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Resumen. La enseñanza de la Geografía en el nivel medio debe adaptarse 
a diferentes circunstancias, como la comunidad y la nación en que 
se inscribe, el sistema educativo vigente, las condiciones siccsocia-
les de los educandos y su madurez en la captación de la estructura 
espacial. Sobre estos fundamentos, damos a conocer dos intentos 
de renovación metodológica, con el objeto de superar el criterio 
enumerativo de nuestra disciplina para hacerla más motivadora y 
dinámica, más explicativa y sintética que descriptiva, con una valora
ción correcta de la organización del espacio por los grupos humanos 
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en la superficie terrestre. 
Nuestra experiencia en "Geografía física argentina", de segundo 
año, se basa especialmente en la lectura de cartas, haciendo hincapié 
en la importancia de lo local y lo regional dentro del terri torio 
argentino. En "Geografía de Eurasia", de cuarto año, en cambio, 
profundizamos la metodología en forma gradual, desde un simple gráfico 
de ordenamiento de elementos hasta procedimientos más complejos 
de combinación de caracteres y de síntesis. 

Resuné. Une tentative lócale de renDuvelleaent progmat ique en 
Gébgraphie. L'enseignement de la Géographie au niveau secondaire 
doit s'accommoder aux différentes circonstances, comme la coramunauté 
et la Nation dans lesquelles el le s ' i n s c r i t , le systéme educatif 
en vigueur, les conditions psycho-social es des eleves et leur maturité 
pour la compréhension de la structure spatiale. Sur ees fondements, 
nous faisons connaítre deux essais de renouvellement méthodologique, 
avec l'objet de surmonter le critére énumératif de notre discipl ine, 
pour la faire plus motivante et dynamique, plus explicative et 
synthétique que descriptive, avec une valoration corréete de 
l'organisation de l'espace par les groupes humains dans la surface 
terrestre. 

Notre expérience dans "Géographie physique argentine", de la deuxiéme 
année, se base spécialement sur la lecture de cartes, en mettant 
l'accent sur l'importance du local et du régional dans le terri toire 
argentin. Dans "Géographie d'Eurasie", de la quatriéme année, en 
revanche, nous approfondisons la méthodologie d'une fa^on graduelle 
des un simple graphique d'ordonnement d'éléments jusqu' aux procedes 
plus complexes de combina i son de caracteres et de synthése. 

Abstract. A local tentative of progranatic renovation in Geography. 
The teaching of Geography in high school must be adapted at different 
circumstances, such us the community and the Nation where i t is 
inserted, the educative standing system, the students psychological 
and social conditions and their maturity for the compréhension of 
the spatial structure. So, we intend to renue our methodology, replace 
the enumerative and descriptive criterion for another more atractive, 
dynamic, explicative and synthetic one. This will be done with a 
correct valoration of the spatial organisation of the human groups 
in the terrestr ial surface. 

Our expérience in "Argentin Physical Geography", second course, 
i s specialley based on the maps's reading, emphasiging the importance 
of local and regional in the argentin territory. On the other hand, 
in the "Geography of Eurasia", fourth course, we gradually deepen 
the methodology, from a simple graphic of ordaining elements to 
more complex procedures of combination characters and synthesis. 

Palabras claves. Enseñanza, orientaciones geográficas, madurez 
sicofísica, renovación programática. 
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I. L a situación a c t u a l de la c i e n c i a geográrica 

• e n t r o del panorama general que presenta la Geografía 

en la actualidad, consideramos, por un lado, los enfoques 

más modernos y su repercusión en la enseñanza; por otro, 

los errores y los rasgos de nuestra ciencia; por último, la 

necesidad de renovación curricuiar. que se desprende del 

análisis de ios dos primeros aspectos. 

} . Las orientaciones geográficas actuales y 

su repercusión pedagógica 

L a Geografía como ciencia, es decir, como estudio 
sistemático realizado por diversas escuelas en distintos lugares 
riel mundo, surge hacia 1870. Be va enriqueciendo, entre fines 
del siglo pasado y principios de este siglo, gracias al determi-
nismo y ai posibilismo, a la Geografía regional francesa y 
a la Geografía de los paisajes culturales, hasta llegar a la 
Geografía como ciencia de la diferenciación espacial hacia 
19M0-1950 con Hartshorne. E s este enfoque de la Geografía, 
ia llamada Geografía clásica o tradicional, el que enraiza 
ias cuatro orientaciones actuales de nuestro saber: a] Alrededor 
de 1950 se amplía el espectro de nuestra ciencia con nuevos 
temas, que caben dentro de ias preocupaciones de la humanidad 
iuego de ia segunda guerra mundial, en parte, como consecuen
cia directa de eiia; la explosión demográfica, la valoración 
de ios recursos naturales y humanos, ia urbanización y la 
suburbanización. ia contaminación ambiental. Así se acrecienta 
ia importancia de ia perspectiva ecológico, que hunde sus 
raíces en los primeros atisbos de conocimiento de la superficie 
terrestre y se c a r a c t e r i z a por ei vaior que atribuye a ia vincu
lación hombre-medio, resaltando principalmente el papel 
de ios grupos humanos en ia organización dei planeta. Ge 
considera, además, que los hechos geográficos son únicos 
y se dan en el ios relaciones lineales de causa a efecto, para 
cuya explicación se vuelca hacia ei pasado y descuida, en 
cambio, ia proyección hacia ei futuro. Por ese carácter la 
Geografía es. para esta orientación, una ciencia idiográfica. 
que no pretende ei establecimiento de ieyes generales. Sus 
cánones conforman, en suma, lo que se ha dado en llamar 
ia Geografía ciásica. cuya fundamentación científica está 
en ei positivismo. Est e enfoque puede aplicarse tanto en el 
nivel primario como en el secundario [Cuadros]. 

b] También hacia 1950 algunos geógrafos anglosajones 

y escandinavos formulan críticas a la Geografía ciásica. porque 

la consideran incapaz de proporcionar los medios para planificar 

ia organización dei territorio. Para elio proponen conocer 

y establecer ias ieyes que gobiernan el comportamiento de 
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 orientación, llamada analítico o ¡ocacional, la me todo log ía 
adqu ie re e s p e c i a l r e l e v a n c i a , secundada sobre todo por ias 
m a t e m á t i c a s . Su f u n d a m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a está en e i . neopos i -
t i v i s m o . y sus t e m a s pueden t r a t a r s e y a a pa r t i r dei t e r c e r 
c i c l o dei n i ve i p r i m a r i o y en e l n i ve i secundar io . 

o] E n la década de los años 50 algunos geógra fos ang losa 
j o n e s c r i t i c a n la pos ic ión de ia e s c u e l a i ocac iona i . Según 
e i ios . ei hombre no o rgan i za ei espac io ac tuando sólo como 
un ser r a c i o n a l , s ino que in f l uyen en él t a m b i é n sus a c t i t u d e s 
y a p r e c i a c i o n e s que surgen de ia pe rcepc ión que él r e a l i z a 
de su en to rno , p r e v i a a su c o m p o r t a m i e n t o . Se t r a t a , pues, 
de la escuela de la percepción y el comportamiento. E ! indiv iduo 
se desenvue lve en un espac io sub je t i vo , en e l cua l él es e i 
c e n t r o . L o s estud ios apuntan a d i v e r s a s r a m a s , como ia p e r c e p 
c ión u rbana , la pe rcepc ión de ios r iesgos, la impo r tanc ia de 
la pe rcepc ión en la va l o rac i ón de ios recu rsos , e l proceso 
m ismo de ia pe rcepc ión o ios mapas m e n t a l e s . L a s ico log ía 
y ia semio log ía son impor tan tes c i e n c i a s a u x i l i a r e s . Su funda-
m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a está en ia fenomeno log ía e x i s t e n c i a ! . 
L o s t e m a s se pueden tomar y a desde ei segundo c i c i o de la 
e s c u e l a p r i m a r i a y has ta ei ú l t i m o año de la s e c u n d a r i a . 

d] A f i nes de ia década de 1960 el enfoque radical 
propone la Geogra f ía del b ienes ta r ; que surge como una c r í t i c a 
al e x c e s o de técn icas y ia a u s e n c i a de t r a t a m i e n t o de ios 
p rob lemas humanos que c a r a c t e r i z a n a ia escue la I ocac iona i . 
P o r lo tan to , es ta p e r s p e c t i v a t a m b i é n pone su acen to en 
ei hombre , que pers igue ia e f i c i e n c i a en ei uso de los recu rsos 
y ia j u s t i c i a s o c i a l en la d i s t r i b u c i ó n de ios bene f i c ios y las 
pena l idades , para lograr una mejor ca l i dad de v i d a . E l l o se 
t raduce en ias des igua ldades e s p a c i a l e s que r e f l e j a n ios d i ve rsos 
"es tados geográ f i cos a l t e r n a t i v o s " por ios que ei indiv iduo 
v a pasando para superar ios c o n f l i c t o s s o c i a l e s . E s t a t endenc ia 
t iene a ia economía y la soc io logía como p r inc ipa les c i e n c i a s 
a u x i l i a r e s . Su f u n d a m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a se ha i l a en ei neopos i -
t i v i s m o y sus t e m a s pueden se r in t roduc idos desde ei segundo 
c i c i o dei n i ve l p r ima r i o . 

E s t a s cua t ro p e r s p e c t i v a s es tán in f lu idas por los p r i n c i 
pios de ia Teoría Genera! de los Sistemas, que t i ñe algunos 
es tud ios de las- d i s t i n tas o r i en tac iones geográ f i cas a pa r t i r 
de 1950. Se a n a l i z a n todos los fenómenos como un s i s t e m a , 
en ei cua l sus e l emen tos que poseen s t r i bu tos y v i n c u l a c i o n e s 
en t re sí, pers iguen un ob je t i va c o m ú n . 
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Ckjadro 1 . L a s or ientac iones geográFicas ac tua l e s 

y su repercusión pedagógica 

P e r s p e c t i v a geográf i ca Fundamentac ión c i e n t í f i c a Repercusión pedagógica 

ecológica posi t iv ismo n ive les pr imario y 
secundario 

l ocac iona i neoposi t iv ismo niveí pr imario ( t e r c e r ci_ 
C Í O ) y secundario 

de ta percepción fenomenología e x i s 
t e n c i a i 

nive les pr imario y 
secundario 

r a d i c a l pos i t iv ismo nivel pr imario (segundo y 
t e r c e r c i c l o ) y secundario 

2. Los errores y los rasgos distintivos de nuestra ciencia 

L a Geografía, a pesar de su moderna renovación, adolece 

de ciertos errores y prejuicios a los que se contraponen los 

verdaderos rasgos que la distinguen como ciencia, como se 

puede observar en el cuadro 2. 

Cuadro 2 . L o s e r r o r e s y ios rasgos dist int ivos 
de nues tra c i e n c i a 

E r r o r e s y pre ju ic io s geográf icas R a s g o s de la G e o g r a f í a 

a) Valor de lo lejano 

b) C i e n c i a e m i n e n t e m e n t e n a t u r a l 

c ) C i e n c i a a s t á t i c a 

d) C i e n c i a de c o n t e n i d a s d i fusos 

e) Importanc ia de ta l oca l i zac ión 
(distribución de ios fenómenos) 
- c a r t o g r a f í a i n v e n t a r i o -

f) Función e n u m w a t i v a . d e s c r i p t i v a 

gi G e o g r a f í a genera l c o m p a r t i r m n -
tada 

a) Va lor da lo local y lo nac iona l 

b) P r i m a c í a de lo humano 

c ) C i e n c i a d inámica 

d) C i e n c i a del e spac io 

s ) Importanc ia de ias conexiones loca les 
C l o c o c o n e x i ó n ] - c a r t o g r a f í a t e m á t i c a -

f] Preocupación por la descripción, la co 
rre lac ión y la exp l i cac ión . 

g) G i s c i p l i n a de síntesis: geograf ía gene 
ra l y reg iona l . 
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y lo i e jano . U n re sab io de e s t a c o n c e p c i ó n es e l m e n o s p r e 
c i o por lo inmed ia to y c o t i d i a n o , que se observa en los 
p ianes de e s tud io . S i n embargo , s i t enemos en c u e n t a 
ia m a d u r e z s i c o l ó g i c a de ios a l u m n o s p a r a c a p t a r ia e s t r u c 
t u r a e s p a c i a l , la s e c u e n c i a r e c o m e n d a b l e para a r t i c u l a r 
los p r o g r a m a s , es p a r t i r de lo loca l y con t inuar con io 
r e g i o n a l , n a c i o n a l y c o n t i n e n t a l . 

b] U n a profunda r e p e r c u s i ó n tuvo en ei a v a n c e de ia G e o g r a f í a 
e l gran d e s a r r o i i o de ias c i e n c i a s n a t u r a l e s duran te ei 

c s igio X I X , io que se t radu jo en ia o r i e n t a c i ó n dominante 
de ia i n v e s t i g a c i ó n h a c i a ios t e m a s de ia G e o g r a f í a f í s i c a . 
A es to se s u m a ei c o n o c i m i e n t o de grandes e s p a c i o s 
e s c a s a m e n t e h u m a n i z a d o s , como ios del c o n t i n e n t e a m e r i 
c a n o . E s t o s hechos c o n f l u y e n en una p r e f e r e n c i a desmed ida 
por lo n a t u r a l , con una v a g a a p a r i c i ó n dei hombre , io 
que se c o m p r u e b a con ia i n t r o d u c c i ó n de ios con ten idos 
menc ionados como p r i m e r a par t e de los p r o g r a m a s dei 
n i v e l medio . Por ei c o n t r a r i o , ia G e o g r a f í a debe ocuparse 
f u n d a m e n t a l m e n t e de ios grupos humanos como pro tagon i s 
ta s de la o r g a n i z a c i ó n del e s p a c i o en la s u p e r f i c i e t e r r e s 
t r e , con lo cuaí se e v i t a ¡a d ispers ión de n u e s t r a c i e n c i a 
en t e m a s que no ie c o m p e t e n y se r e s c a t a la unidad de 
la m i s m a . 

c ] L a G e o g r a f í a se i n t e r e s a e s e n c i a l m e n t e por ei p a i s a j e , 
que se c a r a c t e r i z a por su d inamismo , su c o m p l e j i d a d 
y sus cont inuos c a m b i o s . Por el lo es p rec i so e v i t a r ia 
v i s ión e s t á t i c a presen te en ei enfoque d e s c r i p t i v o , que 
p e r m a n e c e aún en la enseñanza s e c u n d a r i a . 

d] O t r o p r o b l e m a d e s t a c a b l e es ia f a l t a de c l a r i d a d r e s p e c t o 
dei objeto de n u e s t r a c i e n c i a . As í f i g u r a n , tan to en los 
t e x t o s como en los p r o g r a m a s , t e m a s que p e r t e n e c e n 
a o t r a s d i s c i p l i n a s , t a l e s como ia a s t r o n o m í a , ia b o t á n i c a 
o ia m e t e o r o l o g í a . E s n e c e s a r i o , por cons igu ien t e , t ener 
s i e m p r e p re sen t e que ei campo de es tudio es ei e s p a c i a , 
á m b i t o de r e l a c i o n e s e n t r e ios f enómenos humanos , b i o i ó g i -
cos y f í s i c o s . 

e ] F r e c u e n t e m e n t e se r e d u c e la G e o g r a f í a a una m e r a d i s t r i 
buc ión de ios hechos , io que se r e f l e j a en ei uso c o r r i e n t e 
de c a r t a s - i n v e n t a r i o en los l ibros de t e x t o . Por ei c o n t r a r i o , 
es p rec i so conceb i r ia l o c a l i z a c i ó n como l o c o c o n e x i ó n . 
teniendo en c u e n t a ias v i n c u l a c i o n e s i o c a i e s e n t r e ios 
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fenómenos. De este modo e! empleo de la cartografía 
temática, con cartas de análisis, correlación y síntesis, 
permite interpretar ia realidad en toda su complejidad 
y obtener una visión geográfica ajustada. 

f] E l criterio meramente enumerativo y enciclopédico, 

mediante ei cual los hechos se presentan en un estadio 

descriptivo, prevalece en muchos manuales secundarios, 

donde se superponen datos estadísticos y bibliográficos. 

Sin embargo, la Geografía impone establecer relaciones 

y expiicaciones entre los fenómenos para lograr su adecua

da interpretación. 

g] E s costumbre ¡imitar los estudios geográficos a una yuxta

posición desconectada de temas, dejando de lado su carác

ter sintético. Contrariamente, su modalidad regional 

se debe sustentar en la general, y viceversa. 

3. La necesidad de renovación curricuiar 

T a l como lo hemos expresado precedentemente, la 
ciencia geográfica no escapa a los profundos cambios económi
cos, sociales y políticos que caracterizan ias últimas décadas 
dei siglo X X . Ello se manifiesta en la necesidad de transformar 
y renovar ia enseñanza de la Geografía, y en general de todo 
ei currícuio de nivel medio, tai como io requiere también 
ia comunidad educativa. De no ser así. nuestra sociedad corre 
ei riesgo de quedar ai margen de los requerimientos de una 
nación que necesita crecer; o. dicho de otro modo, de caer 
en una situación de inadecuación entre lo que aquella exige 
y io que ia escuela ofrece. 

No cabe duda, por tanto, que hay que replantear los 
principios y ios objetivos que persigue ia enseñanza de nuestra 
ciencia. E n coincidencia con io que ocurre en todo el campo 
educativo, ahora se pretende que ei estudiante sea capaz 
de resolver, como ciudadano consciente, las situaciones y 
los problemas concretos que le plantea la vida cotidiana. De 
allí el acento puesto en los objetivos antes que en ios conteni
dos, en conocer "cómo puede hacer", antes que en saber o 
acumular datos. Ahora bien, seleccionar ios contenidos, dentro 
de los programas vigentes, atendiendo a ias nuevas exigencias, 
nos puede colocar ante otra probiemática: ios programas 
actuales del nivei medio reproducen ias falencias estructurales 
de la Geografía universitaria y no responden, en muchos casos, 
a ias necesidades de la sociedad y de los propios alumnos. 
Por lo tanto se hace necesario un trabajo experimental de 
programación referente a temas de Geografía que intenten 
superar todas estas dificultades. 
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II . E l lugar de ia Geograf ía en ia enseñanza secundar ia 

E s n e c e s a r i o s i t u a r a ia G e o g r a f i a e n t r e ias demás 
d i s c i p l i n a s que se i m p a r t e n en ei n i v e i medio , sobre todo 
en lo que c o n c i e r n e a sus f i n e s y ob jec ivos . los p ianes de es tudio 
y e i d e s a r r o i i o í n t e i e c t u a i de ios s i u m n o s . 

1. L o s fines y los objetivos 

La Geogra f ía a t iende tanto a ios f i nes dei proceso 
e d u c a t i v o como a sus propios f i n e s . E n e i p r imer caso ei a p r e n 
d i za je de ia d i sc ip l i na cons t i t uye una a c t i v i d a d ú t i i , io que 
es inheren te ai concep to de enseñanza. 

E n ei segundo caso , como se t r a t a de una c i e n c i a e m p í r i 
c a , p roporc iona a los es tud ian tes p e r s p e c t i v a s cognosc i t i vas : 
mayo r c o n c i e n c i a de su entorno y del entorno de ios demás, 
c a p a c i d a d de hace r j u i c i o s sobre ia base de concep tos de 
o rgan i zac ión geog rá f i ca como la d i s t r i buc ión e s p a c i a l , ia 
asoc iac ión de áreas o la i n t e r a c c i ó n e s p a c i a l . 

L a s me tas genera les pueden cons ide ra rse ob je t i vos 
a largo p lazo que pueden a c t u a r como c r i t e r i o s para ¡a se lecc ión 
de a c t i v i d a d e s de enseñanza-aprend iza je a r e a l i z a r en el 
a u l a . Debemos in ten ta r e laborar f i nes de la enseñanza de 
nues t ra as igna tu ra menos depend ientes de la i n f o r m a c i ó n 
c o n c r e t a que impa r t imos . E s p rec iso redescubr i r ei va lo r 
de ia m a t e r i a pa ra desa r ro i i a r en ios educandos sus f a c u l t a d e s 
de observac ión y r a z o n a m i e n t o . 

A i cons t i t u i r la Geogra f ía una as igna tu ra que ayuda 
a s a l v a r el ab ismo e x i s t e n t e en t re las c i e n c i a s na tu ra l es y 
ias human idades , durante muchos años se ha re i v i nd i cado 
para ésta una pos ic ión f i r m e en los p lanes de estud io , sobre 
ia base de que desempeña un papel in tegrador y man t i ene 
la r e l a c i ó n en t re d i ve r sas d i sc ip l i nas en el anál is is de una 
área d e t e r m i n a d a . 

A i r e f l e x i o n a r sobre ios f i nes de ia enseñanza de ia 
Geog ra f í a , debemos c o n c r e t a r a lgunos pr inc ip ios básicos 
de es ta d i sc i p l i na , que L a c o s t e def ine muy bien d ic iendo: 

" L a Geogra f ía es c i e r t a m e n t e un con junto 
de conoc im ien tos , en f o rma de r a z o n a m i e n t o , 
un saber pensar ei espac io , que p e r m i t e a c t u a r 
más e f i c a z m e n t e . S i se quiere que i n te rese , 
ia Geogra f ía debe dejar de ser una enumerac ión 
de conoc im ien tos c l a s i f i c a d o s por s e c c i o n e s , 
debe s u s c i t a r ia cu r ios idad , mos t ra r que es 
una f o r m a e s t i m u i a n t s de ve r e l mundo, desc r ib i r 
hechos no como si se de te rm ina ran s i m p i e m e n t e 
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unos con otros, sino haciendo aparecer lo que 

tienen, verdaderamente, de sorprendente, de 

llamativo. Hay que describir ias situaciones 

geográficas de forma tai que un problema, un 

interrogante, aparezca allí donde, en primera 

instancia, se podría creer que es normal, común, 

que las cosas sean como son". 

2. Los planes de estudio 

En general, los planes de estudio se han desarrollado 
gradualmente mediante un proceso de agregación; en algunas 
ocasiones se incorporan temas, en otros desaparecen contenidos 
o éstos cambian de apariencia. Pocas veces se observa una 
inquietud por su planteamiento global o por el establecimiento 
de un marco de referencia teórico que permita su construcción 
racionai sobre ia base de ciertos criterios o principios. 

P a r a resolver ei problema de la elaboración de un pían 
de estudios de Geografía debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

al Conocer los fines generales dei sistema educativo [o 
de ia escuela], de modo que podamos eiegir un paradigma 
de la asignatura que proponga, en sí mismo, ciertos objeti
vos generales. 

b] Diseñar experiencias de aprendizaje a partir de los conteni

dos de ia disciplina teniendo en cuenta las dificultades 

perceptivas y conceptuaies que manifiestan ios alumnos. 

c] Evaluar el resultado de las experiencias de aprendizaje 

tanto a corto, como a largo piazo. 

Por io tanto es necesario constituir equipos de docentes 
primarios y profesores de Geografía de nivei medio y universi
tario, que produzcan un documento en ei que consten objetivos 
generaies y específicos, propuestas para experiencias de apren
dizaje e indicaciones sobre ios procedimientos de evaluación 
a emplear. Este documento debería ser revisado periódicamente 
para mantener su actualización por los posibles cambios en 
ia estructura conceptual de la disciplina y en las ¡deas sobre 
ei proceso enseñanza-aprendizaje. 

En ei caso concreto de ia provincia de Mendoza los 
planes de estudio de Geografía son muy disímiles entre sí. 
porque las dependencias de ios establecimientos educacionales 
no son ias mismas y más aun. existen diferencias dentro de 
un mismo ámbito educativo: existen escuelas que dependen 
dei Ministerio de Cultura y Educación de ia Provincia, del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y de ia Univer
sidad Nacional de Cuyo. 
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Cuadro 3. Dis tr ibución curr i cu iar 

1er. año: G e o g r a f í a G e n e r a l y de A m é r i c a 

C i c l o Básico 2do. año: G e o g r a f í a A r g e n t i n a I 

3er. año: G e o g r a f í a A r g e n t i n a !l 

C i c l o i n t e r m e d i o 
Mto. año: G e o g r a f í a de E u r a s i a 

5 to . año: G e o g r a f í a de A f r i c a y ü c e a n i a 

C i c i o de O r i e n t a c i ó n 6 to . año: G e o g r a f í a A r g e n t i n a ! l ! 

3. El desarrollo intelectual de los alumnos 

G t r o de los f a c t o r e s a tener en cuen ta al e labo ra r 
ia p r o g r a m a c i ó n de ios cu rsos de Geogra f ía y e s t a b l e c e r ia 
s e c u e n c i a de ob je t i vos y conten idos, es ei educando: sus s e n t i 
m ien tos , sus neces idades y su m a d u r e z i n t e l e c t u a l . 

C o n el apoyo de ios es tud ios de la s ico logía e v o l u t i v a , 
p a r t i c u l a r m e n t e de acuerdo con ias i nves t i gac iones de P i a g e t 
y ias e x p e r i e n c i a s e d u c a t i v a s f r e c u e n t e s de numerosos docen tes , 
se ha es tab iec ido ia s e c u e n c i a en ia cap tac ión de ios concep tos 
e s p a c i a l e s y ei desar ro i io de ias capac idades o hab i l idades 
que pueden adqu i r i r los es tud ian tes según ia edad [Cuad ro 
4 ] . 

III. L a enseñanza de la Geograf ía en el 
Coleg io Univers i tar io C e n t r a l 

E n e s t e t r a b a j o exponemos ios r e su l tados de un in tento 
de a c t u a l i z a c i ó n de ia p l a n i f i c a c i ó n de segundo y c u a r t o años 
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Cuadro H. Madurez sicofísica y desarrolío de habilidades 

E d a d E t a p a M e d i a 
A p r e h e n d i d o 

A c t i v i d a d e s y e j e r c i c i o s 

5 - 7 F a s e 

P r e o p e -

r a c i o n a l 

E s p a c i o v i v i d o * E j e r c i c i o s t o p o l ó g í c o a 

* O a a í f i c a c i ó n d e o b j e t o s p o r t e m a 

rios y c o n f i g u r a c i ó n g e n e r a l , 

* M e d i d a s a n t r o p o m é t r i c a s d e l e s p a 

C Í O . 

7 - 9 F a s e 

C o n c r e t o -

o p w a c í v s 

E s p a c i o p e r c i b i d o • E j e r c i c i o s d e O r i e n t a c i ó n . 

• D i b u j a r o b j e t o s y s u p e r f i c i e s e n p í a 

n o s a g r a n e s c a l a f 1:500 a 1 : 5 . 0 0 0 1 . 

• U t i l i z a r e i n t e r p r e t a r s í m b o l o s c o n 

v e n c i o n a l e s . 

• í d e n t i n c a r p a í s e s r e p r e s e n t a d o s e n 

u n a t l a s . 

9 - n • S e ñ a l a r d i r e f c c i o n e s c a r d i n a l e s . U t i 

l i z a c i ó n d e l a b r ú j u l a . 

• U t i l i z a c i ó n d e m a p a s de g r a n e s c e l a . 

• M e d i d a s e n l í n e a r e c t a y e n r u t a s s i 

n u o s a s . 

• M a n e j o s i m p l e d e d a t o s n u m é r i c o s 

p o r o r d e n d e m a g n i t u d . 

n - 13 F a s e 

F o r m a l 

O p e r a t i v a 

E s p a c i o c o n c e b i d o * A p r e c i a r e l s i g n i f i c a d o d e los c a m 

b i o s d e e s c a l a . 

* C o m p a r a r m a p a s a g r a n e s c a l a y f o 

t o g r a f í a s de á r e a s o b l i c u a s . 

* C o n s t r u i r m a q u e t a s y m a p a s e n r e l i e 

v e . 

* C o m p r e n s i ó n d e l s i g n i f i c a d o de l a s 

c u r v a s d e n i v e l y m e d i d a s de a l t u r a 

y d e s n i v e l e s e n l a s c e r t a s t o p o g r á f i 

c a s . 

* R e a l i z a r b o s q u e j o s d e l p a i s a j e a p a r 

t i r d e f o t o g r a f í a s . 

* J u e g o s d e s i m u l a c i ó n d e l o c a l i z a c i ó n . 

13 - I B • D e s c r i b i r u n p a i s a j e u t i l i z a n d o c o m b i 

n a d a m e n t e m a p a s y f o t o g r a f í a s . 

• U t i l i z a c i ó n d e m a p a s d e e s c a l a m e d i a . 

• E j e r c i c i o s s o b r e m a p a s t e m á t i c o s y 

c o r r e l a c i o n e s s i m p l e s e n t r e e l l o s . 

16 - 19 * M e d i d a s y c o r r e l a c i o n e s e s t a d í s t i c a s 

s i m p l e s s o b r e m a p a s a m e d í a y p e q u e 

ñ a e s c a l a . 

* E j e r c i c i o s s o b r e f o t o g r a f í a a é r e a v e r 

t i c a l . 

* I n t e p r e t a c i o n y e l a b o r a c i ó n d e m a p a s 

d e u s o d e l s u e l o y c o m p a r s c i ó n c o n m o 

d é l o s t e ó r i c o s . 

F u n i t e ; C a p e l , H. y Dtm. l a Geografía ante l a raforaa e(iticattva. Cuadernos de 

GaocrU<ca N* i3. B a r c e l o n a . 1984. pág. 48. (Modif icado) . 
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P a r t i m o s del supuesto de que un curso de Geogra f ía 
es ei producto de v a r i o s aspec tos : 

1 . U n a s e r i e de componen tes básicos: 

a ] ob je t i vos y conten idos f i j ados por ia o rdenanza que 
aprueba ei p ian de es tud ios : 

b] e s t r a t e g i a s , e x p e r i e n c i a s de ap rend i za je , r e c u r s c s y 
eva luac ión , a e labora r por ios docen tes . 

2. U n a s e r i e de r e l a c i o n e s en t re esos componentes corno ia 
que e x i s t e en t r e ob je t i vas y conten idos . 

3. C i e r t o s l í m i t e s : ia e s t r u c t u r a dei curso conc re to , i n t e 
grada por o t ras as igna tu ras y o t ros cursos y con una 
c a r g a h o r a r i a e s t a b l e c i d a : 2 horas s e m a n a l e s des t inadas 
a desa r ro l l a r G e o g r a f i a F ís ica A r g e n t i n a pa ra a lumnos 
de 1 3 - ¡ 4 años. 

4. L o s educandos con c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s : 

a j una e tapa de ia educac ión : c i c i o básico del n ive l med io : 

b] un lugar y una soc iedad de te rm inadas : en es te caso 
es tud ian tes dei G r a n Mendoza o áreas c i r c u n d a n t e s 
p roven ien tes de padres con buen n ive i e c o n ó m i c o -
c u l t u r a i . ia mayo r í a p ro fes iona les : 

c ] un desar ro l lo men ta l aco rde con la edad c rono lóg i ca . 

Por e l lo nos propus imos abordar ia enseñanza de ia 
Geogra f ía f í s ica a rgen t i na a pa r t i r de ia l e c t u r a de mapas , 
t ra tando de que ios a lumnos lograran reso l ve r p rob lemas , 
m a n e j a r datos e i n t e r p r e t a r l o s , y o rgan iza r ia i n f o r m a c i ó n 
r.ecopi jada . 

E l e g i m o s la c a r t a t o p o g r á f i c a 1:500.000 por v a r i a s 
r a z o n e s : 

1 . ia edad de ios a lumnos - 1 3 - 14 años- ya que están 
en cond ic iones de t r aba ja r con e s t a c a r t a con ia madu rez 
i n t e l e c t u a l adecuada ; 

2. ia d i f i cu l t ad , en un área de f r o n t e r a , pa ra disponer 
de o t ras c a r t a s de mayor e s c a i a ; 

3 . pa r t i r dei conoc im ien to de espac ios c e r c a n o s , y por 
lo tanto apoyar el proceso enseñanza-aprend iza je en 
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lo conocido-percibido: 

detectar la proiongación de unidades geomorfológicas 

en áreas vecinas, mediante ei manejo correcto de 

cambios de escala. 

De este modo se aborda el programa de Geografía 

física argentina de acuerdo con ei pian de estudios, con a c t i v i 

dades de los alumnos desarroiladas a partir de informaciones 

a su alcance. 

Superamos ios problemas que presentan los textos 

en vigencia, inadecuados para cumplir con estas exigencias 

de renovación, con otros seleccionados de acuerdo con ios 

objetivos y temas fijados, y que brindan complementariamente 

aqueios aspectos que ia carta proporciona. Nos sirvió de apoyo 

ei aporte de ia Geografía universitaria, que aquí nos llega 

a través de una relación directa y muy fluida con ei Instituto 

de Geografía de ia Universidad Nacional de Cuyo, ia asistencia 

a cursos y seminarlos en diversos organismos especializados 

universitarios y no universitarios, y ia lectura y discusión 

ds revistas de Investigación e información geográfica. 

Básicamente ia programación resultante puede resumirse 
en ei cuadro 5. 

Mediante ei uso de otros documentos, ya sean textos, 
fotografías, diapositivas, cartas temáticas, datos estadísticos, 
se desarrollan ios otros temas dei programa y se logra el 
desenvolvimiento de capacidades Intelectuales de los alumnos, 
por encima de ia mera adquisición de Información, y se cumple 
con ei programa establecido para esta asignatura. 

Por último, es preciso destacar que mucho queda por 

hacer. Sin embargo, es necesario continuar con ia Investigación 

tanto a nivel teórico como experimental. 

2. El programa de Geografía de Euros!o 

En este programa ios objetivos generaies del curso 
apuntan sobre todo a desarrollar ia capacidad de anáilsls. 
correlación y síntesis, es decir, a procurar que ios alumnos 
Interpreten ia realidad del continente en estudio con "espíritu 
geográfico". P a r a lograr este propósito es necesario fomentar 
la habilidad en ia utilización de ios documentos. 

Nos enfrentamos ante un programa que. como es habi
tual, se c a r a c t e r i z a por ia extensión y ei peso excesivo de 
lo natural con predominio de ios aspectos descriptivos. 

Este curso está destinado a alumnos de 15 a 15 años. 

Su intensidad horaria es de tres horas semanales. 

Elegimos como criterio ia "dominante" para estructurar 
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Cuadro 5i Aspectos de la planificación d e G e o g r a f í a 

Objetivos Contenidos A c t i v i d a d ^ 

* I n c e n t i v a r la o b s e r v a 
ción anniítica, tanto 
d i r e c t a c o m o i n d i r e c t a 

* L e e r e i n t e r p r e t a r c a r t a s : 
a) t o p o g r á f i c a : 1 :500 .000-

f . lendoza 

b> f í s i c o - p o l í t i c o de l a R e 

ptíbl ica A r g e n t i n a (pe

queña e s c a l a ) . 

* E j e c u t a r p e r f i l e s topográ 
f i e o s , 

* R e a l i z a r una c a r t a g e o m o r 
f o l ó g i c a s i m p l e 

a ) de M e n d o z a . 
b) de l a Repúbl ica A r g e n 

t i n a . 

* R e l e v a r y c a r a c t e r i z a r l a 
r e d h i d r o g r á f i c a en r e l a 
c ión co n el r e l i e v e y co n e l 
r e l i e v e y co n e l c l i m a 

P re sen t ac i ón g e n e r a l del e s 
p a c i o 8 e s t u d i a r . S i t i o y pos¿ 
c i ó n . L s e s c a l a . 

L o s con jun tos geomorfológicos 

D e f i n i c i ó n a t r a v é s de l a s i m 

bolog ía c o r r e s p o n d i e n t e : 

a) en Mendoza . 
b) en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 

L a r e d h i d r o g r á f i c a . D e f i n i 
c ión de l a s c i e n c i a s p r i n c i p a 
l e s e n : 

a) Mendoza 
b) A r g e n t i n a . 

L o s p r i n c i p a l e s r e g í m e n e s 
f l u v i a l e s . 

a) en Mendoza . 
b) en A r g e n t i n a . 
A p r o v e c h a m i e n t o de los r e c u r 
.sos h idrául icos . 

E laborac ión de m a p a s 
de localización a d i s 
tinta e s c a l a . 

D i s t r i buc ión de s e c t o 

f e s según la a l t u r a , 

por c o l o r y por c u r s o s 

de n i v e l . 

D e t e r m i n a c i ó n de la 
a l t u r a med í s de los s e c 
t o r e s d e t e c t a d o s . 

R e a l i z a c i ó n de l p e r f i l 
t o p o g r á f i c o . A m p l i a c i ó n 
de los r e s u l t a d o s o b t e n j 
dos m e d i a n t e I n t e r p r e t a 
c ión de d i a p o s i t i v a s y de 
t e x t o s a l u s i v o s a los seo 
tores e s t u d i a d o s . C a m i 
n a t a s y e x c u r s i o n e s de 
r e c o n o c i m i e n t o . 

ios e j e s t e m á t i c o s , y de e s t e modo equ i l i b rar ei peso de ios 
e l e m e n t o s que i n t e r v i e n e n en la o r g a n i z a c i ó n de ¡os e s p a c i o s 
e s tud iados , superando ia c o m p a r t i m e n t a c i ó n de ios t e m a s 
del p r o g r a m a or ig ina l y la p r e p o n d e r a n c i a de io Físico y io 
b i o l ó g i c o . 

R e s p e t a m o s ia d i v i s ión dei p r o g r a m a en una p a r t e 
genera l y una r e g i o n a c 

A p a r t i r de a l l í e s t a b i e c i m o s ios s i g u i e n t e s e j e s t e m á t i 
cos : 

1. P a r t e g e n e r a l : 

a ] E u r a s i a : c o n t i n e n t e de grandes c o n c e n t r a c i o n e s y de 
d e s i e r t o s humanos . 

b] E u r a s i a : c o n t i n e n t e de c o n t r a s t e s n a t u r a l e s muy ma£ 
c a d e s . 

c ] L a pobreza a g r í c o l a - g a n a d e r a a s i á t i c a f r e n t e ai desa 
r r o ü o indus t r ia l europeo . 

2 . P a r t e r e g i o n a l : 

d] E i sudes te de A s i a , r e g i ó n de grandes dens idades . 

e] E i sur de E u r o p a , r e g i ó n de a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a i i n 
t e n s i v a . 
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f] L a Unión Soviética, región de organización econórrñ 

ca centralizada. 

g] Región central europea o de encrucijada. 

h] E i noroeste de Europa, región de industi'iaiización 
creciente. 

Luego de dos años de expériencias. observamos que 
hay varios aspectos que modificar, puesto que: 

1. es necesario buscar otra forma de regionalización 
que respete ia articuiación de ios distintos caracteres 
que influyen en un territorio de ias dimensiones 
de E u r e s i a : 

2. resulta claro que ia división regional realizada privile

gia ei espacio europeo sobre ei asiático: 

3. grandes sectores que tienen profunda repercusión 
no sólo en Eurasia sino en ei resto dei mundo se 
dejan de lado, taies son ios casos de Japón y ei Oriente 
Medio. 

L a s actividades fijadas para ios alumnos consisten en: 

1. L e c t u r a y comentario de textos. 

2. Elaboración e interpretación de mapas a pequeña esca^ 
i a. 

3. Elaboración e interpretación de gráficos a partir de da

tos estadísticos. 

M. Uso de modelos, como ei de "Evolución demográfica 
deí occidente de Europa", para explicar el comporta
miento de ia población en todo ei continente. 

5. Ejercitación de procedimientos de combinación 
de atributos y correlación de variables. 

6. Aprendizaje de procedimientos gráficos de regionali

zación. 

iV. Conclusión 

Somos conscientes de la necesidad de una reforma 
profunda en ia enseñanza de la Geografía por imperativo 
de ia evolución de ia ciencia misma, de ia teoría educativa 
y de ias necesidades de ia sociedad y de ia Nación. 

Nuestro trabajo se orienta a iniciar ei camino de ia 
renovación aunque por ahora, en ei conjunto del currícuio. 
aparece sólo como un paliativo. 

Por otra parte, es preciso recalcar que esos cambios 

surgirán a partir de un verdadero trabajo experimental, donde 

ias dificultades son múltiples debido.a factores como: 
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