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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la sociedad demanda la fo rmación de seres humanos reflexivos, 

independientes, creativos, con uno o dos idiomas y capacidad de tomar decisiones 

adecuadas así como resolver problemas. Razón por la cual, que la misión principal 

de la educ ación en nivel medio es la formación de ciudadanos responsables,  

competentes y comprometidos con el des arrollo social. Personas perseverantes 

en la búsqueda de soluciones a los problem as, auxiliados por sus conocimientos y 

habilidades. Así mismo, la educ ación en ni vel medio,  se ha dado a la tarea de 

contribuir al pleno desarrollo del humano, es por ello que la tendencia pedagógica 

se caracteriza por la actualiz ación de la educación, que trata de evitar el 

aprendizaje mecanicista y memorístico. Ahor a bien, lo  que pretende en el método 

de Aprendizaje Basado en Problemas (A BP), es una educ ación centrada en e l 

constructivismo y el aprendizaje signific ativo, donde el alumno es el sujeto de la 

educación y se le res peta su dignidad humana. Ante t ales c ircunstancias el ABP 

prepara a los educandos para responder demandas y  retos de la sociedad; y que 

los docent es enseñen a sus alumnos a pensar, a aprender a aprender y tomar 

iniciativas propias.  Por lo que el pr esente trabajo constituye una  de las  

aplicaciones del conocimiento adquirido en la carrera de G eografía, el cual 

pretende dar una respuesta a las necesidades e intereses de los alumnos y  

docentes de Geografía en la nivel medio.  

Para llevarlo a cabo, este trabajo se tr ató de destacar la im portancia de aprender 

Geografía, en nivel medio y en la vida di aria, par a posteriormente analizar las  

Generalidades Pedagógicas cruciales para entender  el proceso de ABP y se 

conduce hacia la des cripción de la estrateg ia misma, desde su c ontexto histórico, 

pedagógico y didáctico.  Así mismo, se trata de contextualizar el proceso de 

investigación de Apr endizaje Basado en Problemas hacia la Geografía, como 

estrategia de aprendizaje óptimo para la s necesidades o demandas actuales que 

enfrentan los egresados de s ecundaria. Por  lo  que, trata de desc ribir el ABP, d e 

acuerdo a tres enfoques, que pueden llevarse a cabo de manera progresiva desde 
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el aula a través de interrogatorios que surgen de la curiosidad de los alumnos y del 

encaminamiento del docente;  antes, dur ante y después  del ejercicio. Estas 

modalidades de investigación de ABP, son:  

1) Dirigido por el docente   

2) Compartido entre el docente y los alumnos  

3)  Dirigido por los educandos  

Así también se proponen difer entes perspectivas de evaluac ión, que permiten 

retroalimentar Aprendizaje Basado en Preguntas en Geografía. 

De tal manera que en el capítulo 1, cuyo título es “La Geogra fía en Nivel Medio”,  

se presenta la definic ión de la Geografía y los objetivos de apr endizaje de esta 

disciplina de acuerdo al programa educ ativo en s ecundaria. Así también se 

destaca la importancia de aprender Geografía  al ser de carácter obligatorio en el 

tronco común del plan de estudios recient emente actualizado de  secundaria y su 

relación con otras materias en el desarrollo de habilidades  y  aptitudes de los 

educandos. Además de puntualizar el impacto en las necesidades y problemáticas 

del espacio geográfico como objeto de estudio de la Geografía.  

No obstant e, para comprender la importanc ia del a prendizaje d e la Geografía y 

lograr los objetivos que dict a el programa operativo en ni vel medio, en el capitulo 

2, llamado “Generalidades  Pedagógicas” se analizan algunos aspectos del 

constructivismo y su perspectiva del apr endizaje y la enseñanza; así también  se 

considera el aprendiz aje signific ativo y aspectos relevantes de la didáctic a que 

sustentan convenientemente durante todo el proceso de investigación de 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

Posteriormente en el capítulo 3, titul ado “Estrategia de Aprendizaje Basado en 

Problemas”  se pretende dar  a conocer el ABP, como  un medio adecuado para 

lograr los objetivos de aprendizaj e que dicta el programa operativo de secundaria,  

en la as ignatura de Geografía y de esta manera ayudar a q ue profesores y  
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alumnos desarrollen su potencial en destrez as y habilidades durante el estudio de 

la currícula, que inc luso s e pueden ap licar en la búsqueda de alternativas a 

problemas actuales y de interés común, o bien en el futuro  profesional y de la vida 

diaria. Para esto, se analizan dos estrategi as que apoyan el ABP, una de éstas es  

la estrategia OPP que consi ste en Observar-Pensar-Preguntar sobre un hec ho o 

un fenómeno de c arácter geográfico, con el fin de comprender, analizar y  

concientizar para su posible aplic ación a otros problemas del espacio geográfico. 

Por otro lado, también se analiza la estrategia que se conoce como SQCAAP, 

cuyas siglas especifican lo siguiente:  

S - Saber   ¿Qué se cree saber sobre el tema? 

Q - Qué  ¿Qué se quiere o necesita investigar?  

C - Cómo   ¿Cómo averiguar? 

A - Aprender  ¿Qué se espera aprender? O bien, ¿Qué se ha aprendido?  

A - Aplicar   ¿Cómo aplicar lo que se ha aprendido a otros temas?  

P - Preguntar  ¿Qué nuevas preguntas se plantean como resultado de la 

investigación?  

De tal manera que ambas estrategias apoyan durant e el proceso de investigación 

de ABP, mediante el us o de  preguntas eje, generadoras  de conoc imiento. Las  

cuales, conducen la participación del alumno en la solución adecuada de un 

problema y favorecen el desarrollo de habilidades de pensamient o; cuyo, método 

de enseñanza estimula en los educandos  ser conscientes y responsables de sus 

capacidades, procesos y resultados de aprendizaje. Aunque cabe mencionar, que 

para llevar a cabo el ABP, se requiere considerar algunos factores como el tiempo, 

la cultura de la escuela, sus recursos, el desarrollo intelectual de los educandos, e 

incluso la disposición por adoptar esta estrategia, entre otras. 
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Una vez que se ha dado a conocer el ABP como estrategia  de aprendiz aje y se 

ha comentado sobre aspectos a considerar  al aplicarse, en el capítulo 4, llamado 

“ABP como Estrategia de Aprendizaje de la Geografía” se trata de cómo adaptar el 

ABP al aprendizaje de la Geografía a parti r de su importancia, y luego se sugier e 

el modo de crear un ambiente propicio al  considerar el desempeño del alumno y 

del docente desde el enfoque c onstructivista. De modo que se analiz a el ABP 

como proceso de aprendizaje de la Geografía a corto y largo plazo. 

No obstante, debido a la dificultad de ca mbiar de estrategia y apropiar una n ueva, 

en el Capí tulo 5, conocido com o “ABP en  Geografía dirigid a p or el doce nte” se 

sugiere iniciar la aplicación este proceso de aprendizaje, como su nombre lo indica 

por la modalidad de investigación dirigida por el docente. Cuya intensión radica en 

que tanto profesores como alumnos se s ientan c ómodos al iniciar, mientras s e 

ofrece el planteamiento de s ituaciones pr oblemáticas en rela ción al program a 

educativo en nivel medio. Es tas situacio nes al ser analiza das desde el ABP,  

facilitan y contribuyen a formar parte de prob lemas actuales de la  sociedad, cuyos 

intereses están dentro del contexto político, económico y cultural. Es decir, en este 

capítulo se tratan las característi cas e importancia del ABP dirigido por el Docente  

y se ejemplifica cómo abordar esta estrategia desde la Geografía, en nivel medio. 

Por otra parte, en el Capítulo 6, llam ado “ABP en Geografía Compartido entre los  

Educandos”, se propone cont ribuir en la evoluc ión del modo de aprender 

Geografía de manera progresiva. Ah ora, los alumnos pueden c ompartir 

responsabilidades de la investigación junt o con su tutor, de modo que el do cente 

delega res ponsabilidades a los educandos , lo cual pe rmite que los alumnos se 

apropien paulatinamente de la información,  el manejo de concep tos, habilidades, 

destrezas y actitudes adquiridas durante la práctica del proceso de ABP con 

relación a t emas que se tratan en el pr ograma de Geografía en nivel medio. Así 

también se sugiere a modo de ejempl o el planteamiento de situaciones  

problemáticas de car ácter geográfico que se pueden llevar a c abo desde el aula 

mediante el uso de recursos y materiales didácticos.  
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Al paso del tiempo, mientras se practica el ABP en Geografía, tanto el docente 

como los alumnos adquieren y  desarro llan actitudes, destrezas y habilidades  

(comunicación, trabajo en equipo, observaci ón, así como en el modo de plantear  

preguntas) indis pensables para aprender Geogr afía, cualquier materia, e inclus o 

para saber resolver problemas  de la vida diaria. También aprenden a saber  

identificar puntos clave en  la investigación, toman dec isiones propias  con 

responsabilidad y por lo tanto, se puede dec ir que están preparados para llevar a 

cabo la inv estigación de maner a independiente. Lo cual, se tr ata en el capítulo 7,  

llamado “ABP en Geografía dirigida por los educandos”. Aquí cabe mencionar que  

el papel del docente es crucial, aunque los educandos dir igen su propia 

investigación el docente debe estar pendi ente de sus observaciones, inquietudes, 

dudas y el modo en que se conducen.  

Finalmente, en el capítulo 8 de este tr abajo se propone la evaluac ión de diversos 

aspectos que se pueden cons iderar en la evaluac ión al  abordar los contenidos  

temáticos de la c urrícula, por lo que se  llama “Propuesta de evaluac ión del 

proceso de investigación del ABP en Geografía”. Por ejemplo se dan a conocer las 

técnicas de evaluac ión, y se brindan formatos que evalúan el método usted 

es/está, y el desempeño tanto del tutor co mo de los educand os. De modo que se 

retroalimente el proc eso, durante la planeación, ev olución y desenlace de l a 

investigación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Desde la perspectiva constructivista se rechaza la c oncepción del alumno sólo 

como receptor o reproductor del saber. También se considera durante la formación 

del desarrollo educativo que no debe cons istir en la ac umulación de aprendizajes 

específicos, puesto que la instit ución educativa también promue ve el proc eso de 

socialización y de individualización, con el propósito de permitir que los educandos 

construyan su propia identidad en el marc o de un c ontexto social. Con respecto a 

lo anterior, se puede decir  que r esulta muy importante ayudar a los educandos a 

desarrollar la capac idad de realizar aprendi zajes significativos  en una amplia  

gama de situaciones, que le permitan aprender a aprender.  (Díaz, 2002; 43-51). 

Parece nat ural que la gent e se pregunte “¿Qué esta pasando?, ¿Por qué esta 

sucediendo esto?, ¿Qué significa?, ¿Qué sucederá en el futuro?” cuando participa 

en experiencias nuev as o hec hos complej os,  que desde la perspectiva d e la 

sociedad en relación con en el medio ambiente natural, pueden ser resueltas estas 

interrogantes por medio de la geografía. Si la gent e decide responder a éstas  

preguntas, debe pensar unos  minutos, lo cual genera una oportunidad para 

proponer ideas propias y compararlas c on otras. De esta manera, se puede 

analizar un mismo problema des de diferentes enfoques y así enc ontrar una gama 

de alternat ivas para elegir la m ejor solu ción a un pr oblema. (Barell, 1999; 129-

130). 

No obstante, resulta importante destaca r que durante este proceso de b úsqueda 

de soluciones se presentan nuevos retos a descubrir y finalment e se regresa  a l 

problema original para continuar analizando todo el contexto. En consecuencia, se 

obtiene una mayor comprensión del problema. (Lobato, 2002; 1-13). 

Un grupo de educadores médicos de la Universidad de McMaster, Canadá, por las 

décadas de los 60’s y 70’s obs ervó la necesidad de replantear su metodología de 

enseñanza con la finalidad de mejorar la calidad de los contenidos curriculares y 
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cambiar la orientación del método tradi cional. A un método de aprendizaje más  

íntegro, organizado y orientado a problemas de la vida cotidiana, donde convergen 

diferentes áreas del conocimiento para dar solución a un problema. (Martínez  

2001; 33-42).  

La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas implicó replantear la currícula 

de la carrera. Así como, adaptar la infraestr uctura de la escuela para crear un 

medio adecuado para la aplicación del método educativo propuesto. . 

En Mé xico el Apren dizaje Bas ado en Problemas ( ABP), se considera como  

estrategia alternativa de enseñanza por el Tecnológico de Monterrey y 

posteriormente por la UNAM que inició en la Facultad de Medicina, a finales de los 

setentas. Con esfuerzos aislados se re toma la propuesta como estrategia 

didáctica opcional a principios de los noventas. Y es a partir de 2004  que s e 

organizan grupos piloto de al gunas asignaturas en la Fa cultad de Medicina y en 

especialidades clínicas de postgrado, usando el mismo plan de estudios, pero 

aplicando la estrategia ABP. (Carreón, 2001; 1-7). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El constructivismo como tal, es una pos ición es pistemológica, dicho en otras 

palabras, es una manera de explicar cómo el ser humano desarrolla su intelecto y 

conforma su vida personal durante el proceso de desarrollo de su vida personal. 

Resulta im portante señalar que el conoc imiento se construye a través de un 

proceso interno en el que el educando ti ene que experimentar por medio de sus  

sentidos todo aquello que esti mule su curiosidad para que de alguna forma tenga 

un acercamiento hacia la realidad, y de esta manera alcanc e un aprendizaj e 

significativo cimentado en la experiencia. (Murillo, 2003; 5-30) 

ABP c onsiste en ce ntrar la e ducación en el estu diante, de  esta man era el 

educando va a construir su conocimiento con base a la e xperiencia que adquiera 

al desarrollar destrezas y habilidades, de tal forma que el alumno es entendido con 

capacidad intelectual y un conocimiento previo. (Kolmos, 2004; 77-96). Por lo que,  

para que un alumno apr enda la metodología se  debe basar en el  análisis  de s u 

contexto nacional e internacional. En este sentido se pr etende que los educandos  

adquieran conocimientos relevantes enfoc ados a la s olución de problemas, y por 

lo tanto trascender hacia otras discipl inas que aparentemente no tienen relación 

con  aquello que quiere conseguir. . 

Los resultados esperados de l ABP son que al aprender a usar esta estrategia el 

alumno, fortalezca su capacidad de apr ender a estudiar, apr ender a aprender y  

aprender a hacer y  de es ta manera tenga la opor tunidad de des arrollar 

habilidades, destrezas y  construir su propio conocimiento. Y así contribuir a que el 

aprendizaje se torne significativo.  

El aprendizaje significativo es aquel que co nduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustant iva entre la nueva información y las  

ideas previas de los estudiantes (Álvarez , 2002; 16-37). Visto desde esta forma es  
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importante que el docente conozca el ni vel jerárquico de los contenidos que 

enseña, las interrelaciones que estos guar dan entre sí y que ayude a los  alumnos 

a entender las relaciones conceptuales que enseña. 

Según Ausubel menciona que el factor de mayo r influencia en el aprendizaj e es lo 

que el estudiante ya sabe, por lo que el  maestro debe determinar esto y enseñarle 

consecuentemente. También plantea que el aprendizaje significativo, subyace bajo 

la integración constructiva de pensar, sent ir y actuar. (Larios, 1998; 10-13). Y un a 

manera de interactuar con el pensamiento es elaboran do mapas mentales, por lo 

que Novak inspirado por Ausubel, des arrollo lo mapas conceptuales,  que  

representan el conocimiento organizado.  Por lo que aprender a organizar la 

información de esta f orma será una herramienta útil para organizar y cons truir el  

conocimiento. Lo cual forma parte primordi al en el d esarrollo de la estrategia de 

ABP. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Reconocer la importancia del aprendizaje de la Geografía en nivel medio y  en la 

vida diaria. 

Identificar, analizar y comp render en qué c onsiste la im portancia del Aprendizaje 

Basado en Problemas. 

Especificar una guía de instrucciones como apoyo a la práctica de investigación de 

ABP de acuerdo a la geografía, desde tres perspectivas diferentes: 

- Dirigida por el docente 

- Compartida por el docente y los alumnos 

- Dirigida por los alumnos 

Que sirvan como soporte en la construcción del conocimiento. 
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METODOLOGÍA 

 

Por la naturaleza de este tema de estudio elegí la inv estigación documental para 

el dis eño de estrategias que permit an alcanzar los objetivos señalados  

anteriormente, ya que permi te el tratamiento adecu ado para cumplir con este 

propósito. Así mismo, recurriré a divers os autores contemporáneos con el fin de 

obtener una perspectiva vigente, que apoy e a las necesidades reales de la  

formación educativa del nivel medio. Se tratarán los antecedent es históricos que 

apoyan y han dado origen al Aprendiz aje Basado en Problemas. Así como, 

referencias de quienes lo han practic ado en dive rsas ciudades del mundo,  

incluyendo a México . Con la principa l fi nalidad de  facilitar la adquis ición de l 

conocimiento de la geografía. Y así, beneficiar el desarrollo de nuestro país. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

‐ Destacar la importancia y util idad de aprender Geografía, según los  

objetivos de aprendizaje del Nivel Medio.  

‐ Proponer el us o de la Estrategia de Aprendiza je Basado en Problemas,  

para aprender Geografía en nivel medio. 

‐ Reconocer las condiciones didáct icas y pedagógic as que respaldan el 

proceso de Aprendizaje Basado en Problemas. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

‐ Definir los objetivos de aprendiz aje de la Geografía de acuerdo al 

Nivel Medio. 

‐ Escudriñar la importancia y utilidad de aprender Geografía. 

‐ Conocer el enfoque pedagó gico de la estrategia ABP, así c omo 

destacar su importancia y aplicación en otras áreas de estudio. 

‐ Proponer mediante ejemplos, el uso y la evaluación de la estrategia  

Aprendizaje Basado en Problemas de la Geografía en Nivel Medio 

mediante tres modalidades de investigación: 

‐ Dirigida por el docente. 

‐ Compartida entre los educandos. 

‐ Dirigida por los educandos. 
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Capítulo 1. La Geografía en nivel medio 

1.1 Reforma educativa en nivel medio 

De acuerdo con el programa de Geografía de México y del mundo se elaboró en el 

contexto de la reforma de la educación secundaria (2008), con el fin de ofrecer a 

los alumnos una v isión mundial de los  procesos naturales, económicos y s ociales 

del espacio geográfico donde s e integra el c onocimiento del territorio nacional. L a 

asignatura de Geografía busca  que los estudiantes co mprendan la organización y 

transformación del espacio en que viven, mediante el análisis de las relaciones de 

los componentes geográficos. El estudio de la geogra fía en educación secundaria 

involucra el manejo y  la comprensión de conceptos, el des arrollo de habilidades  

para el manejo de información, la representac ión e interpretación cartográfica, así 

como el fortalecimiento de actitudes que permitan adquirir c onciencia de los  

componentes y procesos que ti enen lugar en el es pacio. También constituye un 

reto permanente para el profesor, quien habrá de crear un ambiente de 

aprendizaje propicio  para lo s alumno s que facilite la construcción de  

conocimientos, la participación activa  y responsable, el desarrollo de 

competencias y la apropiación de valores . Esto implica la formación de  seres 

humanos conscientes de sus relaciones e interacciones con el medio geográfico. 

1.2 Objetivos de la reforma educativa de la Geografía en nivel medio 

En este apartado se pretende dar a conocer la estructura del programa de estudio 

de Geografía de México y de l Mundo, con el fin de apreciar de manera general las 

relaciones e interdependencia de sus componentes, así mismo, se puede observar 

el orden y la secuenc ia de los contenidos en los cinco bloques del programa de la 

asignatura, en nivel medio, de tal modo que reflexionar sobre la comprensión del 

espacio geográfico puede ser a partir del desarrollo de  conceptos, habilidades y  

actitudes de los  estudiantes. Según el c ontexto de la Reforma  de la Educació n 

Secundaria 2008, el programa de estudio de la asignatura de Geografía de México 

y del Mundo comprende las relaciones de los componentes y procesos del espacio 
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geográfico, con bas e en el des arrollo de c onceptos, habi lidades y actitudes que 

permiten a los alumnos conocer obstante , analizar y valorar la diversidad n atural y 

cultural del planeta. 

Para comprender la diversidad natural  y cultural de México y el mu ndo, a 

continuación se presentan los bloques q ue aborda el programa de estudio  de la 

geografía en nivel medio, así como las competencias de los estudiantes al estudiar 

dichos temas: 

El bloque 1, llamado “El espacio geográfico y los mapas” comprende los siguientes 

temas: 1. Estudio del es pacio geográfic o; 2. Representación del espacio 

geográfico; 3. Utilidad de la información geográfica en México; 4. Estudio de caso.  

En este bloque, se pretende que el educ ando aprende a reconocer el e spacio 

geográfico como resultado de las  relaciones e interacciones de los componentes 

naturales, sociales y económic os, al mismo tiempo que emplea los conceptos  

básicos para su estudio. Así también ut iliza mapas e información geográfica como 

parte de s us habilidades para r econocer, lo calizar y caracterizar los elem entos 

geográficos del espacio en que vive, mientras reflexiona y valora la importancia del 

estudio geográfico del mundo, de su país y de su medio local. 

En el bloque 2. “ Recursos naturales y preservación del ambiente”. Cuyos temas 

son: 1. Geosistemas, 2. Recursos naturales, biodiversidad y ambiente. Comprende 

las consecuencias de los movimientos  de la Tierra y su relación con la 

conformación de los geosistemas, de igual manera reflexiona sobre la importancia 

de los rec ursos naturales en el  desarrollo sustentable, la preservación de la 

biodiversidad y las  imp licaciones del deterioro  y protección de l ambiente.  

También, cabe mencionar que evalúa  la trasc endencia de las m edidas 

ambientales tomadas en México, y elabora propuestas de educación ambiental en 

su medio local. 

El título del bloque 3,  se conoce como “ Dinámica de la población y riesgos” ya  

abarca en el tema 1, el  crec imiento, la distribución, composición y migración de la 
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población y en el tema 2. Los  riesgos y  v ulnerabilidad de la po blación. Lo cual,  

ayuda a los educandos en la comprensión de características, crecimiento, 

distribución, composición y migración de la poblac ión con s us implica ciones 

económicas, sociales y culturales. De  tal manera que también explica la  

concentración y dis persión de la población en las c iudades y el medio rural, con 

sus principales rasgos, problemas,  riesgos y vulnerabilidad. Por otro lado, este 

apartado también pretende que lo s alumnos expresen una ac titud crítica ante los  

problemas actuales de la población de México y del mundo. 

Durante el bloque 4,  llamado “ Espacios económicos y desigualdad social” se 

analiza la distribución geográfica de los es pacios económicos en el marco de la 

globalización, así también se invita a los  educandos con la guía de su tutor a 

reflexionar sobre la desigualdad socioe conómica entre los países centrales, 

periféricos y semiperif éricos. Es decir, para ampliar el enfoque  de perspectiva de 

los alumnos. Del mismo modo se pretende analiz ar el Pr oducto Interno Bruto y el 

Índice de Desarrollo Humano para compar ar la d esigualdad s ocioeconómica en 

México. Para abordar estos aspectos del  programa de geografía, se trata en el 

tema 1. “Espacios económicos”  en el tema 2. “Globalización y desiguald ad 

socioeconómica”; en el tema 3 “Medidas ambientales en México” y en el tema 4, el 

“Estudio de caso”. 

Así mismo, en el bloque 5 conocido como “Espacios culturales y políticos”, el 

estudiante tiene la oportunidad de aprender a valorar y respetar la diversida d 

cultural y el patrimonio cultural de Méxi co y del mundo como condición nec esaria 

para una c onvivencia pacífica entre las nac iones. Además de reflexionar sobre la 

organización política internacional, el aná lisis de las fronteras, los conflictos 

bélicos y sus implic aciones sociales, ec onómicas, culturales y  políticas en los  

grupos humanos; mientras estudia los sigui entes temas: 1. Diversidad c ultural y  

globalización, 2. Organización pol ítica, 3. Cultura y política  en México y 4. Estudio 

de caso. 
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1.3 Importancia del aprendizaje de la Geografía en nivel medio 

En este apartado, se pretenden analizar  los valores  de la ens eñanza y de la 

cultura geográfica, ya que se puede decir que la educ ación geográfica conduce a 

quienes la estudian a lograr una serie de valores, que pueden sint etizarse de la 

siguiente forma: 

La Geografía potencia y sistematiza la s aptitudes  individuales de percepción 

espacial, conocimiento del te rritorio, identidad del homb re con su medio (Arroyo, 

1996; 17-48). Es decir, es un excelente me dio para fomentar ciertas capacidades  

individuales y sociales para fomentar su in tegración y su proceso de socializ ación. 

Lo cual, es útil en c ualquier etapa de la vida, pero sobre todo en los niveles  

básicos y medios. Es decir, la Geografía puede actuar como sistematización de las 

experiencias espaciales de los individuos. 

La ens eñanza de la Geografía  supone la transmisión  de una herencia c ultural 

propia y distintiva del mundo occidental. Es la imagen tradicional de nuestra 

disciplina unida a la Historia que,  entre ambas, estudian la forma en que un grupo 

humano ha conquistado y organizado su espacio desde el pasado. Supone, por  

ello, un objetivo esencial en la formación de los  ciudadanos y  un compendio de 

conocimientos característicos de la cultura europea, humanista y occidental. 

La enseñanza de la Geografía también fo menta el desarrollo ético de las  

personas. El cual, configura toda una acti tud de res peto y protección al medio 

donde v ive el hombre. Este valor podrá se r distinto, según el orden cultural de 

cada pueblo o época,  pero siempre deber á responder a una ética ambient al o 

geográfica, que presida las relaciones entre espacio, naturaleza y sociedad. 

Por último, la masificación, la genera lización de comportamientos espaciales  

automatizados y la cr eciente inclusión en un medio artifi cial y construido cada vez  

más tenso parece que generan,  en el hombre la idea de que ese espacio es algo 

dado e inmutable y no resultad o, dinámico y cambiante, de las relaciones con el 

mismo grupo humano (Arroyo, 1996; 17-48). En este caso, la Geografía deb e 
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jugar un papel primor dial en la f ormación de una conc iencia espacial que permita 

desempeñar el desarrollo socioeconómico y así fomentar la conciencia nacional. 

1.4 Objeto de estudio de la Geografía 

El espac io geográfic o se ha formado a partir de un conjunto de geosis temas 

relacionados entre sí que en su conjunto caracterizan la naturaleza de la Tierra, la 

cual ha s ido ocupada por los seres humanos estableciendo relaciones e 

interacciones que propician su  modificación a través del  tiempo. La localiz ación y 

distribución de diferentes elementos natur ales, económicos y sociales cons tituyen 

las formas más simples de expr esión de la naturaleza y la sociedad en el es pacio 

geográfico, pero otras posibil idades más complejas de estudio están relacionadas 

con su diversidad cambiante que se expr esa en un espacio dinámico, susceptible 

de mostrar a la geogr afía como una ciencia de relac iones e interacciones.  En el 

estudio del espacio geográf ico se consideran otras ca tegorías de análisis; una de 

ellas es el medio geográfico c omo r epresentación de los  elementos naturales 

utilizados para el d esarrollo económic o y socia l de los seres hu manos. 

(Gómez,1993; 21-23). Otra categoría es el paisaje que muestra una imagen en 

conjunto de los elem entos nat urales o culturales qu e lo  integr an; se habla de 

territorio cuando el estudio del espacio se hace desde el análisis político, la cultura 

o la historia; el lugar puede ser definid o como un punto localiz able por medio de 

coordenadas geográficas, o un l ugar sin límites precisos, pero reconocible a partir  

de su nombre, por lo que la región tiene una fisonomía única que la hace diferente 

de otras regiones con las cuales establece vínculos permanentes. 

1.5 Utilidad de aprender Geografía en la vida cotidiana 

Al aprender Geografía el alumno puede hablar de s us ex periencias, interpretar 

conceptos, adquirir v ocabulario, codifica r y adquirir conocimiento nuevo que le 

permite modificar su conducta ante su vida cotidiana y la naturaleza.  

No obstante, según J. Graves (Norman,  1985: 29-39), quien ha re alizado estudios 

sobre la importancia del aprendizaje de la Geografía, señala que el reconocimiento 
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de esta dis ciplina a través del tiempo  inte rviene en el desarrollo social, político y  

económico de las naciones, por ejemplo: 

- En Gran Bretaña, desde el S.XIX, se conc eptualiza y  reconoce a la 

Geografía como disciplina útil para el comercio y la industria, por que 

permite conocer el or igen de las  materias primas, para una  mejor y 

mayor producción y administración de bienes, así como el destino de 

los productos manufacturados, lo cu al inc luye la circulac ión,  

distribución y comercialización (García,1993; 25). 

- La segunda enseñanza francesa dicta que una persona instruida está 

familiarizada con todas las ramas del conocimie nto, donde la  

Geografía ocupa un papel m uy impor tante, ya que organiz a el 

conocimiento de varias disciplinas que convergen en la comprensión 

globalizada de situaciones problemát icas (políticas, económic as, 

sociales). Sin olvidar que es la únic a disciplina capaz de  representar 

mediante mapas estos escenarios. 

- Fairgriefe, señala que la Geografía  enseña a reforzar el concepto de 

Nación, donde reside la soberanía que cons tituye un Estado, el cual 

conforma una comunidad hum ana cuyas  características culturales 

comunes tienen un s entido ético-político; y su  función radic a e n 

formar ciudadanos capaces de pronosticar, evaluar y comprender las 

condiciones del contexto mundial (Mejía, 1999; 123-124). Así como 

en ayudar a los  educandos a pens ar en problem as políticos y  

sociales del mundo,  con la fi nalidad de analiz ar y comprender 

situaciones y prepararlos para que los sepan enfrentar al proponer 

alternativas de soluc ión, actuar c on conciencia ética y hacer uso de 

la razón. (En la década de los 40’s y 50´s, esta idea constituye un 

punto de referencia en las actividades de enseñanza). 

- Archibald Geike, establece que la  Geografía ayuda a comprender el 

método científico y la adquisición de conocimiento. Es decir, apoya el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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desarrollo de habilidades de obs ervación y razonamiento, útiles para 

el desempeño de c ualquier tarea o situación problemática que 

requiera su análisis y comprensión.   

- En el Minis tere de l’ Instruction, se dice que el estudio y aprendizaje 

de la Geografía contri buye al desarro llo moral del alumno, el cual s e 

entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada 

persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar  

acciones que reflejen una mayor pr eocupación por los demás y  por 

el bien común.  Así también, ca be mencionar que las competencias  

relacionadas con el desarrollo mo ral no sólo son imprescindibles, 

sino también susceptibles de se r trabajadas en un proyecto de 

formación ciudadana. 

- Mackinder atribuye al quehacer de la Geografía,  la convergencia de 

las cienc ias naturales y las hum anidades, cuya relación trata de 

concientizar a las personas al percatarse de  la realidad, mediante un 

proceso  donde se analiz a  info rmación, políticas y normatividades 

que radican en todos  los niveles de organización, haciendo énfasis  

en la administración de recursos nat urales y la organización de la 

sociedad. 

- Para Graves, la geografía enseña el  valor de la tole rancia con otros 

pueblos a t ravés de la comprensi ón de s u forma de vida, creencias, 

percepciones y problemas de su ent orno. Lo cual, signific a que la 

Geografía ayuda a desarrollar  la capac idad de aceptar de una 

persona o grupos soc iales ante lo que  no es similar a sus valores o 

las normas establecidas por la misma sociedad, mediante el respeto.  

- Así también, la Geografía es clave en los planes de estudio, ya que 

desempeña un papel integr ador y muestra relaciones  con diversas 

disciplinas. Y el enlac e está en el espacio geográfico, en el que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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desenvuelven los  grupos humanos en su interrelación con el m edio 

ambiente.  

- Proporciona a los estudiantes mayo r conciencia de s u entorno y del 

entorno de los demás. 

- Desarrolla la capacidad de hac er juicios en relación a problemas 

sociales, políticos y económicos, dignos del espacio geográfico, con 

base en los principios metodológicos  de la Geografía (localizac ión, 

extensión, correlación y distribución). 

- La Geografía, facilita la comprensi ón y prev isión de problemas sobre 

fenómenos naturales  (ciclones,  terremotos, tsunamis…) y sociales  

(migraciones, crisis económic as, conflic tos bélic os, entre otros) 

presentes en el espacio social. Así como , también se desarrollan 

estrategias para abordar alternativas que enfrenten el dominio propio 

ante dichas circunstancias. 

Así mismo las habilidades que los educ andos desarrollan al aprender Geo grafía, 

permiten desarrollar  potencialidades q ue finalment e experim entan, aplican y 

manipulan en otras áreas de est udio, incluso en la vida cotidiana; con una visión 

integradora de los problemas  sociales,  económic os y políticos, en donde 

predomine actuar con responsabilidad, to lerancia, respeto, igualdad,  ética,  

honradez, templanza, bondad, modestia, so lidaridad, prudencia,  deber, fortaleza,  

lealtad, libertad, caridad y justicia.  
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Capítulo 2. Generalidades pedagógicas 

 

2.1 Constructivismo: perspectiva constructivista del aprendizaje y la 

enseñanza 

La teoría constructivista sostiene que el comportamiento de un individuo es  

resultado de la interacción entre el conocimiento y su contexto social, el cual, parte 

de esquemas que ya posee (Díaz, 2002; 14- 26) los cuales pueden ser mejorados  

o cambiados (Murillo 2003; 5-30). De tal m anera que el sujeto enfrenta la realidad  

por medio de esquemas que cambian al interactuar nuevamente con la misma.  

En esta ac tividad mental, (base de los proc esos de desarrollo de aprendiz aje) el 

alumno construye, modifica y coordina esquemas que a su vez, forman redes de 

significados que enriquecen su potencial. Así mismo se puede entender que esta 

postura evoca en el educ ando el des arrollo de la capac idad de realiz ar 

aprendizajes significativos en diversas sit uaciones pr oblemáticas, con el objetivo 

de que aprenda a aprender.  

Desde una perspectiv a con bas e en el contexto histórico y social, se puede decir  

que el conocimiento se construye de manera  activa por sujetos cognoscentes en  

interacción con la soc iedad; cuyos contenidos establecidos,  han sido construidos  

socialmente por otros individuos  o culturas  y almacenados a través de la historia 

de manera organiz ada (Cubero, 2005; 48- 59). Razón por  la cual, resulta 

importante ayudar a potenciar el desarro llo de los alumnos en un ambiente don de 

interactúen con el profesor y sus compañeros de clase. 

Así que, suscitar los procesos de crecim iento personal del alumno desde su 

contexto s ocial forma parte del objet ivo de la educació n en instituc iones 

educativas en cuanto a la const rucción del aprendiz aje escolar (Díaz, 2002; 14-

26). Ya que, la es cuela com parte escenarios soc ioculturales que per miten 
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intercambiar conocimiento mediante la part icipación del profesor, como instructor 

del aprendizaje de los educ andos a tr avés de actividades planific adas y 

sistemáticas que permiten el desarrollo constructivo con el desarrollo de: 

Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje significativo. 

Cuya  finalidad radica en potenc iar el desarrollo intelectual de los educandos y  

conducirlos al  aprendizaje  significativo, mediante la comprensión  y aplicación de 

los contenidos. Según Coll, el constructi vismo se organiza en la s siguientes ideas  

principales: 

El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje, de tal 

manera que el es quien construye y re construye los saberes de su grupo 

cultural y este puede ser un sujeto activo cuando descubre, inventa, explora 

o manipula, e inc luso al leer o escu char la exposic ión de sus  compañeros 

de clase. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplic a a contenidos  

elaborados. Esto significa que el al umno no está obli gado a descubrir o  

inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. Debido a que los  

alumnos y los profesores, encontrarán ya elaborados y definidos una buena 

parte de los contenidos curriculares, de tal forma que la función del docente 

es conectar los procesos de construcción d el alumno con el s aber colectivo 

culturalmente organizado. 

Por otro lado, construir el conocimiento escolar consiste en un proceso de 

elaboración en cual, el alumno seleccio na, organiza, transforma y establec e 

relaciones entre la información r ecibida y  sus ideas o conocim ientos previos, ya 

que, aprender un contenido impl ica que el educando le atri buya un significado al 

construir una representación mental c on ayuda de imágenes, textos, esq uemas, 

entre otras, o bien, elaborar una teoría.  
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A continuación se presentan algunas s ituaciones problemáticas que convergen de 

la perspectiva constructivista en el aprendizaje escolar: 

El encuent ro del des arrollo ps icológico c on el des arrollo intelectual del 

educando. 

El papel del docente al Identificar y atender la diversidad de intereses, 

necesidades y motivación de los alumnos en relación con el desarrollo de la 

currícula. 

El ac oplamiento de los contenidos cu rriculares, orientados a aprendizajes 

significativos. 

Apreciar y reconocer la existenc ia de diferentes aprendizajes, con respecto 

a elementos intelectuales, afectivos y sociales. 

Diseñar y aplicar estrategias que estimulen el aprendizaje de los alumnos. 

Promover la interacc ión maestro-al umno, y alumno-alumno, mediante 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Considerar la importancia del docente como mediador del aprendizaje.   

El proces o de apr endizaje s e puede entender des de una postura 

constructiva como subjetivo y personal, ya que implic a un proceso interior  

que promueve la auto - estructuración cogn itiva, lo cual se facilit a mediante 

la interacción social y la reconstr ucción de saberes culturales; donde el 

grado de aprendizaj e de los educandos  depende del nivel de desarrollo  

cognitivo, emocional y social, as í como de las estructuras de conocimiento  

(Alvarez, 2002; 16-37). De tal maner a que el punto de partida de todo 

aprendizaje radica en los conocimient os y experiencias previos para la 

reorganización de nuevos esquemas, por lo que e s preciso crear una 

situación de conflicto entre lo que el alumno ya sabe con lo que deberí a 

saber Además, cabe mencionar que durant e este proceso se desarrolla el 

autoconocimiento, se establecen moti vos para lograr  metas personales e 

involucra disposición por aprender; los alumnos disponen de expectativas y 

se forman una idea s obre el éxito o el  fracaso. Por otro lado, se pued e 

hacer uso de material didáctic o como apoyo de puentes cognitivos entre lo 
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nuevo y lo familiar  que co nduzcan a  la co nstrucción de  aprendiz aje 

significativo. 

 

2.2 Aprendizaje Significativo 

Día con día, se presenta la oportuni dad de aprender algo nuev o, las posibilidades 

están presentes cada instante. Así mismo, el aprendizaje es un proceso que se da 

a lo largo de la vida, de manera cont inua, gradual, organi zada y jerárquica.  

(Ausubel, 2003; 34-45) dice:  

“El aprendizaje es sistemático y organizado, ya que es un fenómeno complejo que no se 

reduce a simples asociaciones memorísticas; pasivas de la información literal, el sujeto la 

transforma y la estructura… en este proceso las personas no aprenden en forma aislada, 

sino en interacción con otras”. 

De acuerdo al Const ructivismo, son varias variables  las que intervienen en el  

aprendizaje, las cuales son: 

En primer lugar, la inteligencia, entendi endo a ésta como la capacidad para 

resolver un problema mediante un raz onamiento lógico, que forma aparte de un 

conjunto de habilidades que involucre por parte del alumno disciplina, persistencia, 

concentración, iniciativa, creatividad, es fuerzo e independencia. Así como, interés 

y actitudes en un campo de estudio determinado, valore y convicciones, voluntad o 

disposición para el trabajo, el grado de par ticipación consiente y responsable en el 

proceso de adquisición de información y deseo de auto superación. 

En segundo lugar, los  conocimientos prev ios, cuyo punto de par tida estén dentro 

de un campo de estudio, par a la asimilac ión de otros nuevos apr endizajes dentro 

del mismo campo, que según Ausubel, el logro de nuevos aprendizajes depende 

de la disposición personal y la interacci ón de los conocimientos previos con los  

conocimientos nuevos . De tal manera que de esto resulta la reorganizac ión del 

esquema jerárquico. 
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En tercer lugar, se encuéntrala formación y el desarrollo de habilidades genéricas 

del pensamiento, ya que la relación que existe entre la calidad y profundidad de un 

conocimiento está ligada con las habilidades  del alumno para asimilar y hac er uso 

adecuado del conocimiento. Lo cual, le permite al educando estar preparado par a 

afrontar información nueva, así como buscar y adquirir por sí mismo.   

Según Aus ubel hay otros factores que in tervienen en el aprendizaje, los cuales  

son: 

- La atmósfera psicológica dentro del salón de clases 

- La cooperación y la competencia 

- Factores sociales y de grupo 

- Factores económicos, políticos y culturales 

- La interacción entre el docente y los alumnos entre sí. 

Así también, las características del pr ofesor al considerar sus capac idades 

cognoscitivas, conocimientos y dominio de la materia de es tudio, preparación 

pedagógica, actitud y conducta, así como tomar decisiones sobre lo que es  

importante que los alumnos aprendan al av eriguar qué es lo que están listos  para 

aprender, de tal forma que se pueda conducir la enseñanza a un ritmo apropiado 

en el que la magnit ud y el nivel de difi cultad sean propios de las tareas de 

aprendizaje.  

Del mismo modo, el postulado básico del aprendizaje significativo, establece que 

quien aprende, construye a partir  de su expe riencia y conocimientos anteriores, el  

nuevo conj unto de ideas que s e dispone a as imilar. Por lo que, el conc epto de 

aprendizaje significat ivo hace referencia a la habilidad verbal, la comprensión y  

resolución de problem as; procesos norma lmente presentes en la s actividades en 

el aula y la vida diaria.  
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Para lograr el aprendizaje significativo se requiere de: 

Un conflicto cognitivo en el educando que s irva como motor del aprendizaje, en el 

que la interacción social posibilite su resolución.  

Significado lógico del material, cuya   selección y organiz ación agilice la 

construcción del conocimiento.  

Lo cual, im plica que el alumno c onecte el  nuevo con ocimiento con el previo, es 

decir de acuerdo a su experienc ia; siempre y cuando haya comprensión para que 

pueda ser recordado a largo plazo, porque de lo con trario se olvidará en poco 

tiempo. Por otra parte, cabe mencionar que:  

“El alumno necesita del concurso de otros que le ayuden en el proceso de 

representación o atribución de significados” (Murillo, 2003; 5-30). 

Ya que, mediante la convivenc ia los alumnos  alcanzan a cons truir el significado y  

la capac idad de v ivir en sociedad, mientras se  genera una impor tante 

retroalimentación y se logran los objetivos de aprendizaje. Aunque cab e 

mencionar, que también es  nec esario qu e el alumno se interese por a prender 

(Rodríguez, 2002; 16-37). Este es un com ponente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Por lo tant o, se puede dec ir que medi ante el aprendizaje se obtienen nuevos  

conocimientos, habilid ades, actitudes y valores que transforman la manera de  

pensar de los individuos, de ser y de act uar. Así el individuo construye los  

conceptos através de la interacción que tiene con los objetos y los sujetos (Larios , 

1998). De igual manera, cuando hay un obje tivo clar o y definid o el aprendizaje 

tiene sentido.  

Cabe dest acar también que los  objetivos  de la educ ación busc an la formación 

continua del alumno,  para hacer de él una persona cultivada, con disciplina 

intelectual y en el caso de la geografía que le brinde un espíritu científico, cuya 

cultura general le dé una escala de valores y conciencia cívica. Y así pueda definir  
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sus deberes con su familia, frente a su país y frente a la humanidad. Así como,  

preparación para abordar una carrera profesional. 

2.3 Definición e importancia de la didáctica. 

Para dirigir el aprendizaje de la Geografía es preciso conocer su objeto de estudio, 

así como sus objetivos de aprendizaje , de tal manera que se debe hacer  

referencia a la planeación, ejecución y evaluación de la currícula. De maner a que 

la didáctica, contribuye a dirigir el aprendizaje de la mejor manera. 

La palabra Didáctica,  proviene del griego que significa “ didas kein: enseñar”,  y   

“tékne: arte”, que quiere decir arte de enseñar  o instruir. Algunos autores como 

Nerici, Lar royo, Pansza y Titone,  c onvergen en que la didáctica (rama de la 

pedagogía) constituye un conjunto de norma s y procedimientos para dirigir el 

aprendizaje, mediante la  descripción, explicación y fundamentación de m étodos 

para conducir la formación integral del edu cando, que subyace en la sensibilida d 

docente c onsciente y signific ativa  hacia los alumnos, con apoyo de un 

metodología de instrucción. (Cas tillo, 2003; 46-79 y Aguirre, 2005; 23).Desde esta 

perspectiva el objetivo de la didáctica radi ca en definir cómo enseñar y conducir el 

proceso de aprendizaje a través de la práctica.  

a) Planeación didáctica  

Ejercer la docencia c omo un proceso de educación sistemática e intenc ional 

requiere una actitud crítica y positiva que permita sugerir alternativas para la mejor 

participación y desempeño en los diferentes momentos didácticos. (Estrada, 1981; 

26-28). Los momentos didácticos, presentes en el proceso ens eñanza-

aprendizaje, se pueden definir de la siguiente manera: 

- Planeación 

- Ejecución 

- Evaluac ión 
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Planear es una previs ión de los c ontenidos y activ idades extraclase, que e vita la 

improvisación y favor ece la efic iencia escolar (Castillo 2003), ya que gar antiza 

lograr los objetivos educat ivos inherentes, así como sa tisfacer las necesidades y  

expectativas de los alumnos  que involucra la actividad del docente. De tal manera 

que el Programa Operativo para la Planeación Didáctica, funciona como un 

instrumento para guiar el proceso enseñ anza-aprendizaje, con el propósito de 

apoyar a los profesores en la  realización de esta tarea.  (Ludgar, 2008; 23-46). No  

obstante, con la planeació n los seres humanos y  las instituciones pretende n 

conocer quiénes  son, dónde están y haci a dónde van. Por otro lado, en la 

educación la planeación juega un papel  muy importante, Según Nérici, la 

planeación didáctica es necesaria por  razones de responsabilidad moral,  

económica y eficienc ia laboral. De tal mane ra que el profesor necesita saber qué,  

porqué, a quién y cómo enseñar. Cuyos objetivos son: 

- Incrementar la eficiencia, control y dominio de la ens eñanza. Así como 

evitar improvisaciones que confunden al educando. 

- Proponer y  establecer  objetivos clar amente definidos mediante tareas  y 

trabajos escolares de acuerdo a las posibilidades de los alumnos y del 

tiempo disponible. 

- Evidenc iar interés, consideración y respeto a los educandos, mediante la 

reflexión. (Ludgar, 2008; 23-46). 

Ejecutar se puede entender como la materializ ación de la planeación, que se 

realiza a través de las clases y de las actividades de los alumnos y maestros. 

Evaluar tiene el propósito de c omprobar el desarrollo del aprendizaje y  puede 

estar presente en el transcurso de la ejecuci ón y al final de la función docente, lo 

cual permite ajustar estrategias de trabaj o para la asimilación de conoc imientos 

nuevos (Castillo, 2003). Para evaluar a los educandos se sugiere: 
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- Presentar una situación problemática igual a todos los alumnos. 

- Evitar la intervención de la subjetividad por parte del docente 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos 

- Proporcionar resultados cuantitativos 

Así también,  la evaluación exige al doc ente analizar cuestiones y pr oblemas 

complejos de orden psicopedagógic o, técnico-práctico y de carácter 

administrativo-institucional.  

b) Unidad Didáctica 

En este apartado se define la unidad didáct ica y se destaca su importancia en la 

planeación del aprendizaje.  

Cada unidad didáctic a es una fórmula operativa para organizar la acción de 

educar, en función de los objetivos de aprendizaje. Mientras se determinan 

actividades para abor dar los contenidos, c uya metodología y experiencias  en la 

práctica converge en constatar el logro de  los objetivos propuestos, retroalimentar 

a los alum nos sobre sus avanc es y limitaciones, así como evaluar y asignar las  

calificaciones correspondientes. (Ludgar, 2008; 28-32). 

Así también, la planeación de unidad di dáctica pretende deter minar los objetivos  

educacionales, las actividades  que se llevarán a cabo durante el proces o 

enseñanza-aprendizaje; tales como trabajos escolares, recursos didáct icos, 

fuentes de información y el sistema de evaluación.  

c) Estrategia Didáctica 

El término de didáctica, se puede entender como un proceso,  cuyo sistema de 

planificación, se aplic a a un conjunto articulado  de acciones para conseguir un 

objetivo mediante un mé todo de manera ordenada, sist ematizada y jerárquica 
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(Rodríguez, 2002; 16-37). No obstante,  de acuer do a las  sugerenc ias de 

estrategias didácticas, tales como ex posición, lluvia de ideas, método de 

proyectos, simulación y juego, método de casos, método de preguntas, juego de 

roles, panel de disc usión, entre otra s, incluyendo al Aprendizaje Basado en 

Problemas; el profesor puede encontrar algunos ejemplos que le  pueden aportar 

ideas de c ómo, mediante la comparaci ón de mapas, se puede auspiciar que los  

alumnos interrelacionen los aspectos físicos  y humanos para, de esta manera, ser 

congruentes con el enfoque integrador natural y social actual de la Geografía.  

Así, las estrategias didácticas sugeridas en este trabajo tienen un doble papel: por 

una parte, el de propiciar actividades de  aprendizaje que motiven al estudiante a 

construir aprendizajes  significativ os y por otra, el apoyar el enfoque dinámico e 

integrador de la Geografía Contemporánea.  

d) Material didáctico  

Entre los  materiales didáctic os, se destacan el pizarrón, los mapas y la 

bibliografía; una adecuada utilización de  ellos, aunada a la creatividad del 

profesor, l os convier ten en los  elementos clave para el desarrollo del curso. 

Dependiendo de las facilidades que proporcione cada escuela, el profesor también 

puede facilitar su trabajo utiliz ando acet atos, trasparencias o  videos, qu e le  

permitirán llevar al aula la realidad y variedad del Es pacio Geográfico, y así los  

alumnos c omprendan al Es pacio Geográf ico como objeto de  estudio de la 

Geografía. Además de atender la elaboración e interpretación de mapas y gráficas 

(muy útiles para la comprensión, organizaci ón y representación de la información).  

No obstante, el material didáctico se puede clasificar en: 

Material permanente: pizarrón, plumones,  borrador, cuadernos, colores, tijeras, 

pegamento, juego de geometría… 

Material informativo: libros, periódicos, mapas, diccionarios, discos, dvd, internet. 

Material ilustrativo: carteles, dibujos, esquemas, retratos. 
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Material experimental: Material requerido en la práctica de experimentos. 

Todo lo anterior, está planteado dentro del marco de los propósitos del curso, para 

propiciar que los  alumnos, a la vez de adquirir cono cimientos que les permitan 

comprender el mundo en que viv en, desarrollen o reafirmen habilidades, actitudes 

y valores, que demuestren su compromiso  ante la preservación del m edio, 

mediante la participación reflexiva y directa, en la medi da de sus posibilidades, en 

la solución de problemas del ámbito natural y social donde se desenvuelve. 
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Capítulo 3.  Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas 

3.1 Antecedentes históricos  

En las décadas de los 60’s y 70’s, un grupo de educadores médicos de la Facultad 

de Ciencias de la Salud en  la Universidad de Mc Master, Canadá (Sola, 2006; 

124-127), reconoció la neces idad de replant ear el diseño de los contenidos  

curriculares con la finalidad de que los educandos aprendan de manera que su 

aprendizaje sea el objetivo.  

Debido al crecimiento de información, la s nuevas tec nologías y  demandas de la  

práctica pr ofesional, el perfil de los  alumnos requier e habilidades para adquirir  

información, sintetizarla en posibles hipótes is y probarlas a través de información 

adicional, de tal manera que a este proces o se le conoce como razonamiento 

hipotético deductivo, del cual surge y se es tablece una nueva escuela en la en la 

Universidad de Mc Master, que ha dado la vuelta al m undo y es famosa por sus  

siglas en inglés PBL (Pr oblem Based Learning), que tr aducida al idioma español 

se conoce como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Eguido, 2007; 85-100). 

Así mismo, en México se inicia la  practica del ABP, en la Facultad  de Medicina de 

la UNAM en 1976, al reconoc er  la nec esidad de replantear la currícula y su 

enseñanza para conseguir mejorar la prepar ación de los alumnos, además de 

prever la  satisfacción de las demandas en  la práctica profesional, aunque este 

proceso inició de manera parcial,  debido a los procesos de adaptación por parte 

de los docentes y alumnos en el desarrollo cu rricular. No obstante, el uso de esta 

estrategia con esfuerzos aislados poco a poco se ha convertido en un método de 

aprendizaje esencial en la prác tica profesional de la medi cina, el cual, se aplica 

actualmente al plan de estudios  en las áreas de pregr ado y posgrado desde 1993 

en la Facultad de Medicina de la UNAM (Carreón 2001;1-7). 
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Desde su creación e l ABP, se ha adapta do como b ase curricu lar educativa en  

diversas áreas y disciplinas dentro del ám bito de educación superior en todo el 

mundo, ya que en la década de los 80’s ABP, se añadió en la c urrícula de forma 

total y parc ial en Univ ersidades como Mi chigan, Harvard y New Mexico  (Estados 

Unidos), Sherbrooke (Canadá) , Glasgow (Escocia), M aastrich (Holanda), New 

Castle (Australia) y asociaciones como la World Federation for Medical Education, 

National Council for the Soc ial Studies, Association of American Medical Colleges  

y la Association for Supervision and Curriculum Developme nt, entre otras 

(Mendoza, 2006; 29-35 y Carreón, 2001;1-7).  

3.2 Definición de Aprendizaje Basado en Problemas  

La estrategia de Aprendizaje  Basado en Problemas (ABP), o bien Problem Based 

Learning ( PBL) de sus siglas en inglés, s e consider a por quienes lo han usado 

como un método de aprendizaje, que permite articular la teoría y la práctica de los  

contenidos de aprendizaje, con la finali dad de dar solución de forma creativa y  

dinámica a diversos problemas cotidian os del entorno, plant eados conjuntamente 

por tutores y educandos; cuyo proceso de indagación y pensamiento reflexivo  que 

desarrolla el alumno le brinda la oport unidad de resolver dudas, curiosidades, 

incertidumbres y problemas sobre fenómenos complejos de manera cooperativa.  

Por otra parte, mientras el pa pel de l docente consiste en actua r como facilitad or 

del proceso, introduce a los educandos (mediante el desafío de comprometerse en 

la bús queda del conocimiento con crea tividad y  entusiasmo), a través de 

preguntas planteadas  por él  mismo y más importante aún pregu ntas que s urgen 

de la curiosidad e inc ertidumbre de los educandos y no sólo o el libro de texto. Lo 

cual permite alcanzar niveles más elevados de comprensión. (Barell, 1993; 15-18). 

Sin embargo, para Barrows, “los problemas” funcionan como punto de partida para 

el aprendizaje cuyo método sirve para la  adquisic ión e integración de nuevos  

conocimientos. (Morales, 2004; 145-157); que según SEMEV A.C.  consisten en 

centrar (mediante la experiencia de des trezas y habilidades de aprendiz aje a 

través del análisis de problemas reales) la educación del alumno, en su context o 
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nacional e internacional de manera íntegr a e interdisc iplinaria. (Kolmos, 2004; 77-

96).  Así mismo, el alumno asume un papel ac tivo en la construcción de su propio 

conocimiento mediante un proceso en el cu al desarrolla habilidades, fortalece sus 

valores y actitudes. (Sola, 2006). Lo cu al es indispensable para su formación 

íntegra y progreso profesi onal competitivo capaz  de solucionar problemas en 

relación con su disciplina, además de contribuir al mejoramiento de su comunidad.  

3.3 Características del ABP 

Dicho de otra manera el ABP, funciona como organizador del currículo y estrategia 

de enseñanza además brinda la opor tunidad de construir conocimiento al  

interactuar con otras disciplinas y de m anera íntegra logra relacion arlo y así 

construirlo con la vida real. 

También el Aprendizaje Ba sado en Problemas es un pr oceso de indagación por  

parte del alumno que le permite resolv er dudas, curiosidades, incertidumbres y 

problemas sobre fenómenos c omplejos de l entorno.  Por otra parte,  Barrows, 

define ABP, en el uso de problemas como  punto de partida para el aprendizaje y 

como método para la adquis ición e integr ación de nuevos conocimientos. Para  

SEMEV A.C., el concepto de ABP se centra en la educación del alumno, mediante 

la experiencia de dest rezas y habilidades de aprendiz aje, a través del análisis de 

problemas reales en su contexto nacional e internacional de manera 

interdisciplinaria con trascendencia a otras disciplinas incluso aquellas que 

aparentemente no tienen relación de manera ín tegra. (Carreón, 2001; 1-7). Así 

también para Sola, el ABP es un proceso de  enseñanza y aprendizaje en el que el  

alumno asume un papel activo en la const rucción de su propio c onocimiento, a la 

vez que desarrolla habilidades  y fortalec e sus valores y actitudes. Lo cual,  

constituye un sustent o para su formación in tegral como persona y su des arrollo 

académico competitivo, siendo  capaz de solucionar  pr oblemas de su entorno 

relacionados con su disciplina y así contribuir al mejoramiento de su comunidad. 

 



36 

 

 

3.4 Objetivos del ABP  

Varios cambios presentes en la vida co tidiana son resultado de la innovación 

tecnológica en un mundo globalizado. (Inga lls, 2006;  1-8) Prueba de ello es la 

manera de comunicar se, el fácil acceso a la información y c ómo se dirigen los 

negocios. De tal manera que los ed ucandos deben estar preparados para 

incorporarse a un entorno laboral muy diferente al de hace pocos años. Ya que los 

problemas que habr án de enf rentar rebas an los límites de las disc iplinas, 

demandan enfoques nuevos y habilidades para hallar alternativas de solución.  

En junio de I994, se llevó a c abo la c onferencia de Wingspread, cuyo significado 

de debatir con respecto a la calidad de la  educación en el ni vel de pre-grado en 

Norteamérica (equivalente a nivel licenciatura, en México), se llegó a la c onclusión 

de la identificación de las c aracterísticas que debían tener los graduados  

universitarios. Las cuales son: 

- Habilidades en comunicac ión, com putación, manejo tecnológic o y  

búsqueda de información para obtener y aplic ar conocimientos  y  

habilidades (Silloniz, 2001; 141-154). 

- Capacidad para llegar a juicios  y conclusiones sustentadas, recopilar 

y evaluar información para desarrollar soluciones. 

- Capacidad de ser flexible de fácil adaptación a cualquier medio; de 

valorar la diversidad; de autom otivación (Lobato,  2002; 1-13) y 

persistencia. Desarrollo de autoc onfianza, cultura ética y ciudadana. 

Creatividad e ingenio para trabajar en equipo. 

- Competenc ia. 

- Enfrentar problemas de modo que utilice y  aplique las características 

anteriores. 
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- Capacidad de consolidar, valores, actitudes y conocimientos (Acuña,  

2007; 1-7). 

Por otra parte, en la forma tradicional se  expone infor mación y posteriormente se 

busca su aplicac ión en la solución de un problema, mientras que en ABP primero 

se present a el problema, se identific an las  unidades  de aprendi zaje y se busca 

información para regresar al pr oblema, as í que la  estrategia educativa, permite 

desarrollar un razonamiento y juicio críti co, el cual aplica pasos del método 

científico, promueve el aprendizaje activo en el trabajo grupal por módulos, cursos, 

programas o diseño curricular. 

No obstante, algunos objetivos que pueden ser alcanzados mediante el uso de la 

estrategia de ABP, cumplen características que consisten en: 

‐ Un método de trabajo activo, donde los alumnos participan en la 

construcción de su conocimiento (Kolmos, 2004; 77-96). 

‐ Se recomienda que el núm ero de participantes por equipo no sea mayor de 

ocho personas. 

‐ El método de trabajo se or ienta al logro de  objetivos de apr endizaje y a la 

búsqueda de solución de problemas. 

‐ El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o la currícula. 

‐ Esta estrategia estimula el trabajo colaborativo. 

‐ Es un puente de interrelación con otras materias o áreas de estudio. 

‐ El profesor se convierte en un facilitador de aprendizaje. 

‐ El aprendizaje surge de la experiencia al trabajar sobre un problema. 

‐ Permite identificar deficiencias del conocimiento y mecanizarlas como un 

reto para alcanzar nuevos objetivos (Martínez, 2001; 33-42). 
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‐ Se aplica el conocimiento adquiri do para resolver problemas en una 

variedad de contextos. 

‐ Los alumnos reconoc en sus debilidades y desarrollan capacidades que les  

permite superar dificultades (Restrepo, 2005; 83- 103). 

Por otra parte el Aprendizaje Basado en  Problemas, consiste en realiz ar un 

proceso de investigación mediante preguntas , lo cual, requiere tiempo, esfuerzo y 

dedicación  para poder conocer, comprender y  tratar de buscar alternativas en la 

solución de un problema, de tal manera que: 

‐ Juntos, los alumnos con el docente, pueden diseñar  oportunidades  

de aprendizaje construidas en la investigación. 

‐ La investigación dirigida por el do cente tiene el pr imordial propós ito 

de que él mismo enfrente a los educandos con un problema a 

resolver (Navarro,1985; 1-7). 

‐ Al compartir el proceso de in vestigación por el docente y los 

educandos. Son los alumnos, quienes co mienzan a dirigir su propio 

aprendizaje. 

‐ En la investigación dirigida por los alumnos, ellos dirigen su propio 

aprendizaje (Carreón 2001; 1-7). 

Del proceso creativo durante la práctica del ABP, promueve en los alumnos que se 

libere su imaginación y estimula al educan do a continuar con la investigac ión, de 

tal manera que se le apoya a pensar de manera diferent e o nueva y seguir sus  

propias ideas sin volv erse demasiado d ependientes de estímulos externos,  con 

apertura a la curiosidad, intuición e imaginación (Eguido, 2007; 85-100). 

3.5 Importancia del ABP 

Con la estrategia ABP, se tr ata de complem entar la ad quisición del conocimiento 

con el des arrollo de habilid ades capacidades y actitu des indispensables en un  

mundo globalizado (Arregui, 2004; 109-129). 
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‐ Goodlad.  En una observación de más de mil e scuelas pr imarias y 

secundarias. Descubrió en ABP, que menos del 1% de todo lo que se decía 

involucraba conocimiento. 

‐ Mc Combs, Perkins, Bransford y Maye r.  Coinciden en que este proceso de 

la información conllev a a profundizar la  comprensión, la autodir ección, la 

retención y transferencia de la información y los conceptos. 

‐ Marzano, Pickering y Mc Tighe. Aseguran que el aprendizaj e es mayor 

cuando la información es usada de manera significativa. 

‐ La retención, comprensión y el uso de la inf ormación, así como conceptos,  

ideas, principios y habilidades son según Perkins, las metas centrales de la 

educación, que se pueden alcanzar mediante el ABP. 

‐ Stepien, Gallagher y Worm an, (I992). Afirman que ABP es un aprendizaje 

que sirve para solucionar problemas de la vida real. 

‐ Norman. Comparte que ABP, en la comunidad médica tiene un impacto 

positivo en la transferencia e int egración de conceptos con problemas  

clínicos. 

‐ Amelo. De scubrió qu e ABP im pulsa el r azonamiento por hipótesis y 

coherencia en las explicaciones de los alumnos. 

‐ Universidades europ eas  comp rueban que los  alumnos qu e ut ilizan ABP,  

tienen mayor capacidad para aprender, trabajar con alto grado de 

autonomía, con facilidad de análisis, crítica y reflexión. (Díaz, 2002; 14-26). 

Así mismo se m ostró que un gru po de estudiantes  incrementaron 

significativamente el uso de estr ategias para la soluc ión de problemas y obtenían 

más información que estudiantes con en señanza tradicional. Estas ev idencias 

ofrecen razones para observar lo que sucede en las aulas, tales como la retención 



40 

 

de la infor mación, comprensión de los  contenidos y  aplic ación de conceptos en 

situaciones reales y complejas para desarrollar soluciones viables. 

 

 

3.6 Estrategias de estímulo del ABP  

El Aprendizaje Basado en Problemas, se apoya actualmente en el uso dos  

estrategias para estimular el pr oceso de ap rendizaje, (Barell, 19 93; 48-60) con la 

finalidad de lograr diversos objetivo s de aprendizaje inmersos en cualquier  

asignatura o disciplina incluy endo a la Geografía, a través  del método de la 

investigación. Estas estrategias se conocen como: 

- Estrategia SQCAAP (Saber, Querer, Cómo, Aprender, Aplicar, Preguntar). 

- Estrategia OPP (Observar, Pensar, Preguntar). 

Las cuales  se caracterizan y derivan de l eer con anticipación, sobre el tema a 

tratar y observar con atenci ón. A continuación se  explica cómo estas estrategias  

de aprendizaje estimulan el ABP y en qué consiste cada una de estas.  

Estrategia SQCAAP. La estrategia SQCAAP deriva del SQA, que procede de las  

iníciales de palabras clave en el proceso t ales como:  Saber, Querer y Aprender. 

Así también el método de inves tigación m ediante esta estrategi a in icia con una  

lectura previa del tema a desarrollar con la finalidad de comprometer a los  

educandos a pensar en conocimientos y objetiv os de la lectura. No obstante, la  

estrategia SQCAAP, también representa de alguna manera el constructivismo 

como aporte pedagógico, ya que los alum nos experimentan las siguientes etapas 

que en relación a la Geografía se s ugieren las siguientes situaciones  

problemáticas que corresponden a la Unidad II “La Tierra como Astro”: 

S  ¿Qué se cree Saber sobre el movimiento de rotación de la Tierra? 
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Q ¿Qué se Quiere o necesita investigar sobre el sentido y duración del 

movimiento de rotación terrestre? 

C ¿Cómo averiguar la diferencia de horas entre México y otras naciones?   

A ¿Qué se espera Aprender  sobre los ec lipses de So l y de Lun a? O bien, 

¿Qué se ha Aprendido sobre los movimientos de éstos astros? 

A ¿Cómo Aplicar lo que se ha aprendido a otros temas? (Por ejemplo, en 

relación a las estaciones del año. O bi en, a la desigual duración del día y la  

noche en el Ecuador y los Casquetes Polares. 

P ¿Qué nuevas Preguntas se plantean como resultado de la investigación? 

En ABP, se requiere de un may or esfuer zo por parte del educ ando, primero se 

trabaja una situación problemática, en la cual, el alumno explora sus propios  

conocimientos.  Surgen ideas, de acuerdo a lo que ya se sabe o conoce, y 

procede a decidir qué se desea saber o es necesario conocer para comprender el 

problema; realiza una investigación. Posterior a este paso deriva decidir cuáles de  

las alternativas disponibles, se pueden ej ercer para alcanzar el descubrimiento de 

dicha inquietud. (Marín, 2003; 1389-148). U na vez logrado este paso, se evalúa lo 

que se ha conseguido aprender y por último se busca aplicar el aprendizaje con la 

creación de nuevas interrogantes. Por ejemplo: 

- ¿Cómo aplicar el movimiento de rotación a los husos horarios? 

- ¿Cómo aplicar este aprendizaje en la vida cotidiana? 

- ¿Qué preguntas nuevas surgen ahora? 

- ¿Cómo aplicar esta situación al efecto de la fuerza de Coriollis? 

- ¿Cómo aplicar este aprendizaje en la vida cotidiana? 

- ¿Qué preguntas nuevas surgen ahora? 



De esta m anera, los result ados de la inv estigación in icial, dan pauta a que se 

pueda continuar profundizando sobre un contenid o temático con interés y  

entusiasmo. Por otra parte, en el desarro llo curricular esta situación resulta un 

acierto adecuado para relacionar de los contenidos de aprendizaje. 

Estrategia OPP. Los educandos se aproximan  a conoc er y practicar la 

investigación científica, lo cual es út il para analizar cualquier situación que 

involucre la acción de observar un fenóm eno, momento crucial, en que inicia el 

proceso de pensamiento reflexiv o, el cual desencadena emociones, sorpresa, e 

incertidumbre así como alguna curiosidad o dudas . Lo cual forma parte del 

aprendizaje significat ivo y el c onstructivismo. Las letras de la estrategia OPP, 

significan: 

O Observar con atención 

P Pensar de manera reflexiva 

P  Preguntar cualquier duda e inquietud con frecuencia 

PREGUNTAR

REFLEXIONAR 

OBSERVAR 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia OPP, inicia cuando los alumnos se preguntan ¿qué observamos? Es 

decir, con la letra “O” de Observar. En relación con la Geografía, esta estrategia se 

puede aplicar al momento de observar la trayectoria de un Huracán, por vía 
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satélite, con apoyo del internet, o bien co n un video (actividad sugerida para el 

estudio del Bloque 2. “Rec ursos naturales  y preserva ción del ambiente”/Tema 1. 

Geosistemas del programa de geografía de educación media). 

De tal manera que los prim eros datos que se regist ran son los hec hos y 

posteriormente se extraen conclusiones, lo cual evoc a que los alumnos piensen 

durante el proceso. En este pas o, que consiste en Pensar facilita relacion ar el 

objeto de observación con aquello que el  alumno y a sabe o conoce (momento 

crucial, en el que el educando puede hacer  comparaciones y el docente recordarle 

similitudes o diferen cias con aquello qu e se e xperimenta); Así también este 

proceso conlleva al diseño o planteam iento de preguntas a los educandos, que al 

mismo tiempo están también involucrando sus sentidos. Por ejemplo: 

‐ ¿Qué interrogantes surgen de la observación? 

‐ ¿Qué diferencias encuentran entre lo que ya se sabe y la investigación? 

‐ ¿Qué sentiste cuando viste que el huracán se acercó a la Costa del 

Atlántico? 

‐ ¿Qué viste en el centro del huracán? 

‐ ¿Qué oíste durante su trayectoria? 

‐ ¿Probaste experimentar ver la dirección del movimiento del agua al dejarse 

fluir por una coladera? 

‐ ¿Qué pensaste al observar que en el hemisferio norte los huracanes giran 

hacia la derecha y que en el hemisferio sur giran en sentido opuesto? 

Así también, se puede decir que esta es trategia se basa en la forma de como 

piensan los científicos, cuyo orden in icia en observar, rec opilar datos e 

información, analizar situaciones, relacionar la información obtenida con la que ya 

saben y formular preguntas. 



44 

 

Cabe mencionar que cuando los  alumnos están acostumbrados a la investigación 

dirigida por el docente, puede no ser fácil practicar esta estrategia, ya que 

requieren de práctica para hacer observaciones. Sin em bargo, en el programa de 

instrucción del docente, se recomienda: 

‐ Planear, monitorear y evaluar la investigación. 

‐ Actuar como modelo al hacer preguntas sobre el tema. 

‐ Realizar mapas mentales en el pi zarrón para facilit ar a los alumnos a 

organizar y planear la información. 

‐ Organizar equipos de trabajo y monitorear su desempeño. 

‐ Realizar una mesa de discusión co n respecto a sus dudas , planes , 

descubrimientos y conclusiones. 

‐ Usar diarios de reflexión durante la inv estigación, de manera que se  

registren todas las dudas, inquietudes o ideas al respecto, con el objeto de 

que al final del proces o descubran nuevamente lo que pensaban antes de 

confirmar la verdad. 

Todo esto con la finalidad de que los alumnos aprendan a desarrollar su 

pensamiento crítico, hablar  con fundamentos, respetar el turno de opinión y  

escuchar. Así también, esta estrategia culmina cuando los  educandos realizan un 

informe que manifies ta los resultados de la investigación, lo cual puede ser 

(dependiendo del tiempo disponible) con un tr íptico, periódic o mural, exposición, 

obra de teatro o cuento. De tal manera,  que las oportunidades de evaluar están 

presentes desde el monitoreo del proceso hasta su representación. 

Ambas estrategias, tanto SQCAAP como OPP  estimulan el ABP, se pueden dirigir 

por los alumnos, por el docente, o bien conducir de manera conjunta entre los 

educandos, se aplican en cualquier nivel educativo, siempre y cuando los objetivos 

de aprendizaje a alc anzar estén planead os de acuerdo a las  neces idades de 
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aprendizaje y objetivos curriculares; así como la madurez emocional y cognitiva de 

los alumno s. Por lo que, en una  experiencia de ABP,  se puede n recorrer estos 

extremos. Ver anexo A: Estrategias de ABP. Así que, entender el ABP como un 

proceso de aprendizaje, permite: 

‐ Identificar situaciones problemáticas. 

‐ Plantear preguntas. 

‐ Investigar. 

‐ Presentar informes. 

‐ Formar una comunidad de inv estigación, en la que los participantes 

tienen la oportunidad de:  escuc harse entre sí, tener dispos ición a 

conocer diferentes puntos de v ista, colabo rar de manera conjunta. 

Con la finalidad de llegar a conclusiones razonables. 

 

3.7 Proceso de Aprendizaje Basado en Problemas 

Para lograr  un mayor entendimiento de lo s pasos a seguir en el desarrollo de la 

currícula, como parte de un proceso inves tigativo, se planteará de la s iguiente 

manera: 

A. Establecer un título en relación a la Geografía, o bien de ac uerdo al programa 

operativo que dicta el nivel medio. Por ejemplo: “El pet róleo: recurso natural no 

renovable” 

B. Formulación de objetivos (pueden ser lo s que dicta el programa operativo en 

nivel medio, o bien, tanto el doc ente como los alumnos pueden c rear sus propios  

objetivos). Por ejemplo: 

- ¿Cuál es la importancia del petróleo en la industria química? 

- ¿Que papel juega el petróleo en la economía de nuestro país? 
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- ¿Cuáles son las zonas estratégicas más productivas en México y el 

mundo? 

- ¿Cuánta vida útil se le espera al petróleo mexicano? 

- ¿Qué alternativas tenemos como recursos energéticos, además del 

petróleo? 

C. Selección de un área geográfica y plant eamiento de un problema (aquí los  

participantes en el proceso se pueden apoyar de un at las geográfico para ubicar  

regiones. En esta etapa de la inv estigación, se espera, (según los objetivos de los  

propósitos del programa operativo de secu ndaria) que el alumno comprenda los  

conceptos de loc alización dis tribución, diversidad, temporalidad y ca mbio y 

relación e interacción para el est udio del espacio geográfico, correspondient es al 

Bloque 1. El es pacio geográf ico y los  mapas”/ Te ma 1 “Estudio del espacio 

geográfico”. Para lo cual, se sugiere iniciar con siguientes preguntas en relac ión a 

un hecho o fenómeno geográfico. Por ejemplo: 

‐ ¿Dónde se localizan los yacimientos más importantes de petróleo en el 

mundo? 

‐ ¿Cuándo fue que se inició el proyecto de “Aguas Profundas” en México? 

‐ ¿Qué tan conveniente ha sido aplicar este tipo de proyecto en otras partes 

del mundo? 

‐ ¿Qué diferencias o similitudes ha entre México y esas naciones? 

‐ ¿Este proyecto es conveniente para nuestro País? 

‐ ¿Por qué es importante saber aprovechar este recurso y cuidarlo para el 

futuro de nuestro país? 

Además, se puede solicitar  a los educandos represent ar dicha información 

mediante láminas, gráficas o incluso con mapas.  
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D. Se continúa con la invest igación y análisis de la cult ura de los habitantes de la 

región. Aquí los alumnos ti enen la oportunida d de comparar sus costumbres y 

valores. Lo cual, confirma su identidad.  

‐ ¿Cómo afectará la vida de los habitantes de la Llanura Costera del Golfo de 

México el proyecto de “Aguas Profundas”? 

‐ ¿Qué alternativas propone el Gobierno a los habitantes de esta zona para 

el desarrollo de este proyecto? 

‐ ¿Cómo harán los pescadores para abastecer sus necesidades de alimento 

y manutención provenientes del mar? 

E. Posteriormente, se analizan y desarro llan alter nativas de las condiciones  

económicas del Golfo de México. 

‐ ¿Qué posibilidades tiene la gente de navegar en otras áreas para pescar? 

‐ ¿Qué tipo de alimento alternativo puede conseguir la gente en caso que no 

puedan pescar donde están acostumbrados? 

‐ ¿Cómo afecta al turismo de aventura y a los buceadores, la implantación de 

este proyecto? 

‐ ¿De qué manera puede influenciar este proyecto en la vida acuática? 

F. Los alumnos tienen oport unidad de desarrollar su cr eatividad, al momento de 

representar sus conclusiones, por  ejemplo de las medidas de seguridad que tiene 

la gente para estas situaciones, mediante una obra de teatro o un periódico mural.  

Además de exponer por qué y de qué manera crearon la representación. 

Durante este proceso los alumnos serán capaces de explicar de manera razonable 

y con una secuencia lógica la solución de un problema. 
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Capítulo 4. Aprendizaje Basado en Problemas como Estrategia de 

Aprendizaje de la Geografía  

4.1 Importancia de aplicar ABP en Geografía 

Al estudiar  Geografía, el educando puede  experimentar cambios continuos en el 

espacio geográfico y el des envolvimiento de las  pers onas como resultado de la 

innovación tecnológica. Por ejemplo, la fu nción de las alertas sí smicas, la rapidez  

para el acceso a la información e incluso có mo se dirigen los negocios. Por lo que 

este conjunto de s ituaciones ac tuales exige día con día estar preparados  para 

incorporar a los educ andos al mundo labo ral. De tal manera que los problemas  

que habrán de enfrentar rebasan los límites de las  disc iplinas, que demandan 

enfoques innovadores, destrezas y habilidades para la soluc ión de problemas de 

la vida diaria. 

Por otro lado, la modalidad de enseñanza  tradicional, está dirigida hacia la 

currícula, de tal manera que brinda mayor prioridad a memorizar conceptos, que s i 

no son comprendidos por parte de los alum nos como abstractos, cuando lo ideal 

es no sólo conocer el concept o, sino brindarles la posib ilidad de ejemplificar y dar 

utilidad al mismo. 

Así mismo, sucede c uando el docente en seña c omo le enseñaron, es decir a 

través de clases expositivas y no ha tenido oportunidad de algún tipo de formación 

pedagógica (Castillo, 2003; 46- 79). Al se r la ens eñanza de est e tipo, es muy 

probable que las técnicas de evaluac ión se limiten a comprobar si la información 

fue memorizada correctamente, lo cual  evita desafiar al educ ando a alcanzar  

mayores niveles cognitivos de comprensión. 

No obstante, todavía existe la costumbr e en algunas escuelas de que el proces o 

de enseñanza-aprendizaje esté dirigido por el profesor quien asume la 
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responsabilidad de investigar, organizar, m anipular e interpretar los objetivos,  

mientras los educandos mantienen una acti tud de receptores pasiv os de la 

información. 

Por tales motivos, en junio de 1994 se llevó a cabo la conferencia de Wingspread,  

en Norteamérica (Sola, 2006;  124-127), donde se identificar on los siguientes 

aspectos con respecto al perfil de los educandos: 

‐ Un estudiante debe estar capacitado en la aplicación y desarrollo de  

habilidades en el manejo tecnológico, así como en comunicación y cómputo 

para la búsqueda de información. 

‐ Los educandos deben ser sensible s para poder ser  flexibles y poderse 

adaptar al mundo al valorar su divers idad, con motiv ación y  persistencia. 

Así como mantener una conducta ética y ciudadana. 

‐ El trabajo en equipo ayuda a ampliar el  criterio, ya que los alumnos a 

aprenden a desarrollar su creatividad e ingenio (Sola, 2006; 124-127). 

‐ Tener la oportunidad de practicar las destrezas y habilidades, cuyos  

objetivos yacen en las características anteriores. 

A veces es muy difícil que la enseñanz a expos itiva por sí sol a, contribuya al 

desarrollo de estas habilidades, capacidad es y competencias en los  estud iantes. 

Por lo que en ABP se  trata de complement ar la adquisición de l conocimiento que 

exige el mundo globalizado. 

Por otra parte una manera de ayudar a los alumnos a rela cionar la geografía con 

otras materias que c orresponden al plan de es tudios del nivel medio, a modo que 

reconozcan la importancia de su interacción puede ser, con el siguiente cuadro: 

Relaciones Básicas Relaciones 

complementarias 

Relaciones de apoyo 
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Biología  Matemáticas  Inglés  

Física  Español  Música  

Química    Danza  

Historia    Teatro  

Formación 

cívica y 

ética 

   Artes 

visuales 

 

    Educación 

Física 

 

 

De tal forma que c ada vez que los  alumnos  estén resolvien do alguna s ituación 

problemática y tenga que acud ir a alguna disciplina del mismo plan de estudios,  

organicen dicha información en este formato  sugerido, que se divide en relaciones 

básicas, relaciones complementarias y relaciones de apoyo. Entonces su 

aprendizaje se vuelve significativo. 

4.2 Ambiente para aplicar el ABP en Geografía 

Con la es trategia de ABP, se puede crear el ambiente pro picio para  sentir 

comodidad al asumir riesgos, siempre y cu ando los educandos se involucren en la 

manipulación, interpretación y adquisición de la información, para que poco a poco 

se genere en los alumnos la sensación de dominio sobr e la investigac ión, de 

manera in dividual. Por otro lado,  el uso de la e strategia ABP por eq uipos 

promueve en los educandos la sensac ión de seguridad al experimentar y 

comunicar con responsabilidad, sus i nquietudes o  dudas sobre situaciones 

problemáticas e incluso desconocidas ent re sus com pañeros de grupo, de modo 

que los alumnos también apr enden a escu char ideas, que incluso pueden 
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coincidir, causar dudas, incertidumbres o bien, posic iones contrarias que motivan 

aún más la inv estigación mientras aprenden unos de otros. Es decir, aprender  

Geografía con la estrat egia de ABP, se convierte en una tarea cómoda,  

entretenida y, en conjunto fl uye de manera más eficiente,  si el objetivo es el 

aprendizaje a largo plazo.  

De esta manera, los  alumnos  encuentra n la oportunidad de  comunicars e con 

valentía y confianza, participar de manera reflexiva en la inve stigación durante la 

búsqueda de solución a un problema. Lo c ual permite establec er una soc iedad 

para el aprendizaje, mediante la creación de conflictos cognitivos que c ausan un 

cambio conceptual, ya que: 

“El intrecambio de información entre los compañeros que tienen diferentes niveles 

de conocimiento, provoca una modificación de esquemas del individuo y así se 

produce un aprendizaje, además de mejorar las condiciones motivacionales”.  

Marín, 2003. 

Todo esto se conviert e en un elemento clav e para la comunidad de investigación, 

es decir, ABP, suscita en los alumnos e l respeto por los otros y estimula s u 

creatividad, lo cual, genera un ambiente investigativo. Barrow considera la 

creatividad como la habilidad de producir  algo nuevo, con la posibilidad de 

recomendar, asociar o sintetizar elementos que según Guiford, ya existen y surgen 

a través de procesos divergentes del pensamiento (Serrano, 2005; 31-36). Por lo 

que, también se puede considerar a la creatividad como una habilidad que dirige al 

educando hacia el avance de la ciencia. 

También s e recomienda que el doc ente actúe como modelo en s ituaciones 

problemáticas al pensar en voz alta, y así motivar la participación conjunta con los  

alumnos para plantear preguntas y por lo tanto, respuestas que fomenten la 

comunicación abierta. En otras palabras esto significa que la interacción es  

importante para que los alumnos se cu estionen e ntre sí, mientras desarrollan 

habilidades de investigación al escuchar, construir y concentrarse en ideas propias 



y de otros para llegar a un ac uerdo. Este proceso puede hacerse más perceptible 

con el uso de los diarios de reflexión, al  anotar todas sus preguntas a lo lar go del 

desarrollo de la currícula. Un diario de reflexión podría ser de la siguiente manera: 
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DIARIO DE REFLEXIÓN. 

Nombre del alum no:___________________________.

 Fecha:____________. 

 

Bloque:______________________. 

Tema o 

subtema:_________________________________________. 

 

Mis 

preguntas:____________________________________________

______. 

____________________________________________________

__________. 

____________________________________________________

__________. 

Mis ideas antes de investigar: 

____________________________________________________

_________. 

____________________________________________________

_________. 
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A modo de ejemplo, aquí se presenta cómo un doc ente puede ayudar a sus 

educandos en la organización de experiencias de aprendizaje de la Geografía. Del 

mismo modo, con los diarios de reflexión, los alumnos pueden darse cuenta de s u 

propio proceso de aprendizaje, al anotar su s dudas, inquietudes e incertidumbres, 

así como sus conclus iones, sin olvidar su avance a través del tiempo, durante la 

investigación de una situación problemática en relación a la Geografía. 

 Por otra parte, el docente puede cont ribuir en el diseño de experien cias de 

aprendizaje mediante juegos de preguntas y respuestas, con el apoyo de objetos, 

lecturas o imágenes que desplieguen in terrogantes, dudas o situaciones  

complejas, dando lugar a sus alumnos  para aprender de otros y aprovechar  

situaciones problemát icas que cuentan los medios  de comunicación o bien, 

algunas historias obtenidas de los compañ eros de clase. Un ejemplo de un juego 

aplicado al aprendizaje de la Geografía en nivel medio, puede ser el llamado: “Sin 

medias tintas”: El cual consiste en  aprender con base en pregunt as. En donde el 

docente o bien,  algún alumno se encarga de preguntar: 

- ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? (Bloque 1. El 

espacio geográfico y los mapas/ Tema 1. Estudio del espacio geográfico). 

Lo que amerita contestar, de quien sabe  la respuesta: “Los componentes que 

integran el medio geográfic o son naturales , sociales  y económicos.” Mientras el 

que sabe, es decir, quien pregu nta sólo debe contes tar con un “sí” o “no”, si la 

respuesta es afirmativa o incorrecta.  
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En este particular caso como la respuesta es válida, el que s abe dice “sí” y puede 

cambiar el rol de quien pregunt a a quien responde. De tal manera que s e van 

dando pist as sobre la inv estigación, en  las cuales pueden surgir ideas, dudas,  

preguntas o inquietudes que bien pueden anotarse en el di ario de reflexión y así 

continuar con la investigación. 

 

4.3 Desempeño del alumno para aprender Geografía desde el enfoque 

constructivista de ABP 

El alumno se entiende como un ser humano capaz de procesar, interpretar y dar 

significado a la informaci ón que recibe. Cuyo pr oceso de construcción del 

conocimiento depende de su interacción del objeto de conocimiento con el medio.  

(Castillo, 2003; Galindo, 2006). Así también, apr ecia y vive e l presente al guiar su 

conducta y, se espera que el alumno apr enda y desarrolle destrezas y habilidades  

como: 

- Identificar sus necesidades de aprendizaje. 

- Postular hipótesis (Marín, 2003). 

- Dirigir su aprendizaje utilizando los recursos adecuados. 

- Proveer muestras de su aprendizaje a sus compañeros. 

- Participe c on el apor te de ideas o hechos  como miembro del grupo 

(Navarro, 1985; 1-7). 

Es decir d urante la p ráctica de ABP e l alumno tiene la oportunid ad de mostrarse 

activo al esforzarse  en seleccionar información importante, organiz arla e 

integrarla c on conoc imientos qu e ya p osee (Murillo, 2003; 5-30  y Eg uido, 2007;  

85-100).  
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Lo cual, requiere que el alumno también de dique tiempo, para lograr los objetivos  

de aprendizaje. De tal manera que las habilidades present es en el proceso de la 

obtención de la información y  la asimilaci ón de los  conocimientos, así como su 

uso, expresión y  aplicación; per miten apr eciar la extensión y profundidad de los  

conocimientos. 

 

Habilidades genéricas del pensamiento, según Villarini 

Habilidad Definición Proceso 

 

Observar y recordar 

Fijar la atención e n los 

atributos o características 

de los  objetos y 

describirlas mediante el 

uso del conocim iento 

previamente adquirido 

Propósito: percibir un 

objeto através de un 

canal o canales  

sensoriales. 

Fijar la atención en las 

características del objeto 

 

 

Comparar y contrastar 

Observar y recordar dos 

o más objetos par, 

Establecer semejanzas y 

diferencias 

Propósito: observar y 

recordar los objetos que 

serán comparados. 

Comparar las  

características de los 

objetos en términos de 

sus semejanzas y 

diferencias. 

 

 

Colocar objetos en orden 

o suceción de acu erdo 

con un cierto propósito o 

Propósito: observar y 

recordar los objetos que 

serán colocados en orden 

e identificar un conc epto 
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Ordenar 

concepto que los organiza 

Comparar las  

características en 

términos de sus 

semejanzas y diferencias  

con relación al concepto. 

 

 

Agrupar y rotular 

Formar grupos de objetos 

a partir de unas 

características comunes 

observadas y asignarles 

un nombre 

Propósito: observa r o 

recordar los objetos que 

serán recordados. 

Identificar características 

comunes alos objetos 

Reunir los objetos en 

grupo de acuerdo a sus 

características 

Dar nombre al grupo 

formado 

Identificar los atributos 

del grupo. 

 

 

 

 

Clasificar 

Incluir bajo un grupo 

rotulado otros objetos que 

pertenezcan a la misma 

categoría o clase. 

Propósito: observa r o 

recordar los objetos que 

serán clasificados. 

Observar y recordar 

atributos o criterios  del 

grupo rotulado bajo el 

cual se clasifican objetos. 
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Comparar semejanzas y 

diferencias entre 

características de los 

objetos y atributos o 

criterios del grupo. 

Identificar el objeto como 

miembro de la clase. 

 

 

Inferir 

Sacar una nueva 

información a partir de la 

ya conocida para 

interpretar, trad ucir, 

extrapolar en relación con 

el objeto y su relación con 

otros similares. 

Propósito: observar el 

objeto o información. 

Relacionar lo observado 

con información 

previamente adquirida. 

Clasificar lo observado. 

 

 

 

Analizar 

Descomponer un objeto 

en partes, establecer 

relaciones entre éstas y 

describir un principio que 

las integra. 

Establecer un criterio o 

propósito para el análisis. 

Reconocer o inferir las  

diferentes partes en el 

objeto de acuerdo con el 

criterio. 

Identificar relaciones  

entre las partes. 

Identificar el princ ipio que 

integra las partes. 

 Llegar lógicamente a una 

conclusión a partir de una 

Establecer un propósito. 

Identificar premisas y 
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Razonar lógicamente 

premisa. analizarlas. 

Derivar e identificar  en 

forma lógica a una 

conclusión 

 

Evaluar 

Determinar el valor de un 

objeto por medio de un 

juicio o criterios para el 

proceso. 

Propósito de la la 

evaluación y sus criterios. 

Identificar características 

o indicadores de la 

evidencia de los criterios. 

 

Solucionar problemas 

Elaborar una solución 

correcta para 

sobreponerse a un 

obstáculo o dificultad que 

impide lograr un objetivo. 

Establecer un propósito. 

Identificar el problema. 

Aclarar el problema a la 

luz del objetivo y los 

obstáculos. 

Recopilar datos sobre el 

problema. 

Formular una posible 

solución, conjetura, 

hipótesis, plan o tesis. 

Jerarquizar y evaluar  

posibles alternativas de 

solución. 

Llegar a la conclusión. 

Evaluar los resultados del 
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proceso. 

 

 

 

 

Tomar decisiones 

Seleccionar una 

alternativa entre otras 

para emprender un c urso 

de acción y lograr un 

objetivo. 

Establecer un propósito. 

Identificar div ersas 

alternativas y analizarlas 

con base en criterios 

como: consecuencias, 

costos, recursos, 

limitaciones, objetivos. 

Evaluar y jerarquizar las 

alternativas de cursos de 

acción de acuerdo a los 

criterios acordados. 

Seleccionar las  

alternativas de cursos de 

acción más altas en la 

jerarquía. 

Tomado de Villarini , A . (1997), Manual para la en señanza de las destre zas del  

pensamiento. Universidad de Puerto Rico. Departamento de Educación. 

 

4.4 Desempeño del docente para que el alumno aprenda Geografía desde el 

enfoque  constructivista de ABP 

Para aplic ar el método de  ABP, el docente debe re currir a planificar la 

organización de los grupos de trabajo (que puede ser de ocho a diez alumnos) y el 

contenido curricular (Gonzál ez, 2005; 1-67) contemplar el trabajo personal dentro 

del horario en clase,  además de contabili zar los exámenes de acuerdo a los 
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periodos de evaluac ión y contabilizar las tutorías durante el curso de acuerdo a 

unidades de tiempo (Larios, 1998; 10-13). Así mismo, el profesor como conductor  

del aprendizaje sostiene la ba se para que el aprendizaje  se torne significativo 

mediante una postura constructivista. Desde este enfoque el profesor puede: 

Contribuir al desarrollo de aprendizajes si gnificativos al presentar una amplia 

gama de situaciones y circunstancias. 

- Orientar y facilitar condic iones que permitan la inte racción sujeto-

objeto (Marín, 2003; 139-148 y Bernabeu 2004; 97-107). 

- Planificar tareas de aprendizaje de acuerdo a la posibilidad de que 

los alumnos puedan construir conocimiento. 

- Promover la autonomía de los educ andos y el desarrollo ps icológico 

de los alumnos (Castillo, 2003; 46-79 y Galindo 2006; 37-47). 

- Crear una atmósfera de reciprocidad, respeto y confianza. 

- Conocer los problemas y caracter ísticas del desarrollo cognitivo en 

general. (Castillo, 2003; 46-79 y Galindo, 2006; 37-47). 

- Basar los conocimientos en aprendizajes previos 

- Constatar el logro de los objetivos 

- Crear un ambiente de reciprocidad, respeto y confianza, que de lugar 

al intercambio de ideas y conflict os socio-cognitivos (González 2005; 

1-7).  

 

De tal manera que el docente actúa como  tutor y facilitador del proceso, 

cuyos alumnos asumen la responsab ilidad de  su propio aprendizaje, 

mientras brinda situaciones de enseñanza aprendiz aje y reforzadores 

positivos para promover el proceso de forma agradable. (Castillo, 2003; 46-

79 y Eguido, 2007; 85-100).  

4.5 ABP como proceso de aprendizaje de la Geografía 
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La estrategia de Aprendiza je Basado en Proble mas desde el enfoque 

constructivista, en el desarrollo de actividades, permite: 

‐ Identificar situaciones  problemátic as que merecen ser un objeto de 

estudio importante para el desarrollo currícula. 

‐ Ampliar el conocimiento y la visi ón para solucionar problemas ante 

situaciones nuevas (Trejo, 1998; 13 -29). 

‐ Plantear preguntas que pueden estar direct a o indirectam ente 

relacionadas con el tema a investigar. 

‐ Investigar aquello que cause inte rés o curiosidad y así conocer más 

sobre cada situación problemática. 

‐ Presentar informes, los cuales si rven como registro sobre lo que los  

alumnos aprenden (Restrepo, 2005; 9- 19). 

‐ Formar una comunidad de inv estigación, en la que los participantes 

tienen la oportunidad de:  escuc harse entre sí, tener dispos ición a 

conocer diferentes puntos de vista, colaborar de manera conjunta. 

‐ Llegar a conclusiones razonables y asentarlas en un reporte escrito. 

‐ Prestar mayor atención a los mecanismos que permiten la correc ción 

de errores (Roma, 2007; 1-5 y Riverón, 2000; 1-6). 

‐ Relacionar situaciones problemátic as con la vida r eal (Mend oza, 

2006; 29-35). 

De forma natural, el pens amiento co mienza con situaciones complejas, 

caracterizadas por la duda, la dificultad, la sorpresa  e inclus o la incertidumbre. 

Pensar, en esas com plejidades lleva a al gunas respuestas y en consecuencia a 

más preguntas. No obstante, este proceso, es transferible de cualquier situación a 

otra. A demás también lo es a través de todas las culturas y eras. 

Elementos esenciales en experiencias t ransformativas que inician con una 

situación problemática son: 

‐ Identificar el fenómeno intrigante 
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‐ Hacer elecciones 

‐ Generar muchas preguntas 

‐ Ser una persona auto dirigida 

‐ Buscar respuestas en distintos  lugares y  con amplia variedad de 

personas 

‐ Aprender el trabajo en colaboración con otras personas 

‐ Aprender de maneras nuevas y cautivantes 

‐ Plantearse metas y lograrlas 

‐ Compartir información con otros 

‐ Reflexionar  constantemente sobre el proceso. 

 

4.6 Uso de la estrategia ABP a largo plazo 

Las experiencias de aprendizaje a lar go plazo consisten en que el alumno 

demuestre comprensión y retenc ión de los temas de estudio, así como también el 

desarrollo de destrezas y habilidades, la aplicación de ideas y conceptos. Por otro 

lado, los procesos de macr opensamiento, se reflejan en el uso y aplicac ión del 

aprendizaje a futuro (Eguido 2007; 85-100) . Del mismo modo, si los alumnos 

tratan de determinar el ¿cómo? de una situación problem ática, también están 

tomando decisiones.  A continuación se presentan algun as sugerencias del 

planteamiento de s ituaciones pr oblemáticas, que cor responden al Programa de 

Geografía, en nivel medio c uyos bloq ues se dedican a cada s ituación 

problemática: 

‐ ¿Cómo se representa el espacio geográfico? (Bloque I “El espac io 

geográfico y los mapas”/ Tema 2. Representación del espacio geográfico). 

‐ ¿Cómo podemos actuar ante el deterioro y la protección del medio 

ambiente? (Bloque 2. “Recursos naturales y preservación del  

ambiente”/Tema 2 “Recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente”).  
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‐ ¿Cómo saber pronosticar el crecimient o de la población en Méxic o? 

(Bloque 3 “Dinámica de la población y riesgos”/ Tema 1). 

‐ ¿Cómo s e determinan los factores de riesgo y vulnerabilidad de la 

población? (Bloque 3. “Dinámica de la población y riesgos”/ Tema 2). 

‐ ¿Cómo se distribuyen las actividades económicas de una región en 

relación con el medio natural? (Situación problemátic a correspondiente al 

bloque 4. “Espacios económicos y desigualdad social”/ Tema 1). 

‐ ¿Cómo se distribuye la diversidad cultural en México? (Bloque 5. “Espacios 

culturales y políticos”/ Tema 1.) 

‐ ¿Cómo se ha transformado la organización política de espacios marítimos? 

(Bloque 5. “Espacios culturales y políticos”/ Tema 2. Organización política). 

4.7 Consideraciones para aplicar ABP 

Aplicar la estrategia de ABP re quiere des de un in icio de la pla neación didáctic a 

(Rodríguez 2002; Sola, 2006), ya que los objetivos de aprendizaje ayudan a 

describir lo que se es pera que los al umnos aprendan de la Geografía, desde un 

enfoque interdisciplinario con mo tivación  hacia el  aná lisis crítico que est imula 

valores y actitudes de manera individual y en equipo; lo c ual facilita su evaluación. 

En cuanto a riesgos, el estímulo de discusione s puede basarse s ólo en 

experiencias y aumentar la vulnerabili dad del doc ente ya que puede disminuir su 

autoestima al no ser quien controle y  diri ja la investigación (Rodríguez 2002;  16-

37). Por otro lado, se puede presentar ans iedad en los educandos y dificultar el 

aprendizaje de la Geografía. Así mismo, se debe disponer de  tiempo suficiente 

para superar las tres etapas (inic ial, ce ntral y final) del ABP, incluyen do la 

evaluación del proceso (Fleshing 1989;  103-119). Así también, para que el 

Aprendizaje Basado en Problemas func ione de manera adecuada es n ecesario 

considerar, aquello que involucra su proceso. Es decir: 
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‐ Tiempo (no sólo para las etapas in icial, central o final, sino también 

para la evaluación del tutor y de los educandos) (Larios, 1998;10-13). 

‐ Recursos (Material didáctico, biblioteca, servicio de cómputo…) 

‐ Considerar la habilidad y  madurez de los  alumnos ( Nivel 

preparatoria) 

‐ La cultura de la escuela 

‐ Clima propicio para la indagación 

‐ Creencias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

‐ El grado de compromiso con estos principios 

 

Además de que entre los miem bros del grupo hay algunos educandos que 

no están contentos con esta forma de trabajo, porque les resulta difícil 

hablar en público, además de tener que trabajar todos  los días y mantener 

una actitud activa continuamente; en conclusión les resulta más duro que 

las clases magistrales (Navarro 1985; 1-7 y Kolmos, 2004; 77-96). 
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Capítulo 5. Planeación didáctica del proceso de investigación de ABP para 

aprender Geografía en nivel medio  

5.1 Sugerencia sobre cómo iniciar 

Una manera cómoda de impulsar este viaj e a la investigación y estrenar la 

estrategia, es a través de  la modalidad de ABP d irigida por el docente, ya que el 

docente cuenta con la experiencia para identificar elementos  de un tema que 

pueden c onvertirse en situaciones problemáticas para los alumnos. Y de esta 

manera elegir conceptos, destrezas y habilidades s ignificativas para conducir y  

facilitar el aprendizaje la currícula (Lugo, 2008; 8 y Martínez 2001; 33-42). 

Sin embargo, para el proceso de planific ación de unidades, el  docente comienza 

con la creación de una estructura en la cual  se emplean conceptos curriculares, se 

identifican ideas, objetivos y recursos, además de es trategias y experienc ias de 

evaluación. Lo cual permite planificar el proceso enseñanza-aprendizaje al utilizar 

elementos aislados que pueden resultar  significativos.   

El docente  puede in iciar el proceso ABP con el  uso  de la currícula existente, y 

considerando los  intereses de los educandos  y sus  niveles de desarrollo, como 

base, el docente procede a la elección de un tema, para posterior a esto pensar  

cuales son los elementos que le permitan estudiar y  organizar ideas, objetivos y  

recursos y plasmarlos en un mapa conc eptual. (Larios, 1998; 10-13). De tal 

manera, que decida  con mayor facilidad  qué elementos serán inclu idos en la  

unidad a partir del t ema graficado, par a que los alumnos trabajen sobr e los  

objetivos planteados  por el  docente al reunir, ana lizar, comprobar y usar 

información, que los haga pensar. Y así identif icar una pregunta, situación, juicio o 

afirmación para que también experimenten un problema de forma directa. 
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Así también, conducir la investigación mediante preguntas hacia el descubrimiento 

de intereses de los educandos, suele requeri r pacien cia y flex ibilidad durante la 

organización de la est ructura curricular. Así mismo, depende del  alumno trabajar 

con disposición en un proceso que requiere humildad y valor para reconocer ideas  

erróneas, concebir nuevas ideas y reestruc turar  su conocimiento; lugar que la 

estrategia SQCAAP, ocupa para  el apoyo de la investigación de ABP dirigida por 

el docente. 

A modo de ejemplo, para llevar a cabo la investigación de ABP dirigida por el 

docente y  ayudar a los educ andos a enfrent ar situaciones  problemáticas y 

organizar su pensamiento, se puede iniciar  con la afirmación de un enunciado y  

exigir a sus alumnos resolver un problema de la vida diaria o en la investigación, al 

usar frases como: Ustedes son/están… Y de esta manera, estimular a los alumnos 

a responder situaciones hipotéticas, mediante preguntas como:  

‐ ¿Qué sucedería si  la Tierra fuera plana? (Esta pregunta sugerida se 

puede aplicar, de acuerdo al programa de Geografía, en el Bloque 2/ Tem a 

1. Geosistemas).  

Por lo que, emitir un juicio  o una afirmación, invita a los alumnos a responder una  

situación en específico. Además de asi gnar responsabilidades a cada alumno, por 

ejemplo, al solicitar una exposición a toda la escuela y encargar tareas que inic ien 

de la siguiente forma: El equipo tres, está  a cargo de representar los riesgos que 

puede causar el volcán Popocatepetl, en la feria de la escuela. Y en seguida de la 

orden preguntar, por ejemplo: 

‐ ¿Cómo harán para organizar esta tarea? 

Y una vez, que los educandos  responden a la respue sta, se propone  plantear un 

problema, por ejemplo:  

‐ ¿Qué pasaría si no resulta lo que planeaste? 

Entonces, afirmar o concluir con preguntas, afirmaciones o jucios, por ejemplo:  



67 

 

‐ ¿Está usted de acuerdo si…? ¿por qué? 

Todo esto permite desafiar a los alumnos  a pensar de manera crítica, creativa y  

reflexionar sobre el proceso de soluc ión a un problema, además de crear un 

marco de experienc ias de aprendizaje: inic ial, central y final (Rojas, 1998; 87-99). 

Mientras el docente determina experiencia s en las que los alumnos demuestren 

profundidad y claridad en la  comprensión de los cont enidos. Lo cual, result a una 

herramienta útil en su evaluación. 

Durante es te proceso, el docent e puede es timular a sus alumnos al trans ferir su 

aprendizaje desde s u contexto actual a situaciones  nuevas  que ellos  mismos 

desempeñen. Por lo que, también es recomendable abrir un espacio para la 

reflexión de dicho pr oceso, en el q ue interactúan tanto el  docente como los  

alumnos. Por ejemplo, realizándose entre sí mismos las siguientes preguntas: 

‐ ¿Qué aprendí/aprendimos yo/nosotros sobre mí mismo/nosotros mismos?  

‐ ¿Qué aprendí sobre trabajar con otros?  

‐ ¿Qué aprendí sobre razonar de este tema?  

‐ ¿Cuáles son las nuevas preguntas que tengo/tenemos? 

Todo esto permite al docente us ar cualquier situación problemática e inc luso usar 

más de una, lo cual enriquece la investig ación y ayuda al alumno a relacionar la 

Geografía con su propia experiencia. 

5.2 Jerarquización del proceso de investigación de ABP para aprender 

Geografía 

El docente puede crear experiencias de aprendizaje que permitan a los educandos 

el planteamiento y la soluc ión de problemas, lo cual puede ser desde diseñar una 

estrategia para la planeación de una ciud ad o llevar a cabo un experimento que 

represente un fenómeno atmo sférico. Por ejemplo, de acuerdo al bloque 2.  

Recursos naturales y preservación del ambiente/ Tema 1. Geosistemas, una 
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situación problemátic a, en relación con el  bloque 3 “Dinámic a de la población y  

riesgos”/ Tema 2. Riesgos y vulnerabilidad de la población, puede ser: 

‐ ¿Cómo enfrentan los sismos los habitantes de la Isla de Japón?  

‐ ¿Qué factores determinan e influyen la existencia de sismos y tsunamis en 

la Isla? 

‐ ¿Cuáles serían las alternativas para modificar su propia situación? 

A manera de sugerencia, se propone contemplar el material didáctico: 

‐ Comenzar con la investigación a trav és de libros, revistas, bases de datos,  

internet, así como ver documentales o videos relacionados. 

‐ Realizar entrevistas, tomar fotografías o hacer grabaciones. 

‐ Analizar gráficas y demás información útil  que refleje la  importancia de las  

actividades económicas de la región en cuestión. 

‐ Del mismo modo, para organizar las experiencias  de aprendizaje, se 

pueden planear las ac tividades al dividirlas en tres etapas: inic ial, media o 

central y final.  

a) Etapa inicial 

Por lo que en la etapa inicial, el docente puede despertar la curiosidad e interés de 

sus educandos al presentar una fotografía, mapa, expe rimento e inclus o  el 

planteamiento de un problema (de preferencia que se relacionen con su vida 

diaria) de t al manera, que el alumno involu cre su propia experiencia para que d e 

esta forma el docente, descubra los conocimientos previos de sus alumnos.  

En esta parte del proceso, conviene preguntar a los alumnos: 

‐ ¿Qué aspecto les pareció interesante, sorprendente o importante? 

‐ ¿Qué cosas les causó confusión o inquietud? 
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‐ ¿Qué les causó curiosidad y quieren saber? 

Posterior a este, se sugiere que el docen te examine objetos culturales de la 

región, para que los alumnos trabajen en el los con objetividad e imaginen v alores 

e ideas que estos pueden reflej ar. Ya que durante estas experiencias  pueden 

surgir estímulos que motiven a los educa ndos, así como sentir que el tema les 

pertenece. 

b) Etapa central  

Practicar experiencias de aprendizaje en las que los alumnos puedan des arrollar 

su pensamiento crítico y comprender c on profundidad un conteni do, son aspectos 

que intervienen en la etapa media (River ón 2000; 1-6). Cuyas actividades se  

basan en investigar, resolver problemas, ana lizar, disc utir o experimentar, entre 

otras. En esta etapa se sugiere organizar a los educandos por equipos para reunir  

y analizar información proveniente de inter net, entrevistas, enciclopedias, rev istas 

entre otras fuentes; de tal manera que lo s alumnos puedan  compartir recursos e 

información. Además de refl exionar sobre la etapa in icial, identificar nuevos  

intereses y  nuevamente cuestionarse mient ras se aventuran en la búsqueda de 

respuestas. 

c) Etapa Final  

Una vez que los alumnos analizan, extraen conclusiones y comprenden con mayor 

profundidad el tema, culmi na el ejercicio en dec idir ¿cómo? compartir sus 

experiencias y descubrimientos de la inve stigación. Además de presentarlos a sus 

compañeros, a manera de conclusión. Por ejemplo: 

‐ Realizar un panel de debate 

‐ Elaborar informes escritos sobre el proyecto 

‐ Editar videos 

‐ Presentar una obra de teatro 
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‐ Exponer diapositivas 

Todos los elementos que invo lucran las  etapas anteriores perm iten al doc ente 

evaluar la comprensión que alcanzaron  los educ andos sobre el contenido 

temático, por lo que es preciso r evisar los objetivos planteados  en la planeación 

original. Esto permite saber reconocer la  importancia de la comprensión de ideas, 

el manejo de concept os a demás, del desa rrollo de destrezas y habilidades  que 

los alumnos aplicar on durant e las s ecuencias de aprendizaje, previamente 

planificadas. 

Cabe mencionar, que también es posible alcanzar aprendizajes no esperados, sin 

embargo, aunque enriquecen los objetivos planeados, es importante atender y dar 

preferencia en la evaluació n a los objetivos  de aprendizaje esper ados des de un 

principio. 
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Capítulo 6. Ejemplo del desarrollo del proceso de investigación de ABP 

dirigida por el docente para aprender Geografía en nivel medio 

A continuación se pr esenta una forma de incorporar lo s elementos curriculares, 

tales como los objetivos, el contenido y situaciones problemáticas que se sugieren 

con anterioridad. 

a) Primera etapa  

Cabe mencionar que la estrategia AB P, puede ser adaptada a cualquier nivel 

académico siempre y cuando se consider e, en el caso de una escuela la 

planeación de la currícula, el desarrollo de destrezas y habilidades e  los alumnos, 

el nivel educativo, material  didáctico, recursos y las normas. E n el caso de un 

laboratorio o instit uto de investigación, los  recursos humanos, de materiales o 

financiamiento (Álvarez, 2002; 16-37). Aunque para los fines didácticos en nivel 

medio para el aprendizaje de la geografía se recomienda lo siguiente: 

Nivel: Secundaria 

Situación problemática:  ¿Cómo afectan los sismos a la región de la costa del 

Pacífico sur en México? (Relación del bloque 2. “Recursos naturales y 

preservación del ambiente”; bloque 3. “ Dinámica de la población y riesgos” y 

bloque 4. “Espacios económicos y desigualdad social.”). 

b) Segunda etapa  

En la segunda fase del proceso el docen te procede a la elección del tema a 

investigar. Aquí es importante destacar que los temas elegidos no sólo cubran el 

contenido sino que se procure involucrar a los alumnos a enfrentar retos mediante 

un proceso de resolución de problemas.  

En el caso de la geografía es muy común encontrar temas que apasionen a los  

educandos y por supuesto a docente (C ubero 2005; 48-59). De tal manera que 
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resulte un deleite todo el proces o de investigación para la solución de prob lemas. 

Temas fascinantes que desafían la cu riosidad de los alumnos pueden ser la 

presencia de tormentas eléctricas, un cicl ón, la erupción de un volcán o un sismo.  

Sin embargo, el docente debe estar alerta al  considerar con esmero los intereses, 

preocupaciones y necesidades de sus alum nos. Sin descuidar cubrir los temas  

que diseñan la currícula, ya que de esta forma los alumnos pueden enc ontrar 

sentido y relación de los fenómenos atmosféricos con sus propias vidas. 

Una manera de llevar  a cabo la investigac ión es a partir un tema de actualidad, 

esto permite involucr ar a los alumnos con la vida cotidian a en una realidad 

inmediata con la vent aja de que encontrar información será más  fácil a través de 

los medios de comunicación (Estrada, 1981; 26-28). Por mencionar un ejemplo, se 

puede estudiar la trayectoria de un ciclón y por medio de artículos periodísticos  

conocer su ruta, intensidad y dirección  así como sus efectos económicos o 

sociales y en los recursos marinos.  

Algunos aspectos que los docentes podrían considerar para apoyar a sus alumnos 

en el proceso de investigación son aquellos que encontraron entretenidos e 

incluso al especular en dos cos as en com ún. En el caso del ej emplo, se puede 

hacer una comparación del comportamiento de las placas tectónicas así como sus 

consecuencias en la Península de Baja Ca lifornia y la Costa del Pacífico de 

nuestro país. 

Para este estudio, solic itar a los educandos leer una novela histórica puede 

enriquecer la fascinación de los  alumnos  mientras averiguan de qué manera las 

personas de la región afectada se adaptan a la situación y enfrentan el problema.  

Así también pueden comparar la presencia de sismos en otros países, por ejemplo 

el sur de Italia, Japón, norte de India o la s Islas Aleutianas y llegar a conc lusiones 

muy interesantes. 

c) Tercera etapa 
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Es primordial que dur ante esta etapa del proceso se elabore una gráfica, que 

represente un tema complejo, ya que pe rmite enfocar el tema hacia una 

perspectiva más amplia que incluya distin tos temas de interés, los cuales pueden 

despertar la imaginac ión y c uriosidad de los alumnos (Comeni o 1995; 34-47). De 

tal forma que los alumnos encuentren un camino hacia el descubrimiento de cosas 

nuevas durante el curso o desarrollo de la unidad. 

Una herramienta muy útil es el uso de los mapas conceptuales,  ya que permiten 

identificar las potenc iales áreas  de estudi o. Sin embargo, par a unir todos estos 

segmentos y ayudar a los educ andos a sentir  la información como parte de ellos  

mismos es preciso que se planteen las siguientes preguntas así mismos: 

‐ ¿Qué sé sobre el tema? 

‐ ¿Cuáles son los elementos más importantes a considerar? 

‐ ¿Cuáles de estos elementos parecen estar relacionados entre sí? 

‐ ¿De dónde provienen las ideas? Es decir ¿qué ideas vienen de la ciencia, 

la literatura, las artes, los estudios antropológicos-culturales, los idiomas 

extranjeros, o la física? 

En este paso, es cr ucial que el doc ente se permit a pens ar en la varie dad de 

posibilidades que surjan en la mente. Así como, considerarlas importantes, ya que 

en este m omento del proceso,  es prec iso hacer n otar que lo que realmente 

interesa es identific ar todas las posib les áreas de estudi o. Aunque parezca 

inadecuado algún as pecto lo má s importante es consignar todo lo que se piens a 

en el momento. 

Ejemplo de elementos que puede involucrar un sismo pa ra considerar en el mapa 

conceptual: 

‐ Zonas de riesgo 

‐ Historia geológica 
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‐ Nivel socioeconómico 

‐ Paisaje 

‐ Cultura 

‐ Antiguos pobladores 

‐ Medidas prevención 

IDEAS: 

‐ Zonas de riesgo, Historia geológica, Placas tectónicas, Plegamientos 

‐ Cultura: nivel económico, arte, creencias  

‐ Historia: Antiguos pobladores, migraciones, hechos importantes 

‐ Grados de intensidad: escala Richter, escala Mercalli 

‐ Regiones afectadas en el mundo 

Una vez que se identifican las áreas de estudio en un proceso de reflexión, se 

comienza a determinar cual de todos conv iene elegir para la unidad. Aquí es 

fundamental pensar en situaciones elementales e im portantes tanto del medio 

natural como del medio social, con una visión geográfica, que integra ambos 

aspectos  para estudiar en las sesiones programadas. 

d) Cuarta etapa  

Decidir los  elementos  que resulta important e inc luir en las c lases previstas en el 

programa operativo, puede ser  una tarea di fícil debido al tiempo y espacio 

establecidos, por lo que es recomendable contemplar lo siguiente: 

‐ ¿Qué causa interés a los alumnos? 

Esta pregunta desenc adena las curiosidades e involucra los intereses personales 

de los alumnos, cuyas respues tas dependen de su edad, quienes sean y su lugar  
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de origen. Por lo que se recomienda que se  elijan ár eas en relación con su vida 

cotidiana, para hacer uso y dar a im portancia adec uada a sus conocimientos 

previos, pensamient os y sentimientos al  respecto, así como su dispos ición a 

aprender cada vez más. 

Así mismo, los estudiantes “imaginativos ”, según M Cathy dará n un significa do 

real a aquello que realizan, lo cual da pauta para despertar el interés de los  

alumnos al preguntar se ¿porqué hacemos esto? Y por lo tanto el des eo d e 

responderse a ellos mismos (Silloniz, 2001; 141-153). 

Todo este proceso da lugar a una estrategia de planificación curricular a través de 

los impulsos e intereses de los alumnos y así seleccionar los puntos importantes  

que ayuden a comprender el tema, por ejemplo el nivel de v ida de las  personas, 

su artesanía, su alimentación y el impac to del fenómeno meteor ológico. En este 

apartado se diseminan los c onceptos y las  palabras clave útiles, incluso aquellos 

que tengan importancia histórica. 

e) Quita etapa  

La participación del docente en esta etapa del  proceso es muy importante, ya que 

se trata de identificar  los objetivos de aprendizaje de sus alumnos (Marín 2003;  

139- 148). Aunque también se puede apoyar en el progra ma operativo que marca 

la institución. Y por lo t anto también decide las ideas c entrales del contenido de la 

currícula, así como los conceptos con relación al tema. 

En este caso en particular las ideas centrales son: 

Las rutas más comunes en relación con las principales zonas afectadas. 
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Y los posibles conceptos son: 

Medio Natural Medio Social 

 

- Zonas de riesgo 

- Paisaje 

- Plegamientos 

- Placa tectónica 

- Falla 

- Geología 

- Tsunami 

- Astenosfera 

 

- Paisaje 

- Cultura 

- Recursos 

- Prevención 

- Zonas de riesgo 

- Vulnerabilidad 

- Nivel económico 

 

 

 

Así también el tutor debe preguntarse así mismo ¿qué quiere el docente que los 

alumnos sean capaces de hacer? En el ejemplo se esper a que los alumnos esté n 

preparados para saber qué hacer cuando ocurre  un sismo, cuales son s us causas 

de origen y sus consecuencias  en el medio natural. Por ejemplo, si ocu rre un 

sismo en el océano es muy probable que  dentro del marco de las consec uencias 

no haya pérdidas de vida humanas, sin embargo esto no es lo mismo si ocurre un 

en una playa turística. Como oc urrió  el 16 de dic iembre de 2004, en Indonesia. 

Con esto se trata  de asistir también que las metas de la educación tratan de que 
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el alumno pueda retener la información después d e comprender el objeto de 

estudio, además de aplicar en la vida di aria los conocimientos que aprenden en el 

colegio. Y relacionar, como lo hace la geografía, el medio natural con el medio 

social. 

f) Sexta etapa 

Una manera de apoyar a los educandos  a identificar  y evaluar situaciones  

problemáticas para hacer preguntas es por  medio de los mapas conceptuales, así 

como a través del us o de los objetivos diseñados por el profesor y aquellos que 

señala el programa operativo, de tal fo rma que se abre un espacio para los 

alumnos en el que pueden des pejar dudas, dificultades e incertidumbres. Por lo  

que se sugiere iniciar al elegir un área de interés para los alumnos, que manifieste 

incertidumbre. Entonces ellos plantean por curiosidad sus propias preguntas. 

Algunos criterios para eval uar situaciones problemátic as, pueden ser a partir de 

las características de una situación problemática: 

Situación problemática Características 

 

Compleja 

Sostiene una pos ición abierta a las  

preguntas, aunque con muchas facetas, 

sin estructura lógica. 

 

Sólida 

Utiliza co nceptos s ignificativos que  

resultan una guía par a la compr ensión 

de un tema 

 

Fascinante 

Se centra en el alum no al despertar su 

curiosidad y capacidad de asombro con 

relación a sus intereses y 

preocupaciones. 
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Investigable 

Resulta importante c onsiderar si hay  

información dispo nible para in iciar el 

proceso de investigación. 

 

Impacto social 

Destaca la preocupación e intereses de 

actuales de la población. 

 

Transferible 

Experimenta la relación de conceptos y  

aplicación de destrezas que se pueden 

aplicar a otras circunstancias. 

 

A propósito del ejemplo expues to, y en rela ción con el cuadro anterior se pueden 

plantear las siguientes preguntas: 

‐ ¿Por qué existen condiciones que dan lugar a estas situaciones? 

‐ ¿Cuál es su duración aproximada? 

‐ ¿Qué comportamiento provoca en la gente? 

‐ ¿Qué necesita la gente para protegerse del fenómeno natural? 

Este tipo de preguntas puede representar algún tipo de duda  o incertidumbre ante 

una situación problemática. Lo cual podría  convertirse en un desafiante problem a 

a resolver por los educandos,  a través de la  inv estigación. Para Sizer , estas 

preguntas son denominadas “esenciales” ya que dan lugar a la indagación. 

A modo de ejemplo, en el mapa mental se pueden incluir los siguientes elementos: 

‐ Región 

‐ Problemas económicos 

‐ Temas culturales 
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‐ Cuestiones meteorológicas intrigantes 

‐ Paisaje  

De este modo, en  ár eas de Geografía c on respecto a la meteorología se pueden 

plantear preguntas esenciales como: 

‐ ¿Por qué afectan los ciclones a la Península de Yucatán?  

Además, se pueden evaluar por secciones, por ejemplo de acuerdo a la se cción 

de contenido cultural, se sugiere plantea r problemas o bien, las siguientes 

preguntas: 

‐ ¿En qué difiere la precaución de la gente que habita en Oaxaca con la que 

habita en la Península de Yucatán, en cuanto a fenómenos de origen 

geológico? 

Durante este proceso de comparación es recomendable que el docente realic e 

una pausa junto con sus alumno s y la dedique a la reflex ión del proceso ha sta el 

momento así como responder las pregunt as que se plantearon en los obj etivos. 

(Barell, 1993; 15- 48). Aquí también se pueden usar los diarios de reflexión, ya que 

en esta etapa del proceso, se ha avanzado en el desarrollo curricular, y se pueden 

discernir temas a profundidad. 
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Capítulo 7. Método Usted es/está de ABP para aprender Geografía en nivel 

medio 

7.1 Ejemplo de la planeación didáctica 

Mediante el método de Usted es/está, del ABP, el do cente puede solic itar a sus  

educandos trabajar por equipos  sobre un tema a investigar y posteriormente 

realizar una mesa redonda en la cual, se pueda dis cutir sobre el tema (Barell,  

1993; 65-79). 

En primer lugar se propone plantear una situación problemática, de tal manera que 

los alumnos asuman de manera personal a un personaje u objeto. Con la finalidad 

de que la persona en cuestión se sienta  comprometida e inv olucrada al formar 

parte real de la situación problemática. Por ejemplo: 

Ustedes son miembro de un equipo de inv estigadores geógrafos que examinan 

las fotografías de las Penínsulas de Yu catán y Baja Califor nia. (Bloque 3.  

“Dinámica de la población y  riesgos”/ Tema  2. Riesgos y vul nerabilidad de la 

población.) Por favor, compárenlas  y determinen a su criterio porqué son tan 

diferentes, en cuanto a riesgos geológicos y riesgos meteorológicos. 

Aquí se les solic ita a los educandos comparar, buscar, analizar y extraer  

conclusiones sobre las caracte rísticas y similitud es de ambas  Penínsu las. Una 

vez, que los educandos encuentren con base en la investigación razones y 

evidencias que com prueben s us hipótes is, entonces el docente apoya con su 

punto de vista sobre el caso.  

Posterior a esta etapa, se procede a anal izar la economía de ambas regiones en 

cuestión. Para ello, es  preciso apoyar la investigación de buenas razones, hechos  

y posibles  respuestas. Con relación al Bloque 4. “Espacios  económic os y  

desigualdad social”/ Tema 1. Espacios económicos y Tema 2. Globalización y  

desigualdad socioeconómica; la situación problemática que se puede plantear es: 
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Usted es un economista joven que está estudi ando varias regiones de nuestro 

país. Durante el estudio de cas o, se da  cuenta que la poblac ión más afectada d e 

la Península de Yucatán, vive en condiciones económicas muy difíciles. 

Aquí el docente puede proyectar las siguientes preguntas:  

‐ ¿Por qué si la gente tiene problemas económicos continúa viviendo allí?  

‐ ¿Qué sucedió para que las condiciones económicas sean tan difíciles?  

‐ ¿Qué podría hacerse para mejorar estas condiciones económicas y 

sociales? 

Durante este paso se requiere una invest igación de antecedentes históricos, así 

como reunir información bibliográfica, hemerográfica, analizar  datos y extraer  

conclusiones, que pueden ser a través de gráficas, mapas, cuadros sinópticos o 

mapas mentales. Además, el docente pue de solicitar  a sus alumnos comparar y  

anotar en un cuadro,  el modo de vida de la gente de las regiones de estudio con 

sus propias vidas. De tal manera que se facilite observar similitudes y diferencias, 

extraer conclusiones propias y comentarlas por equipos. 

Cabe mencionar que en la mesa redond a se pueden incluir temas mediante 

preguntas, por ejemplo:  

‐ ¿Cómo afecta la globalización en el estilo de vida, costumbres o 

comodidades de las personas? (Bloque 5. “Espacios c ulturales y políticos”/  

Tema 1. Diversidad cultural y globalización). 

También c abe mencionar que las artesaní as tradicionales de alguna r egión 

determinada, suelen estar elaboradas con los recur sos naturales propios  de la 

zona; tales como la extracción de plant as colorantes, pieles, maderas, lana, 

henequén y demás fibras naturales, entre ot ras. Lo cual, destaca la producción de 

materias primas de la zona y enaltece el pat rimonio natural y cultural de la nación.  

Para lograr este objetivo se puede plantear la siguiente situación: 
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Usted es dueño de una galería de arte  que posee varias artesanías mexic anas, 

por favor analice es tos artícul os loca les que caracterizan la cultura de los  

lugareños, tales como la música, las pinturas  los objetos de decoración y 

mediante esto descubrir información. (Bloqu e 5. “Espa cios culturales y  políticos”.  

Tema 1. Diversidad c ultural y globaliz ación; Bloque 4. “Espacios económicos y 

desigualdad social”/ Tema 2 Globalización y desigualdad socioeconómica). 

Los estudiantes en esta etapa del proces o tienen la oportunidad de descubr ir con 

mayor profundidad las condic iones de vida de las personas su s oportunidades de 

crecimiento económico, según el lugar de or igen y el proceso de elaboración de 

cada objeto de la galería. Así mismo, se procede al siguiente paso que consiste en 

la representación del problema que puede ser con una obra de teatro y plantear la 

siguiente situación: 

Usted es un escritor que está creando un c uento solemne cuya historia inv olucra 

la región del Itsmo de Tehuant epec y la P enínsula de Yucatán. En la obra debe 

mostrar la vida de  una familia q ue hab ite en cada re gión. Cuyo enfoque e sté en 

relación a los sismos y a los huracanes que suelen presentarse en cada respectiva 

región. (Bloque 3. “ Dinámica de la población y  riesgos ”/ Tema 2. Riesgos y  

vulnerabilidad de la población). 

Esta etapa del proceso es crucial para la sensib ilización de los educand os y la 

posibilidad de transmitirla a los espectadores; ya que a l dramatizar las situaciones 

problemáticas de ambas regiones, aunque parezcan alejadas geográficamente los 

alumnos descubren y comparan valores como la solidaridad, confianza, así como 

desarrollar su identidad. Además  de la impo rtancia de la p laneación territorial, la 

influencia de la naturaleza y la prevención de riesgos. 
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Capítulo 8. Ejemplo de la planeación didáctica del proceso de investigación 

de ABP compartida entre el docente y los educandos para aprender 

Geografía en nivel medio 

ABP en apoyo a la Geografía, es una herramienta, cuya fle xibilidad permite que el 

aprendizaje de los educandos sea compartido con el docente y no sólo dirigido por 

él mismo. Lo cual, favorece  la participación activa de los  educ andos durante la 

toma de decisiones e iden tificación de pr eguntas o el ementos que des piertan la 

curiosidad, interés y desenvoltura de ellos mismos.  

Para iniciar esta modalidad, la s upervisión y apoyo del doc ente es primordial, ya 

que los alumnos inic ian una etapa en la que desarrollan su independencia bajo el 

monitoreo del docente. 

A manera de ejemplo, se pres enta el planteamiento de có mo estudiar la tectónica 

de placas,  mediante  el proces o de in vestigación c ompartido de ABP d e la  

geografía. Cuyo tema corresponde al programa que propone la reforma educativa 

de Geografía en sec undaria en  el bloque 2. “Recursos naturales y preser vación 

del ambiente” /Tema 1. Geosistemas y bloque 3. Dinámica de la poblac ión y  

riesgos”/ Tema 2. Riesgos y vulnerabilidad de la población). 

a) Primer Etapa 

Una forma de abordar  el estudio de este te ma, comienza con el planteamiento de 

la siguiente situación problemática: 

‐ ¿Qué función tienen las placas tectónicas?  

Esta pegunta, representa un desafío que obliga a pensar y formular preguntas que 

provienen del des pertar la curiosidad de los educandos, mientras el docent e 

brinda algunas pistas, que en este caso po drían ser los terremotos alrededor de la 

falla de San Andrés. O bien, la presenc ia del Río Colorado y  la posibilid ad de 

convertirse en una Isla. 



84 

 

b) Segunda Etapa 

Así mismo, es preciso plant ear los ob jetivos de aprendizaje, los cuales  

corresponden al programa de secundaria, de la materia de Geografía: 

‐ Comprender la dinámica terrestre 

‐ Comprender la interacción entre el inte rior de la T ierra y su reflejo en el 

exterior 

‐ Relacionar el movimiento de las placas  tectónicas con el origen y la 

evolución de la vida 

‐ Relacionar las actividades económicas y los asentamientos humanos con el 

relieve terrestre 

‐ Considerar zonas de riesgo sísmico y volcánico 

‐ Reconocer el origen de recursos naturales renovables y no renovables 

‐ Distinguir los factores que forman el re lieve desde el interior de la corteza 

terrestre y los factores que modelan la superficie terrestre desde el exterior. 

‐ Comprender la dinámica de la Tierra, como un gran sistema. 

‐ Analizar la evoluc ión de las eras geológicas en relac ión con el movimiento  

de las placas tectónicas. 

‐ Explicar el tectonismo como proceso formador del relieve terrestre. 

‐ Relacionar las formas de relieve con las actividades económicas y  

asentamientos humanos. 

‐ Localizar zonas de riesgo y analiz ar las situaciones de vida  de esas  

personas. 
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‐ Que los alumnos sean capaces de de scribir la tectónica de placas y  

apliquen este conocimiento a problemas geológicos actuales. 

c) Tercer Etapa 

Algunas preguntas que se pueden plantea r en esta etapa del proceso, con 

relación a la Geografía pueden ser las siguientes: 

‐ ¿Cómo sabemos que las placas tectónicas se mueven? 

‐ ¿Qué provoca su movimiento? 

‐ ¿Cómo eran los continentes hace millones de años? 

‐ ¿Qué era la Pangea y el Gondwanaland? 

‐ ¿Quiénes se encargan de estudiar éstos temas? 

‐ ¿Cómo hicieron para descubrir lo que ahora ya sabemos? 

‐ ¿Cómo afecta el movimiento de las placas tectónicas a la vida de las 

plantas y animales? 

‐ ¿Cómo afecta el movimiento de placas tectónicas a nuestro país? 

d) Cuarta Etapa 

A sí también, se pueden mencionar las consecuencias del acomodo de las  placas 

tectónicas en diferentes partes del mundo: 

‐ El tsunami ocurrido en Indondesia, el 26 de diciembre del 2004.  

‐ El sismo de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. 

‐ El crecimiento de las  montañas  en el  Himalaya y  la ubicac ión del monte 

Everest. 
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Por otro lado, OPP es la estrategia que puede apoyar este estudio al iniciar con un 

video o ilustración que repres ente el des plazamiento de los  cont inentes a través 

de los años, e interrogar a los alumnos: 

‐ ¿Qué aspectos atraen su atención, despiertan su curiosidad o les parece 

interesante?  

En este m omento el docente puede enlis tar en el pizarrón las ideas de sus  

educandos, así como su autoría para reconocer su aporte en la investigación. 

‐ Algunas observaciones realizadas por los alumnos, pueden ser, por  

ejemplo: 

‐ África parece moverse de sur a norte. 

‐ Todo se ha movido alguna vez 

‐ Y de éstas observaciones pueden surg ir preguntas de parte de lo s alumnos 

como: 

‐ ¿Estamos mirando el mismo lado de la Tierra en todas las imágenes? 

De tal manera, se impulsa la investi gación del educando y se compar te la 

investigación de acuerdo a los intereses e inquietudes de los educandos. 

e) Quinta Etapa 

Los alumnos con el apoyo del docente pueden organizar la información de lo qu e 

investigan. 

f) Sexta Etapa 

Los alum nos representan la informa ción proces ada y la exponen a sus  

compañeros, de tal manera que eligen la forma de hacerlo. 
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g) Séptima Etapa 

Culmina el proceso con la evaluación de la  última fase, por lo que se recomiend a 

ver el c apítulo 8 que t rata sobre la fo rma de evaluación y retroalimentación de la 

investigación compartida por los educandos. 

8.1 Características e importancia del proceso de investigación de ABP en 

Geografía compartida entre el docente y los educandos 

Se propone el uso de la estrategia SC AAP, para el diseño  de aprendizaj e de la 

geografía que al igual que la estrategi a OPP, también que puede aplicar a 

cualquier tema e inv estigación. Ya q ue c on ambas  estrateg ias resulta posib le 

aproximar a los educandos a analizar cualquier sit uación y llevar a c abo la 

investigación científica. La cual comienza con la observación mediante un proceso 

reflexivo y preguntas eje qu e s ustentan la investigac ión. Aunque también,  cabe 

mencionar el aprovechamiento que se puede obtener de la estrategia SQCAAP en 

la investigación compartida de ABP de la geografía. 

Con el propósito de retroalim entar la estructura curricu lar sobre el planteamient o 

de preguntas y que los alumnos susten ten orde n en la investigación, a 

continuación se presentan las ventajas de trabajar con la estrategia SQCAAP: 

- Ayuda a identificar concepciones  e rróneas y acertadas sobre aquello que 

los alumnos piensan saber sobre un tema. 

- Permite facilitar a los alumnos resolver la pregunta sobre ¿qué  

necesitan/quieren saber sobre una situación problemática? Aquí, el docente 

puede orientarlos y ayudarlos en situaciones complejas. 

- Los objetiv os de la unidad s e ba san en las preguntas  que plantean de 

manera compartida el docente y los alumnos.  



88 

 

- Los alumnos descubren su capacidad de reflexión y control de su 

pensamiento. 

- Los docentes pueden motivar, apoyar y dirigir de manera positiva el 

pensamiento de los alumnos. 

- Ofrece a los alumnos oportuni dades de autodirección de manera 

responsable. 

No obstant e, la desv entaja del uso de est a estrategia, para la  investigac ión de 

ABP de la  geografía compartida entre el docente y los alumno s radica en que  

suele requerir mucho tiempo la planifica ción de la currícula, el monitoreo del 

proceso y la evaluación; así también, organizar tanto los contenidos como los 

intereses de los educandos. 

En esta modalidad d e ABP en Geografía compartida por el docente también se  

usa la estrategia OPP, ya que mediante la  observación directa, el docente puede 

ayudar a los alumnos a extraer conclus iones, comprender un hecho y distinguir un 

fenómeno, con el apoyo del docente. A continuación se sugiere una alternativa de 

actuar para que el docente apoye la investigación de los educandos: 

- El docente debe planear, monitorear y evaluar la investigación. 

- Puede iniciar la estrategia OPP al actuar como modelo hacie ndo preguntas 

sobre el tema. 

- Realizar mapas mentales en el pizarrón que ayuden a los alumnos a 

organizar y planear la información. 

- Organizar equipos de trabajo y monitorear su desempeño. 

- Realizar una mesa redonda en la que plati quen sobre sus planes , 

descubrimientos, dudas, inquietudes y conclusiones. 
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Por ejemplo, al observar las nubes, pueden realizar comparaciones con respecto a 

su altura, forma o tamaño. No obstante,  los alumnos bajo la supervisión del 

docente, pueden profundizar en la obs ervación y medida de la humedad relativa, 

la presión atmosféri ca y demás variables  meteorológicas para predecir la 

posibilidad de lluvia en una tarde de verano. Mientras tanto, el docente en conjunto 

con sus educandos, pueden abrir un espacio a la reflexión de forma objetiva de los 

juicios y c onclusiones que se obtienen de lo s hechos. En este particular cas o, se 

puede hacer una revisión estadí stica del es tado del tiempo en la zona de es tudio, 

o bien complementar la investigación con una novela. (Galindo, 2006; 37- 47). Por 

lo que, con la estrategia OPP, también permite relaci onar la observación directa 

con otras asignaturas, como la historia, la literatura, el arte, idiomas extranjeros o 

matemáticas, entre otras (Carreón 2001; 1-7 y Restrepo, 1996; 83-103) . 
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Capítulo  9. Proceso de investigación de ABP dirigida por los Educandos 

para aprender Geografía en nivel medio 

Esta modalida d del p roceso de  ABP, es la alternativa idea l como método de  

aprendizaje hoy en día ya que se requiere que los educ andos des arrollen 

habilidades y destrezas para lograr su propia independenc ia y  se conv iertan en 

líderes capaces de as umir riesgos y reso lver problemas. (Sola, 2005; 39- 45). No 

obstante, cuando alumnos y docentes es tán acostumbrados a la en señanza 

dirigida sólo por el docente, es recom endable iniciar a practicar la estrategia de 

investigación de ABP de la geografía dirigida por el docent e y progresivamente 

usar la estrategia de investigac ión de ABP compartida para culminar con el 

método que se propone en este apartado. De tal manera que, la confianza, el 

respeto la fluidez de las ideas y la  formulación de preguntas, así como la 

búsqueda de información resulte una atmósf era propicia para llevar a cabo la 

investigación.  

Cabe dec ir, que el ejemplo que  se brinda a continuación es sólo una alter nativa 

del desenvolvimiento docente an te la aplica ción de la investigació n de ABP de la  

Geografía dirigida por los educ andos; por  lo  que e s preciso recordar que el 

docente actúa como un modelo  facilitador de la investigación. De tal manera que  

durante la planific ación de una  situación problemática,  el trabajo del docente 

consiste en monitorear el proceso en la etapa inicial, central y culminante con base 

en preguntas.  

Así mismo, para llevar a cabo esta modali dad, se sugiere presentar un video,  

demostración o experimento sobre el te ma a tratar, con el fin de despertar 

curiosidad, intriga o alguna inquietud que  motive a los educandos a preguntar 

sobre algún tema, que ellos elijan, o bi en que el docente s ugiera con sutileza.  

Aunque cabe destacar que el proceso de in vestigación es dirigido por ellos  
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mismos, por ello el docente, al monit orear dicha investigación debe estar  

pendiente de sus alumnos y tomar nota sobre: 

‐ ¿Cuáles son sus preguntas? 

‐ ¿Cómo solucionar estas situaciones problemáticas? 

‐ ¿Qué se piensa aprender de esto? 

Mientras el docente monitorea el proces o de aprendizaje, puede motivar  a los 

alumnos con el planteamiento de preguntas durante la investigación: 

a) Planificación 

‐ ¿Cuál es la pregunta inicial? 

‐ ¿Qué se piensa es importante considerar?        

‐ ¿Cómo reunir  la información requerida? 

‐ ¿Qué se espera aprender  o descubrir? 

‐ ¿Cuáles son los conocimientos previos sobre el tema? 

‐ ¿Cuáles son los fundamentos y suposiciones previos a la investigación?                                

b) Monitoreo 

‐ ¿Cuáles son las preguntas que han surgido? 

‐ ¿Cómo solucionaran las preguntas? 

‐ ¿Qué piensan aprender de esto? 

‐ ¿Cómo se lleva a cabo la investigación? 

‐ ¿Se cumple el plan de trabajo inicial? 

‐ ¿Qué situaciones son realmente interesantes y porqué? 



‐ ¿Encuentran preguntas nuevas? 

 

 

c) Evaluación 

‐ ¿Cuáles son las ideas más importantes que los alumnos aprendieron en el 

proceso? 

‐ ¿Qué aprendieron los alumnos sobre ellos mismos y sus compañeros de 

clase? 

‐ ¿En qué momento o circunstancia los alumnos pueden usar las ideas 

nuevas? 

‐ ¿Cuáles son las preguntas que ahora se plantean los educandos? 

Cabe mencionar que durante este proceso, se lleva a cabo la metacognición de un 

problema o situación problemática,  que de acuerdo co n la estrategia OPP permite 

al alumno: 

 

       Preguntarse qué pasará en el futuro 

     Observar el presente 

 Pensar hacia atrás 

 

De tal manera que el educ ando, puede ampliar s u visión s obre un mismo 

problema, ya que al conocer  los antecedentes, puede comp render su presente y 

quizá inc luso predecir su futuro o act uar para enfrentarlo con responsabilidad,  

sensibilidad y coherencia. 

92 
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9.1 Ejemplo de la planeación didáctica del proceso de investigación de ABP 

dirigida por los educandos para aprender Geografía en nivel medio 

a) Primera etapa 

Se selecciona el tema a in vestigar, por ejemplo s obre el Bloque 2. “Recursos  

naturales y preservación del ambiente”/ Tema 1. Geosistemas. 

b) Segunda etapa 

De acuerdo a los objetivos que dicta el pr ograma operativo de Geografía en nivel 

medio, los alumnos pueden guiar la invest igación de la siguiente manera, por  

ejemplo: 

‐ Comprender el funcionamiento y distribución de las aguas oceánicas. 

‐ Analizar la relación atmósfera-l itósfera-biósfera con respecto al cic lo del 

agua. 

‐ Destacar la importancia de las co rrientes marinas, de acuerdo a s u 

temperatura, dirección, efectos en el c lima  y c onsecuencias en la 

producción pesquera. 

‐ Reconocer la distribución de aguas  del planeta c omo antec edente de 

civilización en diferentes culturas. 

‐ Concientizar el uso razonable del líquido vital. 

c)Tercera etapa 

Los alumnos buscan información sobre el  movimiento de placas  tectónicas y sus 

efectos en la corteza terrestre y ellos mismos plantean sus propias preguntas, que 
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de acuerdo al bloque 2. “R ecursos naturales y preser vación del ambiente”/ Tema 

1. Geosistema, se puede decir, por ejemplo: 

‐ ¿Cómo sabemos que las placas tectónicas se mueven? 

‐ ¿Qué provoca su movimiento? 

‐ ¿Cómo eran los continentes hace millones de años? 

‐ ¿Qué era la Pangea y el Gondwanaland? 

‐ ¿Quiénes se encargan de estudiar éstos temas? 

‐ ¿Cómo hicieron para descubrir lo que ahora ya sabemos? 

‐ ¿Cómo afecta el movimiento de las placas tectónicas a la vida de las 

plantas y animales? 

‐ ¿Cómo afecta el movimiento de placas tectónicas a nuestro país? 

d) Cuarta etapa 

Los alumnos se preparan par a organizar y  representar la información en mapas  

mentales, gráficas, cuadros sinópticos, gráficas o mapas. Así mismo, se les 

propone una forma de compartir sus conclusiones con sus compañeros de escuela 

ya sea mediante una mesa redonda, exposición de maquetas o material elaborado 

por ellos mismos, un cuento, una presen tación en power point, o bien editar un 

video, entre otras. E sta etapa del proces o resulta crucial y divertida pa ra los  

educandos porque pueden tener  la libertad de elegir el medio de representación 

que más les guste, así mismo se pueden apoy a de otras materias como dibujo,  

computación, teatro, literatura; al mismo tiempo que trabajan solidariamente tienen 

la oportunidad de divertirse, desarrollar su creatividad y reflejar su entusiasmo con 

empeño, sensibilidad y respeto. 

e) Quinta etapa 
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Como parte final de este proceso, se proc ede a la evaluación del mismo, para ello 

se sugiere revisar el capítulo 8, de es te trabajo, con la finalidad de reconoce r 

aspectos que se pueden considerar para  una próxima inv estigación de la 

Geografía dirigida por los educandos. 

9.2 Características e importancia del proceso de investigación de ABP 

dirigida por los educandos para aprender Geografía en nivel medio 

Esta modalidad representa un mayor dom inio en la formulación de preguntas,  

selección y organización de la información. Además, los alumnos: 

‐ Trabajan de manera independiente. 

‐ Definen sus propios temas y plantean su propio plan de investigación. 

‐ Son responsables del proceso de investigación. 

‐ Cuentan con las herramientas necesarias para lograr el objetivo deseado de 

la investigación. 

‐ Están preparados para enfrentar situaciones problemáticas. 

El moment o idóneo para in iciar la modalidad de inve stigación de ABP de la 

geografía dirigida por los educandos, es cuando los  alumnos muestran interés, 

curiosidad y disposición en la búsqueda de solución de un problema; apoyados de 

la confianza que deposita el docente en la participación activa de los educ andos. 

Trabajar esta estrategia puede result ar muy útil en un grupo de alumnos muy 

diverso por la variedad de ideas o experi encias que puedan aplicar y compartir en 

situaciones problemáticas, así también usar  la modalidad de A BP dirigida por los 

educandos en nivel preparatoria agiliza el proceso, ya que los alumnos tienen e l 

nivel de madurez adecuado para trabajar  de manera eficiente por su cuenta y 

cuentan con estrategias y habilidades que aún pue den perfeccionar en el manejo 

de la información. (Sola, 2005; 47). Por lo  que, pla nificar, monitorear y evaluar  

ayuda a f ormarse su propio c riterio en los educandos y reflexionar sobre el 



 

proceso de aprendiz aje.En esta modalid ad de ABP de la g eografía utiliz a la  

estrategia SQCAAP y la estrategia OPP.  Además se puede apoy ar con el uso de 

mapas mentales con el fin de facilitar la identificación de elementos significativos e 

interesantes, por otro lado, la metodologí a de inves tigación es  con base en la 

planeación, el monitoreo y la evaluación del proceso.  
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Capítulo 10. Evaluación del proceso de investigación de ABP para aprender 

Geografía en nivel medio  

10.1 Importancia de evaluar 

Cabe mencionar que el proceso de evaluac ión en ABP es imprescindible, ya que 

en Geografía se pretende conducir a los educandos a perfeccionar su aprendizaje 

y al mismo tiempo, contribuir a que su comportamiento sea apropiado en r elación 

con sus c ompañeros de clas e, su tutor o docente y en respuest a sus habilidades 

para comunicarse al convivir con su equ ipo de trabajo para facilitar el proceso 

investigativo con el fin de resolver problemas (Ludgar, 2008; 38-43). 

Algunas preguntas posibles e incluso frecuentes, que no sólo los alumnos pueden  

pensar son: 

‐ ¿Por qué evaluar?  

‐ ¿Para qué evaluar? 

‐ ¿Qué evaluar? 

‐ ¿Quiénes evalúan? 

‐ ¿Cómo evalúan? 

‐ ¿Cuándo evalúan? 

‐ ¿Con qué evalúan? 
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No obstante, (en el orden en que se pr esentan las preguntas) se puede responde r 

a estas inquietudes  al inic iar que no sólo se ev alúa porque as í lo establece el 

programa, ya que es necesar io otorgar una calific ación que aparezca en la bolet a 

de estudios, sino también, porque es necesario c onocer los  productos de 

aprendizaje, para conocer los procesos de  aprendizaje. Y hay ocasiones en que 

es neces ario aprobar o reprobar. Apr obar para continuar con estudios  más 

elevados, o bien, reprobar para rectificar fallas, aprender de los  errores cometidos 

anteriormente y volver a intentar para lograr un objetivo. 

Así también, el objetivo de ev aluar c onsiste en medir aprendizajes, valorar 

productos, orientar proces os, aplic ar conocimientos, desarrollar habilidades y  

promover actitudes, también útiles en la vida cotidiana (Lugo 2008; 8 y Sola, 2005; 

107). Por tanto, es preciso evaluar, los contenidos  del curso, la asistencia a 

clases, la conducta, la forma de trabaj ar tanto del profes or como de los 

educandos; a través de la autoevaluaci ón, evaluación del profesor y los 

compañeros participantes en la tarea realizada. 

Por otro lado, el momento idóneo para ev aluar, está presente a cada instant e, no 

obstante, para llevarlo a cabo de  manera controlada, se sugiere, éste sea al inicio  

del tema, durante el desarrollo del tema  y a su v ez en el cierre. Mediante 

exámenes escritos o bien orales, tr abajos, tareas, cuadernos de notas, 

participaciones en clases, exposición de temas e incluso con la revisión del diario 

de reflexión. Así también se sugiere que los doc entes evalúen conceptos y 

procedimientos durante el proceso de aprendizaje de ABP. 

10.2 Evaluación de conceptos 

Los conceptos forman parte de lo que se ha llamado “el saber”. Evaluar conceptos 

supone c onocer en qué medi da han s ido comprendidos  (Bedoya, 2003; 29-75). 

Evaluar la comprens ión es más difícil qu e evaluar el recuerdo  en el caso de 

hechos y datos. Tradicionalmente se ha n empleado distintas  actividades de  
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evaluación para eva luar la c omprensión. Según Nieda y Mace do, 1998,  (Murillo  

2003; 5-30) se pueden destacar las siguientes: 

Actividades de definición de conceptos. El alumno d ebe definir el conc epto. Son 

fáciles de redactar y de corregir por parte del profesor, por lo que su frecuencia de 

uso es muy alta. Si se usa este tipo de pregunta hay que valorar , sobre todo, que 

el alumno use sus pr opias palabras para la  definición, sea capaz de ampliarla,  

aclararla o bien interpretarla a través de alguna representación. 

Actividades de reconocimiento de definición de un concepto. Se le pide al alumno 

que dé varias definiciones de un concepto y seleccione la adecuada. 

Actividades de exposición temática. Se le demanda al alumno que realice un a 

exposición o composición organizada , generalment e escrita, sobre un tema 

determinado. 

Actividades de poner ejemplos. En lugar de pedir la definic ión de un concepto, se 

le demanda que ponga ejemplos relativos a dicho concepto.  

Actividades de solución de problemas. Se le presentan al  alumno situaciones  

problemáticas, cuya solución requiere la  movilización de los  conceptos antes 

aprendidos. 

10.3 Evaluación de procedimientos 

Evaluar los  procedimientos adquiridos durante el apr endizaje supone comprobar 

su funcionalidad; es decir, hasta qué pun to el alum no es c apaz de utilizar el 

procedimiento en otras situac iones, según  las  exigencias o condiciones de las  

nuevas tareas. (Martínez, 2001; 33- 42). P ara diseñar actividades de evaluación 

de procedimientos o, dicho de otra manera, detectar si el alumno “sabe hacer”. 

10.4 Técnicas de evaluación 

Evaluar con la estrategia AB P, implica contemplar con responsabilidad la mejora 

continua en el proceso de aprendizaje, ya  que al s er diagnóstica y formativa, se 
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convierte en un punto clave en el proceso de aprendizaje (Bernabeu, 2004); por lo 

que es importante considerar: 

‐ Los resultados de aprendizaje de los contenidos 

‐ El conocimiento que aporta el alumno al proceso de razonamiento grupal. 

‐ Las interacciones personales del alumno con los miembros del grupo. 

De tal manera que los  alumnos deben desar rollar la posibilidad de evaluarse a sí 

mismos, evaluar a sus compañeros, evaluar al tutor y evaluar el proceso de 

trabajo del grupo y s us resultados. Con el  propósito de proveer  al educando d e 

retroalimentar sus fortalezas y debilida des, de tal modo que pueda aprovechar  

posibilidades y rectificar deficiencias identificadas (Eguido, 2007; 85-100). Algunos 

aspectos que se pueden considerar, en este sentido son: 

‐ La preparación de la sesión 

‐ Las participaciones y contribuciones al trabajo de grupo 

‐ Habilidades interpersonales y comportamiento profesional 

‐ Contribuciones al proceso de grupo 

‐ Actitudes y habilidades humanas 

‐ Evaluac ión crítica 

Así mismo algunas técnicas de evaluac ión que s e aplican en el  proceso de ABP,  

pueden ser: 
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Técnica de evaluación Descripción 

Examen escrito Cuyas preguntas estén diseñadas para 

garantizar la transferencia de 

habilidades. Puede ser un pequeño 

ensayo o preguntas con respuestas  

cortas. 

Examen práctico Para garantizar que los alum nos son 

capaces de aplicar habilidades  

aprendidas durante el curso. 

Mapas conceptuales Con el f in de que los alumnos  

representen la relac ión gráfica entre 

conceptos e ideas. 

Evaluación del compañero Mediante una guía  que facilite la s 

categorías de evaluación, enf atiza el 

ambiente cooperativo. 

Autoevaluación El alumno identifica y  reflexiona sobre 

lo que sabe y lo que necesita saber. 

Evaluación del tutor Consiste en brindar la posibilid ad de 

retroalimentar al docente, ya sea dado 
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por el grupo o por un observador 

externo. 

Grupo Tutorial Se evalúa la responsabilidad,  

habilidades de aprendizaje, 

comunicación, relaciones  

interpersonales y  conocimientos que 

surgen de la discusión grupal. 

Presentación Oral Permite que los  educ andos practiquen 

sus habilidades de comunicación 

Reporte Escrito Apoya la práctica de comunicar se por  

escrito. 

 

10.5 Evaluación del método “Usted es/está” 

De acuerdo al método Usted es/está, se propone evaluar  las situaciones  

problemáticas que dieron pauta para comprender un contenido temático, mediante 

un listado de criterios que permiten visualiz ar de manera tangible  cada situación 

problemática, según su experiencia de aprendizaje, de la siguiente manera: 

CRITERIOS DEL 

PROBLEMA 

EVALUACIÓN DE 

LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 1 

(ESCALA 0-10) 

EVALUACIÓN DE 

LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 2 

(ESCALA 0-10) 

EVALUACIÓN DE 

LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 3 

(ESCALA 0-10) 

EVALUACIÓN DE 

LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 4 

(ESCALA 0-10) 

Complejo     

Sólido     

Fascinante     
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Investigable     

Interés social     

Transferible     

 

Así ellos reconocen cada problema y lo je rarquizan, además cabe mencionar que 

las situaciones problemáticas que se pr esentan a los educandos exigen ciertos 

procesos intelectuales, en los  cuales  s e adquier en aplican y desarrolla n 

conocimientos, habilidades y métodos de in vestigación. (Larios, 1998; 10-13). Así 

que el eje de la inves tigación es  decir, la s situaciones  problemáticas apoy an el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad, por lo que al ser identificados por el 

docente se pueden asegurar las experiencia s de aprendizaje, en las  cuales s e 

permita a los alumnos trabajar en equipo, r epresentar ideas, plantear y solucionar  

problemas, asociarse en la toma de decis iones, implementar ideas o proyectos de 

investigación. 

 

10.6 Evaluación entre los educandos  

Una manera de evaluar al compañero para pr oveer y retroaliment ar el trabajo de 

grupo se puede hace medi ante esta propuesta, en la  cual, cada alumno ev alúa a 

cada miembro de su grupo. Por ejemplo: 

Coloca una “X” en el cuadro que más se aproxime en cuanto a descripción a la 

persona que estás evaluando. 
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CATEGORÍA DE 

EVALUACIÓN 

1= 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2= En 

desacuerdo 

3= De acuerdo 4= 

Totalmente 

de acuerdo 

Asiste a  las 

actividades de grupo, 

aunque se retrase un 

poco a la hora de 

llegada de la 

actividad. 

    

Termina todos los  

trabajos asignados al 

grupo a tiempo. 

    

Asiste a clase con el 

material leído y 

necesario para 

avanzar 

satisfactoriamente en 

las discus iones de 

grupo. 

    

Escucha con 

atención las 
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presentaciones de 

los demás. 

Contribuye a las  

discusiones en 

grupo. 

    

Tiene dom inio sobre 

la información que se 

discute. 

    

Aporta información 

nueva y relevante en 

las disc usiones que 

realiza el grupo. 

    

Utiliza el pizarrón 

para hacer más clara 

la presentación. 

    

Presenta ideas 

lógicas y  

argumentos. 

    

Realiza preguntas 

que promueven un 

entendimiento con 

profundidad y 

claridad en lo que 

respecta a la 

comprensión. 

    

Comunica ideas  e     
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información 

claramente. 

Te ayuda a identificar 

e implementar 

técnicas en las que 

el grupo pueda 

funcionar mejor. 

    

 

10.7 Evaluación del tutor 

A manera de ejemplo, se sugi ere que los alumnos ev alúen al tutor de la siguiente 

manera: 

Por favor, usa la siguiente forma para proveer retroalimentación a tu tutor acerca 

de cómo puede ayudar al grupo de trabajo un nivel óptimo. Anota una “X” en el 

recuadro que corresponda con mayor precisión a la manera de que tu tutor 

interactúa tanto contigo como con el grupo. 

 

Categorías de evaluación 

1= T otalmente 

de acuerdo 

2=  

En desacuerdo 

3= 

De acuerdo 

4= 

Totalmente 

de acuerdo

Muestra un interés activo 

en mi grupo, es honesto, 

amigable y se interesa por 

participar en los procesos  

del grupo. 

    

Crea un ambiente relajado 

y abierto para iniciar una 

discusión 
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Escucha y responde 

adecuadamente a mis 

preguntas 

    

Admite los  conocimientos 

que él no sabe 

    

Ayuda a mi grupo a 

identificar la  importancia 

de aprender temas y a 

describir temas 

aprendidos para poderlos 

discutir. 

    

Guía e i nterviene para 

mantener a mi grupo por 

el camino correcto 

además para seguir  

adelante a pesar de los  

problemas. 

    

Sugiere recursos de 

aprendizaje apropiados y 

ayuda a mi grupo a 

aprender como 

encontrarlos. 

    

Provee comentarios 

constructivos acerca de la 

información presentada. 

    

Presenta buenos juicios  

acerca de cuando proveer 
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y responder a una 

pregunta para los  

miembros del grupo. 

Plantea preguntas que 

estimulan mi pensamiento 

y mi habilidad para 

analizar el problema. 

    

Impulsa a los miembros 

del grupo para afinar y 

organizar sus 

presentaciones. 

    

Guía a mi grupo en 

planear que es lo que 

podemos hacer mejor la 

próxima vez. 

    

 

De tal manera que con esta evaluac ión el docent e reconoz ca cuáles son los  

aspectos que debe reforzar o bien dejar de usar, en el modo de llev ar a cabo el 

Proceso de Investigación de Aprendizaje Basado en Problemas de la Geografía en 

la nivel medio. 

También se puede hacer una revisión de los diarios de reflexión que los alumnos e 

incluso el docente pueden ejer cer durante el proceso inve stigativo, de modo que 

permita visualizar el avance en el aprendizaje de los educandos. 

A manera de resumen se puede decir evaluar  es un proceso qu e requiere tiempo 

e incluso valor para poder apreciar y reconoc er los ac iertos y las  dificultades de 

desde la planeación,  durante la investig ación y su evolución final, así como 
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también reconocer valores y actitudes adquiridos. Lo cual es todavía más 

importante, ya que los hábitos de lectura, investigación, de plantearse retos y 

superarlos son actitudes que sirv en para to da la v ida y es precis o reconocer que 

estas actitudes no sólo resuelven problemas genuinos de carácter geográfico.  
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CONCLUSIONES 

 

La educac ión es un derecho  a tener acce so a la inf ormación acumulada por la  

humanidad y es una inversión social, ya que el conocimiento va ligado al 

desarrollo, por lo que en este tiempo de ca mbio global la gente d ebe aumentar su 

capacidad para juzgar y actuar. 

Así mismo, en la vida cotidiana es común enfrentar diversos problemas que deben 

ser resueltos de la mejor manera y para llevar a cabo este propósito es c rucial 

conocer la situación, las técnicas, el  método y los recursos para  actuar  

estratégicamente de acuerdo a valores y acti tudes. Por lo que, se aprende toda la 

vida. 

El modelo tradicional de enseñanza plan tea que los objetivos curriculares de 

cualquier asignatura incluyendo a la geogr afía  están siempre dirigidos por el 

profesor, y en ellos  está centrada la responsabilidad de la  solución de un 

problema.  Esta situación result a inconveniente si el objetivo de la educ ación es  

incrementar la capacidad de des arrollar habilidades para enfrentar  situaciones en 

el ámbito profesional y per sonal. De esta forma, los alumnos s e mantienen en 

actitud contemplativa,  limitándose a ser receptores de información, lo cual  evita la 

necesidad de investigar, manipular, procesar e interpretar los contenidos. Es decir, 

memorizan datos sin comprender su import ancia y su potencial relación con otras 

materias.  

Exponer información y después  buscar la solución a algún problema también es  

un método que se utiliza en una clase tradici onal de cualquier asignatura así como 
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en la geografía, lo cual puede representar  una posible solución. No obstante, el 

educando continúa en una post ura poco activa. El nivel medio, es la continuació n 

de la educación secundaria y anticipa el nivel superior. La formación en ABP para 

este nivel resulta importante en los educ andos ya que encontrarán la oportunidad 

de profundizar en áreas  de estudio como la geografía y  relacionarla con otras  

materias. De modo que obtengan las herra mientas necesarias para des arrollar 

destrezas y habilidades en la búsqueda de la solución de problemas. 

El método de Aprendizaje Basado en Probl emas (ABP) empiez a al presentar el 

problema, después busca los  objetivos de aprendizaje, que van en relac ión con el 

marco teórico.  Posteriormente, procede a investigar la información necesaria para 

retornar al problema y de esta forma, amp liar el anális is del mis mo. Este proces o 

puede ser realizado desde tres enfoques:  

a. El método de aprendizaje bas ado en problemas c onducido por el 

profesor. 

b. El método de aprendiz aje basado en problemas  llevado a cabo en 

conjunto por el profesor y los alumnos. 

c. El método de aprendizaje bas ado en pr oblemas ejercido entre los  

alumnos.  

En este sentido, se pl antea una perspectiva más ampl ia sobre cómo abordar un 

problema, por lo que el alumno asume un papel importante en  el proceso de 

construcción de su conocimiento, ya que, se le ofrece la oportunidad de conocer el 

problema al inv estigar, desc ubrir y pensar en alternativas para su soluc ión.   Al 

mismo tiempo que desarrolla habilidades y destrezas para manejar la información, 

fortalecer sus valores y enaltecer sus actit udes al interactuar con los miembros del 

grupo. De esta manera, la participación del profesor y los educandos se equilibra 

ya que todos los integrantes forman un papel muy ac tivo mediante el diálogo, la 

búsqueda de información y la  interacción que conlleva abordar un objetivo común, 

la cua l co nsiste en la  bús queda de  la solución de un  problem a. Además  estas 

habilidades personales e in telectuales que desarrollarían los educandos les  serán 
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de gran utilidad para enfrentar problemas re ales en la vida cotidiana, aumentando 

así su capacidad de decidir con libertad y responsabilidad. (Rojas, Ramírez, 1998). 

La estrategia ABP, consiste en un proceso que permite despertar la curiosid ad del 

educando a partir de la duda, inc ertidumbre, indagación y la búsqueda de solución 

de fenómenos naturales o sociales que se consideren complejos o simplemente se 

desee ampliar el criterio y conocimiento. De esta manera, la estrategia cumple con 

el objetivo de desafiar  a los alumnos a comprometerse a fondo en la solución de 

un problema. Lo cual, puede surgir como idea de los mismos alumnos y no sólo  

del profes or o libro de text o. Aunque, lo que realmente interesa en ABP no es 

propiamente resolver problemas sino apre nder un modo particular de resolverlos. 

En ABP, no se trata de que el docent e trabaje menos y delegue toda la 

responsabilidad del proceso de aprendizaj e al alumno, sino tomar los elementos 

materiales existentes y dirigir lo mejor posible al alumno de ac uerdo a su propio 

desarrollo. Y así desarrollar destrezas y h abilidades que fortalezcan sus valores y 

actitudes tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. De modo que 

los alumnos estén m ejor preparados para  la demanda labor al y  demuestre ser 

competencia, habilidad, creatividad, responsabilidad y comprometido con 

capacidad para enfrentar y resolver problemas. Así que, de todas las modalidades  

de aplicación de ABP, se entiende que la Geografía puede ser aprendida de forma 

amena, divertida y progresiva, sin imponerse como un cambio radical en el método 

de enseñanza. Así también, se trabaja des de el enfo que del cons tructivismo, ya 

que los alumnos reestructuran su conocimie nto a partir de experiencias prev ias y 

con el apoyo de la didáctica, se proponen estrategias de aprendizaje con el fin de 

organizar los momentos de aprendizaje significativo de la Geografía.  

Por lo que se puede decir, que el c onocimiento adquirido es resultado de un 

proceso reflexivo, al generar y desarrolla r instrumentos intelectuales que hacen 

posible adquirir y reestructurar datos e información. Así mismo, este trabajo 

presenta una alternativa para aprender significativamente la Geografía, al mismo 

tiempo que el docente enseña a pensar a los educandos y ayuda a des arrollar en 
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ellos una metodologí a didáct ica que puedan aplicar en cu alquier otro campo de 

aprendizaje. Esto, conduce a lograr cambios en  los alum nos en las áreas  

cognoscitiva y afectiva,  es decir que lo pue den aplicar en cualquier situación de la 

vida diaria y profesional. 

ABP, son siglas que provienen  del idioma  inglés Problem Based Learning (PBL), 

cuyo significado, traducido al es pañol es  Aprendizaje Basado en Problemas, es  

decir  ABP; consiste en un método de apren dizaje que permite articular la teo ría y 

práctica de los contenidos curriculares, mediante la s olución creativa y dinámica 

de problemas. Los problemas, que forman parte del desarrollo c urricular, pueden 

estar relacionados c on el entorno y plante ados conjuntamente tanto por tutores o 

educandos y son de carácter interdisciplinario. 

ABP, tam bién tiene  la func ión de orga nizar la c urrícula, ya que  brinda la 

oportunidad de poder construir el conoc imiento e interactuar de manera 

simultánea con otras disciplin as, incluso se pueden aprovechar situaciones  de la 

vida cotidiana, donde la geogr afía ocupa un lugar muy importante, como por 

ejemplo, para estudiar el fenómeno de la migrac ión campo-ciudad, o bien explicar 

porqué tiembla en la Ciudad de México. Y c on respecto a la evaluac ión del ABP,  

se sugiere que sea desde su planeación ya que de esta forma se pueden 

visualizar aspectos que al final del proc eso pueden pasar al ol vido, o simplemente 

no verlos. Lo cual también permite rectific ar la forma de abordar los tem as y la 

actitud del docente y los educandos en cada etapa del proceso de investigación.  
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GLOSARIO 

 

Asentamiento. Es el lugar donde se establece una persona o una comunidad. El 

término asentamiento también puede refe rirse al proceso inicial en la colonización 

de tierras, o las  comunidades  que resultan.  En el contexto de un territorio 

ocupado, un asentamiento es  una pres encia civil permanente protegida por  

militares. Los asenta mientos pueden ser c ategorizados de d iversas maneras, ya 

sea por su tamaño, su tipo de actividad productiva o su condic ión. Entre algunas  

de sus clasificaciones son Ciudad, Colonia, Municipio, Pueblo, Subdivisión, Villa. 

Bosque.  (De la pal abra germánica busch: arbusto y por extensión monte de 

árboles) Es un área con una alta dens idad de árboles. En realidad, ex isten 

muchas definiciones de bosque. 1 Estas comunidades  de plantas cubren grandes  

áreas del globo terráqueo y funcionan c omo hábitats animales , moduladores de 

flujos hidrológicos y c onservadores del s uelo, constituyendo uno de los  aspectos 

más importantes de la biósfera de la Tierra. 

Ciclo hidrológico.  También c onocido como ciclo del agua, es el proceso de 

circulación del agua entre los dis tintos compartimentos de la hidrosfera. Donde e l 

agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. La 

mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los  

océanos y mares y en menor medida en forma de agua subterránea  o de  agua 

superficial. El segundo compartimento por su importancia es el del agua 

acumulada como hielo sobre todo en los casquetes glaciares , con una 

participación pequeña de los glaciares de montaña , sobre todo de las latitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(administrativa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subdivisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrol%C3%B3gico
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altas y medias. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como 

vapor o, en estado gaseoso, como nubes. 

Conocimiento. El conocimiento lo construye el sujeto cognoscente en forma 

activa, por lo que no s e recibe del entorno de manera pasiva. Dicho de otro modo, 

conocer resulta de un proceso de adaptaci ón que organiza el sujeto a partir de la 

experiencia. Implica la reestructuración de la información en las estructuras 

cognoscitivas del sujeto, por lo que es personal e int ransferible y el docente no 

puede transmitir conocimientos, sólo informa ción que puede (o no) ser conv ertida 

en conoc imiento por el receptor, en funci ón de lo que el alum no ya sabe o la 

estructuración de la información, entre otros factores. 

Cordillera. Es una s ucesión de montañas enlazadas entre si. Constituyen zonas  

plegadas o en fase de plegamiento. En los geosinclinales, o zonas alar gadas 

situadas en los bordes de los  continentes, se acumula un gran espesor de 

sedimentos; cuando estos materiales sufren una importante compresión debido a 

empujes laterales, se p liegan y se elevan dando lugar a la formación de cadenas  

montañosas. A este tipo pertenece la ma yor parte de las grandes cordilleras  

continentales: Alpes, Himalaya, Andes, entre otras. Además de las fuerzas  

internas del planeta, intervienen en el  m odelado del relieve agentes externos, 

como el viento o el agua, y procesos ligados al clima, a la vegetación y al suelo. 

Cuenca. Es una llanura sedimentaria, depres ión o concavidad, producto de un 

accidente geográfico.  Superficie rodeada de elevaciones. Si se trata de una 

cuenca fluvial es un territorio drenado por un sistema de drenaje natural. 

Deforestación. Es el proceso de desapar ición de los bosques o masas forestales, 

fundamentalmente causada por la activi dad humana, tala o quema de árboles  

accidental o provocada. Está directam ente causada por la ac ción del hombre 

sobre la naturaleza, principa lmente debido a las talas r ealizadas por la industria 

maderera, así como para la obtención de suelo para la agricultura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Geosinclinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(accidente_geogr%C3%A1fico)
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Deriva continental. Tiene dos significados posibles, refiriéndose el primero 

inadecuadamente al desplaz amiento de las masas c ontinentales, que no puede 

describirse propiamente como deriva, y designando e l segundo a la teoría que el 

alemán Alfred Wegener  desarrolló en las  primeras  décadas del siglo XX para 

intentar explicar ese fenómeno, que él identificó a partir de diversas observaciones 

empíricas. 

Desastre. Hace referencia a las enor mes pérdidas humanas y materiales  

ocasionadas por eventos o fenómenos co mo los  terremotos, inundac iones, 

deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambien tal y otros. Los 

desastres no son naturales, sino los fenómenos que los producen. Este término se 

diferencia en dos "fenómenos naturales" y "desastre natural". Donde la naturaleza 

se encuentra en un proceso per manente de movimiento y transformación, que se 

manifiesta de diferentes maneras, a tr avés de fenómenos de cierta regularid ad 

como la lluvia en algunos meses del año zonas montañosas, y de aparición 

extraordinaria, como l os temblores de la tierra, las erupciones volcánicas  o el 

desgaste natural del suelo se produce la  erosión. Otros desast res pueden ser  

causados por ciertas actividades humanas , que alteran la normalidad del medio 

ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del me dio ambiente, la 

explotación errónea e irraci onal de los rec ursos natural es renovables como los  

bosques y  el suelo y no renovables co mo los minerales, la construcción de 

viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. 

Desertificación, aridización o desertización. Se entiende el pr oceso por el que 

un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, 

principalmente una zona árida, semiárida o sub-húmeda seca, termina adquiriendo 

las características de éstos. Esto suc ede como resultado de la destrucción de su 

cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. 

Desierto. La superfic ie terrestre total o cas i totalmente deshabitada en la c ual las 

precipitaciones casi nunca superan los 250 milímetros al año y el terreno es árido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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También puede ser c onsiderado un ecosistema o un bioma. Un desierto es un 

ecosistema que rec ibe pocas  precipitaciones. Tienen reputación de tener poc a 

vida, pero eso depende de la clase de des ierto; en muchos existe vida abundante, 

la vegetación se adapta a la poca hum edad y la fauna usualm ente se esconde 

durante el día para preser var humedad, lo que significa que un ecos istema 

desértico es árido, su mayor característi ca y por ende, ni siquier a las tecnologías 

del presente hacen sustentable el establecimiento de grupos sociales. 

Distribución. Este c oncepto permite comprender que existe una disposic ión de 

los elementos geográficos en el espacio, con un orden determinado, considerando 

los de origen natural y los producidos por la sociedad. Así, la distribución se asocia 

con proces os naturales, poblacionales y pr oductivos, lo que m uestra el carácter 

diferenciado del es pacio, donde pueden reconocerse, por su ubicac ión, un 

conjunto de element os concentrados o dispersos que config uran espacios 

homogéneos y heterogéneos, articulados de manera continua y discontinua. 

Diversidad. Facilita a los estu diantes ad vertir que los elementos naturales,  

sociales y económic os que constituyen el espac io geográf ico difieren en 

composición, organización y di námica. De esta manera, se asume a la divers idad 

como una realidad con elementos natur ales y culturales donde se gestan 

diferentes formas sociales que generan pr ocesos en una dinámic a constante de 

reestructuración de los espacios a escala mundial, nacional y local. 

Educación. Se entiende como una relación hum ana que tiene como suj eto al 

hombre, mediante un proceso de comunicación en el que se transforma la persona 

por lo que da y por lo que recibe, mien tras se construye el saber desde el 

entendimiento y la c omprensión. S egún Asubel, la educac ión depen de de los  

conocimientos previos de la nueva informa ción o problema a resolver, por lo que 

también depende del aprendizaj e alcanzado del exterior e interior del homb re, así 

como de las destrezas y habilidades para resolver problemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Espacio geográfico. Es un concepto utilizado por la ciencia geográfica  para 

definir e l espacio or ganizado por la sociedad. Es  el espac io en el que se 

desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente, por 

consiguiente es una construcción social, que se estudia como concepto geográfico 

de paisaje en sus distintas manif estaciones (paisaje natural, paisaje humanizado, 

paisaje agrario , paisaje indust rial, paisaje urbano , entre otros.  El es pacio 

geográfico posee diferentes escalas para s u análisis, desde lo g lobal, el es pacio 

mundo, hasta lo local, el espacio de las identidades. 

Erosión.  Proceso de sustracción o desgaste de la roca del s uelo intacto (roca 

madre), por acción de procesos geológ icos exógenos como las corrientes 

superficiales de agua o hielo glaciar, el viento, los cambios de t emperatura o la 

acción de los seres vivos. La erosión es uno de los principales  actores del ciclo 

geográfico. 

Estepa. Es un bioma que comprende un territorio llano y extenso, de vegetación 

herbácea, propio de climas  extremos y escasas precipitaciones. También se lo 

asocia a un desierto frío para es tablecer una diferencia con los desiertos tórridos. 

Estas regiones se enc uentran lejos del mar, con clima árido continental , una gran 

variación térmica entre verano e invierno y precipitaciones que no llegan a los 500 

mm anuales. Predominan las  hierbas bajas y matorrales. El s uelo c ontiene 

muchos minerales y poca materia orgánica; también hay zonas  de la estepa con 

un alto contenido en óxido de hierro, lo que le otorga una tonalidad rojiza a la 

tierra. 

Estero. Se utiliza en varios c ontextos ecológicos y geográficos para designar  

condiciones de pantano generalmente en zonas planas  con drenaje imperfecto. 

Estero o estuario es un canal angosto y somero  por donde ingresan y salen las 

mareas a un río. Los esteros discurren en general en forma paralela o sub-paralela 

a la línea de costa y los de varios ríos pueden estar encadenados por un mismo 

estero. Los esteros constituyen una mezcla de aguas dulces y saladas y anfibios 
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de áreas terrestres y acuáticas. En la zona intertropical, los esteros son hábit at de 

los manglares. 

Estrecho. Es un canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos  y, en 

consecuencia se enc uentra entre dos masas de tierra. Los términos estrecho,  

canal y paso pueden ser sinónimos e intercambiables. Muchos estrechos tiene n 

importancia económica y estratégica, ya que forman parte de rutas comerciales  y 

se han pr oducido guerras par a asegurar el control de los  mismos. Entre los  

estrechos más importantes se encuentran el Canal de la Mancha, entre Inglaterra 

y Francia, que conecta el Mar del Norte  con el Océano Atlántico, el Estrecho de 

Gibraltar, que es el único paso natural entre el Océano At lántico y el Mar 

Mediterráneo; el Bósforo y los Dardanelos, que com unican el Mediterráneo y el 

Mar Negro o el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska. 

Falla. En geología, es una discontinuidad que se fo rma en las rocas superficiales  

de la Tierr a (hasta unos 200 k m de pr ofundidad) por fractu ra, cuando las  fuerzas 

tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una 

superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación va 

acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano. 

Géiser. Es un tipo de fuente termal que er upta periódicamente, expuls ando una 

columna de agua caliente y vapor en el aire. La palabra géiser viene de Geysir, 

nombre de una terma en Haukadalur, Islandia; el nombre, sucesiv amente, 

proviene del verbo islandés gjósa, "emanar". 

Geografía cultural. Ha estado en boga como si  fuese una novedad en la 

geografía anglosajona y francesa, sin em bargo en la geografía hispana y alemana 

es un conc epto consustancial a la Geografía humana. El término aparece en los  

EEUU a comienzos del siglo XX, aunque con un sentido diferente. Se trataba de la 

contraposición en los  mapas de la r epresentación de la naturaleza y de los  

elementos creados por el hom bre: poblaciones, vías de comunic ación, cultivos, y 
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demás actividades de la vida diaria. Tras la Primera Guerra Mundial  en Alemania 

aparecerían ideas muy similares, c on una concepción m ás acusada de la 

transformación humana del medio. La geogr afía cultural deja de lado los 

condicionamientos biológicos para cons iderar únicamente lo s que proceden de la 

actividad humana. Una actividad que, por ot ro lado, se desarrolla en el tiempo 

histórico. 

Geografía Económica. Contribuye a la comprensi ón de una amplia gama de 

problemas contemporáneos. La combinac ión de las  influencias ambient ales y  

espaciales en el estudio de la actividad económica es cualquier cosa excepto una 

regresión hacia el determini smo geográfico. Por el contra rio, ayuda a revelar en 

forma más  completa la natu raleza no determinista de l proceso económico y las  

funciones del juicio humano y de la per cepción ambiental en las decisiones que 

conforman el es pacio económico. Los geógrafos se interesan no sólo por dónd e 

están las cosas sino por qué est án situadas donde se encuentran, y la naturaleza 

de los procesos que afectan a tal ubicación. 

Geografía humana. Es la parte de la geografía que estudia la re lación entre el 

hombre y el medio, e inc luye el estudio del uso que hace el hombre del medio 

físico. Según esta idea, compartida por muchos geógr afos, la Geografía humana 

podría considerarse como una Ecología humana. 

Geografía política. Es un campo de la geografía que tiene como principal objetivo 

tratar de analiz ar y comprender a nivel re gional y general la manera en que el 

medio geográfico, y los recursos que en él  hay, influyen a los hechos y fenómenos 

políticos y viceversa. 

Geografía regional. Es una disciplina encargada del  estudio sintético de los  

complejos geográfic os ( territorios, lugares, paisajes o regiones entre otras 

denominaciones). Sería por lo  tanto una parte de la G eografía en condición de 

igualdad c on las múltiples disc iplinas que conforman la Geografía general  o 
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sistemática, las cuales estudian anal íticamente diversos fenómenos en sus 

características y distribución ( relieve, clima, vegetación, población, organización 

económica, organización política, comercio, transportes etc). 

Geografía social. Es una disciplina que forma parte de la geografía humana y se 

centra en los estudios que relac ionan la sociedad y el territorio, i nteresándose en 

cómo la sociedad afecta a los factor es geográficos y como estos últimos 

interactúan con la s ociedad. En algunos idiomas como  el alemán, este término 

equivale al de Geografía Crítica. 

Geografía urbana. Es el estudio de la estr uctura y funcione s de la ciudad, 

entendida como paisaje urbano . Comprende el estudio el des arrollo del proceso 

de urbanización, muy importante en los distintos periodos históricos denominados 

revolución urbana, la determinación de las  relaciones de las c iudades entre sí. Se 

considera como una parte de la ciencia geográfica, dentro del c ampo de estudio 

más amplio que es la geografía humana. A menudo puede superponerse con otros 

campos tales como la antropología (antropología cultural) y la geografía física. 

Geografía Física. Es la rama de la Geografía que estudia en for ma sistémica y  

espacial la superficie terrestre considera da en su c onjunto y, específicamente, el 

espacio geográfico  natural. Constituye uno de lo s tres grandes cam pos del 

conocimiento geográfico;  los otros son la Geografía Humana  cuyo objeto de 

estudio comprende el espacio geográfico humanizado y la Geografía Regional que 

ofrece un enfoque unificador, integrando dichos campos, pero en un espacio 

localizado y previamente delimitado. 

Glaciación. Edad de hielo o periodo glacial es un periodo de larga duración en el 

cual baja la temperatura global del clima de l a Tierra, dando como resultado una 

expansión del hielo continental, los casquetes polares y los glaciares. De acuerdo 

a la definición dada por la Glaciología, el término glaciación s uele us arse para 

referirse a un periodo con casquetes glacia les tanto al hemisferio norte como el 
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sur; según esta definición, todavía nos encontramos en una glaciación porque 

todavía hay casquetes polares en Groenlandia y la Antártida. 

Glaciar. Es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por 

compactación y cristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el 

pasado o en la actualidad. Su existencia es posible cuando la pr ecipitación anual 

de nieve supera la evaporada en verano, por lo cual la mayoría se encue ntra en 

zonas cercanas a los polos, aunque existen en otras zonas montañosas. El 

proceso del crecimiento y es tablecimiento del glaciar se  llama g laciación. Consta 

de tres partes: cabecera o circo, lengua y valle o zona de ablación. 

Globalización. Es un  proceso f undamentalmente económico que cons iste en la 

creciente integración de las distin tas economías nacionales  en una única 

economía de mercado mundial. 

Globo terráqueo. Es  un modelo a escala  tridimensional de la Tierra, siendo la 

única repr esentación geográfic a que no sufre distorsión. Si  bien la T ierra es el 

planeta más frecuentement e representado. Los globos terráqueos suelen 

montarse en un soporte en ángulo, lo que los  hace más fácil de usar 

representando al mis mo tiempo  el ángulo del planet a en relación al sol y  a s u 

propio giro. Esto permite visualiz ar fácilmente cómo cambian los días y las 

estaciones. El primer globo terráqueo, llam ado “Globo Terráqueo de Nürnberg”, 

fue fabricado durante los años 1490-1492 por el cartógrafo alemán Martin Behaim. 

Golfo. Es una parte del océano o mar, de gran extensión, encer rado por puntas o 

cabos de tierra. Aunque normalmente se c onfunde con una bahía y no está claro 

donde está la frontera entre lo  que es un go lfo y una bahía, 1 se entiende que las  

bahías son de menor extens ión. Golfo es el nombre más común en castella no, en 

cambio entre los hablantes de inglés y portugués y otros idiomas se prefiere el 

nombre de Bahía. 
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Hemisferios. Son cada una de las mitades en que un plano, que pasa por su 

centro, divide una esfera. Proviene del latín y est e a su v ez del [[idioma 

griego|griego]: hemi - 'sphera', significando media - esfera. En cartografía, la Tierra 

se considera dividida en dos hemisferios, a partir de la Línea del Ec uador, –y 

divide el hemisferio sur  del hemisferio norte. También, a partir del Meridiano d e 

Greenwich (longitud 0°), se divide a la Tierra en una ' hemisferio oriental ' y un 

'hemisferio occidental'.  

Hidrografía. Es una rama de la Geografía que se ocupa de la descripción y 

estudio sistemático de los diferentes cuerpos de agua planetarios, en especial, d e 

las aguas continentales. 

Iceberg.  Es un témpano de hielo es un pedazo gr ande de hielo dulce flotante 

desprendido de un glaciar formado por nieve o de una plataforma de hielo .1 Los  

iceberg son arrastrados hacia latitudes  más bajas, a veces ayudados por las 

corrientes marinas  frías de origen ártico, co mo es el caso de la Corriente del 

Labrador o de Groenlandia . De un iceberg sobresale del agua sólo una octava 

parte de su volumen total, por lo que es tas masas gélidas cons tituyen un peligro 

para la navegación, ya que pueden alcanzar dimensiones enormes. 

Interdisciplinariedad. Conceptualizar inter disciplinariedad evoc a la noción del 

trabajo en equipo. Es decir, se puede entender  como un proceso mediante el cual 

un grupo de alum nos con diferentes antecedentes educ ativos interactúa 

apoyándose mutuamente para un bien común. 

Isla. Es una zona de tierra firme, más o menos extensa, ubicada en mares 

abiertos. Toda su superficie, tomada a la mi sma altura sobre el nivel del mar, está 

sometida a un c lima similar, a diferencia  de lo que ocurre en los co ntinentes. 

Existen islas en los ríos, lagos, mares y océanos. El tamaño de las islas es  

variable, pudiendo te ner desde unos pocos metros cu adrados de superficie hasta 

más de dos millones de kilómetros cuadrados, como es el caso de Groenlandia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flotar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Labrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Labrador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_de_Groenlandia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia


123 

 

Lago. Es un cuerpo de agua dul ce o salada, más o m enos extensa, que se 

encuentra alejada del mar, y asociada generalmente a un orig en glaciar. El aporte 

de agua a los lagos v iene de los  ríos y del afloramiento de aguas freáticas. Los  

lagos de m ayor tamaño se forman aprovechando depr esiones creadas por fallas. 

Otros se forman por la obstrucción de valles debido a avalanchas en sus laderas o 

por la acumulación de morrenas glac iares. También se pueden formar lagos 

artificialmente por la construcción de una presa. 

Localización. Implica situar objetos, personas y procesos en un área 

determinada, para lo cual s e requiere que el alumno cuente con un esque ma de 

referencia y sea capaz de leer  mapas; esto es, pueda utilizar coordenadas 

geográficas, manejar escalas  y  simbología del lenguaje cartogr áfico, además de 

identificar las formas geográfic as y sus extensiones. Lo anterior permitirá al 

estudiante situar lugares, redes y superficies en cualquier posición terrestre. 

Llanura o planicie. Es una gran área geográfica  plana o ligeramente ond ulada 

menor a los 150 metros de al tura sobre el nivel del m ar. La llanura es más baja 

que la meseta. Surgieron en zonas donde s e produjo la fractura y el hundimiento 

de grandes bloques de la corteza que luego fueron rellenados por sedimentos. 

Mar. Es una masa de agua salada de tamaño inferior al océano, así como también 

el conjunto de la masa  de agua salada que cubr e la mayor parte del planeta 

Tierra, incluyendo océanos y mares menores. 

Mapas conceptuales. Existen dos dimensiones para comprender los mapas 

conceptuales de acuerdo a la estructura c onceptual y del arreglo visuo-es pacial, 

en las  cuales se repr esenta informaci ón organizada  de manera jerárquica, que 

puede ser  conceptual y relacional; medi ante nodos y ligas. Cuyos conceptos 

objetos o hechos se pueden reconocer a través de vínc ulos con otros conceptos  

que dan lugar al reconocimiento de conceptos , nuevos significados y la resolución 

de conflictos. 
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Meteorización. Es la desintegración y  descomposición de una roca en la  

superficie t errestre o próxima a ella como  consecuencia d e su  exp osición a los  

agentes atmosféricos, con la participación de agentes biológicos. 

Monzón. Es un viento periódico, especialmente en el Océano Índico  y el sur de 

Asia. La palabra tam bién se usa para denominar la estación en la que el viento 

sopla del suroeste en la India y territorios adyacent es que s e caracteriza con 

grandes lluvias, espec ialmente las lluv ias. Estos vientos soplan desde e l suroeste 

durante una mitad del año y del noreste durante la otra. Por lo tanto, hay cambios 

estacionales que se observan claramen te como vientos del noreste que 

prevalecen durante el invierno en el subcon tinente de la India y del suroeste en el 

verano. 

Motivación. Entender la motivación escolar como un proceso intrapersonal,  es la 

disposición de un individuo para aprender, lo  cual es inherente a su personalidad, 

que invo lucra el ambiente familiar, así como su context o sociocu ltural y 

económico. En este proceso, el docente puede conducir a los alumnos  con alguna 

dinámica o tarea de aprendizaje atractiva.  No obstant e, habrá alumnos que estén 

motivados por sí mismos y otros por recompensas que puedan  obtener. Por lo 

que, el docente también debe lograr que: 

- Los alumnos aprecien más la importancia de aprender que la de tener éxito, 

ya que de los errores también se aprende.  

- Considerar la inteligencia y habilidades de estudi o como algo m odificable y 

no inmutable. 

- Los educandos desarroll en su autonomía al rec onocer la importancia y 

significado de las tareas. 
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Oasis. Es un paraje apartado de un desierto en el cual encontramos agua y  

vegetación, es dec ir, porciones más o me nos extensas de terreno fertilizad as por 

una fuente de agua en medio de los arenales. 

Paisaje. Extensión de terreno que se ve des de un sit io. Es un c oncepto que se 

utiliza de manera dife rente por varios campos de estudio , aunque todos los usos 

del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto 

observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades  

visuales y espaciales. 

Península. Del latín paeninsŭla, paene insula, 'cas i isla'.  Es  una extensión d e 

tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona, relativamente 

estrecha, llamada istmo. 

Proceso enseñanza-aprendizaje. El papel que realiz a el docente en el pr oceso 

de enseñanza es fundamental para que los alumnos alcanc en  objetivos de 

aprendizaje, ya que mientras ocurre el acto  didáctico se crea un ambiente propicio 

que involucra el contenido temático con el docente y el alumno en base al m étodo 

o estrategia de aprendizaje ( en este trabajo se propone estudiar el Aprendizaje 

Basado en Problemas, ABP). A continuac ión se representa mediante un esquema 

el acto didáctico del proceso enseñanza- aprendizaje. Ver Anexo B.                          

Por lo que la interacción entre el docente, lo s alumnos, el contenido y la estrategia 

para alcanzar los objet ivos deseados,  determinan el proceso enseñanza-

aprendizaje. Para que el doc ente actúe como facilitador del aprendizaje, pued e 

conducir a sus educ andos a partir de aver iguar lo que los alumnos ya saben o 

conocen y en consec uencia enseñar o dar pi stas para que los  alumnos continúen 

aprendiendo. Con respecto a la elabor ación y aplicac ión de los planes y  

programas de estudio exige considerar l que el alum no es c apaz de aprender en 

un determinado momento, lo cual depende de: 

- la competencia cognitiva general 
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- conocimientos previos pertinentes 

La competencia cognitiva general, trata sobr e los esquemas del c onocimiento que 

dan lugar a la estructura intelectual de una persona, es de cir al conjunto de 

conocimientos organizados que permi ten poseer  coherenc ia de datos e 

información para representar conceptos, aplicables a objetos, situaciones sucesos 

o acciones . Así que, la competencia cogn itiva general da la  posibilidad de 

razonamiento y aprendizaje. Por otro lado,  los conocimientos previos pertinentes,  

son resultado de la experiencia educativ a formal o informal. Cuyos conocimientos, 

se ajustan a exigencias de nuevas si tuaciones de aprendiz aje. Así que, los 

instrumentos de lectura y de interpretaci ón pueden funcionar co mo conocimientos 

previos pertinentes en clase.  

Es preciso, notar que existe un margen de incidencia de la activ idad docente que 

vincula la competencia cogn itiva con los  conocimientos previos, también llamada 

zona de desarrollo próximo (Ludgar, 2008). La cual,  intercepta lo que el alumno 

es capaz de hacer y aprender por sí solo  y en participación con otras personas, al 

observar, imitar, colaborar o seguir instrucciones. 

Relieve terrestre. H ace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o 

litosfera en la superficie, tanto al  referirnos a las tierras emergidas, como al relieve 

submarino, es decir, al fondo del mar. Es el objeto de estudio de la Geomorfología, 

sobre todo, al referirnos a las tierras c ontinentales e insulares. L a geomorfología 

es una de las ramas o ciencias principales que se engloban dentro de la Geografía 

física y de las Ciencias de la Tierra. 

Río. Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal 

determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un 

lago o en otro río, en cu yo caso se denomina afluente. La parte final de un río es 

su desembocadura. 
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Rosa de los vientos o rosa náutica. Es un círculo que tiene marcados alrededor  

los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte. En las cartas de  

navegación se repres enta por 32 rombos (deformados) unidos  por un ext remo 

mientras el otro señala el rumbo sobre el círculo del horizonte. Sobre el mismo se 

sitúa la flor de lis con la que suelen representar el Norte que se documenta a partir 

del siglo XVI. 

Sismo. Terremoto. Es un temblor de tierra (en algunas zonas se considera que un 

seísmo o sismo o temblor es un terremo to de menor magnitud) . Es una sacudid a 

del terreno que s e produce debido al c hoque de las placas tectónicas  y a la 

liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la 

corteza terrestre al superar el est ado de equilibrio mecánico . Los más importantes 

y frecuentes se producen cuando se liber a energía potencial elástica acumula da 

en la deformación gradual de las  rocas contiguas al plano de una falla activa, pero 

también pueden ocurrir por otras causas , por ejemplo en torno a procesos  

volcánicos, por hundimiento de cavidades cársticas o por movimientos de ladera. 

Taiga. Se conoce también com o bosque boreal. Es  un bioma caracterizado por  

sus formaciones bosc osas de coníferas. En Canadá se emplea bosque boreal 

para designar la zona sur del ec osistema, mientras que taiga se usa para la zon a 

más próxima a la línea de vegetación ártica. En otros países se emplea taiga para 

referirse a los bosques boreales rusos y bosque de coníferas para los de los  

demás países. 

Tsunami. Del japonés tsu, «puerto» o «bahía», y nami, «ola»; literalmente 

significa gran ola en el puerto. Maremoto. Es una ola o un grupo de olas de gra n 

energía que se pr oducen c uando algún f enómeno extraordinario desplaz a 

verticalmente una gran masa de agua. Se calcula que el 90% de es tos fenómenos 

son provocados por terremotos, en cuyo cas o reciben el nombre, más precis o, de 

maremotos tectónicos. 
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Relación e interacción. El desarrollo de estos c onceptos permite que los  

estudiantes aprendan a reconocer y a establecer el grado de vinculación entre dos 

o más rasgos, acciones y com ponentes geográficos, e identifiquen que éstos no 

se presentan en forma aislada, y que si uno de ellos se altera habrá repercusiones 

en los demás. Las relaciones  e interacciones  de los elementos n aturales, actores 

sociales y sus acciones económ icas, políticas y culturales son referentes básicos  

para el estudio del espacio.  

Suelos. Son creados por la descomposición química de las rocas mediante la 

acción c ombinada de ácidos débiles disueltos en agua  sup erficial y met eórica, 

hidrólisis, ácidos orgánicos, bacterias, acción de plantas, etc.  

Talud continental. Es una parte de la morfología s ubmarina, ubicada entre los 

200 a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Esta zona tiene un fuerte relieve o 

declive, en la que se encuentran profundos valles, grandes montañas y 

gigantescos cañones submarinos . Se producen gr andes des lizamientos. Esta 

unidad morfológica, es la porción del f ondo oceánico, que se extiende a par tir del 

borde de la Plataforma continental hasta una profundidad de 1.000 a 4.500 m. En 

amplitud varía de 8 a 10 km. hasta 250-270 km. 

Tundra. Es un terreno abierto y llano, de clima subglacial y subsuelo  heladocon 

escaza vegetación ar bórea o en todo caso árboles " bonsái" naturales debido a la 

poca heliofanía y el estrés de frío glacial,  los sue los están cubiertos de musgos y 

líquenes y pantanos.  

Temporalidad y cambio. Estas nociones representan la  duración, la p eriodicidad 

y la transformación de los  elementos geogr áficos en el tiempo y en el espacio. El 

cambio puede identificarse a través de su  organización en el transcurso de días, 

meses y años. La temporalidad se desarrolla al de limitar cambios mundiales , 

nacionales o locales y se enmarca en un contexto c ultural y político, donde las 

prácticas de la sociedad se realizan bajo condiciones modificables que gestan una 

transformación en el paisaje y en la configuración geográfica del espacio. 
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Valle. Es una depresión de la s uperficie terrestre, entre dos vertientes, de f orma 

alargada e inclinada hacia un lago, mar o cuenca endorreica , por dond e 

habitualmente discurren las aguas de un río (valle fluvial) o el hielo de un glaciar 

(valle glaciar). Generalmente se forma por la erosión fluvial  y la meteorización 

mecánica. 

Volcán. Constituye el único c onducto q ue pone en comunica ción dir ecta la 

superficie terrestre con los niveles profundos de la corteza terrestre. Este el único 

medio para observar y estudiar los ma teriales de origen magmático, que 

representan el 80 por ciento de la cortez a sólida. En la profundidad del manto 

terrestre, el magma bajo presión asciende, creando cámaras magmáticas dentro o 

por debajo de la corteza. Las grietas en las rocas de la cort eza proporcionan una  

salida para la intensa pr esión, y  tiene lugar la erupción. Vapor de agua , humo, 

gases, cenizas, rocas y lava son lanzados a la atmósfera. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. 

 

ESTRATEGIAS DE ABP 
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ANEXO B. 

Acto didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje: 

                                   PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                              ACTO DIDÁCTICO 

AMBIENTE 

 
CONTENIDO  DOCENTE          ALUMNO 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ABP 


	Portada 
	Índice 
	Introducción 
	Marco Teórico 
	Marco Conceptual 
	Resultados Esperados 
	Metodología 
	Objetivos Generales 
	Capítulo 1. La Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 2. Generalidades Pedagógicas
	Capítulo 3. Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas
	Capítulo 4. Aprendizaje Basado en Problemas Como Estrategia de Aprendizaje de la Geografía
	Capítulo 5. Planeación Didáctica del Proceso de Investigación de ABP Para Aprender Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 6. Ejemplo del Desarrollo del Proceso de Investigación de ABP Dirigida por el Docente Para Aprender Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 7. Método Usted es/Está de ABP Para Aprender Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 8. Ejemplo de la Planeación Didáctica del Proceso de Investigación de ABP Compartida Entre el Docente y los Educandos Para Aprender Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 9. Proceso de Ivestigación de ABP Dirigida por los Educandos Para Aprender Geografía en Nivel Medio
	Capítulo 10. Evaluación del Proceso de Investigación de ABP Para Aprender Geografía en Nivel Medio 
	Conclusiones
	Glosario 
	Bibliografía 
	Anexos 



