia o toda la 
tecnología. sino mas bien de utilizar aquellos recursos que le permitan por si 
mismo lograr un aprend1za1e permanente 

De aqui que los contenidos geográficos para el nivel básico de educación media. 
sean programados por ob¡et1vos generales de la asignatura. particulares de unidad 
y específicos. con el fin de concretar las metas. estos últimos precisan con 
claridad las formas de conducta deseadas que serán incorporadas a través de las 
act1v1dades sugeridas 

En cuanto al propósito que se pretendía alcanzar con fa enseñanza de la 
geograf1a. este se plasma en los ob¡et1vos generales. los cuales son 

El alumno 
Adqu1rira los conceptos científicos que le permitan la correcta interpretación 
de los fenómenos fis1cos. polihcos. soc1oeconóm1cos que suceden en el 
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medio aduar en el que el hombre vive. considerado desde el ámbito de la 
comunidad en que funciona la escuela. hasta el ámbito nacional y mundial. 
Desarrollará. mediante el planteamiento y solución de cuestiones de 
carácter geográfico, habilidades intelectuales y hábitos de investigación en 
el trabajo individual y colectivo. para aplicarlos en el conoc1m1ento. la 
expresión, el análisis y la solución de problemas 
Desarrollará, mediante la elaboración de traba¡os geográficos. destrezas y 
hábitos físicos 
Acrecentará el amor a la patria. mediante un mayor y meior conoc1m1ento 
de los aspectos geográficos (físicos y humanos). del lemtorto nacional. así 
como de los problemas que de ellos se denven 
Manifestará su interés por conocer los fenómenos geográficos que influyen 
en los cambios que registra el mundo. día a día. con un ntmo cada vez más 
acelerado 
Adoptará sentimientos de simpatía y soltdandad hacia los diversos sectores 
de la población do nuestro país. y hacia todos los puoblos do la Tierra 

En los programas de estudio. los temas de geografía por cada unidad en los tres 
grados fueron: 

GEOGRAFIA 

Primer grado: 

• La interacción del hombre con su medio geográfico Conservación de 
recursos naturales. Método de investigación geográfica 

• Pruebas y consecuencias de la forma de la Tierra Puntos y líneas 
terrestres. Movimientos terrestres. Representación terrestre 

• Proceso de forrnación de la litosfera. 
• Características de la hidrosfera y la atmósfera 
• Denominación. situación. extensión y población de México 
• Zonas económicas de México; zona Noroeste y zona Pacifico-Sur 
• Zona económica Norte. zona económica Noreste. zona económica Centro

Occ1dente y zona econórrnca Centro-Sur 
• Zona económica Golfo de México y zona económica Península de Yucatán. 

Segundo grado 

Las relaciones humanas y el estudio de la geografía 
Temperatura. presión y vientos. 

• Humedad atmosférica y das1f1cación de climas 
• La lttosfera matenales que la constituyen y agentes externos que la 

mod1f1can El suelo 
• Características físicas de las grandes regiones de Asia 
• Características fis1cas de las grandes regiones de Europa 
• Características físicas de las grandes regiones de África 
• Características físicas de las grandes regiones de Aménca 

Economia nac•onal mexicana 
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Tercer grado. 

Características político-demográficas de América 
• Características político-demográficas de Europa 
• Características politico-demográf1cas de África. 
• Características político-demográficas de Asia y Oceanía 
• Sistemas económicos-políticos que rigen al mundo actual 

Desarrollo económico de los paises capitalistas 
• Desarrollo económico de los paises socialistas. 
• Desarrollo económico de los países del tercer mundo 

De esta forma se ha presentado en este primer capitulo, y en forma general, el 
origen y fas características de los planes y programas de estudio en el nivel medio 
básico de la asignatura de geografía vigentes de 1974 a 1992 

Esto es con el propósito de tener una referencia más amplia de los cambios y 
características de la geografía en los planes y programas actuales 
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CAPITULO DOS.- LA GEOGRAFfA EN SECUNDARIA EN EL ACTUAL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO SURGIDOS DE LA 
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA (1993). 

2.1 El programa para la Modernización Educativa 

2.2 El plan y programas de estudio actuales. propósitos y prioridades. 

2.3 Enfoque y propósitos de la geografía 

2.4 Contenidos de los programas de Geografía General (primer grado) 

2.5 Contenidos de los programas de Geografía de México (segundo grado) 

2.6 Normas de evaluación del aprendizaje. 
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CAPITULO DOS.- LA GEOGRAFiA EN SECUNDARIA EN EL ACTUAL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO SURGIDOS DE LA 
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA (1993). 

• ¿Qué es el Programa para la Modernización Educativa?. 
• ¿De dónde y porqué surgen los actuales programas de estudio del nivel de 

educación media básica?. 
• ¿Cuáles son los propósitos y prioridades del plan y programas de estudio 

vigentes?. 
• ¿Qué lugar ocupa la geografía en el plan y programas de estudio, su 

enfoque y propósitos?. 
• ¿Qué contenidos son los que integran los programas de geografía de 

primero y segundo grado en secundaria? 
• ¿En dónde se establecen las normas de evaluación de los programas 

actuales?. 

A estas preguntas se pretende dar respuesta en este segundo capitulo del 
presente informe académico de docencia 

2.1 EL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA. 

Durante los últimos anos de la década de los ochenta. los planes y programas de 
estudio surgidos de la reforma educativa 1972-75 se sienten obsoletos. ya que a 
la luz de los cambios históricos, sociales. económicos, cientif1cos y tecnológicos. 
su desemper'lo no respondía ya a las necesidades del México moderno 

Ante este panorama era necesaria una nueva reforma educativa con el fin de 
abatir el rezago. de mejorar la calidad de la educación y distribuir los servicios 
educativos con criterios de mayor justicia y equidad. éste era el sentir de 
maestros, padres de familia. investigadores y de la sociedad en general. así como 
de expertos y funcionarios de la SEP 

En 1989 se inicia una consulta nacional para modernizar la educación y el 16 de 
enero de ese año. el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortan d110 que 

"Si bien la cobertura de la educación básica ha crecido de manera 
notable. su eficiencia terminal es notoriamente ba1a Hay 
desvinculaciones entre niveles y modalidades educativas. hay 
disparidades regionales entre planes de estudio y prácticas 
pedagógicas Los sistemas de evaluación no siempre refle1an con 
prec1s16n el verdadero resultado del esfuerzo No es posible aceptar 
que el empef!o de tantos concluya m¡ustamente en esperanzas 
truncadas· y enfatizó ·convoco. en primer término. a que reflexionemos 
sobre los valores y los contenidos que debe transmitir la educación La 
educación de nuestros hi¡os reclama una base común y compartida de 
contenidos en los programas -sobre todo en la educación básica y 
media-. Sabemos la trascendencia de transm1t1r aquellos valores que el 
consenso nacional ha for¡ado a través del esfuerzo histórico de los 
mexicanos· el amor a la patria. el sentido de Just1c1a. el reconoc1m1ento y 
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el anhelo por las libertades, el respeto a si mismo y a los demás. La 
responsabilidad de vivir en una comunidad y en familia, han sido 
articuladores de la identidad nacional. Su profundidad histórica nos 
obliga a una educación con sentido nacional. •3 

Para orientar el rumbo de su administración sexenal, de 1989 a 1994, el 
Presidente de la República estableció el Plan Nacional de Desarrollo. Con base en 
los lineamientos de este Plan y con apego a la legislación educativa, la SEP puso 
en marcha la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación, cuya 
coord1nac1ón fue encomendada al Conse¡o Nacional Técnico de la Educación 
(CONAL TE) En dicha consulta se abarcaron todos los niveles, tipos y 
modalidades del sistema educativo Maestros. alumnos, padres de familia, 
investigadores. asociaciones de profesionales de la educación, funcionarios, 
organizaciones obreras. campesinas. populares. empresariales y sindicales, se 
presentaron 53,302 ponencias en los estados y 12.258 en el D.F. 

La mayoría de los ponentes puso de relieve la necesidad de modificar o renovar 
los contenidos educativos. muchos de ellos obsoletos. inadecuados o excesivos. 
sobre todo en la educación básica También se p1d1ó que se revisara el diseño por 
asignaturas y por áreas. y se destacó la necesidad de asegurar flexibilidad, 
concisión y pert1nenc1a de los aprend1za¡es que se propusieron. 

Con base en los resultados de la Consulta Nacional para la Modernización de la 
Educación. que se llevó a cabo en todo el territorio nacional. se elaboró el 
Programa para la Modernización Educativa (P.M E.) 

El 9 de octubre de 1989 en Monterrey N L el Presidente de la República afirma 
que 

·para México. emprender una profunda modernización educativa es 
inevitable, pero la modernización educativa es también indispensable 
para lograr los grandes ob¡et1vos nacionales Necesitamos cambiar lo 
que impide sustentar un nuevo desarrollo del país que abra iguales 
oportunidades a todos los mexicanos· 

También dice "La modernización educativa implica definir priondades. 
revisar y racionalizar tos costos educativos y a la vez. ordenar y 
s1mplif1car los mecanismos para su admin1strac1ón. innovar los 
proced1m1entos. articular los ciclos y las opciones. 1mag1nar nuevas 
alternativas de organización y func1onam1ento. actuar con dec1s1ón 
polít1ca y con el concurso pe1manente y sohdano de las comurndades". 4 

En Mayo de 1991 estando en proceso el Programa para la Modernización 
Educativa. en la Ciudad de Ch1cago 111 U S A en un discurso titulado 
·compromet1dos con el cambio" el~ presidente se pregunta ¿Qué es la 
Modernización Educativa?. y responde 

·me¡orar la infraestructura. tos métodos y contenidos. vincular el 

3 ·Hacia un Nue>'O M·:><lelo E ducal NO. S[ P CONA.L TE. 1991. pp 3~34 
4 P.,..r'Ttlf"!> dfl': Oe-sl'-m~ p..'"trai Prf!Joe~ot'°"~ Pr:mana V ,tieunc1Jlina SrP CO".A!... Tf' 1991 P 2' 
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sistema educativo a su interior y con el aparato productivo, unir a la 
comunidad con su escuela, y sobre todo, mejorar las condiciones 
profesionales y rnatenales de los maestros, elevando la competitividad 
de los mexicanos que es una exigencia en el mundo de hoy, y 
ampliando las bases de la justicia, elemento esencial de nuestra 
soberanía" 5 

El Programa para la Modernización Educativa (P.M E) delinea en 10 capítulos la 
política educativa que caracterizará el penodo1989-1994. 

Entre lo más sobresaliente. el P.M.E en sus páginas 5, 7, 19, 20 y 30 establece 
que 

·nuestro sistema educativo enfrenta hoy el reto de adaptarse a las 
nuevas circunstancias que el vigor educativo y el desarrollo mismo de la 
nación han generado" 

·confrontarnos -prosigue- el desafio de impartir mejor educación, una 
educación de calidad. Sólo la formación de hombres inspirados en 
nuestros valores, solidarios, participativos. bien informados con la 
capacidad para analizar y transformar su situación ~ncaminándola 
hacia una mayor 1ust1aa·, de aprender permanentemente, de 
autoevaluarse y de innovar, permitirá que se alcancen plenamente los 
objetivos de integración nacional; justicia. transformación social y 
promoción personal que los mexicanos asignarnos a la educación". 

Para lograr esta calidad que debe ser la característica distintiva de la educación 
moderna. el PME. 

·se propone revisar los contenidos. renovar los métodos, privilegiar la 
formación de los maestros. articular diversos niveles educativos y 
vincular los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la 
tecnología". Más adelante se consigna que "es preciso, en 
consecuencia. reconsiderar los contenidos teóricos y prácticos que se 
ofrecen en el sistema educallvo· 

Detalla igualmente que ·se debe promover el paso de contenidos 
1nforrnat1vos que suscitan aprend1za1es. fundamentalmente 
memorísticos. a aquellos que aseguren también la asimilación y 
recreación de valores. el dominio y uso. cada vez más preciso y 
adecuado. tanto de los diversos lenguaies de la cultura contemporánea 
como de métodos de pensamiento y acción que han de confluir en el 
aprend1za¡e Esto significa que la aprop1ac16n de métodos debe ser un 
ob1et1vo central de tos programas educativos. en todos los grados. 
Alcanzarlo. perrmhrá al estudiante mantenerse al ntmo del avance de 
las ciencias y de las transformaciones cada vez más aceleradas de 
nuestro mundo. sin perder el sentido humano del progreso· 

5 - Perliles <le OesP.mpel\o Pma Pr~. PnmNta y Sec:un<l.oona. SEP CONAI. TE. 1991. P :?B 
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Enfatiza que "la parte fundamental de la educación mexicana es la primaria, 
por lo cual será necesario que tanto los niveles educativos que le 
anteceden (educación 1nic1al y preescolar) como los posteriores a ella 
-que la consolidan y amplían- se articulen adecuadamente, de suerte 
que los precedentes sustenten a los niveles ulteriores y éstos afiancen y 
amplíen los logros de aquellos, con criterios de congruencia y 
aprend1za¡e progresivo· 

Y finalmente concluye ·estos entenas conducirán al proceso de revisión de 
los enfoques. contenidos educativos y métodos de aprend1za¡e. que se 
1nic1a de 1nmed1ato para que sean prácticos. s1gnif1cat1vos y pertinentes. 
para el 1nd1v1duo y la sociedad • 

Tales son los principales señalamientos que han impulsado la tarea de reformular 
los contenidos educativos de preescolar. primaria y secundaria. 

En la última parte de la Reforma Educativa se presenta el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica 

Este documento fue dado a conocer el 18 de mayo de 1992; aquí se resume la 
política educativa actual y cuenta con seis apartados. En la introducción (apartado 
1) mane¡ a una sene de cons1derac1ones para fortalecer y consolidar el Sistema 
Educativo Nacional en donde destaca la nueva relación entre el Estado y la 
sociedad. ya que ésta tendrá una mayor participación. al marcar a la educación 
como pilar en el desarrollo del país hace toda una sene de compromisos con los 
ciudadanos. los gobiernos locales, la escuela. la comunidad. con el maestro, con 
la organizac1on sindical y con los padres de familia al situarla como elemento 
necesario en la promoción de la movilidad social 

En un segundo momento establece una sene de antecedentes (apartado 11) donde 
plantea una sene de referencias de carácter h1stónco sobre la educación y su 
1mportanc1a en el desarrollo del país. manifiesta que los grupos sociales 
reconocen la necesidad de atender a la educación como parte de la vida nacional 
y recuperar ideas sobre el cr0Clm1ento de la oferta educativa en los niveles 
educativos. resaltando la cobenura nacional sobre los grados educativos de la 
educación primaria 

Enseguida da tratamiento a la cond1c1ón que guarda la problemática educativa 
actual y manifiesta que la oferta educativa ha tenido un desarrollo desigual 
conforme a regiones y que por ende la calidad de la educación no se encuentra en 
un buen nivel Este es el apartado 111 que señalado como los ·retos actuales de la 
educación" considera de manera importante atender eficazmente la ex1genc1a del 
desarrollo nacional El estado debe orientarse mas a la gestoría que a la 
adm1rnstrac1ón 

Se asienta que hay necesidad de me1ores ingresos y me¡or d1s!nbuc1ón del ingreso 
nacional. accesar a diversos servicios y establecer el Acuerdo Nacional para lo 
cual es un imperativo aumentar de manera gradual el presupuesto destinado a la 
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educación. En esta sección se manifiesta como una pnondad motivar y preparar al 
magisterio mexicano 

En búsqueda de la calidad de la enseñanza se establece erradicar el ausentismo. 
Entre las estrategias que deberán considerarse se colocan de manera inicial el 
ofrecer más recursos y aumentar el número de dias efectivos en el traba¡o áulico: 
asimismo programas que respondan a fas ex1genc1as actuales. me¡orar los 
materiales de los alumnos y estímulo a los docentes 

En el apartado IV se señala la reorganización del sistema educativo. donde se 
plantea la idea del nuevo federalismo en educación que establece la actual 
participación de la Federación. Estados y Munic1p1os en la actividad educativa. Los 
estados se encargarán de los bienes muebles e inmuebles y los recursos 
financieros para su operación Corresponderá al E¡ecut1vo federal establecer los 
elementos que normen las acciones técnicas dentro del Sistema Educativo 
Nacional 

Aspectos importantes. son los que reconocen al S N T E como titular en la 
defensa de las relaciones laborales Otro aspecto es el que marca el derecho de 
los estados a adecuar los planes de estudio respecto de contenidos regionales 

El apartado V refiere a los aspectos que llenen relación con la Reformulación de 
los Contenidos y Materiales Educativos. Se reconoce que los actuales programas 
no ostán adocuados a las condiciones prosontos. por lo que so plantea una nueva 
propuesta a desarrollar que perrrnta establecer un mínimo de contenidos básicos 
que servirán de plataforma para adquinr nuevos conocimientos; en el plan de 
estudios quedara marcada la necesidad de acabar con la disyuntiva entre la 
formación y la 1nformac1ón. se trata de hacer un recorrido desde las habilidades, 
pasando por las destrezas. actitudes. hábitos. valores y conoc1m1entos La lectura 
y la escritura constituyen a partir de este documento la piedra sostén en la acaón 
grupal 

A partir del Acuerdo se reformulan enfoques. propósitos y contenidos de las 
asignaturas. abandonando la enseñanza a partir de las áreas 

La revalorac1ón de la función magisterial esta señalada en el propio acuerdo a 
partir de una serie de conceptualizac1ones sobre la actualización. capacitación. 
superación e 1nves11gac1ón para ello es necesario dotar a los actores educativos 
de diversos recursos que permitan efectuar la acoón educativa 

En el mismo tenor se hace una reflexión sobre las condiciones en que deberá 
abordarse la formación del maestro de educación básica 

El Gobierno Federal será quien se encargue de señalar los lineamientos para la 
actualización. capacotacoón y superación del magisterio en e¡ercicio. para ello. de 
manera 1rnc1al se promueve el Programa Emergente de Actualización. ba¡o 
diversas modalidades 
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El salario profesional, la vivienda y la carrera magisterial serán de observación 
necesaria. este ultimo aspecto, se establece como un mecanismo de promoción. 
cual si fuera un escalafón horizontal. con base en el desempeño profesional del 
maestro y su preparación profesional: asimismo se considera la antigüedad en el 
servicio y en niveles del propio proceso de carrera magisterial. 
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2.2 EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDfO ACTUALES. 

PROPÓSITO Y PRIORIDADES 

En mayo de 1992 al suscnbirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, la Secretaria de Educación Pública inició la última etapa de la 
transformación de los planes y programas de estudio de la educación básica 
siguiendo las orientaciones expresadas en el acuerdo Las actividades siguieron 
dos direcciones. 

1 • Realizar acciones inmediatas para el fortalecimiento de los contenidos 
educativos básicos. En este sentido, se determinó que era conveniente y factible 
realizar acciones preparatorias del cambio curricular. sin espera a que estuviera 
concluida la propuesta de reforma integral. Con tal propósito. se elaboraron y 
distribuyeron al comienzo del año lectivo 1992-1993 los programas de estudio por 
asignaturas para el primer grado de la educación secundaria y otros materiales 
complementarios para orientar la labor docente 

Con el mismo propósito, se generalizó para el pnmer grado de la educación 
secundaria la enseñanza por asignaturas. restableciendo el estudio sistemático de 
la historia, la geografía, el civismo y la biología 

Estas acciones integradas en el programa emergente de reformulación de 
contenidos y materiales educativos. fueron acompañadas de actividades de 
actualización de los maestros en servicio. destinadas a proporcionar una 
orientación inicial sobre el fortalec1m1ento de temas básicos 

2• Organizar el proceso para la elaboración def1n1t1va del nuevo currículo, que 
debería estar listo para su aplicación en el ciclo lectivo 1993-1994. Para este 
efecto se solicitó al Conse¡o Nacional Técnico de la Educación la realización de 
una consulta referida al contenido deseable de planes y programas. en la que se 
recogieron y procesaron más de diez mil recomendaciones espec1f1cas En otoño 
de 1992, equipos técnicos integrados por cerca de 400 maestros. científicos y 
especialistas en educación elaboraron propuestas programáticas detalladas. Es 
de señalar que en esta tarea se contó con el concurso de maestros frente a grupo 
de diversos estados de la Repübhca. que generosamente acudieron al llamado de 
la Secretaria de Educación Pública Durante la primera mitad de 1993 se 
formularon versiones completas de los planes y programas. se incorporaron las 
precisiones requeridas para la elaboración de libros de texto y se definieron los 
contenidos para los materiales con sugerencias d1dáct1cas que se d1stnbuyeron a 
los maestros de secundaria para apoyar su labor docente 

Propósitos del plan de estudios. 

El propósito esencial del plan de estudios. que se deriva del Acuerdo nacional 
para la modem1zac1ón de la educación básica. es contnbu1r a elevar la calidad de 
la formación de los estudiantes que han terminado la educación primana, 
mediante el fortalecimiento de aQuellos contenidos que responden a las 
necesidades básicas de aprend1za1e de la población ¡oven del pais y que sólo la 
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escuela puede ofrecer. Estos contenidos integran los conocimientos, habilidades y 
valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto grado 
de independencia, dentro o fuera de la escuela; fac1htan su incorporación 
productiva y flexible al mundo del traba¡o, coadyuvan a la solución de las 
demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y 
reflexiva en las organizaciones sociales en la vida política y cullural de Ja nación 

El carácter obligatorio de la educación secundaria. compromete a los niveles de 
gobierno federal y estatal para amphar las oportunidades educativas y consolidar 
el carácter democrático así como la equidad regional en el acceso a una 
escolaridad básica más sólida y prolongada Éste es un avance de gran 
trascendencia, pero no basta c-.on más escuelas, ni con una proporción creciente 
de niños y ¡óvenes 1nscr1tos en educación obligatoria de nueve grados, es 
indispensable una oducac1ón secundana de mayor calidad formativa 

El nuevo plan de estudios es un instrumento para organizar el trabajo escolar y 
lograr el avance cualitativo Para que sus propósitos se cumplan, deberá 
integrarse a un proceso general de me¡oram1ento. del que formarán parte 
programas de estudio sistemáticos. libros de texto y materiales de estudio con 
1nformac1ón moderna y ef1cac1a d1dáct1ca y un sistema que apoyen en forma 
continua Ja actualización y el me¡oram1ento profesional de los maestros 

El nuevo plan se propone establecer la congruencia y continuidad del aprendizaje 
entre la educación primaria y la educación secundaria. Hasta ahora ha existido 
una marcada separación entre ambos tipos educativos. la cual se mamfiesta en 
las frecuentes d1f1cullades académicas que se presentan en el tránsito de uno a 
otro y en los insatisfactorios niveles de aprend1za¡e promedio que se obtienen en 
la escuela secundaria Esta ruptura habrá de eliminarse con la educación básica 
de nueve grados 

PRIORIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Para consoltdar y desarrollar la formación adquirida en la enseñanza pnmana. se 
han establecido las siguientes pnondades en la organización del plan de estuchas 
y en Ja d1stnbuc1ón del tiempo de traba¡o 

1• - Asegurar que los estl1d1antes profundicen y e¡erc1ten su competencia para 
utilizar el español en forma oral y escrita. desarrollar las capacidades de expresar 
ideas y opiniones con precisión y claridad. entender. valorar y seleccionar material 
de lectura. en sus diferentes funciones informaltvas prácticas y ltterarias 

A las ac11v1dades relacionadas directamente con el lengua¡e se dedicarán onco 
horas de clase a la semana y se promovera. además. que las diversas 
competencias hnguísticas se practiquen sistemáticamente en las demt.s 
asignaturas 

~ - Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas y las 
capacidades para aplicar la antmótica. el álgebra y la geometría en el 
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planteamiento de resolución de problemas de la actividad cotidiana y para 
entender y organizar información cuantitativa 

A esta asignatura se destinarán de manera específica cinco horas semanales y en 
las diversas asignaturas se propiciará la aplicación de las formas de razonamiento 
y de los recursos de tas matemáticas 

3•.- Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los problemas 
de aprendizaje que se presentan en este campo Para este propósito, en el plan 
de estudios se suprimen de manera definitiva los cursos integrados de Ciencias 
Naturales y se establecen dos cursos para el estudio de cada una de las 
disciplinas fundamentales del campo la física. la química y la biología Además, 
en el primer grado se incorpora un curso de Introducción a fa Física y a fa 
Química, cuyo propósito es facilitar la lrans1c1ón entre las formas de traba¡o en la 
educación primaria y el estudio por d1scipltnas que se realtza en la secundaria. 

El enfoque propuesto para estos cursos establece una v1nculac1ón continua entre 
las ciencias y los fenómenos del entorno natural que trenen mayor importancia 
social personal: la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, la 
preservación de la salud y la comprensión de los procesos de intenso cambio que 
caracterizan a la adolescencia 

4•_- Profundizar y s1stemat1zar la formación de los estudiantes en H1stona. 
Geografía y Civismo. al establecer cursos por asignatura que sustrtuyen a los del 
área de Ciencias Sociales Con este cambio se pretende que los estudiantes 
adquieran mejores elementos para entender los procesos de desarrollo de las 
culturas humanas; para adquirir una v1s1ón general del mundo contemporáneo y 
de la interdependencia aeciente entre sus partes. así como participar en 
relaciones sociales regidas por los valores de la legalidad. el respeto a los 
derechos. la responsabilidad personal y el aprecio y defensa de la soberanía 
nacional. 

5°.- El aprendiza¡e de una lengua extran¡era (inglés o francés). destacando los 
aspectos de uso más frecuente en la comun1cac1ón 

s•.- Incluir la Onenlación Educativa como asignatura ante ta necesidad de 
ofrecer una educación integral que favorezca en tos educandos ta adqu1s1c1ón de 
conocimientos. actitudes y hábitos para una vida sana. una me¡or relación consigo 
mismo y con los demás. así como una posible ubicación en un área educallva y 
ocupacional 

El plan de estudios conserva espacios destinados a actividades que deben 
desempeñar un papel fundamental en la formación integral del estudiante la 
expresión y la apreciación artísticas. la educación física y la educaoón 
tecnológica. Al definirlas como act1v1dades y no como asignaturas académicas. no 
se pretende ser"lalar una Jerarquía menor como parte de la formación sino 
destacar la conveniencia de que se realicen con mayor flex1b1hdad, sin su1erarse a 
un.a programación rlgida y uniforme y con una alta pos1b1hdad de adaptación a las 
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necesidades. recursos e intereses de las regiones. las escuelas, los maestros y 
los estudiantes 

La Secretaria de Educación Pública establecerá orientaciones generales para la 
organización de las actividades mencionadas y producirá materiales para apoyar 
su desarrollo. En relación con la Educación Física. se promoverá que, además de 
fa actividad general prevista en el plan de estudios y con la colaboración de los 
organismos especializados. se extienda y fortalezca la práctica del deporte 
estudiantil. tanto con carácter recreativo como competitivo. Para el fomento de la 
Educación Artística y con la participación de instituciones culturales. se producirán 
materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas opciones de 
enseñanza 

En el caso de la Educación Tecnológ1ca, que hasta ahora no ha producido los 
efectos que de ella se esperaban, la Secretaria realizará una evaluación a fondo 
de su práctica y resultados Para el al'lo escolar 1994-1995. se estará en 
condiciones de reorientar y fortalecer el aprendizaje de la tecnología en la escuela, 
que es vital tanto por razones educativas como sociales En tanto, los maestros 
en serv1c10 tendrán oportunidades de formación y part1c1parán en el proceso de 
evaluación. de manera que sus intereses laborales no sean afectados. 

Cuadro de materias 

i -···----, 
1 
; 
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2.3 ENFOQUE Y PROPÓSITOS DE LA GEOGRAFÍA. 

En el cuadro de materias del plan y programas de estudio. la geografía se 
encuentra en el grupo de tas asignaturas académicas. en primero como 
GEOGRAFIA GENERAL. con 3 horas y en segundo como GEOGRAFIA DE 
MÉXICO. con 2 horas a la semana. desapareciendo esta asignatura en el tercer 
grado 

De acuerdo al enfoque que se le da a ta GE>"'>grafia en secundaria el plan y 
programas de estudio dice lo siguiente· 

ENFOQUE. 

En los nuevos planes de estudio la enseñanza de la geografía se restablece como 
asignatura desde el primer grado de la educación primaria La enseñanza de la 
geografía permitirá que los alumnos sistematicen los conocimientos previos sobre 
esta asignatura. adqumdos durante la educación primaria. y desarrollen las 
habilidades que les permitan ubicar las relaciones que se establecen entre las 
sociedades y el medio geográfico. la influencia que éste eierce en la vida social 
así como las transformaciones que el medio ha experimentado como resultado de 
la acción humana As1m1smo se pretende que el alumno valore la importancia del 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación del 
ambiente 

Los programas de los cursos de Geografía contienen una selección temática de 
las cuostionos quo aborda osta ciencia y t1ono la intención do incluir sólo 
contenidos relevantes que pueden tener mayor influencia en la formación de los 
estudiantes La tendencia de desarrollo de la geografía durante las recientes 
décadas ha hecho de ésta una d1sc1phna cada vez más amplia que. por un lado. 
incorpora temas considerados anteriormente como propios de la geología y la 
biología. y por otro elementos que genéricamente pueden denominarse como 
soc1ogeografía Esta concepción integradora, que indudablemente ha 
enriquecido a la geografía. presenta problemas comple1os para la planeación y 
organización del aprond1za1e escolar. puesto quo la abundancia do los tomas crea 
el riesgo de ql1e los cursos sean excesivamente amplios en contenidos y su 
tratamiento superficial 

En primer grado. y considerando que en 1993-1994. los alumnos de educación 
secundaria estudiarán su primer curso sistemático de Geografía. se ha optado por 
centrar los programas en los aspectos más importantes de carácter físico y 
poli!1co. que constituyen un marco básico de conocimientos geográficos y 
contribuyen más directamente a la ubicación de los procesos económicos y 
sociales del mundo contemporáneo 
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PROPÓSITOS: 

Para el primer curso. los propósitos generales son 

Que los alumnos 

Sistematicen el conocimiento previo que tienen sobre el Sistema Solar, 
sobre la ubicación que en él tiene la Tierra. sobre los mov1m1entos de 
rotación y traslación de nuestro planeta y sobre los efectos que éstos 
provocan. 

• Desarrollen la noción de que la Tierra es un planeta activo. que ha 
experimentado grandes transformaciones. y adquieran un esquema 
ordenador de las capas que componen la estructura terráquea 

• Comprendan las grandes etapas de la geologia histórica. tomando como 
punto de partida la teoría de una masa continental primaria, y entiendan los 
conceptos elementales relativos a la tectónica de placas y a la deriva 
continental. 

• Comprendan las funciones de representación y las principales 
convenciones utilizadas en los tipos más comunes de mapas. conozcan 
los avances más importantes en la evolución histórica de los mapas y 
reflexionen sobre los problemas que plantea la proyección plana de un 
cuerpo esférico 

• Adquieran las nociones de latitud y longitud y las eierciten en la 
localización de puntos geográficos 

• Conozcan la distribución de las grandes masas oceánicas. los mov1m1entos 
de mareas y comentes y los efectos climáticos y de otro tipo que tales 
movimientos eiercen 

• Ubiquen las grandes masas continentales y conozcan los pnnc1pales 
rasgos de su contorno. de acuerdo con la d1v1s1ón convencional en cinco 
continentes 

• Conozcan las principales características orográficas h1drográf1cas y 
climáticas de las cmco masas cont•nentales y puedan ubicar en ellas 
grandes regiones naturales 

Ubiquen en cada continente las naciones que lo conforman. conozcan las 
características pnncipales de las naciones y sean capaces de establecer 
entre ellas relaciones comparativas en cuanto a extensión. población y 
producción económica 

• Comprendan que el espacio geográfico es mod1f1cado por la acción 
humana. de manera positiva o destructiva. y que deben preverse y evitarse 
las consecuencias d·e la act1v1dad del hombre que degradan el medio 
natural. 
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• Desarrollen las habilidades requeridas para la consulta de cartografía y 
para la localización de información geográfica en enciclopedias. 
compendios. guias de viaje y otras fuentes. 

En tanto que. para el segundo curso. los planes y programas de estudio 
establecen como propósitos que 

En segundo grado se estudiará un curso de geografía de México cuya intención 
es que los alumnos conozcan con profundidad los rasgos que caracterizan el 
espacio geográfico nacional y comprendan la dinámica de la relación entre 
sociedad y temtono En este curso los alumnos deben aplicar los conoc1m1entos 
que han adqumdo en los cursos anteriores y avanzar en el domino de habilidades 
que les permitan seleccionar. organizar e interpretar información. interpretar 
mapas. identificar procesos do deterioro del ambiente. asi como valorar la riqueza 
del país en recursos naturales y la importancia de su aprovechamiento racional. 
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2.4 CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE "GEOGRAFIA GENERAL" 
(PRIMER GRADO) 

Los contenidos que integran el programa de geografia para el primer grado, 
establecidos en los Planes y Programas de Estudio. son los siguientes 

Primer grado. 

El planeta Tierra en el Sistema Solar. 

• El modelo del Sislema Solar. Las fuerzas gravitac1onales La evolución 
histórica de las ideas sobre el Sistema Solar. Hipótesis sobre el origen del 
Sistema Solar 

• El Sol. Su naturaleza física y los efectos que e¡erce sobre los planetas 
• Los planetas. Sus principales características. Comparaciones entre los 

planetas. 
• Los movimientos de la Tierra. La rotación y sus efectos. Polos, Ecuador y 

Meridiano Cero Las diferencias horarias La traslación y sus efectos La 
inclinación de la Tierra. Estaciones · 

• La relación Tierra-Luna. Las características físicas de la Luna La 
influencia de la Luna sobre la Tierra. Los eclipses 

La estructura y el pasado de la Tierra. 

• Modelo de la estructura interna de la Tierra. Las capas y sus relaciones 
• La corteza terrestre y su actividad. La teoría de la Pangea y la deriva 

continental Los rangos de la corteza y el movimiento de las placas La 
actividad sísmica 
El pasado de la Tierra Las eras geológicas y sus principales 
características 

Los mapas y su utilización. 

• Los mapas como modelos. Mapas antiguos y modernos los avances en la 
elaboración de mapas. 

• Latitud y longitud Los sistemas de coordenadas como recurso para la 
localización geográfica 
Las proyecciones y el problema de la d1stors1ón de superficies Los 
principales tipos de proyección 

• Las clases más usuales de mapas Los mapas topográficos 
Convenciones y símbolos El uso de las escalas en los mapas 

• Los satélites art1f1ciales y su utilización en el desarrollo del conoc1m1ento 
geográfico 
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Los océanos. 

Ubicación de las principales masas oceánicas 
Los movimientos oceánicos. Las principales corrientes marítimas; sus 
causas, ubicación y efectos climáticos. Las mareas. 
Los fondos oceánicos. Los rasgos del relieve. Comparaciones entre el 
relieve oceánico y el continental 

Los continentes. 

• Ub1cac1ón de los cinco continentes. Descripción de sus rasgos esenciales. 
• Comparaciones ente los continentes: extensión, magnitud y densidad de la 

población. actividades productivas. principales indicadores de desarrollo y 
bienestar 

América. 

• Características físicas y climáticas básicas. La orografía. Los ríos y lagos. 
Las zonas climáticas. Las regiones naturales. Cambios en el medio 
geográfico como resultado de la acción humana. 
Los paises de América Localización Los rasgos principales de los paises: 
extensión y población, actividades productivas y recursos naturales, 
principales 1nd1cadores de desarrollo 

Europa. 

• Características físicas y clnnállcas básicas La orografía. Los ríos y lagos. 
Las zonas climáticas. Las regiones naturales. Cambios en el medio 
geográfico como resultado de la acción humana 

• Los paises de Europa Localización. Los rasgos principales de los países. 
extensión y población. actlVldades productivas y recursos naturales. 
principales indicadores de desarrollo 

Asia. 

África. 

Características físicas y climáticas básicas. La orografía. Los ríos y lagos. 
Las zonas climáticas Las regiones naturales Cambios en el medio 
geograf1co como resultado de la acción humana. 
Los países de Asia Localización Los rasgos pnncipales de los países: 
extensión y población. actividades productivas y recursos naturales. 
principales indicadores de desarrollo 

• Características físicas y chmáhcas bas1cas La orografía. Los ríos y lagos 
Las zonas cl1mát1cas Las regiones naturales Cambios en el mecho 
geográfico como resultado de la acción humana 
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• Los países de África. Localización Los rasgos principales de los países: 
extensión y población. actividades productivas y recursos naturales. 
principales indicadores de desarrollo 

Oceanla. 

Características fis1cas y climáticas básicas La orografía Los ríos y lagos. 
Las zonas climáticas. Las regiones naturales Cambios en el medio 
geográfico como resultado de la acción humana 

• Los paises de Oceanía Localización Los rasgos principales de los países: 
extensión y población. act1v1dades productivas y recursos naturales, 
principales indicadores de desarrollo 
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2.5 CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE "GEOGRAFIA DE MÉXICO" 
(SEGUNDO GRADO) 

Para el segundo curso los contenidos que integran el programa de "Geografía de 
México" son los s1gu1entes 

Segundo grado. 

Generalidades de los Estados Unidos Mexicanos 

Ubicación geográfica de la República Mexicana 
Coordenadas extremas. ex1ensi6n, limites terrestres y marltimos 
(mar patrimonial) 
Husos horarios 

D1v1s1ón política 
o Los estados de la federación y sus capitales. 

Morfologla del territorio nacional 

Evolución geológica del temtono nacional y su relación con las placas 
tectónicas 
Vulcanismo y s1sm1c1dad (zonas de nesgo) 
Principales sistemas montañosos de México 
Grandes regiones fisiográficas del país 

e Macizo continental 
e· Zona ístmica 
0 Regiones peninsulares 

Zona insular 

El agua en México 

Las aguas oceánicas 
Rasgos físicos de los litorales Facilidades ponuarias 
Los recursos pesqueros y mineros (su aprovechamiento) 

• Las aguas continentales 
_ Ríos. lagos y aguas subterráneas de México (características) 

Su aprovechamiento como recurso 
Principales cuencas del país 

Contaminación de las aguas mexicanas 

Climas y reglones naturales de México 

Los climas de México 
Pnnc1pales factores que afectan tos climas del país 
Clas1f1cac1ón y d1stnbuc16n de los climas de la Repübhca Mexicana 

.-, Influencia oe los climas en la formación de las regK>nes naturales 
Las regiones naturales de México 

Regiones tropicales. templadas y secas 
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o Sus características y distribución 
o La biodiversidad de México y su importancia mundial 

• Relación entre las regiones naturales, la distribución de la población y las 
actividades económicas 
Las alteraciones que han sufrido las regiones naturales de México por la 
acción humana 

La población de México 

Aspectos demográficos 
• Distribución de fa población 

" Causas y problemas 
• Población rural y urbana (tendencias) 
• Migración externa e interna 

Problemas de fa urbanización 
o La concentración urbana en México 

• La política demográfica del Estado mexicano 
• Composición étnica y diversidad cultural de la población mexicana 

., Los principales grupos mdigenas 
" Las lenguas indígenas 

La educación en México 
'-' Distribución regional de la escolaridad 

Las actividades económicas en México 

Agricultura 
Ganadería 

• Pesca 
Recursos forestales 

• Minarla 
Energéticos 
Industria 
Transporte y comunicaciones 
Comercio 
Servicios 
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2.6 NORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZA.JE. 

Un aspecto importante respecto a la educación es la evaluación. la que se 
fundamenta en el acuerdo número 200. 

El acuerdo número 200 que establece las normas de evaluación del aprendizaje 
en educación primaria, secundaria y normal. fue publicado el 19 de septiembre de 
1994. 

La evaluación en el Sistema Educativo Mexicano ha representado un punto 
neuronal en el proceso enseñanza-aprendizaje, ha sido una constante en el 
proceso educativo ya que es la que finalmente determina la promoción o no del 
educando al siguiente nivel educativo 

Su función no se limita a la medición del conocimiento. habilidades y destrezas en 
los educandos, también valora el logro de los propósitos del programa. aporta 
elementos objetivos y subjetivos para decidir la promoción de tos alumnos. 
conduce a una mejor planeación y permite al maestro orientar el proceso de 
aprend1za¡e para que sea más significativo 

Los criterios de evaluación han variado en el sistema educativo mexicano, desde 
los que se basaban en un modelo ideal hasta los mecánicos y rigoristas de ta 
tecnología educativa Et nuevo enfoque de los programas ve a la evaluación como 
un proceso permanente y dinámico que toma en cuenta las capacidades y 
limitaciones de tos alumnos 

Los cambios sustanciales de este acuerdo son: 

a) El cambio de la escala de calificación del 5 al 10 
b) La periodicidad de tas calificaciones parciales 
c) Et demérito de las actividades de desarrollo educación fisica. educación 

artística y educación tecnológica 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley General de Educación. la evaluación de tos 
educandos comprende la medición en lo 1nd1vidual de los conoc1m1entos. las 
habilidades. las destrezas y en general. del logro de los propósitos establecidos en 
los planes y programas de estudio, 

Que en este contexto. una evaluación permanente y sistemática pos1b1hta la 
educación de los procedimientos oducativos. aporta más y me¡ores elementos 
para decidir la promoción de los educandos. coadyuva al diseño y actualización de 
planes y programas y. en general. conduce a una m&jOI" planeaoón en el sistema 
educativo nacional. y 

Que la evaluación pemllt1rá al docente orientar a tos alumnos durante su proceso 
de aprend1za¡e y, ademas. asignar cahficac1ones parciales y finales conforme a su 
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aprovechamiento en relación con los propósitos de los programas de estudio, se 
ha tenido a bien dictar el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 200 POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA 
Y NORMAL 

ARTICULO 10. Es obligación de los establecimientos públicos federales. estatales 
y municipales. asi corno de los particulares con autorización que imparten 
educación primaria. secundaria y normal, en todas sus modalidades, evaluar el 
aprend1za1e de los educandos entendiendo éste como la adquisición de 
conoc1m1entos y el desarrollo de habilidades. asi como la formación de actitudes. 
hábitos y valores señalados en los programas vigentes. 

ARTICULO 2o. La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del proceso 
educativo con proced1rn1entos pedagógicos adecuados 

ARTICULO 3o. La evaluación permanente del aprendiza¡e conducirá a tomar 
decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza y 
del aprend1za¡e 

ARTICULO 4o. La asignación de calif1cac1ones será congruente con las 
evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando respecto a los 
propósitos de los programas de aprendiza¡e 

ARTICULO So. la escala of1c1al de calif1cac1ones será numérica y se asignará en 
números enteros del 5 al 1 O 

ARTICULO 60. El educando aprobará una asignatura cuando obtenga un 
promedio mínimo de 6 

ARTICULO 7o. Las calificaciones parciales se asignarán en cinco momentos del 
año lectivo al final de los meses de octubre, diciembre. febrero, abnl y en la última 
quincena del año escolar El conocimiento de las calificaciones parciales por parte 
de los padres de familia no limita el derecho de éstos a informarse sobre el 
aprovocham1cnto escolar do sus hi¡os on ol momento quo lo dosoen 

ARTICULO So. La cahf1cac1ón final de cada asignatura será el promedio de las 
callf1cac1ones parciales 

ARTICULO 9o. Las act1v1dades de desarrollo educación fisica. educación artística 
y educación tecnológica se calificarán numéricamente. considerando la 
regularidad en la as1stenc1a. el interés y la d1spos1aón para el traba¡o 1nd1v1dual de 
grupo y de la relación con la comunidad mostradas por el alumno 

ARTICULO 100. Los d1rect1vos de las 1nst1tuaones educativas comunicarán las 
calificaciones parciales a los educandos y a los padres de fam1!1a o tutores y 
promoverán la comunicación permanente entre éstos y los docentes. para atender 
las necesidades que la evaluación del proceso educativo determine 
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ARTICULO 110. La promoción de grado, acreditación de estudios y regularización 
de los educandos se realizará conforme a las disposiciones que en el ejercicio de 
sus facultades emita la Secretaria de Educación Pública 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día s1gu1ente de su publicación 
y será aplicable a partir del ciclo escolar 1994-1995 

SEGUNDO Se derogan el Acuerdo 165 y las demás d1sposic1ones administrativas 
emanadas de la Secretaria de Educación Pública que se opongan a lo dispuesto 
en este instrumento 

Sufragio Efectivo No Reelección 

México. D.F a 31 de agosto de 1994 - El Secretario de Educación Pública. José 
Ángel Pescador Osuna.· Rúbrica 
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¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVISMO?, ¿QUIEN ES SU AUTOR?, ¿CUALES SON 
SUS FUNDAMENTOS Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN ACTUAL? 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?, c..DE DONDE SURGE Y EN QUE 
CONSISTE? 

¿QUÉ SON LOS MAPAS CONCEPTUALES?, SUS CARACTERÍSTICAS. 
IMPORTANCIA Y UTILIDAD. 

AL LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN Y PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE GEOGRAFIA EN SECUNDARIA ES IMPORTANTE HACER 
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS PRINCIPALES TEORlAS 
DEL APRENDIZAJE QUE PREDOMINAN EN LA EDUCACIÓN ACTUAL 

SIN EMBARGO. COMO ESTOS TEMAS PRESENTAN UN ESTUDIO MUY 
PROFUNDO EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE Y EN LA 
PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN Y, QUE PUEDEN SER TOMADAS PARA 
ELABORAR TESIS COMPLETAS, EL PROPÓSITO DE ESTE CAPÍTULO ES 
ABORDARLOS DE UNA FORMA SUPERFICIAL Y CONCRETA EN SU 
RELACIÓN CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. YA QUE DE LO 
CONTRARIO SE ABARCARIAN ESPACIOS EMINENTEMENTE PSICOLÓGICOS 
Y PEDAGÓGICOS. 
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3.1 EL CONSTRUCTIVISMO 

.:,.Oué es el Construcllv1smo? Segun la Enc1cloped1a General de la Educación (Ed 
Océano) en su p 8 define al construc11v1smo como EL MODlLO SEGÚN EL 
CUAL El APRENDIZAJE SE REALIZA MEDIANTE UN PROCESO ACTIVO DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL QUE LA HABILIDAD PARA RAZONAR Y UTILIZAR 
CONOCIMIEN 1 OS OEPENOE DE LOS QUE YA SE HAN ADQUIRIDO SE 
TRATA DE UN MODELO COGNITIVO BASADO EN EL ESTUDIO Y 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS MENTALES DE LOS ESTUDIANTES 

El término •COnstrucllv1smo• se ullhza fundamentalmente para hacer referencia a 
los intentos de 1ntegrac1on de una sene de enfoques que tienen en común la 
1mportanc1a de la acl!v1dad constructiva del alumnado en el proceso de 
aprend1za¡e 

La concepción construct1v1sta se organiza en torno a las siguientes ideas 
El alumno es el responsable ultlmo de su propio proceso de aprend1za1e 
El alumno construye el conoc1m1ento por si mismo y nadie puede sustituirte 
en esta tarea 
El alumno relaciona la 1nformac1on nueva con los conoc1rn1entos previos. lo 
cual es esencial para la construcción del conocimiento 
Los conoc1m1t1ntos adqu111dos en un a1 ea se ven poteni;1ddos cuando se 
establecen relaciones con otras areas 
El alumno da un significado a las informaciones que recibe 
La act1v1dad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 
astan muy elaborados previamente. es decir. los contenidos son et 
resu1tad0 oe lJn proceso de construccion a nivel soc1al 
Se necesita un apoyo (profesor. compañeros. padres etcétera) para 
establecer et • andam1a1e,. ( scaffOldmg) que ayu(le a construir 
conocimiento 

• El profesor debe ser un onentador que guia el aprend1..:a1e del alumno. 
intentando al mismo t1en,po que la construcoón del alumno se aorox1me a 
lo qu.:.> se cons;dera como conoc11niento verdacero 

Fuentes teórjcas c:Je la concepción constructivi$ta. 
Lo que 01st1ngu<:J 1<1 conce~'C1on construct1v1sta es su cai·acter •ntegraócx y su 
Oí!entac1ón !"lacia Ja educacion En consecuencia. el constructiv1smo no deOe 
entenderse corno una tev"a mas del desarrollo u del aor~1.;:a¡e que se presenta 
Ct.'mo una alterna!i;·a a las demas N1 mucho menos Ja teona ·~ue supera a las 
0oas Su finalidad es configurar un esquema co con1unto ono:!ntaao a analizar. 
ttA.p:1..:ar y con'r~·\ftl-r1~ar :.J ~\.A".a~16n 
Para hact:ttlo se nutrt> <.>e otras ttK'l'•as e 1nciuSO oe otra,, d1sophnas no 
esrnc1amen1e PSK"Olt.-.gicas corno la d1dact.ca. la sociología :a onentaoon o la 
tioucac1on esPt,.>c1a: con '-'t'ieto ce e111tar el reoucc1onismo ps1co:c,q1sta 
Este nucleo esencial oe la d1mens1on te...Yica y expl1catwa esr.:; ~armado por un 
con¡unto °"" ~x•nc1p1os oe t...c<ias '! de enfoques c1teren1es c~·n d1SC1'6Cafl0as 
entre ellos p.:iro que se complementan al integrarse en un esqt,f!ma con¡unto que 
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se orienta a analizar, comprender y explicar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje 

Las fuentes teóricas de la concepción constructiv1sta son la teoría genética del 
desarrollo intelectual de J. P1aget, las teorías del procesamiento humano de la 
información, la teoría de la asimilación de O P Ausubel y el aprendizaje de L S 
V1gotski. la educación escolar como practica social y socializadora y los 
componentes afectivos. relacionales y ~s1cosooales del desarrollo y del 
aprendizaje (sentido y significado) 

La teorta genética de Piaget. 
La teoría genética del desarrollo intelectual de J P1aget aporta vanas ideas 
fundamentales Entre ellas merece la pena destacar las siguientes 

• La teoría de los esquemas (de acción y representativos) 
Los estadios de evolución, que, s1 bien son puestos en cuestión. apoyan el 
principio según el cual la capacidad de aprendiza¡e en un momento 
determinado está relacionada con su nivel de competencia cogn111va 

• La act1v1dad mental constructiva a partir de actuar sobre la realidad 
• La tendencia al equilibrio de los esquemas y estructuras en los 

intercambios entre persona y ambiente 

Teortas del procesamiento humano de la información. 
Entre otros aspectos. las teorías del procesamiento humano de la información 
aportan la noción de esquema de conocimiento y la naturaleza simbólica y 
representac1onal de la mente humana Por otra parte. proporcionan una 
explicación del aprendizaje y la organización del conocimiento en la memona Una 
de las derivaciones de estas teorías es el desarrollo de estrategias 
metacognitivas 

La teorla de la asimilación de Ausube/. 
La teoría de la as1m1lac1ón de D. P Ausubel pone énfasis en los organizadores 
previos y en otras cond1c1ones para un aprend1za¡e s1gnif1cativo El alumno 
aprende cuando es capaz de atribuir s1gnif1cado al contenido de lo que está 
estudiando Es decir. cuando es capaz de construir un esquema de conoc1m1ento 
relativo a este contenido. Esto se hace posible a partir de las interacciones entre 
los elementos del tnangulo 1nteract1vo (alumno. contenido. profesor) 

La teoria sociocultural del desarrollo del aprendizaje de Vigotski. 
Esta teoria pone énfasis en los mecanismos de 1nfluenc1a educativa donde la 
dimensión social del aprend;za¡e es un aspecto esencial La construcción del 
conoc1m1ento es un acto 1nd1v1dual. pero tnd1v1dual no se opone a social 
Los alumnos construyen el conoc1m1ento 1nd1v1dualmente pero al mismo tiempo 
¡unto con otros La ayuda que los otros. pnnopalmente el profesor. pero también 
padres. hermanos. otros familiares. amigos. mcJss media (televisión. radio. prensa. 
computación). etcétera. proporcionan. es esencial para el aprend1zaie Estos 
e otros• actúan en la ZDP (zona de desarrollo próximo) 
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La educación como práctica social y socializadora 
Es una concepción que insiste en la naturaleza social de la educación y que al 
mismo tiempo e¡erce una función socializadora del alumnado. La educación es 
una práctica social En este marco se desarrollan procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal. El proceso de desarrollo personal, mediante 
el cual. el individuo se llega a constituir como persona. similar a los demás pero al 
mismo tiempo diferente. es inseparable del proceso de socialización. 

Los componentes afectivos, relacionales y psicosociales. 
Los componentes afectivos. relacionales y psicosociales del desarrollo y del 
aprend1za¡e ponen enfas1s en la atribución de sentido al aprend1za¡e como 
componente afectivo. motivador y relacional del mismo. La construcción de 
s1gnif1cado para los aprendizajes que el alumno aborda depende en gran medida 
de que el contenido que se aprende tenga sentido para él. El sentido que los 
alumnos atribuyen al aprendiza¡e de los contenidos escolares, es decir. las 
intenciones. propósitos y expectativas con que se aproximan a la materia de 
estudio. es un factor para el aprendizaje. La atribución de sentido y la construcción 
de significado son dos aspectos complementarios e indisociables del proceso de 
construcción de conoc1m1ento Con el sentido se alude a la motivación, 
expectativas. autoconcepto y otros componentes afectivos y relacionales de la 
aportación del alumno al acto de aprender. 
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El proceso de construcción del conocimiento 

Alumno 

l!.str.uc¡;us de apn:ndu.'.IJC Mc.-moru comprc.-nsJ\·a 

Aprendizaje significativo 

1 
l 

• 
Construcción del conocimiento 1 
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3.2 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El término uaprendizaje significativo" 

La denominación aprendizaje slgnfficativo fue acuñada por David P. Ausubel en 
1963, cuando desarrolló por primera vez la teoría del aprend1za¡e cognoscitivo en 
su obra The Psychology of Meamngful Verbal Learmng (La psicología del 
aprend1za¡e verbal significativo). Esta teoría seria ampliada en 1968 con la 
aportación de su nuevo libro Educational Psychology A Cognitive View. traducida 
al español en 1976. ba¡o el titulo de Psicología educativa. Un punto de vista 
cognosc1t1vo 

La segunda edición de esta obra (mayo de 1986), donde figuran como coautores 
Joseph D Novak y Helen Hanesian, cambia la denominación de •teoría del 
aprendoza¡e s1gnificat1vo· por "teoría de la asimilación" Son embargo, como ha 
ocurrido otras veces en pedagogía. se suele seguir usando la primera expresión 

Ideas fundamentales de la teorfa del aprendizaje de Ausubel. 

Para dar una v1s1ón comprensiva de los conceptos esenciales en la teoría de 
Ausubel. presentamos el gráfico de la figura 1. 

Está desarrollado según la metodología didáctica de mapas conceptuales. cuya 
invención se debe a Novak y Gowín. y que se expresa on la obra. Aprendiendo a 
aprender Sobre los mapas conceptuales se informa al final de este capitulo, pero 
ello no es inconveniente para que ahora nos beneficiemos de sus aplicaciones. 
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En el mapa conceptual de la figura 1 vemos, en principio, tres grandes apartados 
que corresponden a otros tipos de aprendizaje: El aprendizaje puede ser 
significativo, mecánico o con la part1c1pac1ón de ambos en mayor o menor grado 
(De este último no se presentan derivaciones en el mapa para evitar confusión) 

Del aprendizaje significativo, al igual que del aprendizaje mecánico. salen a su vez 
tres nuevos vectores, que señalan respectivamente la naturaleza de cada tipo de 
aprendizaje, las condiciones que se requieren y las formas o procesos para 
conseguirlos. Así, el aprendizaje significativo consiste en la relación sustancial del 
material nuevo con la estructura cognoscitiva del alumno Para ello se req111ere 
que el material nuevo sea s1grnf1cahvo y, además, que se incorpore realmente a la 
citada estructura cognoscitiva. Finalmente. este tipo de aprendizaje puede 
conseguirse por recepción o por descubrimiento Por recepción {a través de 
explicaciones del maestro) es como alcanza el alumno la mayoría de los 
conocimientos escolares; y la comprensión de ellos la adquiere en el transcurso 
de las referidas explicaciones Es decir, durante el proceso 

El aprendizaje por descubrimiento proporciona al niño la mayoría de los pequeños 
conocimientos diarios. La comprensión en este tipo de aprendizaje se adquiere al 
final del proceso 

En lo que respecta al aprendizaje mecánico, éste consiste en la relación arbitraria 
(no sustancial) del material nuevo con los conocimientos que posee el alumno 
Esta relación es arbitraria porque el aprendizaje mecánico carece de material 
significativo o de comprensión en el proceso por parte del alumno. Al igual que el 
aprendizaje significativo, el mecanismo puede conseguirse por recepción o por 
descubrimiento. 

Desarrollo de los conceptos expresados en el mapa 

Relación sustancial 

Ha quedado expuesto que el aprendizaje significativo consiste en ·1a relación 
sustancial del material nuevo con la estructura cognoscitiva del alumno· Pues 
bien: para que exista relación sustancial son necesarias. en princ1p10. dos 
condiciones: 

Que el matenal sea significativo 
Que el alumno capte dicha significación 

Que el material sea significativo 

El material ha de ser intrínsecamente signif1cat1vo, aunque esa s1gn1f1cac1ón no 
pueda ser percibida siempre por el alumno Por e¡emplo. es intrínsecamente 
significativo el vocablo lápiz, y también el vocablo crayón En el primer caso. el 
significado no será captado por el alumno que no conozca el español Como 
tampoco será captado el s1gnif1cado de crayón por quien no conozca el 1d1oma 
francés Pero ambos vocablos están dotados de significado 

5! 
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Este principio es aplicable tanto a un vocablo como a otro tipo de material de 
aprend1za1e El teorema "el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos". es intrínsecamente s1grnf1cat1vo aunque haya personas 
que no conozcan o no comprendan su significado 

Esta cond1c1ón del material (ser 1ntrinsecamente s1grnf1cat1vo) es lo que Ausubel 
llama "material potencialmente s1grnf1cat1vo" Esto es. que tiene significación pero 
existe ta pos1b11tdad de que el alumno no la perciba 

Que el alumno capte la significación 

Una vez que el material es potencialmente s1gn1f1cahvo. será necesario satisfacer 
dos cond1c1ones mas. para que el su1eto capte el s1gn1f1cado 

Que quiera 
Que pueda 

Que el alumno quiera captar el significado 

Cuando el alumno tiene la actitud de memorizar al pie de la letra. sin prestar 
atención al mensa¡e que llevan las palabras. no se da aprend1za¡e significativo m 
en el proceso rn en el resultado Lo que se efectúa es aprendizaje mecánico. 
porque entre el material s1grnf1cativo que se presenta al alumno y los 
conoc1rnientos pertinentes que éste posee. sólo se da una relación arbitraria. 

S1 yo leo el anuncio "NO PASAR PELIGRO" y no me detengo. es porque sólo he 
apreciado la exhortación como una combmac1on de palabras. sin relacionarlas con 
los conoc1m1entos que tengo sobre accidentes por imprudencia La relación que 
se ha dado no es por tanto una relación sustancial sino arbitraria 

Oue el alumno pueda captar el s1gmflcado 

S1 se dan las variables de que el material es s1grnf1cat1vo y de que el alumno tiene 
actitud favorable todavía falta que la tarea de aprender por parte de dicho alumno 
sea realizable 

La s1grnf1cac1ón que el alumno alcance del material potencialmente significativo 
depender a 

Del grado de pos1b11Jdades de comprensión que el material tenga 
potencialmente 

De la estructura cognosc1t1va del alumno 
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Grado de posibilidades de comprensión en el material. 

Las posibilidades de comprensión de un material potencialmente significativo 
están determinadas por el grado de madurez para establecer una relación lógica 
(sustancial) y no arbitraria. entre dicho material y los conocimientos que se 
poseen. En este sentido. el valor s1grnficahvo del material ha de corresponderse 
con niveles de desarrollo los alumnos de seis años de edad no podrían establecer 
relaciones sustanciales con los conocimientos que presente el material de 
aprendizaje destinado a escolares de doce 

Estructura cognoscitiva (idiosincrásica) del alumno. 

Por último. la fase más dec1s1va en la as1m1lac1ón del material s1gnif1cativo se 
establece por la relación de éste con la peculiar singularidad cognosc1hva del 
alumno concreto que aprende Esta peculiar singularidad es una comple¡a unidad 
psicológica en la que lo cognosc1t1vo es la resultante de factores innatos y los 
efectos de vivencias (cognoscitivas e incluso afectivas) pasadas Por ello. en el 
aprendizaje significativo no sólo interviene el grado de aptitud cognoscitiva del 
alumno, sino su tipo de cultura y hasta sus cond1coonam1entos por la clase social 
que pertenezca y el ambiente en el que se haya criado 

Cómo se estructuran los nuevos conocimientos en el aprendizaje 
significativo. 

En el aprendizaje sigrnf1callvo. los nuevos conoc1m1entos se incorporan a la 
estructura cognosc1t1va del alumno y la enriquecen no sólo en cultura sino también 
en potencialidad para e¡erc1tar nuevos aprend1za¡es De esta forma se establece 
una cadena cultural sin solución de continuidad. donde el capital humano 1n1c1al lla 
estructura cognoscitiva del alumno) produce los beneficios como una cuenta 
bancaria al interés compuesto Esto es los resultados o beneficios del 
aprendizaje se integran con los conOClmientos ya poseídos. constituyendo una 
nueva estructura que genera. a su vez. nuevos réditos culturales y de 
comprensión 

Aprendizaje por recepción y por descubrimiento. 

Un paso más en el estudio de los procesos de aprend1za1e supone la d1st1nc1ón 
entre los dos métodos fundamentales que sigue el maestro para que el alumno 
aprenda 
En la ensel'lanza. el maestro puede transm1t1r el saber por medio de expl1cac1ones 
en cuyo caso el alumno recibe el saber ya hecho sólo tiene que integrarlo a los 
conocimientos que posee. mediante los procesos que hemos estudiado en 
páginas anteriores Este es el aprend1za1e por recepoón 
Pero el enseñante puede seguir otro camino proporcionar materiales de 
aprend1za¡e (datos. orientaciones) para que el alumno vaya construyendo los 
conoc1m1entos; vaya construyendo el saber Entonces tenemos el aprend1za,1e por 
descubrimiento 
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3.3. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ESCUELA 

La concepción construct1vista del aprend1za¡e y de la enseñanza sugieren una 
serie de pos1cionam1entos de "primer nivel" que son la referencia inmediata para 
abordar el tema de la construcción del conocimiento en la escuela 

Muy brevemente y a titulo de resumen. estos pos1c10!1am1entos pueden 
concretarse en unos cuantos enunctados cuya formulación categórica no debe en 
ningún caso intorprotarso como un intento do vaciarlos do la carga polémica que 
sin duda contienen 

La educación escolar es uno de los mstrumentos que ut1hzan los grupos 
humanos para promover el desarrollo de sus miembros más ¡óvenes 
Su espec1fic1dad respecto a otras prácticas o act1v1dades educativas -
como, por e¡emplo las que tienen lugar en ta famiha- reside en la 
creencia de que determinados aspectos del desarrollo de los niños y 
niñas en nuestra cultura exigen una ayuda s1stemát1ca. planificada y 
sostenida que sólo es posible asegurar en ta escuela 

Esta función se cumple. o se intenta cumplir fac1htando a tos alumnos 
el acceso a un con¡unto de saberes y formas culturales y tratando de 
que lleven a cabo un aprendiza¡e de los mismos La realización de 
estos aprend1za¡es por tos alumnos es una fuente creadora de 
desarrollo en la medida en que pos1b1hta el doble proceso de 
socialización e 1nd1v1duahzac1ón. es decir. en la medida en que les 
ponnito construir una identidad personal en el marco de un contex1o 
social y cultural determinado 

Esto es posible gracias al hecho de que el aprend1za¡e no consiste en 
una mera copia. refle¡o exacto o simple reproducción del contenido a 
aprender sino que 1rnphca un proceso de construcción o reconstrucción 
en el que las aportaciones de los alumnos ¡uegan un papel deos1vo 

La construcción del conocimiento en la escuela 

En estricta cont1nu1dad con esta manera de entender las relaciones entre 
desarrollo. aprend1za¡e. cultura y educación. ta concepción construct1v1sta del 
aprend1za¡e y de ta enseñanza se organiza en tomo a tres idea fundamentales 
En primer lugar. el alumno es el responsable último de su propio proceso de 
aprend1za¡e Es él quien construye el conoc1m1ento y nadie puede sustituirle en 
esta tarea La 1mportanc1a prestada a la act1v1dad del alumno no debe 
interpretarse tanto en el sentido de un acto de descubrimiento o de 1nvenaón 
como on el sentido de que os él quien aprende y. si él no lo hace. nadie. n1 
s1qu1era el profesor. puede hacerlo en su lugar La enseñanza está totalmente 
mediatizada por la aci1v1dad mental constructiva del alumno El alumno no es sólo 
activo cuando manipula explora. descubre o inventa también cuando lee o 
escucha las exphcaaones del profesor Por supuesto. no tedas tas formas de 
ensenar favorecen por igual et despliegue de esta act1v1dad. pero su presencia es 
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indiscutible en todos los aprendiza1es escolares, incluidos los que pueden surgir 
de la enseñanza directa o expositiva. 

En segundo lugar, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a 
contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, es decir. que 
son el resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. La práctrca 
total de los contenidos que constituyen el núcleo de los aprendizajes escolares 
son saberes y formas culturales que tanto los profesores como los alumnos 
encuentran en buena parte elaborados y definidos. El conocimiento educativo es 
en gran medida, un conocimiento preexistente a su enseñanza y aprendiza¡e en 
la escuela Los alumnos construyen o reconstruyen ob1etos de conoc1m1ento que 
de hecho están ya construidos. Los alumnos construyen el concepto de tiempo 
histórico, pero este concepto forma parte del bagaje cultural existente. los alumnos 
construyen las normas de relación social. pero estas normas son las que regulan 
normalmente las relaciones entre las personas; y así con la práctica total de los 
contenidos escolares. ya se trate de los sistemas conceptuales y explicativos que 
configuran las disciplinas académicas, de las habilidades y destrezas cognitivas, 
de los métodos o técnicas de trabajo, de las estrategias de resolución de 
problemas o de los valores. actitudes y normas 

En tercer lugar. el hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplrque a 
unos contenidos de aprend1za1e preexistentes. que ya están en buena parte 
construidos y aceptados como saberes culturales antes de iniciar el proceso 
educattvo. condiciona el papel que está llamado a desempeñar el profesor Su 
función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el 
alumno despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa, el profesor ha 
de intentar además orientar y guiar esta actividad con el fin de que la construcción 
del alumno se acerque de forma progresiva a lo que s1gnif1can y representan los 
contenidos como saberes culturales En palabras de Resnici< (1989 p 2) la 
enseñanza 

"debe constreñir estos procesos (los procesos de construcaón de conocimiento de los alumnos) 
con el hn de que den lugar a un conoc.m1ento verdadero y potente - vetr1adero en el sentido de 
descnbu correctamente et mundo o de descnblrto correctamente de acuerdo con las teonas de una 
d1soptona. y potente en el s.entJdo de s.er duradero y de poder utJlizarto en s-tuacrones drversas· 

De este modo. la toma en consideración de la actividad constructiva del alumno 
oblrga a sustituir la imagen clásica del profesor como transmisor de conOCJm1ento 
por la del profesor orientador o guia. pero el hecho de que los conoc1m1entos a 
construir estén ya elaborados a nivel social lo convierte en un guia un tanto 
peculrar ya que su función es engarzar los procesos de construcción del alumno 
con el saber colectivo culturalmente organizado 

Pertrechados con estas ideas. que sitúan los postulados COf'lstruct1v1stas en el 
contexto especifico de la educación escolar. podemos ahora seguir profundizando 
en los m:~mos e interrogamos sobre el proceso de construcción que llevan a cabo 
los alumnos y la 1ncidenc1a que sobre él ttene la enseñanza (.cuáles son los 
procesos ps1cológ1cos subyacentes a la act1v1dad mental construchva del alumno? 
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¿cómo puede el profesor orientar y guiar esta actividad hacia el aprendizaje de 
unos determinados contenidos? 

Los procesos de construcción del conocimiento 

Aprender un contenido implica. desde el punto de vista de la psicologia cognitiva 
actual, atribuirle un significado, construir una representación o un "modelo mental" 
del mismo (Jonson-La1rd. 1983) Cuando hablamos de la actividad mental del 
alumno, nos referimos al hecho de que éste construye significados, 
representaciones o modelos mentales de los contenidos a aprender. La 
construcción del conoc1m1ento en la escuela supone así un verdadero proceso de 
·elaboración" (Shuell. 1988) en el sentido de que el alumno selecciona y organiza 
las informaciones que le llegan por diferentes canales. el profesor entre otros. 
estableciendo relaciones entre las mismas. En esta selección y organización de la 
información y en el establecimiento de relaciones hay un elemento que ocupa un 
lugar privilegiado el conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el 
momento de iniciar el aprendizaje Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo 
contenido a aprender. lo hace siempre armado con una serie de conceptos. 
concepciones. representaciones y conOC1m1entos adqumdos en el transcurso de 
sus experiencias previas. que utiliza como instrumento de lectura e interpretación 
y que determinan en buena parte qué información seleccionaré, cómo las 
organizará y qué tipos de relaciones estableceré entre ellas 

La importancia del conoc1m1ento previo en la realización de nuevos aprendizajes 
es un pnnc1p10 ampliamente aceptado en la actualidad, pero han sido sobre todo 
Ausubel y sus colaboradores quienes más han contribuido a popularizarlo con sus 
trabajos sobre el aprend1za¡e s1gnificat1vo (Ausubet, Novak y Hanesian. 1983, 
Novak. 1982. Novak y G0wtn. 1988) La d1slinc1ón entre aprendizaje significativo y 
aprend1za¡e repetitivo remite la existencia o no existencia de un vinculo entre el 
material a aprender y los conocimientos previos; si el alumno consigue establecer 
relaciones ·sustantivas y no arbitrarias" entre el nuevo matenal de aprendizaje y 
sus conoam1entos previos. es decir, s1 lo integra en su estructura cognoscitiva. 
será capaz de atribuirle unos s1gn1f1cados. de construirse una representación o 
modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 
aprend1za¡e s1gnif1cat1vo si. por el contrario. no consigue establecer dicha relación, 
el aprend1za¡e será puramente repet1t1vo o mecánico el alumno podrá recordar el 
contenido aprendido durante un periodo de tiempo más o menos largo, pero no 
habrá mod1f1cado su estructura cognitiva. no habrá constrwdo nuevos significados 

Aunque no está en nuestro propósito extendemos aquí sobre el concepto de 
aprend1za¡e s1grnf1cat1vo rn mucho menos detenemos en el valor heurístico que 
encierra para el análisis y la planificación de las situaciones escolares de 
enseñanza y aprend1za¡e (ver por e¡emplo. Coll. 1987. 1988b} si que es 
conveniente. en cambio. que señalemos algunas de sus 1mphcaciones más 
destacadas en lo que concierne a los procesos de construcción del conocirmento 
en la escuela Un punlo en cona-oto merece a nuestro juicio una llamada de 
atención Se trata de las cond1c1ones necesarias para que el alumno pueda llevar 
a cabo aprend1za1es s1gmf1catrvos 
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Para que el aprend1za¡e sea s1gnif1cati110, deben cumplirse dos condiciones_ En 
primer lugar el contenido debe ser potencialmente significativo. tanto desde el 
punto de 111sta de su estructura interna -es ta llamada s1gmficat1vidad lógica. que 
exige que el material de aprend1za1e sea relevante y tenga una organización clara
. como desde el punto de 111sta de la posibilidad de asimilarlo -es la s1gnificatividad 
psicológica. que requiere la ex1stenc1a. en la estructura cognosc1t111a del alumno. 
de elementos pertinentes y relac1onables con el matenal de aprend1za¡e. En 
segundo lugar. el alumno debe tener una d1spos1c1ón favorable para aprender 
sigrnf1cat111amente. es decir. debe estar motivado para relacionar el nuevo material 
de aprend1za¡e con lo que ya sabe Esta segunda cond1c16n subraya la 1mportanc1a 
de los factores mot111ac1onales En efecto. aunque el material de aprend1za¡e sea 
potencialmente s1gnif1cat1110. lógica y ps1cológ1camente. si el alumno tiene una 
d1spos1c1ón a memorizarlo repet11111amente no lo relacionará con sus 
conoc1m1entos pre111os y no construir.a nuevos s1gnif1cados Por otra parte. el 
mayor o menor grado de s1gnificat1111dad del aprend1za1e dependerá en parte de la 
fuerza do osta tendencia a aprender s1gn1f1cat111arnente el alumno puede 
contentarse con establecer relaciones más bien puntuales entre sus 
conoc1m1entos previos y el nuevo material de aprend1za1e o puede. por el 
contrario tratar de buscar el mayor numero de relaciones posibles 

Como puede comprobarse. estas condiciones hacen rntervenir elementos que 
corresponden no solo a los alumnos -el conoc1m1ento prevro- sino tamb1en al 
contenido del aprend1za¡e -su organización interna y su relevancia- y al profesor 
que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al establec1m1ento de 
relaciones entre el conocimiento pre1110 de los alumnos y el nuevo material de 
aprend1za¡e El hecho interesante a destacar es que en la propia def1nic1ón del 
concepto do aprond1za¡e s1gnif1cat1110 encontramos los tros elementos implicados 
en el proceso de construcción del conoc1m1ento en la escuela. el alumno. el 
contenido y el profesor El aprend1za¡e del alumno va a ser mas o menos 
s1grnf1cat1110 en func1on de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres 
elementos y de lo que aporta cada uno de ellos -el alumno. el contenido y el 
profesor- al proceso de aprend1za1e De este modo si bien es cierto que el alumno 
es el responsable ultimo del aprend1za¡e. puesto que es él quien construye o no 
los s1gnif1cados. es 1mpos1ble entender el proceso mismo de construcción al 
margen do las caractoristicas propias dol contenido a aprender y de los esfuerzos 
del profesor por conseguir que el alumno construya s1grnf1cados relacionados con 
dicho contenido 

El énfasis en las interrelaciones. y no sólo en cada uno de los elementos por 
separado. aparece entonces corno uno de ios rasgos d1sllntovos de la concepoón 
construct1111sta del aprend1za¡e y de la enseñanza Incluso cuando el interés se 
centra momentaneamente en uno de estos tres elementos -ya sea con fines de 
investigación ya sea con fines de 1ntervenc1ón didáctica-. la adopción de un punto 
de 111sta constructi111sta supone una aproximación sensiblemente distinta de la que 
se hace desde otras concepciones Así. el análisis de lo que aporta 1nic1almente el 
alumno al proceso de aprend1za¡e se hara bas1camente en términos de las 
-representaciones·. ·concepciones·. "ideas previas· -esquemas de conOC1m1ento". 
·modelos mentales· o "ideas espontáneas· del alumno a propósito del contenido 
concreto a aprender puesto que son estos esquemas de conoc1m1el"to ;rnc1ales 
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los que el profesor va a intentar movilizar con el fin de que sean cada vez más 
·verdaderos· y ·potentes· -en el sentido de las palabras antes citadas. Del mismo 
modo, el análisis de lo que aporta el profesor al proceso de aprend1za¡e se hará 
esencialmente en términos de su capacidad para movilizar esto esquemas de 
conoc1m1ento 1nrc1ales, for..1:ando su revisión y su acercamiento progresivo a lo que 
s1gnrf1can y representan los contenidDs de la enseñanza. como saberes culturales. 
Y el acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 
mod1f1cac1ón. d1vers1f1cac1ón. coordinación y construcción de esquemas de 
conocimiento 

Nótese que la 1mportanc1a atribuida al conocimiento previo pertinente del alumno 
obliga a revisar algunos postulados que han gozado de amplia aceptación en la 
teoría y la práctica educativas durante las últimas décadas Es el caso. por 
eiemplo de la d1spos1ción para el aprend1za1e entendida exclusivamente en 
términos de maduración o de competencia cognitiva Lo que un alumno es capaz 
de aprender en un momento determinado depende tanto de su nivel de 
competoncia cognitiva gonoral -lo que podríamos llamar. en términos piagetianos. 
su nivel de desarrollo operatorio-. como de los conoc1m1entos que ha podido 
construir en el transcurso de sus experiencias previas Ambos aspectos se funden 
de hecho en los esquemas de conoc1m1ento que el alumno aporta a la situación de 
aprend1za1e y con los que va a abordar el nuevo contenido Son estos esquemas. 
su d1sponrb1lidad y sus características. los que van a determinar los posibles 
efectos de la enseñanza. son estos esquemas los que la enseñanza trata de 
revisar y enriquecer Obviamente. en la medida en que la enseñanza consiga su 
ob1et1vo y los esquemas de conoc1m1ento del alumno se enriquezcan y se 
d1vers1f1quen. se producirá con toda probabilidad un progreso en la competencia 
cognitiva general. pero desde el punto de vista de la construcción del 
conoc1m1ento en la escuela lo importante es que este progreso se concreta en la 
elaboración de una serie de s1gnrf1cados más precisos. más neos y más 
articulados en torno al contenido del aprend1za1e 

La rev1s1ón no se ltm1ta al tema de la madurez o d1spos1c16n para el aprendizaje. 
Otros aspectos. corno el papel de la memoria. la mayor o menor funcionalidad de 
lo aprendido en la escuela y la 1ns1stenc1a en el aprend1za¡e de ·procesos· o 
·estrategias· por opos1c1ón al aprend1za¡e de contenidos. se ven igualmente 
afectados En cuanto al primero la idea clave es que la memonzaaón 
comprensiva -por oposición a la memorización mecánica o repetitiva- es un 
componente básico del aprend1za¡e s1gnif1cat1vo Construir s1gnrf1cados nuevos 
1rnpl1ca mod1frcar los esquemas de conoc1m1ento 1nrc1ales 1ntroduc1endo nuevos 
elementos y estableciendo nuevas relaciones Los nuevos elementos y las 
nuevas rolac1onos pasan a formar parto do los esquemas do conocimiento y, en 
este sentido. puede decirse que son ·recordados· o ·memonzados" La 
memorización es comprensiva porque los s1gnrf1cados construidos se incorporan a 
los esquemas de conoc1m1ento mod1flcándolos y enriqueciéndolos En suma. 
aprender de forma s1gnrf1cat1va un contenido implica necesariamente un cierto 
grado de memorización comprensiva del mismo 

Por otra parte. la mod1f1caoón de los esquemas de conocimiento produoda por la 
realización do aprendizajes s1gnificat1vos se relaciona d1roctamento con la 
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funcionalidad del aprend1zaie realizado, es decir. con la posib1hdad de utilizar lo 
aprendido para afrontar situaciones nuevas y para realizar nuevos aprend1zaies 
Cuanto más comple1as y numerosas sean las relaciones establecidas entre el 
material de aprend1za¡e y los esquemas de conoc1m1ento del alumno, cuanto más 
profunda sea su asirrulac1ón y su memorización comprensiva. en suma. cuanto 
mayor sea el grado de s19nif1cat1v1dad del aprend1za¡e realizado. tanto mayor será 
su impacto sobre la estructura cognoscitiva del alumno. en consecuencia, tanto 
mayor será la pos1b1lidad de que los s1gnif1cados puedan ser uhhzados en la 
realización de nuevos aprendizajes 

En cuanto a la ins1stenc1a sobre el aprend1za¡e de ·procesos· o ·estrategias·. la 
adopción de una pmspecttva construct1v1sta aconse¡a matizar su habitual 
contraposición al aprend1zaie de otro tipo de contenidos Ciertamente. para que 
los alumnos alcancen el ob¡et1vo 1rrenunc1able de la educación escolar de 
-aprender a aprender-. es necesario que desarrollen y sepan utilizar estrategias 
de exploración y de descubrimiento. así como de planif1cac1ón y control de la 
propia actividad. Sin embargo, estas estrategias no se adquieren en el vacío. 
sino en estrecha conexión con el aprendizaje de otros contenidos. además. una 
vez aprendidas. quedan integradas en los esquemas de conocimiento. de tal 
manera que su signil1cat1v1dad y lunc1onahdad depende ae la riqueza de estos 
esquemas. de los elementos que los conforman y de las relaciones que mantienen 
entre sí. En otras palabras. la adqu1s1c16n de procesos y estrategias que subraya 
el objetivo de aprender a aprender no puede contraponerse a Ja adquis1c1ón de 
otros contenidos (hechos. conceptos o valores) Cuanto mayor sea la riqueza de 
la estructura cognoscitiva del alumno -cuanto más neos e interconectados sean 
sus esquemas de conocimiento-. tanto mayor sera la funcionalidad de las 
estrategias integradas en los mismos y más capaz sera el alumno de realizar 
aprend1za¡es signif1c:.·111vos por si solo utrlizándolas en una amplia gama de 
situaciones y de circunstancias Como ha señalado Glaser (1984). el hecho de 
poseer un conoc1m1ento amplio y neo sobre un tema determinado permite razonar 
con mayor profundidad y proporciona un excelente soporte para seguir 
aprendiendo en torno al mismo 

De lo dicho hasta aqui podría tal vez inferirse una centrac1ón prioritaria. por no 
decir exclusiva. de la concepción construct1v1sta en los aspectos estrictamente 
cognosc1t1vos de la construcción del conoc1m1ento en la escuela En realidad esta 
inferencia no seria del todo incorrecta. puesto que estos aspectos son los que han 
dado lugar a un maym número de mvest19ac1ones y los que han sido ob¡eto de 
mayores desarrollos teóricos Sin embargo. la aportación del alumno al proceso 
de aprend1zaie no se l1m1ta a un con¡unto de conoc1m1entos previos sino que 
incluye también acto:udos. mot1vac1onos. e:..poctat1 ... as atribuciones. etc cuyo 
origen hay que buscar al igual que en el caso de los conocimientos previos. en las 
experiencias que Jalonan su propia h1stona Una 1nterpretac1ón radicalmente 
construct1v1s:a de la enser'lanza y del aprend1za¡e no puede ignorar estas 
aportaciones. que impregnan su totalidad de los esquemas de conoc1m1ento del 
alumno y cond1c1onan son duda su actuahzac.ón y su ut1hzaoón en las situaciones 
de enseñanza y aprend1za1e 
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En otro lugar (Coll. 1988b), hemos hablado del sentido para referirnos a estos 
componentes motivacionales. afectivos y relacionales de la aportación del alumno. 
argumentando que los s1grnf1cados que este construye a partir de la enseñanza no 
dependen sólo de sus conoc1m1entos previos pertinentes y de su puesta en 
relación con el nuevo material de aprendiza¡e. sino también del sentido que 
atribuye a este material y a la propia act1v1dad de aprend1za¡e Por supuesto, la 
construcción de significados y la atribución de sentido no son sino dos aspectos 
complementarios e indisolubles dol proceso do construcción del conocimiento y 
su consideración por separado sólo es ¡ust1f1cable con fines analíticos y de 
invest1gac1ón El hecho de que en la actualidad poseamos más 1nformac1ón sobre 
el primero que sobre el segundo no debe nacemos perder de vista que. desde una 
concepción construct1v1sta del aprend1za1e y de la enseñanza. es el alumno en su 
totalidad el que aparece implicado en el proceso de construcción y que sus 
representaciones o ideas previas sobre cualquier contenido están siempre teñidas 
afectiva y emocionalmente 

Pero el aprendiza¡e sigrnf1cat1vo no es simplemente el resultado de ¡untar las 
aportaciones del alumno. las aportaciones del profesor y las características 
propias del contenido El aprend1za¡e s1gnrfrcat1vo es más bien el fruto. como 
decíamos antes. de las interrelaciones que se establecen entre estos tres 
elementos No basta pues con analtzar cada uno de ellos por separado. para 
comprender cómo se produce la construcción del conoc1m1ento en el aula, es 
necesario además y sobre todo analizar los intercambios entre el profesor y los 
alumnos en torno a los contenidos de aprendizaje. es necesario analizar las 
interacciones que se establecen entre los tres vértices del triángulo del proceso de 
construcción En el transcurso de estas 1nteracc1ones se explicitan, toman forma y 
eventualmente so mod1f1can no solo los conoc1m1entos previos de los alumnos 
sino también sus actitudes. expectativas y motrvac1ones ante el aprend1za¡e En el 
transcurso de estas 1nteracc1ones el profesor lleva a acabo su función mediadora 
entre la act1v1dad constructiva del alumno y el saber colectivo culturalmente 
organizado. En el transcurso de estas 1nteracc1ones. en suma. se e1erce ta 
influencia educativa drrrg1da a lograr una sintonización progresiva entro los 
s1gnif1cados que construye el alumno y los s1gnrf1cados que veh1culan los 
contenidos escolares 

Queremos terminar este capitulo señalando que. a nuestro ¡u1c10. la concepoón 
construct1v1sta del aprend1za¡e escolar y de la enseñan;:a alcanza su máximo 
interés cuando se utiliza como herramienta de reflexión y análisis. cuando se 
convierte en instrumento de 1ndagac1&~. leer.ca y práctica Sus aportaciones a una 
me¡or comprensión de la construcc16n del conoc1m1ento en la escuela y las 
1mplicac1ones que de ella se derivan para la planrf1cac1ón y desarrollo de los 
procesos educatrvos son ya sin lugar a dudas de un gran alcance e interés Pero 
su mento principal no hay que buscarlo en lo que ya explica y sugiere sino mas 
bien en los problemas que ayuda a 1dentrf1car. en la forma en que permite 
plantearlos y en los elementos que o'lrece oara tratar de construir soluciones 
satisfactorias 
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3.4 LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SU VALOR DIDÁCTICO 

Son instrumentos idóneos para realizar en la sala de clase la teoría del 
aprendizaje significativo, los llamados mapas conceptuales del conoc1mienro 

A Joseph D Novak y a D. Bob Gowin se debe la invención de los mapas 
conceptuales, como ya indicábamos en páginas anteriores Ambos autores son 
profundos conocedores de la teoria de la asimilación de Ausubel, y tras la 
publicación de la obra de éste, Psicología educativa, de la que Novak es coautor, 
se 1nic1aron las investigaciones en la Universidad de Cornell (W1scons1n) para 
adaptar las ideas a la acción de la sala de clase 

Un mapa conceptual es un gráfico que expresa las relaciones s1gnif1callvas entre 
los conceptos que en él figuran En este sentido, es utilizable como un método de 
enseñanza que sigue la estructura ep1stemológ1ca de la ciencia correspondiente 
Las relaciones lógicas entre los conceptos científicos, expresadas de forma 
palmaria, constituyen un firme ef1anzam1ento en el aprendizaje, porque el alumno 
asocia la comprensión de dichos conceptos a su representación en el gráfico 

Por otra parte, cuando el mapa conceptual es realizado únicamente por el alumno. 
pone de manifiesto la organización cognoscitiva de éste en relación con el asunto 
o tema que estudia En este aspecto, es un instrumento valioso para la 
evaluación, no sólo de los contenidos científicos sino de los procesos de análisis. 
síntesis, etc , que realiza el que aprende 

Según sus creadores. los mapas conceptuales son utilizables en al escuela desde 
el primer ciclo de educación primaria. Fácilmente se deduce que dichos gráficos 
se realizarán en relación con el nivel de desarrollo intelectual de los alumnos 

¿CÓMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL? 

El mapa conceptual es una jerarquía de los conceptos. en la que los más 
generales o 1nclus1vos están en la parte superior. y los más específicos y menos 
inclusivos se localizan ordenados debajo de los primeros; la lógica de 
ordenamiento es acorde al proceso de comprensión de los alumnos y no 
necesariamente a la de la d1sc1phna 

A conllnuac16n se e¡emphf1ca la elaboración de un mapa conceptual. para el cual 
se sigue el s1gu1ente proced1m1ento 

Primeramente se define la noción central -puede ser más de una·. por 
eiemplo el clima y las regiones. temas abordados en segundo graao 

Posteriormente se colocan en una 1erarquia supenor y de manera paralela 
sobre dos conceptos. y se define cada uno en funoón de sus atributos 

En el caso del clima, se desintegra por sus elementos y factores que lo 
explican 
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En los elementos se ubican en un segundo nivel las nociones de 
temperatura. precipitación, presión atmosférica y viento 

En los factores del clima pueden citarse, al mismo nivel que los elementos, 
la altitud, distribución de tierras y aguas, corrientes marinas, masas de aire, 
relieve y vegetación 

Éstas a su vez podrían continuarse dividiendo para su estudio en otras nociones 
básicas. por ejemplo, la lalltud que ocuparía un tercer nivel que requiere de ta 
comprensión de las coordenadas geográficas 

Una vez que los estudiantes tienen claro los elementos y factores integrantes del 
chma. estarán en posibilidades de comprender las diferencias fundamentales entre 
sus diversos tipos. por ejemplo los de México que se clasifican en cálido humedo, 
cálido subhümedo, seco, muy seco. templado subhúmedo y templado hümedo 
Para diferenciarlos es necesario reconocer su localización. temperatura. tipo de 
vegetación, de fauna y precipitación 

Éstos todavía se pueden jerarquizar en otros conceptos básicos. por e¡emplo. para 
entender la localización se requiere de las nociones de coordenada, orientación y 
ubicación 

la noción de región natural se define como una supeñ1cie que tiene un chma, 
estructura. relieve y vegetación especificos Al igual que en el caso anterior, se 
continüan subdividiendo en los conceptos que incluyen a cada uno. como el 
relieve: et cual. abarca los agentes externos e miemos que lo configuran 

Aquí es donde se evidencia de una manera más clara la relación que existe entre 
estos dos conceptos centrales, puesto que es 1nd1spensable comprender 
inicialmente la noción de clima para poder relacionarlo postenormente con et de 
regiones naturales. De igual manera puede integrarse la act1v1dad económica y 
población para un estudio integral de una espacio geográfico cualquiera 

La comprensión de tos conceptos básicos. ubicados en la parte mfenor del mapa, 
sientan las bases para poder abordar con mayor segundad el aprend1za¡e de los 
intermedios para, finalmente, conceptuar las nociones centrales como son el clima 
o región natural Posteriormente. se establecen las relaciones entre estas 
vanables logrando así un conoc1m1ento integral Pueden 1nclu1rse otras variables 
considerando de antemano su respectivo mapa conceptual 

Es posible que algunas nociones bas1cas tengan cieno grado de abstracción que 
el alumno no alcanza a comprender. lo cual no descarta ia pos1b1hdad de tener un 
acercamiento a lo que define Conviene recordar que todo depende de las 
estrategias elegidas para ir aproximando al estudiante hacia el conocimiento del 
hecho o fenómeno estudiado 
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CAPITULO CUATRO-. ALGUNOS COMENTARIOS CRiTICOS DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFiA EN SECUNDARIA 
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4.1 Comentario Sobre el Capítulo Uno 
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CAPITULO CUATRO.- ALGUNOS COMENTARIOS CRITICOS DE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN SECUNDARIA 
EN BASE A UNA EXPERIENCIA DOCENTE. 

En los capítulos anteriores se establecen las condiciones de la enseñanza de la 
geografía en secundaria antes y después de la modernización educativa, sus 
características en el plan y programas actuales así como también en los 
programas anteriores a 1992. También se ha tratado acerca de las principales 
teorías del aprend1za¡e de la psicología de la educación 

Sin embargo en este cuarto capitulo. el propósito es dar a conocer puntos de 
vista. realizar comentarios y hacer algunas criticas de los temas abordados en los 
capítulos anteriores. tomando como base la experiencia docente de más de 17 
años 

ANTECEDENTES: 

Siendo miembro de la generación 79-83 del Colegio de Geografía de la Facultad 
de Filosofía y Letras. la única base pedagógica con la que contaba, eran las 
materias cursadas incluidas en el plan de estudio, entre las que se encuentran: 

Didáctica de la Geografía y Prácticas 1 
Sem1nano de Enseñanza de Geografía en Secundaria 1 
Seminario de Ensei'lanza de Geografía en Secundaria 2 

El 16 de octubre de 1984 ingreso a la Escuela Secundaria 101 "libertadores de 
América·. ubicada en la comunidad de San Lorenzo Totohnga, Municipio de 
Naucalpan. edo de México con nombramiento de profesor de Ciencias Sociales 
con 21 horas (actualmente con 39 horas) escuela en la que continuo laborando 
hasta hoy 

El 1° de febrero de 1991 se me otorga el nombramiento de profesor de geografía 
con 19 horas en la secundaria No 29 ·Miguel Hidalgo· ubicada en la Delegación 
de Tlalpan D F en el turno vespertino 

En Agosto de 1998 se me autoriza la permuta de la Secundaria No 29 a la 
Secundaria No 36 ·cuauhtemoc· ubicada en la Delegación de Xoch1m1lco O. F 
tamb•cm on ol turno 11ospertino. en la cual laboro actualmonte 

Durante el tiempo laborado en el campo docente he asistido a talh~res y cursos de 
actuah;:ac1on ademas de par11c1par en carrera mag1stenal alcanzando hasta ahora 
el n111el ·7 e· 

Con estos antecedentes me permito comentar y realizar algunas criticas de los 
capítulos anteriores 
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4.1 COMENTARIOS SOBRE EL CAPITULO UNO. 
EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA EN LA SECUNDARIA EN LOS PLANES Y 
PROGRAMAS ANTERIORES A LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA. 

M1 pnmer expenenc1a como docente se presenta en 1984, cuando se me otorgó el 
nombramiento de profesor de ciencias sociales con 21 horas. ya que de acuerdo 
a mi peñ1I de geógrafo se me ubicó en esta área atendiendo a tres grupos. Debo 
reconocer que en un pnnc1p10 me fue dificil 1ncurs1onar en el campo de la 
enseñanza. pnnc1palmente por el desconocimiento del plan y programas vigentes 
en ese entonces y su fundamentación teórica, así que sólo me basé en diversos 
textos Postenormento llegué a conocer los planes y programas. así como los 
resolutivos de Chetumal. lo cuál me perm11tó tener un mejor panorama y elevar mi 
calidad como docente 

DE LA GEOGRAFÍA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Los profesores ubicados en esta área debían 1mpart1r contenidos de geografía, 
ll1stona y c1v1smo. aunque 1amb1én en el área de ciencias naturales se 
presentaban contenidos de geografía física además de flsica, quimica y biologia 

El pnmer motivo para la ub1cac1ón de un geógrafo en el área de ciencias sociales 
respondía en tener mayor d1f1cultad para desarrollar contenidos propios de la 
física. de la química y de la biología. sin embargo, tampoco los biólogos y los 
químicos supieron enseñar geografía física la cual se encontraba en el área de 
c1enc1as naturales 

En esta modalidad. cada grupo escolar tenía siete horas de clase a la semana. por 
lo tanto para cubrir 21 horas sólo atendía a tres grupos, esto de alguna manera 
permitía una mayor 1dent1f1cac1ón con los grupos. sin embargo, la ciencia 
geográfica se encontraba de cierta forma a la denva ya que no había una 
conceptualtzac1ón clara de ésta lo que percibíamos los docentes cuando 
hablábamos de geografía con los alumnos 

En el primer capitulo de este traba¡o se presentaron los ob1e1tvos de carácter 
geográfico que comprendía el área de ciencias SOClales en sus tres grados. 
om1t10ndo los de h1stona y c1v1smo 

En primer grado se presentaba una d1vers1dad de temas. en forma general 
estaoan !::I t10mOre y su medio ambiente: El territorio mexicano. Las zonas 
económicas de México. Los paises cap1ta1tstas. soc1ai1stas y del tercer mundo, 
población mundial recursos naturales y la contaminación ambiental 

Para segundo grado la temática general consistió en 

Características fis1cas de África. Asia. Europa y América (olvidándose de Oceanía) 
y para incluir a nuestro pais se trató su desarrollo agropecuano. forestal. pesquero 
e ondustnal. ademas ::!e la influencia de los medios de transporte en su progreso 
económico, considerando que hubiese sido más adecuado abordar esta temática 
onmechatamente después de tratar las zonas económicas en el pnmer grado. 
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Para el tercer grado la temática general señalaba nuevamente a los bloques 
económicos de paises capitalistas. socialistas y del tercer mundo o poco 
desarrollados. detallando aspectos económ1co-demográt1cos de los bloques 
capitalista y socialista Sobre el tercer mundo se repetían ob¡et1vos abordados en 
primer grado 

Un problema que se presentaba era que al abordar algunos objetivos del 
programa de ciencias sociales so debía dar por hecho el conocimiento. por parte 
de los alumnos. de Objetivos de carácter geográfico insertados en el área de 
ciencias naturales. s111 embargo los profesores de naturales. que no tenían el peñil 
de geógrafo. no sabian abordar estos temas geográficos. oeiando un vacio en el 
conocimiento de los alumnos Un ejemplo concreto era cuando en el área de 
c1enc1as sociales de segundo grado se abordaba el tema ·características del chma 
de Asia· y al 111tentar explicar la presencia de los climas predom111antes en dicho 
continente, podía percatarse la carencia de conceptos importantes en los alumnos 
en relación a este terna. conceptos que se encontraban en el programa de 
c1enc1as naturales de primer grado 

Por situaciones como la anterior. en vanas oportumdades se manifestó la 
1ncontorm1dad del establec1m1ento de la modalidad por áreas. la que por fortuna 
desapareció con la modernización educativa 

DEL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA EN LOS PROGRAMAS POR 
ASIGNATURAS. 

En febrero de 1991 al recibir el nombramiento de profesor de la asignatura de 
geografía con 19 hrs en la Secundaria No 29 "Don Miguel Hidalgo y Costilla" me 
di a la tarea de analizar los programas. dándome cuenta que abarcaban un amplio 
campo de conocimientos básicos que un alumno debía conocer para acceder a 
otros niveles superiores o bien como parte de su cultura general 

En las primeras unidades de primer grado, se abordaban temas de geografía 
general. y en las ultimas la temática era rcfcrnnto a nuestro terntono nacional 
basada en la d1v1s1ón por zonas económicas realizada por Angel Bassols Batalla 
(Bassols. 1980) Cabe mencionar que esta d1v1s1ón por zonas geográficas no era 
reforzada en la vida cot1d1ana por otras areas del conoc1m1ento. ya que. aunque la 
d1v1s1ón estaba bien fundamentada por su autor. no era utilizada por la sociedad 
mexicana Aún así se considera que esta temat1ca referente a nuestro terntono 
nacional hubiese sido mejor tratada en los programas de segundo o tercer grado 
en donde los alumnos contaran con mayor madurez para comprender la realidad 
del pais 

En segundo grado el mayor peso del curso se basó en la geografia fis1ca. primero 
en forma general y posteriormente en las caractenst1cas de cada uno de los 
continentes 

Para el tercer graoo predominó la geografía polit1ca económica y demograf1ca con 
una temática que respondia a los tiempos que se v1vian en aquel entonces en 
términos de política 1nternac1ona1 
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En las primeras unidades se abordaban las características político-demográficas 
de cada continente (d1v1s1ón política. densidad de población, formas de gobierno, 
grupos raciales. grupos lingüísticos y religión). y en las ultimas unidades el mundo 
se estudiaba de acuerdo a los tres grandes bloques económicos existentes: 
mundo capitalista, mundo socialista y el tercer mundo o de los países 
subdesarrollados 

En las Juntas de academia la mayoría de los profesores coincidimos en que los 
programas tenian una fuerte sobrecarga de ob¡elivos que los hacian muy extensos 
para el tiempo asignado por grupo y por semana (dos horas) y no podían ser 
desarrollados en el tiempo real con el que cada profesor contaba, además. y como 
ya se ha mencionado. estos programas ya no respondían a los retos del México 
moderno sintiéndose obsoletos por lo que era urgente una reforma educativa. 
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4.2 COMENTARIOS SOBRE EL CAPITULO DOS. 
LA GEOGRAFIA EN SECUNDARIA EN EL ACTUAL PLAN Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO SURGIDOS DE LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA (1993) 

En 1992 se da a conocer el programa para la modernización educativa y entre los 
docentes surge una gran expectación sobre las reformas que se realizarán 

Cabe mencionar que una medida acertada de la reforma para la geografía. -y 
otras c1enc1as- fue la desaparición del estudio por áreas. aunque esto s1grnf1có 
atender a un mayor número de grupos. sin embargo no todo fue excelente. ya que 
en los nuevos planes y programas sólo aparece la asignatura de geografía en 
primer y segundo grado. y para tercer grado la enseñanza de esta c1enc1a 
desaparece. 

Es importante recordar que los nuevos planes y programas se aplicaron 
paulatinamente: en el ciclo escolar 92-93 se 1mpart1ó un programa emergente sólo 
para primer grado. en el ocio escolar 93-94 los nuevos programas fueron 
aplicados para primero y segundo grado. y los nuevos programas fueron aplicados 
para los tres grados hasta el ciclo escolar 94-95 Asi pues los alumnos que 
1nic1aron su educación secundaria con la modalidad por áreas en esa misma 
modalidad la terminaron 

En el segundo capítulo se establecen los propósitos de la geografia para primero y 
segundo grado. así como los contenidos de los programas. sin embargo es 
importante hacer un desglose de los contenidos para tener una idea de lo que se 
ensel'\a. 

PRIMER GRADO 

El programa de geografía de primer grado se integra por diez bloques 

El Primer bloque ªEl planeta Tierra en el Sistema Solar" Profundiza y amplía el 
conoc1m1ento de los elementos que integran el espacio exterior se parte a manera 
de introducción del estudio de las caracterist1cas de nuestra galaxia y de las 
vecinas. tipos de estrellas. los cometas. las constelaciones y las nebulosas. 
explica la forma y estructura del Sistema Solar. así como su situación dentro de la 
Vía Láctea. aborda las Leyes de Kepler y las fuerzas centrifuga y de gravedad. 
Desarrolla la evolución histórica de la situación de la Tierra en el Sistema Solar en 
las teorias geocéntricas de Ptolomeo y hellocentnca de Coperrnco Tarnb1en se 
tralan las h1pótes1s de Kant y Laplace sobre el origen del Sistema Solar 

Se estudia la naluraleza fis1ca del Soi especificando tamano color compos1c1ón 
estructura. temperatura. mov1m1ento de traslación. volumen d1ametro y masa. asi 
como la 1nfluenc1a que ósto o¡orco sobro los planetas y en ospec1al sobro la Tierra. 
destacando la venta¡a de la posición de ésta dentro del Sistema Solar. que permite 
la ex1stenc1a de atmósfera. agua. y la gran d1vers1dad natural del planeta El 
conocimiento de los planetas se da en reiac1on a su distancia con respecto al Sol, 
diámetro. tiempo de rotación y traslación. densidad. numero de satélites. número 
de anillos. gravedad inchnac1ón de su e¡e compos1c•on 
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Se ubica la Tierra como planeta del Sistema Solar, su forma, las consecuencias 
de la 1nchnac1ón del e¡e terrestre. de sus movimientos de rotación y traslación; la 
1nfluenc1a que e¡erce la Luna sobre ella. los eclipses de Sol y de Luna. así como el 
uso de los círculos 1mag1nanos utilizados para la localización de objetos . lugares o 
hechos y las diferencias de horario de un lugar a otro 

Segundo bloque "La estructura y el pasado de la Tierra" Se considera la 
estructura interna do nuestro planeta en cuanto a su estado físico y composición 
química Aquí os importante que el alumno tenga claras las relaciones e 
influencias que se establecen entre las capas de la Tierra y el efecto de éstas 
sobre la población 

En este mismo bloque se profundiza acerca de los movimientos o diaslrofismos de 
la corteza terrestre. los tipos y causas que afectan el relieve superficial y el 
vulcanismo Se d1ferenc1a la estructura y compos1c1ón de la corteza oceánica de la 
continental se 1dent1f1can causas d1stnbuc1ón mov1m1entos y consecuencias de 
las principales placas y fallas tectónicas. a través de las teorías de la Pangea y de 
la deriva cont1nenlal 

En el pasado de la Tierra. se analizan las eras geológicas, donde se destacan la 
formación de rocas, el surg1rn1ento de los mares y la evolución de la atmósfera y 
del t1ombre en el planeta 

Torcer bloque "Los mapas y su ut1/izaoón" Se busca que el alumno logre 
comprender. 1dent1f1car. utilizar e interpretar las representaciones cartográficas u 
otras como fotografías aéreas. modelos y maquetas Se profundiza en el 
conocimiento de los mapas antiguos y modernos. en el sistema de coordenadas 
para la localización de hechos o fenómenos geográficos en la ullhzac1ón de la 
escala numérica y gráfica. asi como en las unidades de medida: en la 
d1ferenc1ac1ón de las proyecciones cilíndrica. cónica y horizontal. en el 
reconocimiento de símbolos y convenciones en mapas temáticos como los 
topográficos. h1psográf1cos. h1drográf1cos. de vegetación y culturales Aquí resulta 
importante resaltar las aportaciones ae los satélites art1f1c1ales en el conocimiento 
del espacio geográfico 

Cuarto bloque "Los océanos" Aborda la ubicación y extensión de las masas 
oceánicas. reconociendo así las principales comentes marítimas. sus causas. 
ubicación y efectos climáticos en el planeta Se diferencia el relieve oceánico del 
continental 

Quinto bloque "Los continentes" y los cmco bloques restantes. se incorporan para 
su estud:o en uno solo A partir de este bloque se puede abordar el estudio del 
espacio geográfico mundial de una manera integrada, de modo que se 
establezcan continw1mente rol11c1ones entre los continentes ya sea a tra·Jés de la 
comparación de sus extensiones. la 1dentihcac1ón de los paises que los 
conforman. las carac1erist1cas. composición y densidad de la población. los 
recur 50s naturales que se apro.,echan y las tecnologías ut1hzadas para el 
desarrollo de las ac11v1dades productivas. con el ob1ellvo de que el alumno analice 
las causas de la concentraoór. de la población y de los serv1oos en las grandes 
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las causas de la concentración de la población y de los serv1c1os en las grandes 
ciudades; así mismo las causas, soluciones y políticas acerca de la migración 
internacional y los beneficios y riesgos del uso de la tecnologia por y para la 
sociedad y el ambiente 

Como parte integral del conocimiento geográfico se consideran las relaciones 
exislentes entre los elementos nalurales y sociales que favorecen las act1v1dades 
económicas y las rolaciones comerciales que so llevan a cabo con ios productos 
obtenidos de estas actividades. reconociendo el papel que ¡uegan las vias de 
comunicación en el comercio 1nternac1onal. para lo cual es necesario 1dent1fic-.ar los 
principales puertos aéreos y marítimos 

También se abordan los 1nd1cadores de desarrollo y bienestar de los paises a nivel 
mundial, considerando los indices o porcenta¡es de la población que se dedica a la 
agricultura y a servicios, así corno algunos coC:ientes 1nd1v1duales del producto 
nacional bruto, el ingreso per cáp1ta y el nivel de desigualdad de oportunidades de 
educación y acceso a la cultura y los niveles de esperanza de vida 

Finalmente, se analizan las características culturales de la población mundial con 
la finalidad de que el alumno conozca la gran d1vers1dad de culturas. revalore la 
propia y reflexione acerca de los problemas que enfrenta la población por 
aspectos culturales 

SEGUNDO GRADO 

El programa de segundo curso de geografía está organizado en seis bloques 
temáticos referidos a Geografia de México. para que los estudiantes de 
secundaria reafirmen y amplíen sus conoc1m1entos sobre nuestro pais 

Primer bloque "Generalidaoos de los Estados Unidos Meucanos" Se !rara de 
que los alumnos ubiquen geográficamente la Republica Mexicana a partir de 
establecer sus límites terrestres ~· marit1mos, ubicando el mar patrimonial Se 
aborda la extensión del temtono nacional considerando el área continental y el 
área insular asi como las coordenadas extremas y los t1usos horarios 
correspondientes a México Partiendo del conoc1m1ento de ras coordenadas 
geográficas de latitud y longitud. la dirección del movirn.enlo de rotación y sus 
consecuencias. se precisan las coordenadas máximas y los husos horarios 
correspondientes al terntono nacional. explicando la diferencia entre el tiempo del 
Golfo. del Centro y del Pac1f•co. ser"1alando las entidades y la epoca del año en 
que rige cada uno. y por último. se reconoce la d1v1s1ón pol:t1ca del pais 

Segundo bloque "Morfología del terntono nacionar Se pretende tener un 
panorama de la génesis y evolución del territorio nacional fundamentalmente de 
los rasgos del relieve que lo caracterizan Respecto a la teoria de la tectónica de 
placas. se expltca el comportamiento de la corteza terrestre - dinámica que ocurre 
en lapsos de !tempo que corresponden al tiempo geológ•co - y sa plantea que el 
alumno pueda 1dent1flcar los cambios que ha sufrido el terntono nacional por la 
acción de las placas tectónicas y ubicar en ese proceso geológico la s1sm1c1dad y 
el vulcanismo. así como la génesis de las geoformas y la conf1gurac16n de nuestro 
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país que, para su estudio. se ha dividido en regiones fisiográficas: el macizo 
continental. zona ístmica, regiones peninsulares y zona insular. como resultado de 
este proceso 

Se distinguen y localizan las principales unidades orogénicas y las grandes 
regiones f1s1ográf1cas de México. para identificar la región donde habitan los 
estudiantes Se ubican las zonas de riesgo, ya que la mayor parte de nuestro país 
está afectada por fenómenos originados por el vulcanismo y la sism1c1dad, 
1dent1f1cando su presencia en la localidad y región donde habitan los alumnos. 

Tercer bloque "El agua en México" Se tratan las características de las aguas 
oceánicas y continentales, abordando los rasgos físicos de los litorales como 
bahías. cabos. puntas. su extensión. los principales puertos e importancia, así 
como et aprovechamiento de los recursos pesqueros en nuestro país 

Se 1dent1f1can las caracteristrcas de los ríos. lagos. lagunas y aguas subterráneas 
que conforman las aguas continentales. localizando también las principales 
cuencas del pais. reconociendo y valorando el aprovechamiento del agua como 
recurso natural y la 1mportanc1a de conservarlo ante los problemas de 
contaminación existentes 

Cuarto bloque "Climas y reg10nes naturales de México· So tratan los principales 
factores que influyen en la tipologla climática que originan la clasificación 
especifica y d1stribuc1ón de los climas en nuestro país. enfatizando en éste. la 
relación e influencia de los climas como uno de los factores que intervienen en la 
formación de las regiones naturales 

Se d1ferenc1an e 1dent1f1can las regiones naturales de México por sus 
caracter1st1cas y d1stribuc1on fundamentalmente las regiones tropicales. templadas 
y secas Latitud. temperatura. precipitación. suelo, hidrología. flora y fauna. son 
factores a considerar en cada una de las regiones naturales que den la pauta para 
reconocer la 1mportanc1a de la b1od1vers1dad naoonal respecto a la mundial 

As1m1smo es necesario establecer la relación entre las regiones naturales, los 
asentamientos humanos que las habitan y aprovechan y las act1v1dades 
económicas realizadas Esto conducirá a 1dentif1car las alteraciones que han 
sufrido las regiones naturales de México por la acción humana y la necesidad de 
conservarlas y preservarlas 

Quinto bloque "La poblaoón de México· Se analiza la concentraoón desigual de 
la población a lo largo y ancho del temtoroo nacional. destacando los factores 
fis1cos y sociales que la causan. así como los principales problemas que se 
desencadenan tales como la atención a las necesidades de v1V1enda. empleo, 
salud. alimentación. recreación. vestido y serv1oos públicos como alcantarillado. 
drenaie. pav1mentac1ón. electricidad. educación. etcétera 

Se 1dent1flcan las tendencias de crec1m1ento-d1sm1nuc1ón de la población rural y 
urbana en nuestro país. analizando sus causas e impactos Se estudian los 
mov1m1entos migratorios de la pot>lac1on. tanto aquellos que se presentan en 

7J 



INFORME ACAO(MiCO 

forma interna como con otros países. Se analizan los problemas generados en 
relación a las áreas más densamente pobladas 

Se aborda la politrca del Estado mexicano en materia demográfica. al analizar las 
tendencias de crec1m1ento poblac1onal de proyecciones y del análisis de datos 
proporcionados por los censos. señalando sus efectos en la población tanto en la 
acluahdad como a mediano y largo plazo 
Se disllnguo la composición ótnica y la d1vors1dad cultural de la población 
mexicana a partir de 1dent1f1car los principales grupos y lenguas indígenas, 
señalando sus caracteristicas y local1zac1ón como grupos que aportan gran 
riqueza de tradiciones y productos al con1unto del pais 

El reconocimiento de la d1stribuc16n regional de la escolaridad en México permite 
ident1f1car los niveles educativos más demandados y atendidos. así como las 
pos1b11idades educativas futuras 

Sexto bloque "Las act1v1dades económicas de México· Se reconoce la 
divers1f1cac16n de la producción derivada de las act1v1dades económicas que se 
roahzan on ol país En relación a la producción agricola. se explica la variedad de 
productos que México genera y que están comprendidos en los cereales, los 
textiles. las oleaginosas. los productos tropicales y mediterráneos. entre otros 

Se establecen las diferencias del tipo de agricultura practicada. extensiva o 
intensiva y de riego o de temporal. así como las ventaias y desventaias que 
representan Se localizan las entidades del país con mayor producción y lo que 
se produce en donde el estudiante reside 

En cuanto a la ganadería. se d1ferenc1an los tipos de ganado y productos 
derivados obtenidos. se localizan las regiones ganaderas en México y se exponen 
los principales problemas de esta act1v1dad As1m1smo se aborda la producoón 
avícola y apícola del país 

De la producción pesquera se 1dent1f1can la de agua dulce. la de litoral y de alta 
mar. así como los principales problemas que enfrenta esta actividad en nuestro 
país. pnnc1palmento la 1ndustnalización. comerc1ahzac16n do productos y la 
contaminación de las aguas Se localizan las regiones y entidades dedicadas a la 
pesca y las principales especies explotadas Se enfatiza la valoración de la 
1mportanc1a de los recursos pesqueros y ei peligro de ext1nc1on en que se 
encuentran vanas especies y las medidas para salvaguardar y explotar estos 
recursos adecuadamente por el potencial alimenticio que representan para la 
población mundial 

En lo referente a la act1v1dad minera. se resalta la tradición histórica mexicana en 
la ex1racc1on de lma amplia variedad de productos las regiones y entidades 
dedicadas a esta actividad. asi como los problemas que se han presentado 
durante su desarrollo Se señalan los pnnc1pa!es metales extraídos y los 
empleados para la industria de la transformación Se desta1:an algunos tipos de 
minerales industriales cobre. aluminio. hierro. zinc y plomo. preoosos oro. plata. 
platino gemas los utilizados como fert•hzantes su:fato. nitrato y polaS<i. los 
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empleados para la construcción: grava. caliza. mármol, granito y los minerales 
raros como el uranio y el radio. entre otros 

Debido a la situación geográfica de nuestro país. su variada topografía y 
diversidad climática. México cuenta con una importante riqueza forestal que se 
puede advertir en los diferentes tipos de bosques y selvas y en la variedad de 
maderas. gomas. cortezas. resinas. etcétera. que se obtienen Se localizan las 
regiones forestales y s1lvícolas del país. ser"lalando los principales productos Se 
enfatiza la 1mportanc1a nacional y mundial de los bosques y selvas. así como la 
necesidad de conservarlos. reforeslarlos y explotarlos racionalmente 

En la act1v1dad industrial . se d1ferenc1a la industria de la transformación de la 
extract1va Dentro de la transformación se ubican tanto la industria de productos 
allment1c1os y bebidas, que comprende la industria del maíz. la harinera, 
azucarera. vinícola. cervecera y de latas y conservas. como de productos no 
alimenticios tales como la industria de pieles y calzado. del vestido, farmacéutica, 
aceites y Jabón. ceréim1ca y vidrio maquinaria y aparatos eléctricos. de papel y 
cartón. automotriz y de carros de ferrocarril. maqu1ladora. química y siderúrgica 

Dentro de la industria extract1va se encuentran la minera. la eléctrica y la petrolera 
Se 1dent1f1ca la d1stribuc1ón de los principales centros y corredores industriales del 
país y se señalan las necesidades de desarrollo tecnológico en esta rama que 
reduzcan la contaminación que producen 

En el comercio. se explica su 1mportanc1a corno act1v1dad económica y se 
establece la d1ferenc1a entre el comercio interior y exterior. el cual comprende la 
1mportac1ón y exportación de productos Se señalan los principales productos 
que se comercializan en cada uno y su relación con las vías de transporte 
marítimo. aéreo y terrestre. ubicando los principales puertos. aduanas. carreteras, 
vías de ferrocarril y aeropuertos en el pais Se establece la relevancia de las 
comunicaciones y transportes en la vida del hombre actualmente. señalando 
eiemplos de los aYances en esta materia como el fax. la telefonía celular. los 
sistemas de satélites. el modem y los sistemas computarizados de comunicación. 
entre otros 

Se drstrnguen los diversos serv1c1os prestados por el sector terciana de la 
economía como los f1nanc1eros adminrstrallvos educativos. de salud y turísticos. 
reconociendo su 1mportanc1a económica y comparándola con la cantidad de 
personas que ocupa en relación a los otros sectores 

Hasta aqui el desglose de cada uno de los contenidos de los programas de pnrner 
y segundo grado Sobre estos programas podemos hacer los s1gu1entes 
comentarios 

PARA PRIMER GRADO. 

- Se considera al programa con una sobrecarga de contenidos. por lo cual, las 
tres horas a la semana son insuf•c1entes para aoordar el total del programa con 
!a profuna1dad necesaria para su comprens1on es por esto que en su 
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oportunidad (en juntas de academia) se ha manifestado que el programa de 
primer grado debería abarcar sólo hasta el estudio del aspecto físico de los 
continentes. 

- El aspecto físico y las características políticas. económicas y demográficas de 
América. Europa. Asia. África y Oceanía se estudian en cada una de las 
unidades de la VI a la X, al realizar el estudio de cada continente en cada una 
de las unidades. se presenta una metodología tediosa y repetitiva para el 
alumno. es por eso que en la práctica es recomendable estructurar el 
programa en sólo siete unidades. ubicando en la sexta el estudio de las 
características físicas de los cinco continentes. y en la séptima el estudio del 
aspecto social o humano. Al realizar el estudio de una característica de los 
cinco continentes a la vez. es posible hacer un análisis comparativo entre cada 
uno de ellos 

- Es necesario señalar que en el programa se omiten contenidos acerca de la 
1mportanc1a y las características de la atmósfera om1t1endo también 
contenidos de climatología (conceptos. factores. elementos y clas1f1cación 
climática). cuando en la sexta unidad se marca el estudio de las zonas 
climáticas de los continentes Sin embargo. los profesores con el perfil, 
sabemos de la necesidad de incluir contenidos de estos temas en el programa. 
no asl. aquellos docentes que no tienen el perfil de geógrafo 

PARA SEGUNDO GRADO. 

- También se considera que dos horas a la semana. son insuficientes para 
abarcar satisfactoriamente todo el programa de este grado ya que en 
ocasiones a algun grupo no se le atiende en una semana completa cuando se 
interponen días festivos. ceremonias cívicas. días económicos etc Esto 
obliga a que algunos temas se aborden de forma muy superficial 

OTROS COMENTARIOS CRITICOS Y PROPUESTAS. 

- Para tercer grado (como se ha mencionado) desaparece el estudio de la 
geografia. esta es una medida en la que no estamos de acuerdo un alto 
porcenta¡e de profesores de la especialidad incluyendo a ¡efes de clase, ya que 
se considera que se de¡an espacios vacíos de conoc1m1ento de esta ciencia. 
que podrían incluirse en un programa para tercer graoo 

Una propuesta es que el programa de primero sólo abarque hasta el aspecto 
físico de los continentes. y después de estudiar la geografía de Me:.,co en 
segundo grado y con una mayor madurez de los alumnos. para tercer grado se 
presente un programa que incluya contenidos de geografía polit1ca 
demográfica y económica a nivel mundial en donde se estudien temas como. 
d1v1s1ón política actual y sus ult1mos cambios. grupos raciales. formas de 
gobierno. niveles educativos. grupos linguíst1cos densidad de población. 
rellg1ones. y en el aspecto económico. las relaciones comerciales de las 
grandes potencias económicas. comun1cac1ones y la globahzac1ón destacando 
el s1t10 que ocupa nuestra nacion en el escenario rn_.nc1a1 
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Se considera que con la desaparición del estudio de la geografía en tercer 
grado, de alguna manera se truncan importantes conocimientos de esta 
ciencia. 

En el desarrollo de los programas actuales y como experiencia de los 
programas anteriores. una 1nqu1etud es que. con el transcurso del tiempo 
algunos contenidos actuales se vuelven inoperantes y obsoletos. es por eso 
que otra propuesta es. que en un periodo de cada tres años se haga un 
análisis de los contenidos programáticos eliminando alguno que se no adapte a 
los tiempos modernos ó incluyendo otro que se considere relevante en su 
momento 

- En la etapa de estudiantes y ahora como docentes. sabemos que las prácticas 
de campo son act1v1dades de un gran apoyo para el conoc1m1ento geográfico. 
ya que la observación directa del espacio geográfico de los elementos que lo 
componen, cómo se distribuyen. cómo interactúan cómo impactan la vida del 
hombre y cómo este lo ha mod1f1cado. pueden comprenderse con mayor 
facilidad a través de este tipo de actividades. además, tienen la finalidad de 
proporcionar experiencias de aprendizaje a los estudiantes relacionados con 
los contenidos traba¡ados en el aula. Sin embargo. para llevar a cabo este 
tipo de actividades las autoridades exigen muchos trámites burocráticos que 
dificultan su realización. es por eso que proponemos que se establezcan como 
obligatorias por lo menos tres prácticas de campo en el ciclo escolar 
brindando más facilidades. e incluso con transporte proporcionado por la 
misma S E P aunque se debe reconocer que estas practicas representan 
ciertos riesgos, sobre todo por la edad de los alumnos 

- Durante el ciclo escolar 1999-2000, se dio a conocer en el D F. un documento 
titulado "Hacia una nueva escuela urbana· y uno de los puntos más relevantes. 
es la propuesta de que a cada asignatura se le designe un aula especial. en 
este caso la materia de geografía contaría con una sala equipada con los 
materiales d1dáct1cos propios para su enseñanza Esta es considerada una 
medida acertada ya que aciualmente a cada grupo se le asigna un salón de 
clases y los docentes deben de cargar con sus diversos materiales d1dáct1cos. 
sin embargo esto todavía os un proyecto que esperamos pronto se haga 
realidad 

- Otro aspecto que representa una problemáhca de la enseñanza de la geografia 
en secundaria. y en otras asignaturas. es la 1mprov1sac1on de profesores En 
diversas ¡untas de academia nos hemos percatado que profesores con otras 
especialidades (c1v1smo biología español ingles) 1mpanen la materia de 
geografía sin contar con el perfil necesario esto da como resultado un ba¡o 
nivel educativo, porque estos maestros. al no cubrir el perfil requerido y al no 
saber ensoñar esta importante matona. hacen de la geografía una asignatura 
árida. poco atractiva y aburrida. por lo que proponemos - s1 en verdad se 
quiere elevar la calidad de la educaaón - que quienes impartan geografía 
sean verdaderos profesionales en esta matena 
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- Con el gran avance de la ciencia y la tecnología han surgido en los últimos 
años. medios de comunicación que son un apoyo muy importante en la 
enseñanza de la ciencia geográfica como videocintas, discos mulhmedia, 
computadoras. interne!, edusat etc. Sin embargo, hace falta actualización de 
los docentes en la utilización y manejo de estos medios, y por otra parte 
muchas escuelas no cuentan todavía con ellos 

El proyecto "Hacia una nueva escuela urbana· contempla que cada aula se 
equipe con los medios y materiales modernos indispensables 

SOBRE LA EVALUACIÓN. 

Durante el tiempo que se trabajó con los programas anteriores, surgidos de los 
Resolutivos de Chetumal. las normas de evaluación se encontraban establecidas 
en el acuerdo No. 17 pub1;cado el 19 de agosto de 1978. en el cual los criterios de 
evaluación se basaban en modelos mecánicos y rigoristas. resultados de la 
tecnología educativa. En el modelo de estudio por áreas, el ciclo escolar se 
dividía en cuatro periodos. en cada uno se reportaba una calificación. y la 
evaluación final se obtenía del promedio de las cuatro evaluaciones parciales La 
escala de calificación fue de 4 a 1 O. 

En la modalidad de estudio por asignatura, la escala de calificación también fue de 
4 a 1 O, pero con una evaluación mensual 

Como parte del programa para la Modernización educativa, se deroga el acuerdo 
No 17 y el 19 de agosto do 1992 se publica el acuerdo número 165 que tuvo 
vigencia durante los ciclos escolares 1992-93 y 1993-94 Este acuerdo 165 que 
constaba de 10 articulas, establecía, en su articulo 5° que "la evaluación dará 
lugar a la formulación de cahf1caciones mensuales·. y que "En el caso de meses 
con menos de quince días de clases, el aprovechamiento se calificará junto con el 
dol mes inmad1ato siguien10· Un aspecto muy significativo de mencionar sobre 
este acuerdo. es que. en su articulo 3° establecía "La escala oficial de 
cahf1cac1ones es numérica de O O al 1 O.O y en su aplicación, podrá uhlizarse una 
fracción decimal de la unidad" Este artículo tra¡o como consecuencia que se 
elevara el indice de reprobación, debido a que muchos maestros llegaban a 
evaluar con callf1cac1ones de O O, a pesar de que el artículo 6° establecía que "El 
resultado final de cada asignatura o área no será menor al promedio de las 
respectivas cahf1cac1ones mensuales. Podrá ser mayor a dicho promedio cuando. 
a ¡u1c10 dol maestro, ol aprovechamiento del educando so haya recuperado al final 
del curso Para este ultimo efecto, podrán prachcarse exámenes finales que se 
refieran al curso completo· 

El articulo número 165 tuvo vigencia durante dos ciclos escolares. porque el 31 de 
agosto de 1994 es derogado al publicarse el acuerdo número 200 este acuerdo 
sobre evaluación es el que nge actualmente (ciclo 2001-2002) 

El acuerdo numero 200 consta de once artículos. y algo de lo más sobresaliente 
de comentar es que en el articulo 7° dice "Las cahf1caciones parciales se 
asignaran en cinco momentos del afio lectivo. al final de los meses de octut>re 



diciembre. febrero abril y en la última quincena del año escolar"' Al final de cada 
periodo se realiza una reunión de padres de familia para informar sobre el 
aprovecnam1ento escotar oe sus n1¡os. pero también tienen el derecho a que se les 
informe en el momento que lo deseen 
En su articulo 5º este acuerdo dice "La escala oficial de cahfícaciones será 
numénca y se asignará en numeros enteros del 5 al 10· Con este articulo y con 
r::I 6" que establece ·E1 eoucando aprobará una asignatura cuando obtenga un 
promedio mínimo de 6 o· además del 8" que dice "La calrf1cación final de cada 
asignatura será el promedio de las calificaciones parciales· se observa la intención 
de disminuir el indice de reprobación. ya que para que un alumno apruebe el 
curso oasta acumular 30 puntos en los cinco periodos. por e¡emplo si un alumno 
obtiene en el primer periodo una cafif1cación de 8 y en el segundo una calificación 
de 7 prácticamente habrá aprobado el curso aunque en los tres restames su 
rendimiento sea bastante irregular, porque. 

8•7+5•5•5=30 puntos. y 30 puntos/5 periodos::. 6 O 

Así podemos entender que con las actuales normas de evaluación. solamente no 
aprueban aquellos alumnos que muestran una gran deficiencia en su 
aproveehamiento durante todo el ciclo escolar 

ESTA TE..'iIS NO SALl
DF. LA BIBLC<)TECA 
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4.3 COMENTARIOS SOBRE EL CAPITULO TRES. 
PRINCIPALES CORRIENTES TEÓRICAS DE LA ENSEÑANZA EN LA 
PEOAGOGIA ACTUAL. 

El plan y programas de estudio anterior a 1992, fue estructurado siguiendo el 
enfoque de la "Tecnologia Educativa·. en donde se esperaba alcanzar una 
mod1f1cac1ón de la conducta en los alumnos, al lograr los ob¡et1vos propuestos, y la 
evaluación sólo pretendia emitir una valoración acerca de los resultados del 
proceso educativo sin el afán de intervenir para me¡orarlo 

Un profesor frente a grupo debia seguir puntualmente los ob¡et1vos especif1cos. 
con¡untamente con las actividades sugeridas (asentadas en el mismo programa 
de estudios). pero este enfoque que intentaba abordar todos los ob¡et1vos con su 
respectivo cambio de conducta no fue el más adecuado para las ciencia 
geográfica. ya que las estrategias de aprend1za¡e se limitaron en su mayoría a la 
memorización de la información. y con esto. los principios de causalidad y de 
relación de la ciencia geográfica no fueron aplicados en la d11nens1ón adecuada. 

Con el Programa para la modernización educativa. y a través del "Nuevo Modelo 
Educativo· y el Programa Emergente para la Actuallzac1on del Magisterio. se 
pretende que los docentes comprendan el cambio hacia los nuevos enfoques 
de¡ando atrás la tendencia conduct1sta do la tecnologia educativa y dar paso al 
enfoque de la construcción del conoc1m1ento a través del aprend1za¡e s1gn1f1cativo, 
la zona de desarrollo próximo y los mapas conceptuales. sin embargo. en un 
principio no se alcanzaba a tener en claro este cambio. ya que muchos 
profesores. al tener los nuevos programas. acudían a los programas anteriores 
para realizar act1v1dades de aprend1za¡e para abordar los contenidos actuales 

Con la construcción del conocimiento. se pretende un aprend1za;e menos 
rnemorist1co y más constructivo. que el educando sea más critico y analíhco. o 
que elabore modelos mentales de conocnrnento más sólidos en base a los 
conoc1m1entos previos y los nuevos. esto aplicado a la geografía tiene la intención 
de hacerla una materia menos aburrida. menos árida y más atractiva para el 
alumno 

Actualmente el docente tiene la llber1ad de elaborar sus estrategias de aprendiza¡e 
para abordar los contenidos prcgramat1cos utilizando 01terentes metoaologías y 
materiales d1dacticos que considere como los mas adecuados y no estar su¡eto a 
actividades de aorend1zaie que debían seguirse puntualmente como ·recetas de 
cocina 

El nuevo enfoque permite que el profesor a1uste sus tiempos y su programa de 
acuerdo a sus neces;dades y considere el nivel de profunC:1dad ce cada contenido. 
todo esto se puede considerar muy pos1t1vo en todos los aspectos pero también 
representa un nesgo sobre todo en los profesores cue imparten la asignatura 
pero no tiene el pert11 de geógrafo ya que estos compañeros tienen gran d1f1cuttad 
para encontrar la forma de construir el conocm11ento en el alumno. y en muchos 
casos no a:c..1nzan a entender los nue11os enfoques y propós.tos esto r.a sido 
detectado en los diferentes talleres de iuntas de academia Un e1emp10 es cuando 
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algunos compañeros comentan que en el mes de enero, ya están abordando las 
unidades de los continentes en el curso de primer grado, y que en abril y mayo ya 
están haciendo un repaso del curso. en estos casos surge una pregunta ¿ A que 
nivel y profundidad estos compañeros trataron los contenidos de los primeros 
bloques? Es por esto que ins1st1mos en que los profesores de esta relevante 
asignatura sean verdaderos profesionales que dominen la materia 

En el tercer capitulo se trata acerca de las actuales teorías de aprendizaje. sin 
embargo. (.qué porcenta¡e de docentes en realidad las llevan a la práctica?. 
¿cuantos se apoyan en los mapas conceptuales?, (.cuantos hacen de la geografía 
una c1enc1a menos memorística y más práctica? Es por esto que también es 
necesario que todos los profesores tomen cursos de actualización, no solo 
aquellos que part1c1pan en carrera magisterial. y que además los cursos sean de 
calidad e 1mpart1dos por rc:conoc1dos investigadores 

Al conocer algo acerca del construcllv1smo. m1 1nqu1etud era. cómo llevarse a cabo 
en el salón de clase y después de conocer sobre algunas de sus bases teóricas y 
por experiencia propia unas propuestas básicas para que los alumnos construyan 
su conoc1m1ento son las siguientes 

Comunicarnos con ellos por medio de un lengua¡e claro. conciso y 
sigrnf1cat1vo 

,.. Relacionar. en todo momento. los aspectos y acontectmientos cotidianos o 
recientes con los conOC1m1entos adquindos 

,.,. Retroahmentar sus conoc1m1entos con los adquindos en la clase. el tema, la 
unidad o el curso escolar pasado Recordarles que ellos ya conocen el 
tema por muy somero que haya sido con frases como 

Como recordarán 
Alguna vez vieron 

En la clase anterior Han escuchado 
Como lo vimos en 

;... Asumir que el profesor ahora es un guia para que ellos aprendan a elaborar 
el conocimiento. es decir. que tenemos que darles las herramientas 
necesarias para que el alumno aprenda a aprender y no a memorizar 
Para que durante el proceso de ensei'lanza-aprend1za¡e se puedan aplicar 
d1dáct1camente los conceptos medulares de una d1sc1pltna (que en el caso 
de la geografía son el espacio geográfico. temporalidad y cambio. 
localización. representación y graf1c1dad. distribución y relación e 
interacción) es necesario que durante el desarrollo de los temas y las 
act1v1dades el profesor señale 

1 Hacer una breve 1ntroducc1ón 
2 El ob¡et1vo o finalidad 
3 Como se desarrollará el terna 
4 Elaborar unas conclusiones 

(.qué hacemos? 
(.para que lo hacemos? 

(.qué necesitamos? 
(.qué obtuvimos? 

,. S1 al f1nahzar un tema los alumnos logran obtener o elaborar las respuestas 
a los cuestoonam1entos anteriores ya sea en forrria 1nd1v1dual y/o en eqUJpo 
han aaqu1r1do las haD1iléades necesarias para construir su =noc1m1ento 
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,. Es importante señalar que para lograr lo anterior es 1mprescmd1ble que 
A Las clases sean más prácticas que teóricas 
.._ Se ut1hcen variados métodos d1dac11cos 
A Se establezca la relación con otras áreas del conOC1m1ento 

(matemáticas, historia. física. etc.) 
.._ Hacer uso de datos estadist1cos. graf1cas. fotografías. cartografia. 

mapas conceptuales. revistas. periódicos. videos. v1s1tas a museos. etc 
.._ Ouo exista una retroalimentac16n constanto entro alumnos-profesor y 

alumnos-alumnos 

Hasta aquí concluimos con los comentarios críticos de la enseñanza de la 
geografía en base a la expenencia en el campo docente 
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4.4 e o N e L u s 1 o N E s 

A través del desarrollo del informe. se ha tratado de presentar un panorama del 
lugar. los cambios y las caracterist1cas que ha presentado y presenta la 
enseñanza de la geografía a nivel secundaria, esperando haberse cumplido el 
propósito y que además, en algún momento sea útil para alguien que esté por 
ingresar ó se encuentre ya inmerso en el campo de la enseñanza geográfica. 

Es inobJetable que la geografía ha sido parte. y debe estar siempre presente en la 
cumcula escolar porque el Joven no puede carecer de un conocimiento de la Tierra 
en la que habita y de los otros hombres que conviven en esta misma Tierra. 

Es indudable también que la enseñanza de la geografía en el nivel secundaria ha 
sufrido cambios. en los últimos lustros. como también es indudable que su estudio 
se encontraba a la deriva en los programas por áreas antes de 1992: y que, 
además eran necesarios cambios en los programas por asignatura. por lo que los 
docentes teníamos Ja sensación de que era urgente una reforma educativa 

Al llevarse a cabo la reforma educativa a través del Programa Nacional para la 
Modernización Educativa, la enseñanza de la geografía en secundaria se ve 
benef1c1ada, sin embargo 1ns1st1mos en la desaprobación de su desaparición en el 
programa de tercer curso 

Los Planes y Programas actuales, surgidos de la Modernización educativa. nos 
presentan una geografía meJOr estructurada, más congruente y más atractiva, 
pero el sentir es que faltan aún algunos ajustes por reahzar. para que nuestra 
c1enc1a no sea considerada solamente como un complemento en los programas 
de estudio. no se considere coma una materia de segunda importancia. ya que 
quien asi lo considera. es porque ignora la trascendencia de la geografía en los 
tiempos modernos y porque seguramente su farrnación geográfica ha sido 
deficiente. pues en muchos casos. - incluso en el propio - cuando hablamos de 
geografía en la escuela. nuestra memoria destierra elementos de negatividad 
pedagógica 

En el nac1m1ento de lJn nuevo siglo. los docentes de la disciplina geográfica 
estamos comprometidos con las nuevas generaciones y enfrentamos el gran reto 
de hacer de nuestra materia una ciencia útil, porque la enseñanza de la geografía 
en la escuela no tendria sentido sino fuese propedéutica para la vida Se ha dicho 
que la geC>Qrafia es una disciplina do cultura no se aprende para saber, sino para 
actuar. para comprender ese problema humano que es la adaptación de los 
hombres al ambiente 

Para hacer frente a este reto. no cabe duda que el docente que enseria geografía 
debe estar en constante actuahzac1ón. porque en la investigación geográfica 
actual. no se puede permanecer a la zaga el progreso cada vez mas apremiante, 
con las nuevas y rápidas metodologías técnicas y sus descubrimientos no admite 
cansancios. y puesto que el mundo cambia día con día, se l"lace necesaria una 
pedagogía permanente de la educación geográftca También es cierto que el 
geógrafo -que todo lo sabe- es una figura del pasado. no porque se haya 
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ext1ngu1do una moda, sino porque hoy en día es 1mpos1ble mantenerse al paso de 
los progresos de aquellas materias de las que el geógrafo no puede ignorar los 
resultados fundamentales. además también. el geógrafo es el primero en rechazar 
una geografía que sea lodo enlistado y toda memoria. una geografía toda hecha 
de nociones en cadena sin un nexo lógico 

Por lo tanto el profesor de geografía que reclama la patria actual, es aquel que 
tiene la claridad do los propósitos y enfoques do su disciplina. el que lleva a cabo 
la construcción del conoc1m1ento en el aula y que disfruta de su labor docente, es 
por esto también que. no cabe duda. ha sido positivo el cambio de la ·tecnología 
educativa· basada en la comente conduct1sla a la comente construct1v1sta a través 
de sus diversos procesos 

Por ultimo es 1mpresc1nd1ble hacer mención que una de las promesas de campaña 
del gobierno actual. fue la de incrementar el porcentaje del P 1 B. (Producto 
Interno Bruto) destinado a la educación y hasta osto momento (a más do un año 
de la nueva adm1nistrac16n ) no se ha realizado Sin embargo. existe la esperanza 
de que se cumpla ya que el sistema educativo nacional requiere de mayores 
recursos científicos y tecnológicos para así elevar la calidad de la educación en 
México Además el actual secretario de educación publica ha manifestado que se 
llevará a cabo una verdadera reforma educativa 

A lo largo de los años de labor docente. en diversas ¡untas de academia y a través 
del intercambio de experiencias con compai"leros de asignatura y Jefes de 
enseñanza se han anotado algunas frases relacionadas con la enseñanza de la 
geografía y la educación en general. considerando que estas son dignas de 
reflex1on y analis1s. las apuntamos a cont1nuac16n 

La geografía es c1enc1a. la c1enc1a de la humanización contemporánea del 
planeta 
Segun el pedagogo John Dewey, la unidad de todas las ciencias se 
encuentra en la geografía 
La geografia se enriquece continuamente de nociones y de estímulos 
físicos y humanísticos provenientes del exterior. va siempre al paso con el 
progreso y se dirige hacia el porvenir 
La geografía no es fruto de nuestra experiencia n1 de nuestra personal 
especulación. la geografía se realiza día tras día fuera de nosotros 
Cambia por el contrario nuestra forma de entenderla y de interpretarla y, 
en cierto sentido. también de v1v1rla 
La geografia puede servir para la guerra pero es ante todo un instrumento 
de pa;: 
La geografía tiene su propia ética. que se basa en el respeto a la naturaleza 
y a los hombres. y en el ev•donto oerecho a su reciproca sobrov1venc1a 
La educación geográfica no p•.iede quedarse en la teoria y en el encierro 
de las aulas escolares. donde - por otra parte - a veces ni siquiera se hace 
geograf1a 
La geografía es el lenguaje contemporáneo del ¡oven. el cuál necesita para 
msenarse en el mundo 



1""4FORt.AE A.CAO(MICO 

Desgraciadamente, el geógrafo de profesión limitado sólo a la enseñanza 
cae en programas que parten de la escuela y concluyen en la misma. 
rozando las act1v1dades externas La Universidad debería. con lecciones de 
un año académico ¡dar una dirección de profesionalidad' 
Nosotros conocemos colegas muy competentes. que eiercen la profesión 
con un alto sentido de dignidad 

Esperando que este informe académico de docencia haya cumplido con sus 
propósitos esenciales y para finalizar. deseo establecer que lo expuesto es sólo la 
visión desde una perspectiva muy personal, y que el presente traba10 queda 
abierto a los cometarios y críticas bien fundamentadas 
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