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INTR0DU;Crn 

Por  Adela G i l  Crespo 

En una d e  las ses iones  de l a  Junta  Di rec t iva  de l a  R e a l  

Sociedad Geográfica de  Madrid, dedicada a preparar  las  acti- 

vidades de l  cu r so  1980-81, se ecordd l a  ce lebrac ión de unas 

Mesas redondas, que habian d e  r e u n i r s e  a l o  L d e l  año 

Algunos se preguntar6n porqué l a  R e a l  Sociedad Geogrefica 

tomaba l a  d e c i s i b  d e  o rgan iza r  unas mesas sobre  la situacidn 

a c t u a l  de  la Enseñanza de  la  Geograffa a l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  

en los que esta materia se imparte. La respuesta es s e n c i l l a , l a  

R e a l  Sociedad Geográfica es la r e p r e s e n t a c i h  o f i c i a l  de  Espeña 

dentru d e l  Comit6 de  la  Unión Geográfica In te rnac iona l  desde el 

año 1922. Una de  las grandes preocupaciones de la  U,G 
l . .  1 IUI &*$W 

s u s  o r igenes  es l a  de  l a  Enseñanza d e  la  Geogra fh  pa ra  cuyo o& 
._ . -- . - -- .-- 

j e t i v o  e x i s t e  una Comisidn permanentee . . , .  

Con estas p r e v i a s  expl icac iones  pasa ré  a m p l i c a r  el  p o ~  

qué, en este momento, nos  h a  inkeresiepo gl $m, de ._&a En@&w 

za geográf ica ,  desde la  EGH a la  Universidad. Asistirnos a un 

proceso de cambio d e  p lanes  d e  enseñanza desde la  EW pasando 

por  e l  BüP h a s t a  llegar a la Universidad. No e n t r o  en c o n s i d ~  

rac iones  sobre  l o s  cambios de  p lanes  pero  si m preoclrpa, y 

nos preocupa d e  una manera genera l  a l o s  que nos dedicamos a 

l a  enseknza ,  c u a l  es e l  l u g a r  que a l a  Geografía l e  va a co- 

rresponder, a la v i s t a  d e l  l u g a r  que se as ignb en el  úl t imo 

P lan  de  Es tud ios  de 1975 para I3.U.P. 



Por  o t r a  p a r t e ,  dada la  inporbfcia que la ,  concede en :la 
* 

U.G.I. con e l  sostenimiento a t ravkc  d e  l o s  a v a t a r e s  h i s t ó r i c o s ,  

de  la que primera f u e  Sección para  la Enseñanzg de la Geogra fh ,  

transforinada en Comisi6n desde e l  Congreso In te rnac iona l  de  Geo- 

grafía celebrado en Rio de  J a n e i m  el  año 49%. d e l  i n t e r é s  por 

a t a  materia d e  la U.N.E.S.C.O., que desde f i n a l e s  de l a  Segunda 

Guerra Mundial v iene  haciendo publicaciones y reuniones a escala 

Lnternacional  sobre  l a  e n s e k n z a  d e  la  Geograf %a, Metodología ,la 

Qeograf%a en l o s  p a í s e s  d e l  Terce r  Mundo, America latina y A f r i -  

ea; se nos ha plantegdo e l  problema d e  v e r  cual es la s i twrcidn 

ec%ua1 d e l  n i v e l  conocimientos de nues t ros  slurmos, a n a l i z a r  

las phmes de e s t u d i o s  m EuB, BUP, E s h e l a s  Universitarias,Uni- 

versídad y comparar esto6 cm los aíctualrismte v igen tes  en o t r o s  

@ses. 

Todo ello ha s i d o  niotivado por d i f e r e n t e s  ceusas: l e )  veni- 

nus observmdo. una profunda dicotomia e n t r e  la espec ia l i zac ibn  

en 1- diferentes ramas de  la Geografir desde que nacieron en la 

Un.iversfded los D e p a r t a n i e n b s  dm Geogriafh y la Licencia tura  en  

esta I W I ~ ~ ~ ~ B O  21) e m ~ & . e m b n t i a  88isf;iAY)s a la  drdida de en t i -  

Uad d e  eslta d i s i p l i r r a ,  que va pa~o a poca quedando en los nue- 

vas planes de estudios diluldar, f-airantada en la EGB, en las d e  

nomine.* A r e a s  de la Naturaleza o en las Amas Sociales, con l o  
4 

que ha unidad qya eersterira a esta Ciencia  se ha perdido; 3@] 

vivliaios m un mundo m el que la  P B I " c ~ c ~ . ~ ~ ,  conocimiento y com- . . 
f&&i* del espacio es d e  cepibl importancia; 4 ~ )  el proceso 

de i n t m n a c i e n a l i z a c i b n  d e  nuestro't iearpo hece que el ciudadano 

d i o  reciba una Itnfoniieicibn caapleja y dh r i e i  d e  fenómenos g e  

g&ficos, unos del medio ambiente n a t u r a l ,  o t r o s  d e l  medio ambien- 

te  humano, etc. a buscar  solucioneS, Con previo conocimiento, para 

el puesto que la  Geografia debe ocupar en la  formación d e l  ciuda- 

no medio. 

La tarea que nos hemos propuesto ha s i d o  l abor iosa  y l a  con- 

sideramos s ó l o  como e l  punto de p a r t i d a  pe ra  profundizar más so- 

b r e  la s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  los e s t u d i o s  de Geogra fh  en nues t ro  

p a i s ,  que a n i v e l  de  E n s e k n z a  Secundaria se a p a r t a  mucho de l o s  

p a i s e s  de Eumpe Occidental ,  de l o s  p a í s e s  d e l  E s t e  y eún de  a l g u  - 
nos de  l o s  p a i s e s  d e l  Tercer  Mundo. 

Pa ra  l l e v a r  a cabo este cometido hemos s o l i c i t a d o  la  colabo- 

rac ión de las Universidades, de a l g m a s  Escuelas Unive r s i t a r i a s  

d e  formación d e l  pmfesomdo,  algunos profesores  de  EGB y de eom- 

pañeros d e l  Grupo de pmfesores  de Geografía e Historia de Ma- 

dr id .  Con su  pa r t i c ipac ión  se han celebrado a l o  l a r g o  d e l  cu r so  

tres mesas redondas que presento  en las tres primeras p a r t e s  de 

este es tudio  . 
La primera mesa redonda está recogida en la Primera P a r t e ,  

se dedicó a conocer l a  s i t u s i ó n  de l a  Geograffa en las Escue- 

las u n i v e r s i t a r i a s  d e l  Profesorado de  EGB. 

En esta mesa se presentaron como resu l t ado  de  una encues ta  

pasada a l o s  alumnas d e  la Escuela Unive r s i t a r i a  "Santa Mar ía "  

d e  Madrid,,los n i v e l e s  de conocimientos de Geografía con que 

l legaban l o s  alumnos al primer curso  de las Escuelas proceden- 

tes d e l  BUP, unos d e l  ant iguo P lan  de  Bach i l l e ra to ,  o t r o s  d e l  

actual. 



tos g r á f i c o s  nurestran las d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos, s iendo és- 

tos nnry i l u s t r a t i v o s  d e  l o s  d e f e c t o s  de  fonnaci&n y de informa- 

ci$n por  los que va pasando nues t ro  alunnado por falta de coheren- 

cia de los Planes ,  que se vienen aplicando s i n  a n t e s  haberse expe- 

rimentado en a l g w s  de  los c e n t r o s  p i l o t o s  ex i s t en tes .  

En este m i s m a  m e s a  se d i 6  a conocer la s i t u a c i ó n  de la Geo- 

g r a f í a  en l o s  p lanes  d e  e s t u d i o  de  las Escuelas Unive r s i t a r i a s  

d e l  Profesorado. Dada la  autonomía de las m i s m a s  no e x i s t e  unidad 

- En la m i s m a  ponencia se t r a t b  de la enseñanza de l a  Geogra- 

f fe  en EGB, procediéndose por medio de  un test que f u e  pasado a 

alunros de  priiaer curso d e  W de I.N.E. d e  Madrid y uno d e  M u r  

cia, En 6 1  se pre tendid  v a l o r a r  los n i v e l e s  d e  conocimientos fi- 

n a l e s  adquir idos  a l o  largo de la EGB. T a l  vez  e l  cues t ionar io ,  

mejor que test, haya sido poco elaborado, pero  en cua lqu ie r  caso  

pone de r e l i e v e  la falta d e l  alumnado de no s a b e r  co r re lac ionar  

fenómenos geográf icos  y en  algún caso el  no s a b e r  comprender el 

vocaóulario más elemental  cano c r e c i e n t e  y decreciente.  

Tratando de buscar  las rdces d e l  m a l  no s ó l o  en los planes 

de  e s t u d i o s  sino tambib d e  la  infonnacidn que e1 alunnado de EGB 

r e c i b e  a t r a v é s  de  los  l i b r o s  de t e x t o  oficiales. O t r o  equipo, 

p rev ia  se lecc ión de  los t e x t o s  116s usuales  en el mercadoha un en& 

lisis de l o s  contenidos atendiendo a la  exposición c i e n t i f i c a , d i -  

d á c t i c a ,  pedagdgica e i l u s t r a t i v a  d e  los mismos. Los re su l t ados  
I 
l d e l  a n á l i s i s  se recogen en  una serie de crredros. 

1 Le tercera mesa redonda, celebrada  ya en la primavera, a d o l z  

ce de  m defecto ,  e l  t-moerse t r a t a d o  muchos temes en el c o r t o  espa- 
c i o  de tiempo de una taMe. 

Fue la  4 s  h e t e r o g h e a  d e  temas aunque con une unidad, centra- 

da en la  problemática de la Enseñanza.Secundaria. 

Puede parecer  extraño,  a l  ser recogida en le Tercera P a r t e  la 

in te rca lac ión  de l o s  p lanes  de es tud ios  de  E.G.B. e n t r e  l o s  dife-  

r e n t e s  p lanes  por l o s  qde ha i d o  pasando la  enseñanza secundaria 

desde e l  año 1938-1935. Pero consideramos que era absolutaniente ii~- 

desde el momento en que el bachillerrato t r a d i c i o n a l  
7 - 

de siete años  era cercenado en su base, arrancándosele l o s  c u r w s  

.- correspondientes al b a c h i l l e r a t o  elemental ( I Q ,  2Q. 3, 40) pues 

las profesores de Ensehnze  Medie consideremos que una parte do los 

defec tos  de formación y conocimientos de nues t ros  alumnos proceden 
? j  de este ruptura ,  pa ra  la  que M se ha t en ido  en cuenta n i  la  p s í z  

l o g i a  d e l  alunarado n i  la metodologfa que debe a p l i c a r s e  en la en- 
, - 

sefianza de  esta materia, que ha quedado d iv id ida  en las áreas an- 

tes mericionadas. 

1 * 

En esta tercera parte se hace un e s t u d i o  comparativo con los 1, 
planes  de es tud ios  de otros paises y se i n s e r t e  un e x t r a c t o  d e  las 

somunicaciones de geopraflta a n i v e l  d e  snse íbnras  Gsicas y s e c i  

darias, se han presentado en la Comisión de ~tkgrafla y Educación, 

l m el Último Congreso I n t e r n a c i m a 1  de Geugmf'ia celebrado m el 

1 snes de agosto en la ciudad de Tokio. 

Una comisión t r a b a j ó  den t ro  de  esta mesa redonda sobre aná l i -  
t 

l - sis de los l i b r o s  de t e x t o  o f i c i a l e s  d e l  8.U.P. 
7 . I  
s. 

I( 

Ig.t+lmente que e n  la E.G .B. se ek&ieron Isis e d i t o r i d e s  & 
Z 1 . 8  8 . 



--tivas en el amrmsdo, publicbndose los resu l t ados  en un 

cuadro. 

Era importante p r e s e n t a r  a spec tos  p o s i t i v o s  de l a  enseñanza 

de 4 geogmf ia  en el  B a c h i l l e r a t o  a c t u a l  y a este propósi to  respon - 
den- los  -bajos de las profesoras M I  d e l  Carmen G o n d l e z  y MI Jo- 

s&q. Reyes. En e l l o s  p lantean una in te r rogan te  sobre  le adecuación i 
o ir@tdecuacib d e  la geograffa de  segundo de B.U.P. donde ac tual -  

j mmte esa  s i tuada ,  feraer polémico, pues considero que no es s ó l o  

]3 -eitme%bn cmnolbgica, d n o  la  f a l t  da apoyatura en una g e - 2  

,PfB genesierl de concepciones cikitifict~s actuales, que s i r v a n  de 

a lo que viene consltder6ndose, con falta de  s o l i d e z  c i en t f -  

f ;~& íj&fim, gB0grarf.B rumam y ecmbniica. 

(Ipsrtan ambas prmfesoras adlisis del nivel de comciniien 

los al--, ejercicios p r & c t i a s  reelizados con s u s  a lwmos,  

eqplimndw &todos d e  la g e o g r a f h  d e  la percepdb,. y de la teor 
. . 
de las ~ a c l .  

k i t m  &e insmkisfacci6n del vigente p lan  de e s t u d i o s  por  s u  
. . 

inmtwsmm~ y utilridbi sufria n la titia reo-, el cate- 
drátha & mis O. & S ~ ~ B Z ,  nos p r e w n t 6  une ponencia en 

.lg que rer wgSaren rl#mm kietm de cambio en l o s  e;eñltenidos y : 

1' gz%hmc$h de 1- m b m ~ ~ ,  de acuerdo oon las edades del alumnado 

. Imparte sseudios de BaWillemtcs. 4 

, = La Cuarta p a r t a  y Ú l t i m a  i.s. Mmdi c o r r i ó  a cargo d e l  C c  

de ~wgcafla de la üniwtraidsd Coniplutense Sr. Bosque 

m üaursl, en ir que m hizo une p r e s m ~ i 6 n  de la r i t u a c i b n  e c t u d  

I. .de L * U mseñmaa ds lii papm~i. a li. h c u l t a d e i  
;..J 

Por  Último, dedicamos la  Quin ta  p a r t e  e dos tersas que pueden 

parecer  marginales a las mesas redondas, pero hemos considerado de  

interés i n s e r t a r l o s  porque aportan ideas:  Uno sobre  e l  v a l o r  de  la  

geografia en la  sociedad, por e l  geógrafo y c a t e d r á t i c o  de I.N.B. 

en ~1merf.a y r ep resen tan te  de l o s  métodos de geograf ía  c u a n t i t a t i v a  

en nuestro país .  

O t r o ,  de gran i n t e r é s  en  el  momento presente ,  la  problemática 

de la geograf ía  regional ,  por e l  profesor  de l a  Universidad de  Ea* 

celona,  Sr .  Hermndo Rica, in te resado  en problemas d e  metodologia. 

Por  Último, recogemos en las conclusiones l o s  r e su l t ados  a 

l o s  que tras exposiciones, debates,  a l o  l a r g o  d e l  curso  hemos 

llegado. Quiero  de ellas des taca r  que no han t en ido  como o b j e t i v o  

l a  defensa de  una materia, por  ser la  que preferentemente explica- 

mos y nos g u s t a  y a ella dedicamos el tiempo l i b r e  en  t r a b a j o s  de 

invest igación.  No, no ha s i d o  esta la  intencionalidad.  En el  mun- 

do a c t u a l ,  r e p i t o  de  nuevo, se p r e c i s a  conocimiento espac ia l ,  pe- 

r o  también comprensión de l o s  problemas humanos, de  la  luche  d e l  

hombre en el  medio, dominándole, o dejándose vencer. La inquietan- 

te preocupación de una sociedad que crece y de unos recursos  que 

son l imitados.  

La búsqueda de la  comprensión in te rnac iona l  e n t r e  todos los 

grupos hunanos. Metas todas  ellas que la  g m g r a f f a  puede contr i -  

b u i r  a da r  expl icac iones  y ayudar a l o s  niños,  jóvenes y adoles- 

c e n t e s  a comprender mejor e l  mundo en que viven. 

Madrid, junio 1981 



trabaj 

(Debe utilizarse individualmente para averiguar datos du- 

rantela visita y redactar posteriormente el trabajo) 

1.- La Industria visitada ¿a qué tipo pertenece? 

2.- Estúdiese la localización de la fábrica. Posibles ca 

sas. En consecuencia ¿en qué tipo de paisaje indus- 

trial la encajarlas? 

3.- ¿Qué superficie tienen los terrenos que ocupa la fá- 

brica y desde cuando funciona ésta? ' 

m 4.- ¿Siempre ha tenido el mismo emplazamiento? En caso 

contrario ¿dónde estaba antes? Razones del cambio. 

5 . -  Hánase un Plano Rudimentario Dara mostrar sus -insta- 

laciones, distribución y uso a que están destinadas. 

La Materia Prima ¿cuál es? y ¿de dónde viene? 

. - 7 . -  Transportes utilizados: 

a) Para la Materia Prima. 

. b) Para distribuir los productos acabados. 
.I 
w%- 8.- Fuente de energia utilizada. 

9.- Mercadols de los productos. 

Y . 10.- Número de obreros (varones, hembras) y lugar de resi c- .dencia (en las inmediaciones, lejos ...) 

11.- Organización del trabajo (t6cnicasmanual@s, posible E, - +maquinaria, automatizaciÓn, cadena de producci6n, ho 
. . A - -  rario, etc.) 

12.- ¿Existe personal cientifico y laboratorio? ¿Se rea- .- .- 
-1.  ,,-,-- liza en la empresa algún tipo de investigación? (mej 

-22 
ra del producto, nuevos sistemas, estudios del merca ..,. 
do o de la productividad ... ) 

13.- ¿Pertenece a alguna sociedad o algún tipo de con=&- 

- l' 
"'='traciÓn de empresas? 

. , a  

1 14.- Para la venta del producto/s 'se hace algún tipo -de 

publicidad? Si es así G ~ ~ á l  y en qué medios preferen 



=tizar s o b r e  los resultados obtenidos ,  sino p r e s e n t a r  unas conclii- - Los que e s t ab l ecen  i n t e r r e l a c i ó ~  h O m D ~ d l o .  

s fones  con carácter o r i e n t a t i v o .  De t o d a s  formas, la procedencia  7 
d e  los e s t u d i a n t e s  es l o  suf ic ien temente  he t emgénee  para  que l o s  

resultados ob ten idos  tengan i n t e r é s .  

La prueba abarca d i s t i n t o s  a s p e c t o s  de la  G e o g r a f h  que hemos 

agrupado d e  la s i g u i e n t e  forma: 

A. Concepto de la Geografia  wwno c i e n c i a  y profesión.  Nive l  

de inforrsación (Preguntas  9.2.3). 

8. Aspectos de l a  T i e r r a  como p l a n e t a  (4,5,6,7) 

C. LoccrlizaciOn espacial (8, 17.18). 

u : I n t a i p n t & i b i  y r s J i z a c i 6 n  de g d f  ius (9, 16). 

a-ir l E. Climas y paisajed mturales (9, U, 11). 

-F. Aspectas  s o c i o - e c d m i e o s  ( 12, 13, 14, 15). 

Debido a la l i m i l a c i 6 n  de  tiempo para la m a l l a a c i ó n  s imul t8-  

de 3.a prueba para todos l o s  e s t u d i e n t e s  ha sido impos ib le  in- 

r otros aspaebs que! también considel-8bainos i n t e r e s a n t e s  y 

quitif nos  hub iemn  proporcionado ma v i s i &  6 s  amplia. 

" ' " Comentario d e  losa datos o b t e n i d o s  e n  le co r recc i6n  d e  la  prueba. 

G r u p o  A: COAICEPTO DE L A  GE[T;RAFIA COMO CIENCU Y PRM-SSIOhl. 

N I E L  DE I N F m f a U .  h 

- 'e- Es d i f h i l  obje t iv ta r  lo. r e s p u e s t a s  pues to  que abarcan  una 

d e s c r i p t i v o s  a l  es- 

- Aspectos u t i l i t a r r o s .  

- Aspectos d e s c r i p t i v o s  e x c l u s i ~ a m e n t e  desde e l  punto d e  v i s t a  

. ,s.:. ' . 
d .  

:-~*$'&$izmcio . \ 1;s tipos de r e s p u e s t a s  las hemos englobado de es- 

f i s i c o .  

- Aspectos d e s c r i p t i v o s  f i s i c o s  y humanos. 

I - Considerada como a u x i l i a r  d e  o t r a s  c i enc i a s .  

- Con carácter docente.  

- Ninguna r e spues t a ,  

La mayoría d e  l o s  encuestados,  a l r e d e d o r  de  un 60q6 e n  ambos 

grupos,  cons ide ra  la  Geografia desde una pe r spec t iva  puramente 

d e s c r i p t i v a  fisica y fisica-humana r e s a l t a n d o  especialmente l o s  

a s p e c t o s  económicos. P o r  ejemplo, una respues ta :  "A e s t u d i a r  l o s  

a c c i d e n t e s  geográ f i cos  (montañas, r i o s ,  c l imas ,  vege tac ión ,e tc .  ) 

d e  un l u g a r  y también a n a l i z a r  las caracreristícas económicas, 

urbanas, etc. d e  ese lugar".  Pe ro  hay que d e s t a c a r  que e l  grupo 

d e  B.U.P. pa rece  t e n e r  una mayor formación en G e o g r a f h  Humana 

ya que un 16'83C; e s t a b l e c e  r e l a c i ó n  hombre-medio y e l  9 ' 6  no 

r-..tsetc. ~ ~ ~ - t ~  -1 rl?d ., 4 c i d  - - - - -+d ..---- L- A- ---  -1 -- 
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a n t e r i o r e s .  

E l  r e s t o  d e  l o s  a s p e c t o s  cons iderados  r ep re sen ta  un porcen- 

taje reducido pe ra  consignamos a lgunas  r e s p u e s t a s  p o r  s u  or ig ina-  

l idad .  A l a  pregunta  -¿A qué se dedica  un geógrafo? - un encues t a  

do responde: "En t e o r í a  supongo que a i n v e s t i g a c i o n e s  soc io lógi -  

cas, ecwiómicas, etc. pero en la práctica e d a r  clesel*. Otro,con- 

s i d e r a  la  ~ e o g r a f f a  "como complemento de l a  H i s t o r i a ,  para poder  

en tender  e l  en torno  d e  un grupo humano y v e r  s u  i n c i d e n c i a  en e l  

d e s a r r o l l o  d e  d icho  grupo". 



Finalmente, en a lgunas  r e spues tas  se aprecia una ap l i cac ión  

prác t ica  de la ~ e o g r a f h  como en 81 caso d e l  que respondc "se puz 

de u t i l i z a r  corno base pare h ~tsiurt icación in ternacional .  Pa ra  e2 

t u d i a r  las caracteristicas que influyen en un determinado l u g a r  

y u t i l i z a r l o s  pa ra  conseguir  unos beneficiosn.  

No obs tan te  la mayoría de las respues tas  denotan una idea  

muy pobre de l o  que es la Geograffa, como por  ejemplo a q u e l l a s  

contes tac iones  que ind ican  que e l  geógrafo se dedica al e s t u d i o  

d e  la ~eografía o el  e s t u d i o  d e l s t e r r e n o ,  y que la Geografía sif 

v e  para conocer la s i t u a c i ó n  o pdra s a b e r  donde e s e  cada cosa. 

Dentro d e  este apartado,  le  respues ta  a la pregunta número 

3 denota una carencía abso lu ta  d e  in fo rmcibn  b i b l i o g r é f i c a  sal- 

vo m i n o r i t a r i a s  excepciones. E l  hecho de que un 96'?% en B.u.P. 

y un en p lanes  an t iguos  no c i t e n  ninguna 051.0 n i  a r t f c u l o  

es suf ic ientemente  s ign i f i ca t ivo .  Adeds a l g m o s  confunden nove - 
las d e  aventuras  y v i a j e s  con b i b l i o g r a f í a  geográfica y la mayo 

rfa d e  las obras c i t a d a s  aan o g e n  atlas o bien l i b r o s  d e  di-  

vulgación. 

Grupo B. ASPECTOS DE LA T E R R A  COMO PLANETA. 

ün cuadro de  los  r e s u l t a d o s  obtenidos aparece  en l o s  ane- 

xos 2 y 3, as% como s u  representacibn.  

En este grupo hemos in ten tado  exp lo ra r  los conocimientos 

ecerca de escalas, COOrrlenadas geogr6ficas y consecuencias d e  

los movimientos d e  la Tier ra .  

En cuento al problema d e  escalas, e l  resu l t ado  a que lle- 

gainos es que n6s de la mitad da las persones encuesb&is m a@ 

ws grupos desconocen la  re lac ión  e n t r e  d i s t a n c i a  real y d i s t a 2  

cia en el plano. Los que plantean e l  problema bien y no l l e g a n  

a una solucibn c o r r e c t a  son e l  14'816 de  l o s  alumnos de p lanes  

ant iguos  y el  23 ' l$ de  l o s  d e l  B. U.P. 

S i n  embargo la c m c l u s i 6 n  d s  s i g n i f i c a t i v a  a que l l e g a m s  

al analizar los r e s u l t a d o s  dz este tema es la d i f e r e n c i a  que p c  

sentan  estos gnipos en .cuanto  a l  núnero d e  contes tac iones  co- 

tas que suponen casi el doble de a c i e r t o s  en l o s  p lanes  a n t i g m s  

que en B.U.P. 

. E l  5096 de  los encuestedos desconr>cen l o  que es l a  l a t i t u d  

- o b j e t o  d e  lei pregunta número 5 -. Es to  no5 i n d i c a  que la ausen-  

cia de la ~ e o g r a f f a  en 8.U.P. y s u  s i t u a c i ó n  en l o s  primeros cur- 

sos de  B a c h i l l e r  en l o s  p lanes  ant iguos  determina una total ig- 

r a n c i a  d e  conceptos t a n  esenc ia les  como l o s  las coordenadas gm- 

gráficas, h a s t a  e l  punto de que no menos d e  27 encuestenios con- 

funden la l a t i t u d  con la a l t u r a  sobre  el n i v e l  d e l  m a r .  

Globalmemte l o s  r e s u l t a d o s  son re la t ivamente  similares en 

ambos colec t ivos :  e l  21 '3q6 de l o s  alumnos de B.U.P. confunden 

l a t i t u d  con longi tud  y en plenos ant iguos  l l e g a  a a lcanzar  este 

error un porcenta je  algo super ior :  el  24'7. 

En la pregunta número 6 r e f e r e n t e  a husos horar ios ,  l o s  re- 

s u l t a d o s  - aunque de un modo menos ca tegór ico  que en e l  problema 

de escalas - tambien señala una l i g e r a  ven ta ja  de l o s  estudian- 

tes de l o s  p l a n e s  antiguos.  De todas maneres hay que señalar que 

en ambos c o l e c t i v o s  sólo la mitag aproximadamente dan una cantes 
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En l o  r e f e r e n t e  a una cues t ión t a n  simple como conocer las di- 

ferencias e s t a c i o n a l e s  e n t r e  m b o s  hemisferios, e l  e q u i l i b r i o  en- 

tre B.U.P. y B a c h i l l e r  ant iguo es bas tante  claro: e n  ambos el des- 

conacimiento d e  las consecuencias d t l  raovirnimto de t r a s l a c i ó n  de 

l a  T i e r r a  son patentes ,  desde e l  momento e n  que aproximadamente el 

de l o s  e s t u d i a n t e s  han respondido d e  forma totalmente d e s a f o ~  

tunada a esta pregunta, De cua lqu ie r  aodo, las cifras denotan un 

mayor dominio d e l  tema por parte d e  l o s  que proceden de p lanes  an- 

t e r i o r e s  a l  B.U.P. 

P rupo C. LOCALIZAcIaU ESPACIAL rd 1 

d & . d i  

S t a  grupo d e  preguntas pretende evaluar la fani i l ia r ización 

de l o s  e s tud ien tes  con l o s  mapas y s u  capacidad para s i t u a r  en el 

espacio  una serie dsda de ciud-des. 

C o n t e s t a r  correctamente la meta 

truir iasntaLnente el  mmpa d e  E s p a h  y l o s  resu l t ados  obtenidos no 

heri sido, a nues t ro  Juic io ,  demasiado malos. Las contes tac iones  

~ ~ e r e d a s  como v á l i d a s  (para l o  c u a l  bastaba mencionar tres 

provincias  que, aproximademente, se encuentran en la l í n e a  que 

une Uadrid y Elarcelona) han osc i l ado  e n t r e  l o s  porcenta jes  s igu ien  - 
tes: 

B=U.P.. 153 respuestas  &lidas 42'4% 

P. An. 44 u u 49'* 

La di fe renc ia ,  s i n  ser abu l tada  en  exceso, deja en mejor lu- 

gar al mmJunto d e  e s t u d i e n t e s  procedentes de  p lanes  entiguos. 

-. .: Entre los e r r o r e s  nbs  f recuen tes  anotados se encuentra la  i n  
r :  . , - -  . - 

" ; - . . , ,  " 
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c lus ibn  de la provincia  de Ciudad R d ,  absolutanienh d s s p l m d a  

de  s u  s i tuación.  

A la hora  de reconocer y situar una serie de provincias  en 

un mapa mudo - pregunta número 17 - nos encontramos con resul* 

dos muy similares en l o s  dos colect ivos.  Las d i fe renc ias  no pue 

den en absoluto  ser tomadas en  consideración, apreciándose t a n  

so lo  una mayor homogeneidad en  e l  grupo de  Bach i l l e r  antiguo. 
*d- Q , m h P @ @ m * - C m  

=;, , Los errores más comunes han cons&st ido en confundir  las pro- 

v i n c i a s  d e  Córdoba y Jab, Albacete y Teruel ,  aunque no han falta 
do contes tac iones  absolutamente d ispara tadas  como: 

u ' P ' M ~ ;  B ' 
4 - S i t u a r  Albacete e n  Avila 

- S i t u a r  ia Rio ja en Sentanckr, en Burgos o en Paíencia.  

En le t e r c e r a  d e  las preguntas de este g ~ p o  - l e  18 - se a- 
p d a  situar e n  un niapamrridi d o  una serie de ciudades. Los re a 
su l t ados  vuelven a favorecer  al grupo de encuestados proceden- 

tes de l o s  d ive rsos  p l m e s  antiguos. E l  número d e  a c i e r t o s  va- 

ria de una cfudad a otra :  Marsella es correctamente l o c a l i t a d a  1 
por  más d e l  f r e n t e  a Teherán a la  que s i t u a n  sólrt a l g o  me- -. - , -  , . . 
nos de un a. 

Algunas respues tas  desat inedas  denotan un baj%sim nivel 

de información, más aún si tenemos en cuenta que ciudades como 

Teherán son de  plena actualidad.  Así no menos de 31 encuestados 

s i t ú a n  Casablanca en UCA - posiblemente en Washington - y 82 % 

Como conclusión, si e v d u a n o s  l o s  resu l t ados  d e  este bloque 

d e  preguntas, queda d e  manifiesto cierta superioridad de los es- 



tudiantes p m n t e s  del Bachillerato ant iguo,  que td uez fuera 

mayor si no hubiera mediado un p a r é n t e s i s  de v a r i o s  años e n t r e  l a  

terminación de  s u s  e s t u d i o s  medios y la r e a l i z a c i ó n  d e  la  presew 

te prueba. 

E" la realización e i n t e r p r e t a c i ó n  d e  g r á f i c a s  se observa un 

mejor n i v e l  en l o s  alumnos pracedentes de  B.U.P. que en  l o s  de 

-pbades an te r io res .  Comreteimente, centr&ndonos e n  la pregunta n& 

'mero 'le, podwoirs considezar  acep tab le  el acierto d e  casi.h 

de  los m c u e s t a d ~ s  procedentes de B.U.P. aunque los dtodos en+ 

pleados en la  realizackÓn de las  gr6fic;as hayan sido d i f e m n t e s :  

con barras o con cqrvas, c o n f m d i é n d o p  en muchas ocas- los -- 
ejes de coordenadas. ? ~ .  

I 'éeb - 'e - ' i tm;7 cal 3t- b77d79f m i  n3 
En estos misnmos errores incurren los procedentes d e  plcwes 

igrios, aunque en memr medida, pero el número d e  l o s  que ma- 

U m  b i m  la gráfica baja os tendb lea i sn te  en  relación cm los 

- an$~iores - un 4s d e l  total de encuestados -. a e- . 

Vi& lo cud,  9phCí.tams una maydr unifonnioad, a&cjue una 

ine#ror exper iencia ,  m la r e a l i z a c i ó n  de g d f i c e s  por parte d e  

1- altumias procedenteg de los p lanes  a'ntiguos. 

N o  se encuentra reflejado en n u e s t r a s  estadisticab, pero 

e9 elevado e l  número de é s t o s  que dejan  en  blanco d icha  cuest ión.  

A p e s a r  de  obtener  unos re su l t ados  más b r i l l a n t e s  que l o s  

correspondientes a l o s  p lanes  ant iguos ,  el porcen ta je  d e  encues- 

twtos qm m can tes tan  es también importante entre l o s  estudian- 

tea procedentes de B.U.P. 
. .  . 

-- 
S i  nos- referimos a la  i n t e r p r e t a c i ó n  de la  gráfica t emp lu -  

,iométrica correspondiente a la pregdnta número 3, observamop;que 

,,n 8% de los  encuestados pmcedentes d e  b.u.P. y un 88'8% de los 

procedentes de l o s  p lanes  ant iguos  muestran un t o t a l  descwioci- 

miento de este t i p o  de  diagramas. 

Grupo E. CLIMAS Y PAISAJES NATURALES 

La pregunta número 9, a la  que hemos hecho re fe renc ia  ante- 

riormente, se a n a l i z a  en este grupo desde e l  punto de v i s t a  d e  La 

e n t r e  e l  t i p o  de clima representado y la ac t iv idad  agra- 

r i a  correspondien te. 

Los níveles alcanzados por  los dos grupos encuestados son 

similares. Cerca d e l  SO$ desconoce e l  t i p o  de clima a que se re- 

fiere la  g r á f i c a  tennopluviométrica y su r e l a c i ó n  con la agric* 

t u r a .  Solamente un 6'10$, todos e l l o s  procedentes d e l  B.U.P.,c= 

c r e t a n  este aspecto.  p(i 

E l  desconocimiento de  las zonas d e s e r t i c a s  d e l  mundo e 

palpable a l  computar las respues tas  de l a  pregunta número 10. 

E l  porcenta je  de l o s  que son capaces de citar 3 o L d e s i e r t a  es 

minimo en ambos grupos - una tercera p a r t e  -. Más s i g n i f i c a t i v o  

es e l  hecha de  que o t r a  teroera p a r t e  sólo es cepaz de mencionar 

e l  Sahara. 

La pregunta 11, por s u  enunciado, puede ser abordeda desde 

dos ve r t i en tes :  una el  aspecto conceptual; otra, e l  de b w a l i r s l -  

c ión  geogr&fica. En cuanto a la  primera, un porcenta je  relativa- 

mente a l t o  (&S d e l  60q6) sebe qr~e la  tundra es un t i p o  de vegas 



C .  

c i ó n  pem d l o  r n ~ p  en  H.U.P. y Jn 2% d e  ?lane= a n t i g m s  l a  
n r 

i d e n t i f i c a n  correctamente.  En cuanto  a SU l o ~ l l z ~ c i ó ~ ,  10s por- 

' 1 cenbjes d e  r e s p u e s t a s  Cor rec t a s  son aún menores. Destaca e l  he- 

cho d e  que un 40% d e  6.U.P. y un Mq6 de b a c h i l l e r  an t iguo  la si- 

tk en  clima mediterráneo o e c u a t o r i a l .  

5 En g e n e r a l  se observa en este grupo d e  preguntas  un o a j o  nA 

ve1  de c o n o c i m i ~ n t o s  achacab le s  e la ausenc ia  d e  una Geograf ía  

F í s i c a  en B.U.P., hecho que debe t e n e r s e  e n  cuen ta  a la  hora d e  

elaborar f u t u r o s  p l a n e s  d e  estud% - .  . 

Grupo F. ASPECTOS SOGXO-ECONOMICOS r l ,  - -. ,. p 2 -  , - A  .- 

Los  r e s u l t e d o s  de la  pregunta  12 son prác t icamente  i g u a l e s  

i v o s ,  destacando tanto e n  uno como en  o t r o  e l  es - 
d e  a c i e r t o s :  & l o  e l  12% conoce l a  composición 

'"exacta de le. C.E.E. y más d e  la  mitad cita 7 u 8 d e  s u s  miem-  V.? 
13.:'bras, mientras que una tercera parte s ó l o  enumera a lgur to~i fe  
5 dn 

m el-los o inhluye e r d n e a m e n t e  o t r o s  pa ises .  E l  f a l l o  116s común 

es le i n c l i p i Ó n  C1 Ct4r- d e  S u i p c y  &S&@, i w # a I r l a n d a  e l  pais & 
C G 

-bk, f a l t a n ,  p o r  supues to ,  con te s t ac iones  p e r e g r i n a s  oomo d e  

C#S que el Mercado C o m h  est6 i n t e g r a d o  exclusivamente por EE.UU. 

U.R.S.S. y Francia. 

Le i d e n t i f i c a c i ó n  de las s i g l a s  co r r e spond ien te s  a dis t ink ."  

fcos organismos i n t e r n a c i o n a l e s  - pregunta W - refleja un n i v e l  

de-respueste s e t i s f e c t o r i o  en genera l .  E s t o s  r e s u l t a d o s  pueden 

atribufrse e la e x i s t e n c i a  de  una Geograffa H m n a  y Ec ' ' 

en B.U.P. o a ser s i g l a s  ~ 0 n t i ~ U a R I e n t e  empleadas po r  los medios 

de  d i fus ión .  

La i n c i d e n c i a  d e l  e s t u d i o  de  l a  I n e n c i o ~ d a  a s i g n a t u r a  en  

B.U.P. se pone d e  man i f i e s to  en e l  d i s t i n t o  número d e  a c i e r t o s  

ob ten idos  en e l  reconocimiento d e  las dos  s i g l a s  que presentan  

mayor d i f i c u l t a d :  COMECON y FAO, reconocidas mayor número de  

veces p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  de  esta procedencia.  

No o b s t a n t e  y como se puede observar  en las r e s p u e s t a s  a 

l a  pregunta s i g u i e n t e  - 14 - dichos  alumnos f a l l a n  en  las cues- 

t i o n e s  p r á c t i c a s  ( r ecué rdese  l o  d icho  en  l a  pregunta d e  les es- 

calas), ya q"e cerca d e l  K?$ saben qu8 es la  densidad d e  pobl  

ciÓn pero  sólo un t e r c i o  es capaz  d e  ob tene r l a .  
- '. 7 

t e r  
P o r  ú l t imo,  c o n t e s t a r  la pregwita  h h e r 6  15 

supon& conocer  l o s  s e c t o r e s  d e  actividad económica y s u  inc i -  

denc ia  en el  grado  d e  d e s a r m l l o  d e  m p a i s ,  c u e s t i ó n  esta que 

nos  i n d i c a  un d i s c r e t o  n i v e l  d e  conocimientos en l o s  alumnos 

d e  B.U.P., e n  todo  caso s u p e r i o r  a l  que demuestran l o s  alumnos 

d e  p l a n e s  a n t e r i o r d ?  &'S$ y 21 '3)6 re &d?lw te. 

S i n  embargo, n o  n o s  parece excesivamente b r i l l a n t e  si 

consideramos que las r e s p u e s t a s  es t imadas  como buenas son al- 

go imprec isas  en s u  mayoría. 

Una vez examinados l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  prueba o b j e t i v a  

hemos l l e g a d o  a las s i g u i e n t e s :  

?o.- E l  n i v e l  d e  conocimientos geográf icos  de carácter básico 
con l o s  que l o s  alumnos l l e g a n  a l a s  Escuelas  Universi* 



rias es muy m j o .  E l l o  p l a n t e a  la necesldaa c i ~  I n l u a r  LOS 

I 
programas con tenias que ya deb ie ran  ser conocidos. 

2Q.- La encues ta  parece demostrar  una d e f i c i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  de  

l o s  conten idos  geográ f i cos  a l o  l a r g o  d e  l o s  e s t u d r o s  d e  

E.G.B. y B.U,P. En este úl t imo no se aborda l a  ~ e o g r a f í a  Fi 

.Auerándose que esta materia queda c d b i e r t a  en 

E.G.B. Pensamos que d i c h o s  contenidos  d i f f c i l m e n t e  puedan 

limitarse a la capacidad de as imi l ac ión  de alumnos d e  t a n  

c o r t a s  edades. S i n  embargo l o s  r e s u l t a d o s  r e f l e j a n  per fec ta -  

mente l a  e x i s t e n c i a  d e  una G e o g r a f h  H u ~ ~ M  y Económica 

3.- De la impor tanc ia  que t i e n e n  pa ra  la  formaclan d e  una perso- 

na las a s i g n a t u r a s  cu r sadas  en e s t o s  n i v e l e s  d e  enseñanza 

n o s  hablan las d i f e r e n c i a s  que en  c i e r t o s  temas p re sen tan  

l o s  e s t u d i a n t e s  procedentes  de d i s t i n t o s  planes.  

4e.- Los d a t o s  comentados a l o  l a r g o  d e  este t r a b a j o  seña lan  una 

enseñanza enfocada pr imordialmente desde ea punto d e  v i s t a  
M 

t e ó r i c o ,  fmH-sahdo l o s  encuestados cada vez que se abordan 

c u e s t i o n e s  p d c t i c a s .  

UNIVERSIDAD AUTONOMA. MADRID 

Esc. Unib. d e l  Profesorado  de  E.G.6. 

e b . t k f ~ 1  

ANEXO 1 

. Plan  de e s t u d i o s  cursados  .................................... 

. Antes de  comenzar l o s  e s t u d i o s  de  Magis te r io  h a s  e s t a d o  matri- 
culado en a lgún  o t r o  C e n t m  o h a s  r e a l i z a d o  a lgún  t r a b a j o  que 
e s t é  re lac ionado con la Geografía.  I n d i c a  donde o qué t ipo  de 

...................................................... t r a b a j o  

............................. l o . -  ¿A qué se ded ica  un g e k r a f o ?  

............................................................ 
29.-  para qué s i r v e  la  Geografía? ..............,...........,,. 

........................................................... 
39.- C i t a  tres l i b r o s  o pub l i cac iones  r e f e r e n t e s  a temas d e  G e o -  

'd g r a f í a  que conozcas ( exc lu idos  l o s  l i b m s  d e  t e x t o )  .w.. 

4s.- ¿Cuál es l a  d i s t a n c i a  real e n t r e  dos c iudades  separadas  11 



5@,- &l;tit;uP1 es la dis tenc i ta  m grados  que e x i s t e  e n t r e  un punto 

Y 

a) E l  P o l o  Norte  

b) E l  meridiano d e  Greenwich 

c) E l  Ecuador 

d) E l  Trópico  d e  Cáncer 

e) E l  n i v e l  del mar 

6r.- ¿Por que es d i f e r e n t e  le hora  o f i c i a l  en  Cana r i a s  y en la  

Peninsule?  .................................................. 
............................................................ 

7@.- 61 e n  E s p d a  es verano, que e s t a c i b n  será en  

...................... LJSA . . . . . . . . . . . .- Argentina 

.......................... ................ Australia Japón 

81.- ~ Q u 6  p r o v i n c i a s  sobrevolar6  un av ión  que realice en l i n e a  

recta un t r a y e c t o  e n t r e  Madrid y Barcelona? ................ 
............................................................ 

gr.- iQu6 t i p o  de clima r e p r e s e n t a  este cliniograma y qué regercu- 

siones puede tener sobre la  a g r i c u l t u r a  de La zona?. 

101.- Menciona c u a t r o  desiertos d e l  mundo e i n d i c a  e l  cbn t inen te  

a que pertenecen.  ....................................................... 
............................................. o...... 
....................................................... 

1 l o  .- ¿Qué es la  tundra? . Sitúala geográf icamente. 

.......................................................... 
12!!.- ¿QU& p a i s e s  i n t e g r a n  el Mercado Común E~ropeo?  

.......................................................... 
13.- ¿A qué organismos corresponden las s i g u i e n t e s  s i g l a s ? :  

ONU ...................................................... 
a-pYFkd$fb  :F? CMCON . . . . . . . * . . . . . . . . . i . . . . . . . . i . . . . . . . i . . . . . . . . . o . * o o m .  

FA0 ...................................................... 
CEE . . . r . i . . . . . . . . . . . r . . . r . . o . . * . . . o . * . o e . . o o o m o ~ o o o o o . o o o  

...................................................... INI 

14e.- L C ~ O  se o b t i e n e  1s densidad de población de un l w a r ?  

15g.- ¿Qué s i g n i f i c a d o  t i e n e  paria la a;ormrsiig-de un p a í s  e l  que 

......................... s u  s e c t o r  pr imar io  sea reducida? 

160.- Representa  gráf icamente e l  p o r c e n t a j e  de consumo d e  las 

d i s t i n t a s  f u e n t e s  d e  energia. 

Carbón 
1950 74 
196Q 47 
1970 17 
1988 18 

~ i d m l é c t r i c a  P e t r ó l e o  - O tras 
17 9 O 
24 29 O 
12 68 3 
14 55 13 
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ANEXO 2 
SONDEO: Tabla de Resultadoar 
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PBBO. 4: ¿Cual es la distrmcia real entre dos ciudadea 
s e p a r d a a  U cm. en un mapa a esc. 1: 50.000 

l. POLO 

3. TROPICO PREO. 5 r Latitud es la distancia ea grados que 
4. JIIm HAR 
5 ,  PO COÑTBSTA existe  entre uo punto y... 

- - 
'TI GUO 



Si en B s p a a  es 

USA, Argatina, 
veran~ jqui  estacidn será m 
Australia, ~ w b n  ? 



PS. 8: &QU& provincias sobrevolar& un exián que re2 
l i ce  un traysoto entre Hadrld y Barcelona ? 

B.U. P. ANT. 

Preg. 9: L Qu6 tipo de clima representa este cZ 
y qus repercusion puede tener sobre la u1 
tura de la zona? . ., 



- - 
B.U. P. ANT. 

Y I '  P tiL 

Preg. 11: ¿ Q U ~  es la tundra? sitbala geográficamnete 
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B.U*Pm 

Pre~.  2:  & QuG paises integran el Mercado ComufiEuropeo? 

P R S ,  13: ¿ A  t-3-14 erganis!mOs c?rresrc3rlcrn las síglzr, . . ? 
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B.UoP. u2. - 
PBBO. 14: &Como 86 obtime la da iddad  de población de 

Preg. 15: Que significado tiene para le economia de 
un pafs el que su sector primario sea reducido? 



P W .  16: Representa gr6ZicBrnente.. . Preg. 17:Señala sobre este mapa con la inicial - 
correspondiente las siguientes provincias: 
AlbaceteCA1,La Rioja-Logroño-CR1, Zamora cZ> 
Soria (S), y ~8rdoba (Cl 
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P S B .  18: S & e l a  €obre el aspa las siguiates ciuci~des.. 
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1-2. L a  ~ e o g r a f f a  e n  l o s  p l a n e s  de e s t u d i o  de las Escue- 

las U n i v e r s i t a r i a s  d e l  Profesorado por: De María d e  la Cabeza R i -  

vera Sánchez, DQ P i l a r  Lacas t a  Rwiyo, D. Te6f  i l o  Hernández Sán- 

chez, D. Juan C a r l o s  Garch  Calrbn. 

Las  Escuelas  d e  Magis te r io  - a n t i g u a s  Escue la s  Normales - 
se i n t e g r a n  en la  Universidad como Escue la s  U n i v e r s i t a r i a s  d e l  

Profesorado d e  E.G.B. a t e ~ r  d e  l o  p r e v i s t o  en la  d i s p o s i c i ó n  

t r a n s i t o r i a  segunda, tres, de. la Ley General  de Educación. 

Pese al carácter u n i v e r s i t a r i o  d e  e s t o s  c e n t r o s ,  n u e s t r o  tra- 

bajo -re e l  n i v e l  d e  los estudios geográ f i cos  en  l o s  mismos, no 

forma p a r t e  d e  l a  ponencia que se p r e s e n t a r á  6 s  adelante acerca 

d e  la Geograf ía  en  la Universidad,  s i n o  que está i n c l u f d o  e n  la 

ponencia  que e s t u d i a  la enseñanza e n  la E.G.6. ya que es e n  las 

c i t a d a s  Escue la s  U n i v e r s i t a r i a s  donde se forman los f u t u r o s  maes- 

tras y la o r i e n t a c i ó n  que en las d i s t i n t a s  d i s c i p l i n a s  obtengan, 

l a  c a p a c i t a c i ó n  que log ren ,  la c a l i d a d  d e  l a  enseñanza en  e l l o s  

impar t ida ,  se v e r á  r e f l e j a d a  a medio p l azo  en la  educación que 

puedan alcanzar l o s  e s c o l a r e s  d e  toda España. 

En l e  medida en que formen p r o f e s o r e s  competentes,  las Escue- 

las de Magisterio pueden desempeñar una tarea fundamental en la  me- 

j o r a  d e l  sistema educat ivo.  

RfFORHAS SUCESIVAS A PARTIR M: LA LEY GENERAL DE EDUCACION 

E l  llatnado @'Plan Eaqerirnental" de  1971, de e d c t e r  univers i -  

t a r iU ,  y en e l  que ya se e x i g e  habe r  superado el @@fVEUn o "C .O. U. ** , 

1 supone la  e x t i n c i ó n  d e  106 a n t e r i o r e s  d e  199) y 1967, donde basta- 

I ba con haber  aprobado las r e v á l l d a s  d e  ao y de b a c h i l l e r  ree- 

pectivamente.  
1 
1 

E s t e  p lan  experimental  no se i n i c i ó  en e l  cu r so  1971-72 e n  

t o d a s  las Escue la s  U n i v e r s i t a r i a s  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o m l ,  s i n o  

solamente en  las ?9 cabezas  de  d i s t r i t o  u n i v e r s i t a r i o .  Para dicho  

p lan  no se d i c t ó  ninguna noma d e  c a r á c t e r  gene ra l  y en  s u  defe5 

t o  aparecieron unas  i n s t r u c c i o n e s  dadas po r  e l  Rector d e  la Uni- 

vers idad  Complutense de Madrid pa ra  o r g a n i z a r  con carácter expe- 

r imen ta l  e l  Curso 1971-72 c o n f o n e  a un nuevo p l an  de  e s t u d i o s  

de  Magister io.  

Se ind icaba  que e n  las demás Escuelets Nomiales de cabeza d e  

d i s t r i t o  u n i v e r s i t a r i o  i n f o r m a r h n ,  según las normas correspon- 

d i e n t e s ,  s u s  r e s p e c t i v o s  r e c t o r e s .  

En r e a l i d a d ,  las m i s m a s  recomendaciones dadas p o r  la Universi-  

dad Complutense se adoptaron,  en l í n e a s  g e n e r a l e s ,  por  las demás 

Universidades con l o  que se a lcanzó  una r e l a t i v a  uniformidad en  

s i g u i e n t e s  aspec tos :  

- Adopción d e l  sistema de c u a t r i m e s t r e s  en  l u g a r  del año completo. 

- E l  p lan  d e  e s t u d i o s  se componfa d e  6 cu r sos ,  d o s  por  año,  d e  l o s  

que l o s  dos  pr imeros,  p rác t icamente  comunes, aseguraban la  base 

de  formación d e l  profesor .  

- Los c u r s o s  39 y 6 0  i n c l u í a n  media jornada de  p r á c t i c a s  de docen- 

c i a  en Cent ros  de  Educación General  f3ásica. 

- S i n  que e l l o  suponga desa tenc ión  a l  paso even tua l  d e  1 s  alumnos 

a l  20 c i c l o  d e  una l i c e n c i a t u r a ,  l a  a t enc ión  p r i o r i t a r i a  en l o s  



e n  l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o  d e b e d  d i r i g i r s e  hacia la  formación 

del  p r o f e s o r  y secundariamente a s u  e s p e c i a l i r a c i b n .  Toao d~ 

ploniado d e  la  Escuela  deberá  estar cepac i t ado  p a r a  i m p a r t i r  

la enseñanza g loba l i zada  d e  la l e  Etapa  d e  E.G.u. y l a  dti l a  

25 Etapa  e n  un área d e  moderada e spec i a l i zac ión .  

- Un núcleo  común d e  enseñanzas o b l i g a t o r i a s  y o t r o s  d e  carác- 

t e r  op ta t iuo .  

1 - T r e s  e s p e c i a l i d a d e s  e n  t o d a s  las Escuelas:  F i l o l o g i a ,  C ienc ia s  
I 

y Gienc ia s  Humanas. 

- Le Geografiéa, cursada  exclusivamente p o r  l o s  alumnos d e  Cien- 

cias Hutnenas, quedaba d i s t r i b u í d a  d e  la s i g u i e n t e  forma: 

As igna tu ra s  o b l i g a t o r i a s :  Geografía 1 y G e o g r a f h  11. La dura- 

c i b n  d e  cada una seria d e  un c u a t r i m e s t r e  y c u a t m  h o r a s  s-- 

naliss. Su contenido  podr í a  a b a r c a r  a s p e c t o s  d e  Geograf ia  Gene- 

ral, G e o g r a f h  D e s c r i p t i v a  y Geograf ía  d e  España. 

As igneturas  o p t a t i v a s :  ~ e o g r a f í a  General ,  ~ e o g r a f b  Humana, 

G e q r a f  l a  Rzsional  . . . 
- E l  e s p e c t o  d i d á c t i c o ,  impresc indib le  en esta carrera e n  que 

se forman f u t u r o s  p ro fe so res ,  quedaba c u b i e r t o  con la Asig- 

natum "Didáct ica d e  las C i e n c i a s  Sociales" .  

De tonformidad con e l  d e c r e t o  2.459/1970, d e  22  d e  a g o s t o  

que e s t a b l e c e  e l  c a l e n d a r i o  para  la a p l i c a c i ó n  d e  l a  reforma 

educati\(a, aparecen la  Orden d e  20-1-1972 y el Decre to  d e  

25-5-1972 regulando la  e x t i n c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  v i g e n t e s  que 

se cursaban en  las Escue la s  Normales con a n t e r i o r i d a d  a la  

Ley General d e  Educación y la  implantación con carácter g e n e r a l  d e l  

Primer curso e n  las E s ~ u e l a s  U n i d e r s i t a r i a s  du ran te  €1 cu r so  acadé- 

mico 1972-73. E l  2Q y 3Q se implantarán respect ivamente en  1973-74 

En e l  c i t a d o  d e c r e t o  s e  e s t a b l e c e  que l o s  p lanec  de e s t u d i o  s e r á n  

e laborados  por l a s  Lomisiones d e  i n t e g r a c i ó n  de las d i s t i n t a s  Lini- 

vers idades ,  de  acuerdo  con las d i r e c t r i c e s  que a l  e f e c t o  mercará 

e l  M i n i s t e r i o  d e  Educación y C ienc ia ,  según dispone e l  a r t i c u l o  

37 de  la Ley General d e  Educaci'on. 

Pos te r iormente ,  la Orden 141 1 d e  13 d e  jun io  de  1977 d e l  M i -  

n i s t e r i o  d e  Educación y C ienc ia  (B.O.E. 25-6-77) marca  las di-  

rectrices, aún v igen te s ,  p a r a  la  e l aborac ión  d e  P l a n e s  d e  Es tud io  

po r  las  d i f e r e n t e s  Uriiver,icládes suprimiéndose l o s  c u r s o s  c u a t r i -  

mestrales, y e s t ab l ec i endo  5 e s p e c i a l i d a d e s  ( s e  eñaden Educación 

P r e e s c o l a r  y E d u c a c i b  ~ s ~ e c i a l )  impar t idas  en  3 cursos-año esco- 

lar. E l  h o r a r i o  semanal se f i j a  e n t r e  21 y 25 ho ras  y e n  l o  que 

a t a ñ e  a l a  Geografía ,  s e  e s t i p u l a  la e x i s t e n c i a  d e  una Geografía 

1 y una ~ e o g r a f i a  11, más las Didác t i ca s  d e  las materias d e  la 

Sección. 

La r e l a t i v a  uniformidad qua se a l canzb  en l o s  comienzos del 

P l a n  U n i v e r s i t a r i o  - cu r sos  71-72- ha  desaparecido totalmente.  

Cada Escuela  U n i v e r s i t a r i a  ha i d o  in t roduciendo modif icaciones y 

adaptandu k1 ~ l a n  de  e s t u d i o s  a s u s  pecul ia r idades :  necesidad 

d e  t,urdr-io, d i s p o n i b i l i d a d  d e  profesorado,  caracteristicas d e l  

l o c a l ,  e tc .  

La e s p e c i a l i d a d  de C i e n c i a s  Humanas, en  l a  que queda i n c l u i d a  

la Geografía ,  no se i n d i v i d u a l i z a  hasta e l  2Q año de carrera. Sin 



embargo, en  v a r i a s  e s c u e l a s  e x i s t e n  d i s c i p l i n a s  de esta ciench 

de% e l  primer curso:  en  Barcelona se dedica  un cuatriiaestre 

d e  este año i n i c i a l  a la ~ e o g r a f i a  d e  Cata luña  con carácter obl& 

g a t o r i o  a todas  las secciones.  

Dedo que e l  pr imer c u r s o  es muy similar en l a  mayor 

Escue la s ,  es a p a r t i r  d e  29 cuando se i n i c i a  la  d i s p a r  

da c e n t r o  adopta  urfa d i s t r i b u c i ó n  propia  en cuan to  a as igna tu-  

ras y número d e  h o r a s  ded icadas  a las m i m a s .  I 
La Geografia  General  apa rece  e n  l o s  programas de casi todas  

las e s c u e l a s ,  normalmente con mdcter o b l i g a t o r i o  y centrando- 

se espec ia lmente  en Geogrrifia F í s i c a ,  segregándose los temas d e  

Hunana que dan l u g a r  a una a s i g n a t u r a  o p t a t i v a .  

La Geogmfie D e s c r i p t i v a  o d e l  Mundo se da en ocas iones  como 

a s i g n a t u r a  independiente ,  en  o t r o s  formando con la  ~ e o g r a f h  

n e r a l  una s o l a  a s i g n a t u r a  y p o r  Último, e n  a lgunos  raros casos ,  

es i n e x i s t e n t e .  

La Oeograffe d e  España, t ambih  a u s e n t e  e n  ciertas escue la s ,  

es la que ofrece un mayor abanico  d e  enfoques: r e g i o n a l ,  g e n e r a l ,  

ecmhdca o, i n c l u s o ,  como a p l i c a c i ó n  d e  l o s  hechos e s tud iados  

en Geografía General. E s t a  a s i g n a t u r a ,  normalmente o b l i g a t o r i a ,  

adquiwe canbcter o p t a t i v o  en algún cent ro .  
t 

Los e s t u d i o s  d e  Geograf ía  de la e s p e c i a l i d a d  se completan con 

otras a s i g n a t u a s  normalmente op ta t ivas .  Citamos a cont inuac ión  

4 s  r e p r e s e n t a t i v a s :  Humana, ~ i o g e o g r a f  ha, Gsograf $a EconÓmi - 
.a8 y Q e o @ m f h  d8 la Región donde se encuent ra  ubicada la Escue- 

E l  n i v e l  d e  conocimientos a lcanzado p o r  los p ro fe so res  d e  

F.b.b. e s  muy d e s i g u a l ,  puesro que en a lgunas  e s c u e l a s  s ó l o  

hay una a s i g n a t u r a  o b l i g a t o r i a  d e  Geograf ía ,  normalmente Geo- 

grafia General ,  y e l  r e s t o  son o p t a t i v a s  e n  igualdad de  c o n d i  

c iones ,  en cuanto  a la e l e c c i ó n ,  CM a s i g n a t u r a s  d e  o t r a s  e2 
, I -  

J - r "  

pec ia l idades .  E s t o  supone que un e s t u d i a n t e  puede c o n c l u i r  s u  

carrera s i n  más horas  dedicadas  a la  Geografía  que las c o r r e s  

pondientes  a l a  a s i g n a t u r a  o b l i g a t o r i a .  

E l  extremo opues to  est6 rep resen tado  p o r  a q u e l l a s  Esuehzrs 

donde se imparkm una mayoría de a s i g n a t u r a s  o b l i g a t o r i a s  y 

ciertas op'takivas de Geograf ia que escagen pr&ztic~iriicnte to- 

dos  104 sstudfenfites d e  la e s é c i a l f d a d .  En - v a r i a s  Escuelas  no 

& 

l o dicho  an te r io rmen te  en e l  hecho de que en unos 
I 

c e n t r u s  se l l e g a n  a s u p e r a r  las quince  horas de Geografla sema- 

nales a l o  l a r g o  d e  la espec ia l idad ,  mien t r a s  que l o s  t i t u l a -  

dos  e n  otros pueden no habe r  r e c i b i d o  n i  c i n c o  h o r a s  a la sema- 

m ne  . 
Dado e l  s e n t i d o  p r o f e s i o n a l  de la  carrera d e  Magis te r io ,  es 

l ó g i c a  la  i n c l u s i ó n  de  a s i g n a t u r a s  d e  Didác t ica .  No o b s t a n t e , m  

a lgunas  e s c u e l a s  se omiten tales asiynei turos r e f e r i d a s  a l  .brea 

d e  C i e n c i a s  Sociales. E s t o s  cor~tti;i: '  -2  bordan como dos  di- 

d á c t i c a ~  d i f e r e n t e s ,  b ien  d i fe renc ianau  l a  Geografía  de  la H i s -  

t o r i a ,  o haciendo un bloque común en consonancia con l o s  pmp& 

s i t o s  d e  l a  a s i g n a t u r a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e  la  E.G.U. Gene 



ralmente la  Didáct ica  se imparte con carkter cubatrimestral en- 1 
I 

tocándola desde un punto d~ v is ta  eminentemente oráctico. 

E l  contenido d e  los programas v a r f a  también de una a- o t r a  es- 

cuela ,  inc luso  e n t r e  a q u e l l a s  en las que ciertas mater ias  poseen 

la  m i s m a  denornineción. A s i  en a l g u ~ s  la ~ e o g r a f h  General se c o n 2  

templa $10 desde un punto de v i s t a  f i s i c o  y den t ro  d e  éste se p r i  

man los  contenidos  d e  c l i m a t o l o g h  o geomorfologia cobre e l  r e s t o ;  

en o t r a s ,  1 3  G e q ~ x r f h  Gcneral aborda tambien una p a r t e  de  Geogra - 
fia Humana, g,2nemlmzmte ~eograf %a d e  la Población o Geografia 
Econwca. Pero  donde &S d i spa r idad  d e  contenidos  se da es en  l a  

~ e o g r a f h  Descriptim o Gwgraffa d e l  Mundo pues  sn ciertas e w u e  

las d icha  materia se imparte junto a la Ge~grafh General,  en 

otras se enfoca desde un punto de  vista tradicional-studio de  con - 
t i m n t e s  y de paices-, en a lgunas  se realiza su e s t u d i o  por breas 

geoeconómicas y en las menos, se inc luye  l a  Geografiei de España 

como une p a r t e  d e  la misma en l o s  temes dedicados a los p a i s e s  de  

medio desa r ro l lo .  

Recientemente, y a p a r t i r  d e l  "An&lisis de la identideid de  las 

Escuelas  U n i v e r s i t a r i a s  de Nagi s t e r io  y rsfornia de sus enseñanzasn 

elabarado en el  S e m i d o  celebrado en S e g ~ ~ i a  duran te  el mes de 

f e b r e r o  de 1980, las d i s t in tas  es~=udas han lle~ado a cabo una re- 

v i s i ó n  de los tres puntas fmdammtales katados en el c i t a d o  s e m i  
I 

n a r i o  : 

1.- Ident idad de las Escuelas U n i v e r s i t a r i a s  de Uagisterio. 

2;--~uevas or ien tac iones  para l a  fonnacidn de profesorado d 
- .  

E+G*B. 

3. - übjetiuos genera les  de la carrera. 

Las sugemnciac t-11.~ a l  respec to  e p o r t m  las d i f e r e n t e s  es- 

c u e l a s  respald,:ri, en genera l ,  las conclusiones d e l  Seminaiio de 

Segovia, centrándose en t o m o  a las s i g u i e n t e s  ideas:  

a) Añadir un curso  a, a l  menos, un cuatrimestre, a l a  carrera 

que con e l l o  c o n s t a r i a  de  tres dedicados a las d i s t i n t a s  m- 

terias y e l  c u a r t o  a las p r á c t i c a s  de  enseñanza. 

b) Mayor r a c i m a l i z a c i ó n  en l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  p lanes  de estu 

d i o  pare e v i t a r  la r e i t e r a c i ó n  d e  enseñenzas. 

c )  Ent re  un 30 y un SI % d e l  tiempo debe dedicarse  a a s i g n a t u r a s  

p rop ias  d e  l a  especia l idad.  

d) Necesidad de unos contenidos bás icos  comunes a n i v e l  estatal 

s i n  o l v i d a r  con e l l o  las pecu l i a r idades  regionales.  

e) Conveniencia de las a s i g n a t u r a s  op ta t ivas .  

CONCLUSIONES 

A nues t ro  ju ic io ,  de l o  v i s t o  h a s t a  el momento .- pueden dedu- 

cirse las s i g u i e n t e s  conclusiones: 

- Teóricamente, la Geogra fh  se ha s i tuado  a un n i v e l  aceptable  

den t ro  d e  l o s  p lanes  de  es tudio;  s i n  embargo, en la  p r á c t i c a ,  

l e  d i s t r i b u c i ó n ,  contenidos,  n i v e l  de  exigencias ,  etc. var ían  

extraordinariamente de unas provincias  a o t r a s .  En algún caso,  

s 6 l o  se dedica una as igna tu ra  o b l i g a t o r i a  e la  Geografía. 

- Nos pareces oportuno-que cada escue la  e s t ab lezca  las as igna tu ras  

o p t a t i v a s  que Juzgue conveniente, no obs tan te  debiera  existir 

un cuerpo m S n i p  de enseñhulzas geqr&fic.as canunes a todos  l o s  

cent ros .  



- NO p r e t e n d a o s  en ningún momento formar e spec i a l a s t l l s  e n  beo- 

graf  ia ,  pe ro  gueremoE salir a l  Daso de  la f r ecdente  ter .Ji  n~ -a 

a e l i m i n a r  conten idos  dando pr imacía  a l o s  a s p e c t o s  puramenie 

d i d á c t i c o s .  No nos  vamos a extender  en este capí t r i lo  que qur- 

d e  sdf ic ien temente  t r a t a d o  en  e l  "sondeo d e  conocimientos ..." 
~ u e  forma parte d e  esta m i s m a  ponencia. 

Pansanos que ambos a s p e c t o s ,  conten idos  y o r i e n t a c i ó n  did& 

tica, deben c o e x i s t i r  y complementarse en l o s  p l a n ~ s  de  estu- 

SEGUMDA PONENCIA 

LA ENSENANZA DE L A  GEOGRAFIA EN E.G.d. 

por: DQ I s a b e l  Medina, D. Manuel G o r d i l l o ,  Dg Adela G i l  Crespo, 

D. C a m e l o  González, D. T e b f i l o  H e d n d e z ,  D. J o s e  ~ s t é b a -  

nez. 

2-1. CONSIDERACIaUES PREVIAS 

Somos c o n s c i e n t e s  d e l  carácter p rov i s iona l  d e  l a  Mesa Re- 

donda y d e  esta Ponencia pues to  que estimamos muy n e c e s a r i o  e l  

d i á logo  y la co labomción  d e  H i s t o r i a d o r e s  toda vez que ambas 

d i s c i p l i n a s  forman p a r t e  d e  un cuerpo común e n  l a  E.G.B.: las 

C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  impar t idas  po r  e l  mismo p ro fe so r  en esta 

e tapa .  

En l a  r e a l i z a c i ó n  d e  este t r a b a j o  hemos t e n i d o  en cuen ta  

l o s  s i g u i e n t e s  aspec tos :  

- Obje t ivos  que se pers iguen  con l a  Enseñanza de la Geo- 

grafia. 

- Presen tac ión  d e  una encues t a  y r e s u l t a d o s  de la  m i m a .  

- A n á l i s i s  d e  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o  d e  E.G.B. 

0BJETIV03 

Aprendizaje  d e  t k n i c a s  e ins t rumentos  d e  trebajo: 

a) C a r t o g r a f í a  , escala, l o c a l i z a c i ó n ,  d i s t r i b u c i h ,  e*. 

b) ~ a l o r a c i b n  d e  las estiidisticas de carácter geog~fico y nrce-  

s i d a d e s  de i n c l u i r  rddu los  familiares de s u p e r f i c i e ,  d i s t a n -  

cias, poblacidn y otras magnitudes. 



c)  C~nipamción  y v a l o r a c i h  e n t r e  lar, a f i n i d a d e s  y d i f e r & ~ ~ i á s  
' de los  d i s t i n t o s  pueblos de la Tierra, s o b r e  l a  base d e l  es- 

. tudio pondemdo de: 

- l o s  r e c u r s o s  del medio f f s i c o  

-. organizacii3n del emcio 

- r e i e c i o n e s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  bloques socio-econbrnicos 

Opinemos que ha de insistirse sobre t odo  en  la l o c a l i z a c i ó n ,  

la distribución y Iss relaciones d e  l o s  hechos que en el momento 

presemb se cona&deren is iportant= para la sociedad actual. 

24- F F E ~ S E N T A ~ ~  DE w WTA Y ~ L L T ~  LA MIW 

m ES- prue&t m aplio6 a los eetudámbs de, l e  de 6.U.P. de 

les institutos #acioneles de Bachillerato de Madrid que figuran 

IIP) 4kte)~a ~stadf~tic~, ~unp.ll~~W&ándola un tehl dg 340 alun- 

nos. Les msultBdOs se tabularon cama IiiCDERTaG ( w n b s t a c i o n e s  

siri ning6.i fallo], tWXR€E ( c m  las contestaciones aparecían 

total o pamhim8nU 'incorrectas) y EN BLANCO - vkse  al lrsspec 

ko 1- cuadrós y g&f%&a adjwitos -. 
La5 preguntas de que constaba la prueba se agrupercln en 

cuatro categorías: 

- Magnitudes: pregunta8 1 y 2 , 

- 8  

' 'En' ko ke ~.fhA &nitud.s ,  los al-S e m u e s b d o s  
, . -  - - '1 . 

1 cep tan  con myor facilidad aquellas mferidas a aspectos flaicos 

- s u p e r f i c i e s  ... - que las  r e f e r i d a s  a fenómenos demog&ficos y 

económicos. 

En l o s  e p a r t a d o s  r e f e r e n t e s  a l o s . t e m a s  de  las r e l a c i o n e s  

y d i s t a n c i a s  e x i s t e  un número b a s t a n t e  e levado d e  a c i e r t a s  

mient ras  que las c u e s t i o n e s  de  l o c a l i z a c i ó n  escapan a l a  mayoría 

de  l o s  alumnos r e g i s t r á n d o s e  un elevado po rcen ta j e  d e  e r r o r e s .  

1 No vamos a extendernos  más en e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  

I s i n o  simplemente remitir a l o s  cuadros e s t a d f s t i c o s  a d j u n t o s  en 

1 l o s  que se puede e n c o n t r a r  t oda  l a  informaciÓn necesar ia .  

E l  c u e s t i o n a r i o  propuesto a l o s  almas de Geografía  d e  1Q 

de  B.U.P. fue e l  s igu ien te :  !W 
1 .- Ordena p o r  orden c r e c i e n t e  de auperf i o i e  l b s m  s i g u i e n t e s  pal- 

ses : 

Canadá 

Andorra 

URSS 

E spa  ña 

Cuba 

p o r  orden d e c r e c i e n t e  de  l o s  s i g u i e n t e s  pai- ,w F.,? 
..-w 

República Popular  China 

Arabia S a u d i t a  

I n d i a  

A u s t r a l i a  

España 

Alemania Fede ra l  



c 
3.- O1 cuáles d e  estos países un~dcurrollims y d l e s  sub- 

desa r ro l l edos :  

A u s t r i a  

~ a p t i n  

Marruecos 

B o l i v i a  

India 

4.- S i t h  m e l  clima c o r m s p o n d i m t e  las s igu i e " t ee  fomcimes 

-tales: 

CiIM: ecuabrial FORMACIONES VEGETALES: t a i g a  

tropical sabana 

medite- s e l v a  v i r g e n  

c o n t i n e n t d  e n c i n a r e s  

- A -  

5.- O. l o s  países citados ~cu&les pertenecen a1 sistema capita- 

lista y cuáles J sistema iocidbh? 

U F S s  

Argent ina  

Cuba 

6.- D i  qu6 p a l s e s  d e  los c i t a d o s  t i e n e n  una economía a g r i c o l a  y 

c u á l e s  una economía i n d u s t r i a l :  

Gran Bretañe  

Colombia 

Japdn 

Alemania Fede ra l  

Egip to  

Paragua y 

1.- Tomando a Madrid como punto d e  r e f e r e n c i a ,  s i t ú a  po r  orden 

d e c r e c i e n t e  d e  d i s t a n c i a  las  s i g u i e n t e s  c iudades:  

Moscú 

Toledo 

Zaragoza 

Londres 

Cddi z 

P a r i s  

8.- S i t ú a  en e l  c o n t i n e n t e  que corresponda l o s  s i g u i e n t e s  pa i se s :  

CONTINENTES: Europa ESTADO!3: I r á n  

A f  rica V i e  t n m  

Amgrica S u i z a  

A s i a  Israel 

Eg ip to  

C h i l e  

9.- Dibuja  una esfera terrestre y t r a z a  en ella l o s  s i g u i e n t e s  

p a r a l e l o s ,  s i t u a n d o  adecuadamente l o  s igu i en t e :  

OQ C i r c u l o  P o l a r  

239 N Ecuador 

62Q N Trópico d e  Cáncer 

10.- E w l i c a  p o r  que raz6n cuando son las 10 horas en Madrid son 

las 9 h. en Canar ias .  



TEST QOGRAFICO 

Alumnos: I n s t i t u t o  Nacional a¿ ~ a c h i l l e r a t o  "JOAGiUIN TLAINA" 

Curso: IQ B.U.P. 

=D=p=I=PPD==t=PtPS==IP=I=eS==r=CT_~=~=L.L==~==~======~======~=*== 

Pregunta NQ alumnos A c i e r t o s  40 Errores % No cont .  5 - - 



TEST GEOGRAFICO 

Alumnos: I n s t i t u t o  Nacional de  Bachi l lerato  "ALUCHE 1". 

Curso: 1Q B.U.P. 

= w r n u n x r p r u ~ n r = i p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i = ~ ~ = ~ - ~ = ~ ~ ~ ~ = - - ~ ~ ~ . i = = t i =  

Pregunte NQ alunos Aciertos % Errores N o  cont .  % - - - 

TEST GEOGRAFICO 

Aluninos: I n s t i t u t o  Nacional de Bachi l lerato  "BEATRIZ G A L I N W w  

Curso: l o  B.U.P. 

t r r a = r = = = m g = m = = o n t = = ~ = = = = = = = = ~ = ~ = = ~ = = t ~ = = = = = = ~ = = - - - = = * = = =  

Pregunta N P  alumnos Aciertos  % Errores qb No cont.  q6 - - - 



TEST GEOGRAFICO 

Alumnos: I n s t i t u t o  Nacional de Bachi l lerato  "BEATRIZ GALINIO" 

Curso: 1Q B.U.P. 

TEST GEOGRAFICO 
44M a4 4. W'"% r*m%t*M* m L 1 M - u * ~ j W l ) l l i f  

Alumnos: I n s t i t u t o  Nacional de Bachi l lerato  "SAN ISIDRO" 

Curso: 1Q B.U.P. 

Pregunta NQ alumnos Aciertos Errores % No cont.  % - - - 



TEST EOGRAF-ICO 

'Alunnos: Inst i tuto Nacional de Bachillerato "NI S@ DE LA ALMU- 

DENAn. Curso: IQ B.U.P. 

Pregunta NQ alumnos Aciertos Errores % No cont. - 



TEST GEOGRAFICO 

Alumnos: I n s t i t u t o  bac ional  oe a a c h i l l e r a t o  "SW JüAiu BAUTISTA" 

Curso: 1Q t3.u.P. 



TEST GEOGRAFICO 

Alumnos: l n s t i t u t o  Nacional de Bachi l lerato  "GARCIA MOñATO" 

Curso: 1Q 0.U.P 

Preguntes NQ alumms Aciertos  Ermres ): No cont. % 

al 83 'O 20'0 - 



TEST GEOGRAFICO 

Alumr?os: Instituto Nacional de Bachillerato *INFANTEDON J W  

WEL" . ( ~ u r c i a )  . Curso: l e  B. U.P . 
Pt-DLI~IIIP--~IPu~PPI~-P~--E~-=- 

Pregunta NQ alunnos Aciertos% Errores % No u n t .  9 



2-3. ANALISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO DE E.G.Ü. 

Por:D. Jos6 Estebanez,  D. Juan C a r l o s  Garcia, D. TeÓf  ilo 

~ e r n á n d e z ,  DB Isabel Medine. 

S e  han ana l i zado  las s i g u i e n t e s  e d i t o r i a l e s :  

- Anaya 

- Everes t  

- ~ i ñ ó n  

- S a n t i l l a n a  

- S.M. 

- Teide  

E l  c r i t e r i o  adoptado para l a  e l e c c i ó n  d e  estas e d i t o r i a -  

les se ha basado en  l a  cons iderac ión  d e  s u  n i v e l  de  d i f u s i ó n  y 

en s u  d c t e r  r e p r e s e n t a t i v o  p a r a  la  zona d e  Madrid. 

Ss han rev i sado  l o s  t e x t o s  d e  9 ,  6Q y 7 Q  d e  las E d i t o r i g  

les citadas. La e l e c c i ó n  de  e s t o s  c u r s o s  no es a r b i t r a r i a ,  toda  

vez qm e n  ellos se contemplan la mayoría d e  l o s  conten idos  geg  

g r á f i c o s  que e x i s t e n  en E.G.B. Se ha es tud iado  l a  2' Etapa,  in- 

cluyendo t a m b i h  l o s  con ten idos  del 59 Curso po r  su  c a r á c t e r  de  

"curso puente" e n t r e  embas e t a p a s .  

Dicho a n á l i s i s  10 hemos r e a l i z a d o  a un n i v e l  g l o b a l  s iguien-  

do el esquema adjunto :  

A*- Objetivos y p re sen tac ión  de le d & d .  Nivel  de contenidos  

metodología. 
A .- m '  

g / -  A d e c u a c i h  c i e n t l f i c a  ( e r r o r e s  conceptua les ,  vocabular io ,  

a c t u a l i z a c i ó n ) .  

2/- Act iv idades  i r e l a c i ó n  d e  e j e r c i c i o s  con e l  tema y pos ib i -  

l i d a d  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  e j e r c i c i o s  - material e in t e -  

lec tua l - )  . 
3/- Exposición l i teraria.  D i f i c u l t a d  d e l  l e n g m j e  empleado en  

r e l a c i ó n  a l a  edad a que s e  d i r i g e .  Capacidad de  s í n t e -  

sis. 

B.- Presentac ión  d e l  t ex to .  

Y a  1/- Formato, encuadernacion,  c a l i d a d ,  t i p o g r a f í a ,  etc. 

2/- I l u s t r a c i o n e s  (mapas, f o t o g r a f í a s ,  esquemas y cuadrosv  

g r á f i c a s )  . 
3/- Ot ro  material t t e x t o s ,  comentar ios ,  etc. ) . 

C.- D i s t r i buc ión  d e  las unidades. 

1/- Lógica. 

2/- Ponderación ( e q u i l i b r i o ,  ex t ens ión ,  a c t i v i d a d e s ,  gr&f i c o s ,  

etc.). 

3/- Ternporalización e n  r e l a c i ó n  a l  c a l e n d a r i o  e sco la r .  

Hemos adoptado una c l a s i f i c a c i ó n  ap l i cando  a cada p a r t e  d e l  

a n á l i s i s  la s i g u i e n t e  escala: 

- Muy adecuado 

- Adecuado 

- Aceptable 

- Inadecuado 



LBROS DE TEXTO, 6Q CLRSO DE E.G.H. 

LWROS D€ TEXTO, 5 0  CUiW U€ E.G.B. 
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TERCERA PONENCIA 

LA GEOGRAFIA EN EL d.U.P. 

3-1. La l e g i s l a c i ó n  a c t u a l  y l o s  programas de  Geografía en l o s  

d i f e r e n t e s  p lanes  de  bach i l l e ra to .  

Por: Adela G i l  Crespo 

a- - {  %"1 * 1:'" ,, 9 .  
Presentamos en esta ponencia, una exposicf in  d e  los d i f e -  

r e n t e s  p lanes  de B a c h i l l e r a t o  y cómo ha es tado representada la 

materia  de ~ e o g r a f i a ,  t r a t a n d o  de  v e r  en cada uno d e  e l los , con  

qué e s p í r i t u  c i e n t i f i c o  y d i d á c t i c o  fue  programada. Se ha he- 

cho el  a n á l i s i s  desde e l  P lan  de 1938-1975. 

En -la Ú l t i m a  reforma d e l  año 1975, el b a c h i l l e r a t o  fue 

totalmente transfornuldo, p o r  l o  que hemos pmcedido a v e r  q& 

a l t e r a c i o n e s  ha s u f r i d o  la d i s c i p l i n a  de  ~ e o g r a f i a  a l  pasa r  a 

la  Enseñanza General B á s i c a ,  l o s  dos primeros cu r sos  de Bschi- 

l l e r a t o  en l o s  que se impartía. 

Por  Último, t r a t ando  de  e s t a b l e c e r  una comparación de los 

años en que en o t m s  países se c u r s a  e s t a  a s igna tun i ,  y los  

contenidos que se prkraman,  hemos pmcedido a v e r  algunos pQ 

nes ,  d e  l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s ,  U.R.S.S., a u l g a r i a  y Rumania; 

de la  Europa Occidental  y mediterránea, I n g l a t e r r a ,  Francia o 

Italie. D e  Adrica, EE.UU. y Canadá y de A s i a ,  Japón,. 

kmos conaidemdo de i n t e r é s ,  no ver fnicam -6 1 

s i n o  o r i en tac iones  metodolÓgicas y le  ap l i cac ión  en los Q S ~ & ~ O S  

pi-áctiCOs, las nuevas c o r r i e n t e s  de la Geogriif la, haciendo uso 



de  las ponencias presentadas  en  e l  úl t imo Congreso internacional 

de Geograf %a en la  Sección Geograf ia y educación. 
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p f r i t u  geográfico, como se deduce d e  la l e g i s l a c i ó n  ha s i d ó  el 

de  1938, en e l  que unidas la Geografía y l a  H i s t o r i a  en tres 

cursos  de los  que constaba e l  Bach i l l e ra to ,  se p a r t í a  "de una 

metódica enseñanza derdt  -1 repaso de la  G e o g r a f h  e Historia 

elementales h a s t a  las l í n e a s  camcter%sticas d e  la H i s t o r i a  gol 

Imperio". 
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A p a r t i r  d e l  P lan  d e l  año 1953 se observa una r e l a t i v a  me- 

j o ra  en l o s  contenidos. Es ta  mejora c o n s i s t e  básicamente en los 
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correspondientes  a l  Plan  d e l  38 se comienza a u t i l i z a r  una c m  

15 

16 

cepción d e  la  Geografía más aut6mma. aunque esto no sigoiga 

unas modificaciones s u s t a n c i a l e s  en la presentac idn del mate- 

rial grá f i co ,  

- En el  P lan  de  1957 nr, se observan variaciones s e n s i b l e s  en 

cuanto a l o s  contenidos, s i n  elribargo se introducen modificacio- 

nes fundamentales, tanto en la asignatura de E c p a h  como en la  
1 

~ e o g r a f i a  Universal. En la pritiiem se procede a un análisis es- 

calonado que parte d e l  estudio d e l  medio local Y se mmctnta de 

manere progresiva a dmbitos e s p e c i a l e s  de mayor escala: 

La G e o g r a f h  un ive r sa l  se i n i c i a  con un?s l ecc iones  de Geo - 
g r a f f a  genera l ,  siguiendc; ~ í s i c i - i ~ n t e  el modelo de la escuela  

f rancesa .  T r a s  esta in t roducci6n se d e s a r r o l l a n  los tginrs de 

~ e o g r a f i a  d e s c r i p t i v a  p r e s m t i n d o e r  primero los gmndei. con jun. 

tos reg iona les  que se insertein despuh en sus respmztims pdses. 



!Msde el punto de v i s t a  las ne,@ms i n t r m 4 u d d e s  son s igni -  

f i c a t i v a s ,  e l  material a u x i l i a r  empleado es 6 s  aceptable  (cráfA 

cos, mapas, fo tograf  las) y los l i b r o s  contienen l e c t u r a s  y e jer- 

c i c i o s  . 
- E n  e l  P lan  d e l  67 las novedades fuidamentales corresponden a 

la Geograffa de  España, l o s  contenidos de la Geografía Universal 

gpenag si. se modifican. Es p r e c i s o  destacar a n t e  todo la supre- 

s i ó n  d e l  enfoque eminentemezib localista y comarcal de l o s  e s t u  - 
di&, adquir iendo p o r  e l  c o n t r a r i o  un mayor i n t e r e s  e3 es tud io  

d e  l o s  grandes conjuntos  regionales.  Se u t i l i z a  como concepto 

reg iona l  e l  d e  las grandes unidades f i s i o g r á f i c a s .  O t r a  novedad 

de i n t e r é s  es la  supresifin d e  nombres y la introducción d e  glo- 

sarios. d e  términos geográf icos  . 
. Con este Plan se establece el Curso P r e u n i v e r c i t a r i o  con 

wa serie de cursos  monográficos d e  v igencia  anual.  

- EL PLan de 1975 int roduce  grandes nudlcaicacianes. Reduce l o s  

t- priwms cursos,. l o  cual, en el caso mncreto de la  Geo- 

.grafia supone: a) el ti.asp9so d e  l a  ~eografia General y de  Es- 

p a k  a lisi segunda e- de E.G.8.; b) Le in t roducción en 2Q de  

B .U#. d e  la G q o g r a f i a  humana y econhlca, que Rabia f igurada  

cwo materk aptativa, el cus t i t a r i r ce  el Curso Preuniversi tér-  

r%o, d e l  P lan  del 67, por el C..O.U. d e l  P b  del 71; c) La 

creacidn d e  una Geogmfia d e  España y d e  los p a í s e s  h ispánicos  

39 de B.U.P., conjuikrnmte w n  la H i s t o r i a  correspondiente. 

p l i n a ,  que queda englobada con o t r a s  d i s c i p l i n a s  en la 11-a 

Area S o c i a l ,  con un con tenido h e t e r o g 6 m  y difuso.  

En conciusibn, en la  evolución de la  Geografía a l o  l a r g o  

de todos e s t o s  p lanes  se pueden d i s t i n g u i r  dos  f a s e s  desde e l  

Plan de  ?938 a l  d e l  67 hay un progresivo afianzamiento de la 

d i s c i p l i n a  como materia autónoma y una r e l a t i v a  mejora en l o s  

contenidos c i e n t i f i c o s  y d idác t i cos ,  a p a r t i r  d e l  P lan  d e l  75 

cons t i tuye  una amalgama de  conocimientos de  un conjunto d e  

Ciencias ,  tales como l a  Sociologla ,  Economfa, Antropologia, 

etc., se observa por  l o  t a n t o  una clara pérdida de identidad.  

En c o n t r a s t e  con esta s i t u a c i d n  e n  l o s  P lanes  de es tud ios  

d e  loa p a i s e s  anal izados  la  Geografsa s igue  conservando el ca- 

rácter d e  d i s c i p l i n a  independiente, contenidos y métodos pro- 

pios. 



3-2. L A  GEOGRAnA EN E.G.B. 

Por :  Isabel Medina 
La Geogra f ía  d e  España y l a  ~ e o g r a f i a  U n i v e r s a l  d e  l o s  cur-  

s o s  19 y 29 d e l  a n t i y u o  b a c h i l l e r a t o  han pasado ~ a r e n t e r n e n t e  í n  - 
t e g r a s  a l a  segunda e t a p a  de E.G.B. ( c u r s o s  69 y 3 ) .  S i n  embar - 
go ,  a l  e-tar un idac  can l a  H l s t o r i a  y la Educación C í v i c a  y ha- 

bérseles a s i g n a d o  únicamente  ¿,30 h o r a s  semanales ,  p o r  una p a r t e  

han p e r d i d o  c o n t e n i d o s  y ,  p o r  o t r a ,  se han  r e c a r g a d o  excesivame: 

te l o s  prosramas.  

En e l  nusvo P l a n  (en  p e r í o d o  d e  ensayo y c o n s u l t a s )  se ha 

d e s e q u i l i b r a d o  l a  d i s t r i b u c i b n  d e  las materias, a l  r e d u c i r s e  

l o s  c o n t e n i d o s  en 69 y acumular  e n  8Q la Geogra f ía  U n i v e r s a l  y 

d e  España, además d e  l a  H i s t o r i a  d e l  s i g l o  XX y l a  Educación 

E t i c a  y C í v i c a .  



3-3. La G e o g r a f h  en d i f e m t e s  p a i s e s  

Por: Adela G i l  Crespo 

A l  a n a l i z a r  l o s  programas de  Geoyraf ia  e n  d i s t i n t o s  paisar 

hemos t r a t a d o  d e  v e r  18 correspondencia  en  n i v e l e s ,  edades y 

o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  con ten idos  en  cada  uno d e  e l l o s ,  t r a t a n d o  de 

poder  e s t a b l e c e r  una comparación con l o s  nues t ros .  

F$w En l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  e l  e s t u d i o  d e  l a  Geograf ia  se 

a l o s  8 años, en los  l lamados temas p r s p a r a t o r i o s ,  empe- 

p o r  el e s t u d i o  de la Naturaleza.  A l  reformarse l o s  estu- 

i o s  secundar ios  la  Geograf ia  se impar t e  h a s t a  l o s  15 años  y a 

lo  l a r g o  d e  este pe r iodo  se dan l o s  denominados c u r s o s  sjstemá- 

t i c o s  e n  l o s  que se e s t u d i a  G e o g r a f h  fisica g e n e r a l ,  y de l a  

U.R.S.S., Geograf ía  d e s c r i p t i v a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c o n t i n e n t e s  

y Geograf f a económica.. 

En l o s  c u r s o s  e s p e c i a l e s  a l o s  14-15 años ,  l o s  e s t u d i o s  se 

c e n t r a n  e n  Geología,  C a r t o g r a f f a  y economía d e  la U.R.S.S. 

Los o b j e t i v o s  t i e n d e n  a facilitar a l  alumnado una v i s i ó n  

d e l  d e s a r r o l l o  económico, t é c n i c o  e i n d u s t r i a l  e n  cont inuo  p ro -  

g r e s o  d e  su p a i s  y en g e n e r a l  d e l  mundo. 

Los tres p a i s e s  que hemos a n a l i z a d o  l a  U.R.S.S., Bu lga r i a  

y Runania c e n t r a n  la a t e n c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  en la  Geografía 

a y e n  la econbmica. 

En Bu lga r i a ,  la d e l  p a i s  se e s t u d i a  d e n t r o  d e l  

@ntexto  de  l o s  p a i s e s  europeos. Los 1 tudi8r-1 i n d i v i d d i & a m e i t e  y l o s  

En Rumania l a  enseñanza se d i v i d e  en dos  etapas. Una d e  

8-10 a ñ o s  en l a  que e l  e s t u d i o  d e  la  Geografía  t i e n e  como f& 

n a l i d a d  e l  acercar a l  alumno primero a l a  r e a l i d a d  y después 

al ob je to .  P o r  l o  que e s t o s  pr imeros conocimientos no son pu - 
ramente geográf icos ,  s i n o  que son una p a r t e  de la r e a l i d a d , s e  

aprende a conocer  el entorno y a lgunos  fenómenos naturales . \ la  

despertándose el  interés c i e n t i f  ~ C O  a trads de h observa- 

ción. D e l  en to rno  se p a s e r é  a la región, a l  p a f s ,  al p l a n e t a  

y al cosnos. 

La segunda e t a p a  comprende de  l o s  11 a 10s 14 años  y se 

o r i e n t a  d e  l o  conc re to  a l o  lbg ico .  La Geograffa es o b j e t o  d e  

e s tud io .  Los conocimientos geográ f i cos  se e s t n t c t u r a n  en dos 

p a r t e s  l o s  contenidos:  a) In t roducc ión  a wia Geogrcifia gene- 

Rifl ral d e  l o s  con t inen te s ;  b) Geogra fh  General y r e g i o n a l  de ,105 ii i r  

km'  F . - -.-- 
pa í se s .  .L b , ~ o r  

- L  - d 

A p a r t i r  d e  l o s  14 años  c a n i e n m  una tercera e t apa  d e  e2 

t u d i o  i n t e n s i v o  en l a  que  l o s  e s t u d i o s  de  Geograf ia  se d i v i d e n  

en: a) Geografía General ,  fisica y económica; b) Geografia g d  

n e r a l  y r e g i o n a l  de Rumania. 

Se i n s i s t e  en e l  conocimiento d e  las l e y e s  general-  gee 

g r á f i c a s .  Se enseña a l o s  alunnos l a  i n v e s t i g p c i h  d&mt;a con 

t r a b a j o s  d e  canpo, d e  l a b o r a t o r i o  y u t i l i z a c f i n  d e  bibl$ogr+ 

ffa. 
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Fuente: Rapport d e  la U.G.I. Moscú 1976 

D e  la e n s e k n z a  d e  la ~eografia en el ~ a p Ó n  & l o  dispone- 
mos de  las materias y s u s  contenidos impar t idos  en la  Enseñanza 

Secundaria Superior .  E l  o b j e t i v o  fmdamental  d e l  e s t u d i o  de la  

Geografia es d e s p e r t a r  en l o s  alunnos la  comprensión d e l  mundo 

y d e  las re lac iones  humanas. Los temas principal 'ks  o b j e t o  de es - 
t u d i o  en este ciclo superior son: a) Naturaleza y medio ambien- 

\ 

te; b) E l  medio ambiente s o c i a l ;  c) Ut i l i zac ión ,  a c t i v i d a d  pro- - 
duc t iva  y recurms; d) Es tablec imientos  htmbams; e) Ca tás t ro fes ;  

f )  Desarrollo y transformaciih de la Naturaleza. 

La Geogra f  l a  en el  CM&, Estado d e  Ontario 

Según la  documentación de que disponemos d e l  Estado de On- 

t a r i o  la  G e o g r a f h  se imparte en d i f e r e n t e s  n ive les ,  en e l  de? 

minad0 "Divisfin intermedia" y en  l a  "División superior". 

En e l  primer n i v e l  l a  enseñanza d e  la Geografla es eminen- 

temente p rác t i ca .  Se p r e s t a  p a r t i c u l a r  a tención a1 entorno, en 

e l  que se enseña a v e r  las características d e l  medio; l a c a l i z a -  

ción,  uso d e l  suelo ,  bases econbaicas, c u l t u r a ,  $a interdepen- 

dencia ent-m e s t o s  f ac to res .  Ampliáncbse con e l  es tud io  d e  las 

re lac iones  e n t r e  la comunidad, la provincia  y la nación. Los e2 

t u d i o s  son prác t icos .  Los alumnos t r a b a j a n  con planos y mapas, 

iden t i f i cando  en ellos l o  observado en la real idad,  Los alumnos 

trabajan en equipos. 

Los e s t u d i o s  se r e a l i z a n  por  c e n t r o s  de  i n t e r é s ,  por  ejem- 

p l o  par t iendo d e l  papel  que e l  t r i g o  desempeña en la d i e t a  ali- 

menticia han de l l e g a r  a l  pape l  que desempeña el t r i g o  m el 5 
nadfi, l as  variedades y empleo d e l  t r i g o  en d i f e r e n t e s  usos. Has 

ta l l e g a r  a comprender en qué medida e l  medio rural depende d e  la 

comunidad urbana. 

En torno a l  t r i g o ,  rea l izando trabajas en equipo, se estir 

dia  l a  organización d e  una granja ;  l a  conservacibn de ciertas 

áreas, las  i n d u s t r i a s ,  la  e n e r g h ,  l o s  sitios h i skór ieos  (moli- 

nos har ineros) ,  y l o s  c e n t m s  de negocios de una ciudad. 
l 

Con este t i p o  de  t r a b a j o s  se busca e l  desper t a r  en los 

alumnos la  observacibn, e l  t r a b a j o  en equipo, la recolección de  

da tos  y s u  a n á l i s i s  en clase. 



Citemos atm modelo de e s t u d i o  "Los medios n a t u r a l e s  frá- 

giles*'. Pa ra  este e s t u d i o  se p a r t e  de la de f in ic ión  de  un "eco- 

sistema ", y se van analizando l o s  medios n a t u r a l e s  f r á g i l e s :  

a) márgenes de los d e s i e r t o s ;  b) l a  s e l v a  t m p i c a l ;  c )  islas 

oceánicas; d) los d i s t i n t o s  p icos  mmtañoms; e)  l o s  océanos; 

i )  zonas d e  inundat2i6", litorales. 

A - t r a v é s  de este modelo los alumnos relacionan clima, vege- 

t ac ión ,  v ida  animal. Localización espac ia l ,  mapas de vegetación, 

climas, g rá f i cos ,  si- para  llegar a una completa comprensión. 

En l o s  cursos s u p e r i o r e s  d e  las Escuelas  Secundarias se 

cursan cona as ig r i a tmac  o b l i g a t o r i a s :  

- ~aograf la  ffsica 

- ~ e o g r a f f a  humana 

- ~ e o g m f k  regional 

Para  obtener el Diploma de  Honor se han de c u r s a r  dos asig-  

na tu ras  optativas: t 

- Canadá: r e a l i d a d e s  geográf icas  

- Recursos mundiales: i n t e r p r e t s i o n e s  geográ f i cas  

E l  e s t u d i o  de la ~ e o g r a f h  t i e n e  una gran inpor tanc ia  "en 

e l  mundo a c t d  todo el mundo p r a c t i c a  la Geografía a l a  hora 

de t e n e r  que tomar decis ionesn.  

L e  Geocraffa en e l  B a c h i l l e r a t o  Francés 

Francia  ha  pasado DOT v a r i o s  cambios de p lanes  en l o s  a l t i -  
mos años. E l  Bach i l l e ra to  t r a d i c i o n a l  de 7 años parece que v a  a 

cambiar en dos d i f e r e n t e s  ciclos. 

Los d a t o s  y programas Que exponemos corresponden s l o s  p- 

nes  de  1977 y a los d e l  19f36-57. 

Se está en v i spe ras  d e l  nuevo p lan  198 1-83. 
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Programas 

E l  medio l o c a l .  Diferentes  medios 
geográficos 

Comentario d e l  globo terrestre. E s t u -  
d i o  d e l  Departamenta. Problemas d e l  
Mundo Contenporáneo. 
E l  espacio europeo. 

Geografía de  Francia. 

Francia.  Grandes potencias. 

l5 I ~ e o g r a f í a  genera l  flsica y humana. 

Geografía d e l  mundo contemporáneo. 
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Por: I s a b e l  Mongilot 

.l. La Escue la  Eumpea es una i n s t i t u c i ó n  educa t iva  i n t e r n a c i o n a l  

creada e n  1953 baJo el  p a t r o c i n i o  d e  la  C.E.C.A. y s u  sistema es - 
c o l a r  nac ió  d e  una a m n i z a c i d n  de las e x p e r i e n c i a s  nac iona le s  

en Materie educa t iva .  Capac i t a  para ob tene r  e l  t i t u l o  d e  "Ba- 

. c h i l l e r  Europeo", v s l i d o  para el  ingreso e n  las p r i n c i p a l e s  unL 

Creeda m Mjos de f u n c i o n a r i o s  d e  l a  i m i p i e n t e  Europa 

de LO* Sb, cuenta en 1971, fecha de la que  hesias ob ten ido  in- 

foni iasf in,  con seis c e n t r o s  docentes e n  otras t a n t a s  c iudades  

europeas. 

E n t r e  los o b j e t i v o s  de s u  c reac ión  f i g u r a  " i n v e s t i g a r  y pro- 

poner  todas las medidas para a f i r m a r  y r e a l i z a r  el  carácter eum-  

peo de las Escuelasn.  Cons idera  que es p r i o r i t a r i o  " c o n t r i b u i r  a 

la formaei6n en los j6venes de una nueva conc ienc ia  que les pre- 

p a r e  a v i v i r  y o b r a r  conio citrdadams europeos". 

2. S i s h  escolar: 

- Enseiianza preescolar .  Esco1arid9d f a c u l t a t i v a  de 4 a 6 años 

- Enseñanza primaria. O b l i g a t o r i a  de 7 a 11 años  

- €&ñanza secundaria: 7 e s .  Establece un t r o n c o  común 

( d e  11 a 14 años) y secc iones  de espe- 

c i a l i z a c i ó n  ( d e  14 a 18 aks).  

3. La W g r a f d g  en la EscueLa.Eu~iop@a 

La Geografia  f i g u r a  como materia o b l i g a t o r i a  t a n t o  en  la  

e s c u e l a  p r imar i a  como secundar ia  y en  esta es común a t o d a s  las 

secc iones  d e  e spec i a l i zac ión .  A s í  pues ,  se impar te  durante  tres 

c u r s o s  en  la  escue la  p r imar i a  ( l o s  tres úl t imos)  y en l a  secun- 

d a r i a  du ran te  siete años. 

E l  número total d e  h o r a s  semanales sumando l o s  siete wr- 
- 

sos es de 10.30 h. 

Programa 

- En l a  e scue la  p r imar i a  se enseña Geografía d u r a n t e  los tres 

Últimos cursos:  3Q Geografía d e l  l u g a r ;  0 0  Geografía  d e l  

p a í s  n a t i v o ,  50 Geografía d e l  p a i s  n a t i v o  y presentac ión  su- 

maria de  l o s  p a í s e s  de l a  Comunidad Europea. En cada c u r s o  y 

parti::dc, d e  cada programa se van ampliando a s p e c t o s  d e  Geogra- 

f í a  genera l .  

- En la  e s c u e l a  secundar ia  se d i v i d e  e n  d o s  c i c l o s .  E l  pr imero 

(4  años) p r e s e n t a  l o s  p r i n c i p i o s  fundamentales  d e  la  geogra f i a  

genera l :  en  19,. Nociones d e  Geograf ia  General  flsica y humana; 

en  2Q l o s  p a i s e s  d e  la CEE; en 3Q, Europa (excepto  la  CEE) y en 

40 e l  Mundo (excepto  Europa) . E l  segundo c i c l o  profundiza más 

sobre  la Geografía gene ra l  y da  nociones d e  Geografía económica; 

en 6Q, les dos  grandes  p o t e n c i a s  económicas d e  la tierra (excep- 

t o  de  l o s  p a í s e s  de  l a  CEE) y en 7Q l o s  p a i s e s  d e  l a  GEL. 

Dado el  carácter d e  la Escuela  Europea se i n s i s t e  en el 



Ú l t i m o  curso  las recornendeciwtes de la SO* Conferencia de Minis- 

tros europeos d e  E d u ~ c i b n  *des taca r  las asociac iones  supraesta-  

t a l e s  europeas sean sometidas a una consideración e s p e c i a l  desde 

el  punto d e  v i s t a  geográfico". 

- En c u e n b  -a las o r i e n t a c i o n e s  metodológicas en l a  enseñanza 

primafía &fundan l a s  l ecc iones  en  el método de  abservación 

del . ambiente..  . En l a  enseñanza- secundar ia ' se  recomienda un meto- 

dq 'concreto y desc r ip t ivo ,  sobre  todo en l o s  primeros años dedA 

cándose gran parte d e l  e s tud io  a l  arnt:iente l o c a l ,  empleando m& 

todos  ac t ivos .  En l o s  cu r sos  s u p e r i o r e s  se s igue  e l  método clá- 

s i c o ,  desc r ip t ivo ,  volviendo sobre l o s  conceptos adquir idos  an- 

teriormente. 

3-5. BACHILLERATO ITALIANC. 

Por: M@ Teresa P k r ~ z  u a l s e r a  

Es t ruc tu ra  de l a  enseñanza 

5 c u r s o s  de enseñanza elemental  con maestros: 6 a 10 años 

3 cursos  de clases medias con l icenciados:  11 a 13 años 

5 cursos  de Liceo d i v e r s i f  icados: 14 a 18 años  

Opciones en  e l  Liceo 

Liceo Cien t f f  i c o  

Liceu Clás ico  

Equivalentes: I n s t i t u t o  Magistrale pa ra  l a  carrera docente 

I n s t i t u t o  Náutico 

I n s t i t u t o  de  Estud5os Mercanti les ,  e t c .  

La d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  Liceo Cien tf f i c o  y e l  C lás ico  es pe- 

queña. E l  Liceo Clás ico  t i e n e  lengua g r i ega  e H i s t o r i a  d e l  A r t e  

en l u g a r  de  Diseño. En l o s  dos se es tudian  letras y c iencias .  

Asiqnatura de  Geograf ia 

La Geografia aparece  ya indiv idual izada  en l a s  Enseñanzas 

Medias. S e  e s t u d i a  en l o s  tres cursos  de este n i v e l  empezando 

por  e l  e s t u d i o  d e  l a  propia  región. I talia,  Europa. Otros  paí- 

ses. Hasta el  punto que en  las anotaciones al programa de Geo- 

grafía d e l  Liceo se ind ica  que en e s t o s  cu r sos  "se dabe prose- 

g u i r  y completar l a s  indagaciones hechas en l o s  c u r s o s  i n f e r i o  

res". 

En e l  Liceo se profundiza en l o s  p a i s e s  extraeuropeos. 

En e l  Liceo Clás ico  se e s t u d i a  en  l o s  dos primeros cu r sos  

d e l  c i c l o  con d o s  horas  semanales de clase. 

M 



En el  primer cu r so  Asia y Africa. 

En e l  segundo América, Oceanía y T i e r r a s  Polares .  

En el Último curso  apa rece  la  Geografía o t r a  vez pero in- 

c l u í d a  en e l  campo de las Ciencias  Natura les  e impart ida por 

p ro fesores  de esta especia l idad.  E l  contenido es e l  s iguiente :  

Geografia Astmnómica, e l  Cosmos, Movimientos y c o n s e c ~ e n c i a s ,  

o r i en tac ión ,  ca lendar io ,  mapas geográficos,  Geogra fh  F í s i c a ,  

atmósfera, h i d d s f e r c i ,  l i t o s f e r a ,  b iosfera ,  dinámica terrestre, 

exógena y endógena. 

Elementos de ~ e o l o g í a .  

Geografía Antrópica, eras geológicas  y apa r i c ión  d e l  hombre. 

Poblam+nto. Razas, lenguas  y re l ig iones .  Grado de  Civi l izac ión.  

I n d u s t r i a  y Comercio. Comunicaciones. Nación. Formas de  gobier- 

no. 

En el Liceo Cien t s f i co  .se condensan en la  primera clase 

l o s  d o s  cu r sos  de Geograffa d e s c r i p t i v a  d e l  Liceo Clásico. 

Se trata d e  una W g r a f h  d e s c r i p t i v a  de l o s  con t inen tes  

y r eg iones  ext raeuropeas  con una v i d ó n  in tegradora  de los as- 

pec tos  f isicos, b h l ó g i c o s ,  antmpológ a s  y socio-económicos 

poniendo el  acento  e n  su  in te racc ian .  

En las n o t a s  a l  pmgram reamieP#fa ma geograf ia  a c t i v a  

. . y una r e l a c i ó n  c e n s t a n t e  e n t r e  hombre y ambfente. 

Por: Josefa  Reyes Bonacasa 

Estudios a n t e s  del Bachi l le ra to :  e n t r e  9 y 10 años. 

Orientación y loca l i zac ión  (basado sobre e l  conocimiento de 

tamaño, forma, d i s t a n c i a s ,  e t c . )  . Estudio d e  la  local idad que 

habitan. Todo muy prác t ico .  

Bachi l le ra to :  edad 12 a 16 años,  ob l iga to r io .  

Cursos de Geografía: 2 cursos ,  opta t ivos .  Pa ra  l o s  que la  

e l i g e n  esta materia forma p a r t e  de l a  prueba que obtener  el ti. 

t u l o  de  Bachi l le r .  

Programas. Descentral izados,  cada escuela  t i e n e  independen- 

cia pa ra  o rgan iza r  s u s  es tudios .  Generalmente se u n i f i c a  el-p-  

grama por  condados. Unos p m y e c b n  los c u r s o s  para 92-14 años, 

o t r o s  pa ra  14-16. Hay escue las  que organizan tres cursos  de 

Geografía (45 unidades o 60 unidades). 

Contenidos: Domina l o  econbmico, ambien ta l i s t a  y eco log i sw.  

Importancia que concede al  entorno, casi s i e ~ r e  uno de l o s  

c u r s o s  se dedica al entorno. 

Trabajos p r á c t i c o s  muy numerosos, con metodología do e s t u d b  

d i r ig ido .  

Bach i l l e ra to  en Estados Unidos 

Es tud ios  a n t e s  d e l  B a c h i l l e r a t o  entre 8 y 9 años, l o  mimo 

que en Gran Bretaña. 

Bach i l l e ra to ,  edad 12 a 16 años, ob l iga to r io .  



Cursos  de Geograf sa: en 34 e s t u d i a n  H i s t o r i a  y ~ e o g r a f i a  

d e  EOtacjos Unidos (es una Geograf ia  de apoyo a la ~ i s t o r i a ) .  

.Hay .un c u r s o  d e  Geograf ia d e l  mundo; es o p t a t i v o .  

P-rvas: enorme variedad.  Escue la s  q d  organizan  dos  y 

tres c u r v l s  d e  Geograf ia  ( c u r s o s  casi siempre semest ra les ) .  En 

la decada d e  los 60 se ded icb  mucha a t enc ión  a l a  e s t r u c t u r a  

d e  la Geografía ,  en l o s  30 se cons ide ra  &S la i n t e r r e l a c i ó n  

e n t  Ce Histbria,  Geograf fa y C i e n c i a s  S o c i a l e s .  

Gwitenidos: predomina l o  económico, social, c u l t u r a l .  Preeminen- 

ciei..de la Geografía  urbana. 

Impar tanc ia  d e l  entorno. 

T r a b a j o s  p r á c t i c o s  muy ebundan tes. 

Las modif icaciones p re sen tadas  en el Congreso I n t e m a c i o -  

n a l  de Tokio, f i Jan  un Segundo c i c l o  d e  15-18 años. 

N ' 

I Cursos  
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Geograf ia  General. E l  mundo e n  que 
II 

16 I B 

vivimos. 
F r a n c i a  en  el niarco europeo 

l E  E l  mundo con tenpodneo  

i , Fuente: 9. Bethenont,  Geographie e t  mseignement 

jplii!? . .  

Rech=hes Géographiques en Franca=. Tokio 1980. 

3-7. LA5 CWNICACICNES PRESENTADAS EN EL CaVGRESO DE TOKIO ( 1 9 9  

Por :  Adela. G i l  Crespo 

Considero de i n t e r é s  e l  recoger  l o s  t í t u l o s  de  a l ~ u n a s  de  

l a s  ponencias  presentadas  e s t e  verano en €1 Congreso In te rna-  

c i o n a l  de Geografía de  Tokio, puol icadas  en e l  volumen 111 d e  

l o s  resúmenes. P o r  s u  d i v e r s i d a 8  m e t o d o l k i c a  son d e  i n t e r e s ,  y 

p o r  a p l i c a r s e  e n  d i f e r e n t e s  p a í s e s  a alumnos de secundar ia  las 

d i f e r e n t e s  t endenc ia s  que hoy día e x i s t e n  en  l a  ~ e o g r a f i a .  

Pa í s .  Nive les  Aplicación.  

A u s t r a l i a  
Alumnos d e  secunda- 
r i o .N ive le s  7 y 10 

I n d i a  
Alumnos de  secunda- 
ria. 

Cambridg e 
Alumnos de p r imar i a  
h a s t a  16 años  
( post-graduados) 

S idnsy  ( ~ u s t r a l i a )  
Alumnos d e  7 a 10 
años. 

Autor 

Gr i an ,  
S p i c e r  

VBRMA, O.P, 

NALFORD , 
Rex. A. 

BIDDLE , 
Donald 
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Ponencia 

The role o f  language and 

p e r s o n a l i t y  i n  geographi- 
c-al r ecogn i  t ion.  

Geographical i n s t r u c t i o n  
and c u r r i  ulum development 
~ b s e r v s d n  , excur s iones  m 

l a b o r a t o r i o ,  proyectos.  

G a m e s  and simula t i on  : a d g  
cade  o f  development i n  
Geographical educa t i o n  
(Papel d e l  juego, juegos 
ope rac iona le s ,  p royec tos  
i n d i v i d u a l e s  y programas. 
Simulaciones.  Mate&ticas. 

Anal y t i c a l  S t u d i e s  of  cu- 
r r i c u l w  models used i n  
t h e  development of geogra- 
phy c u r r i c u l a  . 
Aplicados experimentalmen- 
te  en A u s t r a l i a ,  Nueva Ze- 
l anda ,  Hong Kong . 



I País. Apl icac ión .  
Asitor Ponenc ia  h i v e l e s  

País. A p l i c a c i i r ,  
N i v e l e s  

Autor  Ponerlcia 

STOLTMAN, 
Joseph 
Paul 

NAGASAKA 
Masanobu 

Landsa t  imagery and  topo- 
g r a p h i c  Maps i n  Teach ins .  
Secondary S c h o o l  Geography 

Michigan [&A) The i n t e r n a t i o n a l  
u n d e r s t a n d i v s  throdyh 
geay r a p h i c a l  e d u c a t i o n  

Tokio 
A t o d o s  l o s  n i v e l e s  

~~oRSLCY,  A cornparison of  i n t e r n a -  l l Laroondal  l e  

Do yne t i o n a l  and ~ n i t e d  Sta tes  u.5.A. 
"S taden t s"  e x p r e s e d  a t t i -  

MILNE , 
Anthony 

the A u s t r a l i a n  a t las  modu- 
lar program. I t u d e s  towards  the n a t u r a l /  

a r t i f i c i a l  environment .  l 
"The role of t h e  a t las  in 
t h e  t e a c h i n g  of Geography, 

I n t r o d u c i d o  en el  p l a n  de 
e s t u d i o s  de 1980, U t i l i z a -  
d o  p a r a  las i n v e s t i g a c i o -  
n e s  d e  los  alumnos,  

S idne ,  (Austral l a )  
S e c u n d a r i a  

Fuente :  S 11 Geography and  Edclcation 

Abstrat.5 V .  3 2L Congreso I n t e r n a c i o n a l  de Geogra f ía  - 
KAWAI , 

- -- - - - - 

On s t u d y  t o u r s  of J a p a n e s e  Tokio  
Matohf k o  Schools .  

Cada e s c u e l a  programa excuf 
s i o n e s  d e  uno o v a r i o s  
d i a s  según  s u  p u n t o  de vi? 

S e c u n d a r i o  
N i v e l e s  p r i m a r i o  y 

s e c u n d a r i o .  

La p r e s e n t a c i ó n  de e stas ponenc ias  n o s  i l u s t r a  d e  la  in-  

n 1 q u i e t u d  p o r  l o s  e s t u d i o s  d e  G e o g r a f i a  en d i f e r e n t e s  p a í s e s  y 

l a  i n v e s t i g a c i ó n  y búsqueda d e  métodos que puedan h a c e r  Ú t i l - ,  

comprensiva esta d i s c i p l i n a ,  a t r a v é s  d e  la  c a í  se puede 

p r e p a r a r  a l  alumnado p a r a  l a  comprensión i n t e r n a c i o n a l .  MEIJER, Geography t e x t  bodcs 

Henk plnd f n t e r n a t i o n a 1  

u n d e r s t a n d i n a  

U t r e c h t  

KOUICHI 
Fu jisawa 

U t i l i z a t i o n  of shspimave 
b r o a d c a s t i n g  of t h e  world  
for i n t e m a t i o n a l  unders- 
t a n d i n g  

Japón 
A todos l o s  n i v e l e s  



3-8. ANALISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO DE B.U.P. 

Por:  ~ l f r e d o  Gonzalo, Rafael Puyol ,  S a g r a r i o  degas y 

T e ó f i l o  Hernández. 

La Geograf ía  en e l  b .U.P. se imparte e n  e l  2Q Curso (Geoyr a- 

f í a  Humana y ~ c o n ó m i c a )  y en  e l  30 con juntamente con l a  H i s t o r i a  

[Geograf ía  e H i s t o r i a  de  España y d e  l o s  p a í s e s  h i spánicos) .  En 

e l  a n á l i s i s  d e  l o s  t e x t o s  de  3Q se ha p re sc ind ido  de l a  p a r t e  

h i s t ó r i c a .  Se han se lecc ionado  e d i t o r i a l e s  d e  ampl i a  d i f u s i ó n  y 

cuyos  l i b r o s  r ep re sen t an  b i e n  el t ipo  d e  t e x t o  16s  usual .  

S e  han a n a l i z a d o  l o s  s i g u i e n t e s  t e x t o s :  

- Alhambra, 29 Curso. 

- Anaya. ~ e o g r a f i a  humana y econdmica d e l  mundo a c t u a l ,  2Q Curso. 

- Bruño. ~ e o g r a f i a  humana y económica, 2Q Curso. Geograf ia  e 

- Historia, de  30; Códice 11, ~ e o g r a f í a ,  d e  20 Curso. 

- S a n t i l l a n a .  20 y 3Q Cursos.  

- S a n t i a g o  Rodriguez. 2Q Curso. 

- S i l o s .  2Q Curso. 

- Vicens-Vfves. 20 y 3Q Cursos. 

- Teide.  20 Curso. 

Se han ana l i zado  también l o s  t r a b a j o s  p r á c t i c o s  d e  Akal, 

En l o s  l i b r o s  a n a l i z a d o s  se observa  po r  l o  g e n e r a l  esta es- 

t m t u r a  metodológica: 

A) Un t e x t o  escrito que d e s a r r o l l a  l o s  contenidos.  

6 )  Un material g r á f i c o  a u x i l i a r  (aspes, f o t o s ,  c r o q u i s ,  etc.) 

completa el t e x t o  y a l  que queda subordinado. 

C) Act iv idades  o e j e r c i c i o s ,  que pueden i n c l u i r  l e c t u r a s ,  tra* 

jo* p r á c t i c o s ,  e t C .  

Aly unos manuales inc luven  tamoiér, g l o s a r i o  y b i b l i o g r a f  la. 

Nuestro a n á l i s i s ,  d e  carácter g l o b a l ,  se c e n t r a  primordial- 

mente en e s o s  tres apa r t ados :  

A) Texto = en e l  que se cwisiderian los s i g u i e n t e s  aspectos: 1- 

Cues t ionar io .  2- D e s a r r o l l o  de  los  temas. 3- Terminología.  

4- Fuentes.  

8 )  Material a u x i l i a r  = 1- Mapas. 2- Fotos .  34ráficos. 4- Esta- 

d í s t i c a s .  
4 

C) Act iv idades  = 1- P regun ta s  y r e spues t a s .  2- Trabajos .  3-Lec- 

t u r a s  y Documentos. 

Finalmente,  e n  s u  ca so ,  Bibliogx%tfia y  Glosar io .  

A-1 C u e s t i o ~ r i o :  S e  s i g u e  muy f i e lmen te ,  po r  l o  gene ra l ,  e l  

Cues t iona r io  Oficial, t a n t o  en los con ten idos  como en el orden  

d e  l o s  mismos, p o r  e l l o  se cue len  reflejar en l o s  t e x t o s  las 

p r o p i a s  i n s u f i c i e n c i a s  del C u e s t i o n a r i o  O f i c i a l .  S ó l o  con cier- 

ta t imidez ,  a lgunos  a u t o r e s  completan ciertas omisiones (aspec- 

tos c l i m á t i c o s ,  g e o g r a f í a  d e l  oc io ,  etc.). En 3Q Curso, l a  Geo- 

g r a f í a  física d e  España queda, al s e g u i r s e  e l  Cues t iona r io  Ofi- 

cial, d i s o c i a d a  de  l a  ~ e o ~ r a f h  Hmana, rompiéndose l e  unidad 

temática. La Geograf ía  queda subordinada a la  H i s t o r i a ,  relega- 



da a' s e r v i r l e  d e  complemento. 

A-2 D e s a r r o l l o  d e  l o s  Temas :  Se obserba  c o r  f r e ~ u e n c l a  que el 

d e s a r r o l l o  d e  l o s  temas o l e c c i o n e s  se r e a l i z a  b a j o  un esquema 

a n a l í t i c o ,  eminentemente d e s c r i p t i v o .  E l  tema se a r t i c u l a  en  

e p í g r a f e s  p a r c i a l e s ,  a veces  como m e r o s  resúmenes d e  l o s  manua- 

les u n i v e r s i t a r i o s .  Se p i e r d e  por  l o  g e n e r a l  la i d e a  de  c o n j ~ n -  

Lo, d e  i n t e r a c c i ó n .  F a l t a n  las  s í n t e s i s .  N o  hay homogeneidad en 

e l  t r a t a m i e n t o  de  los temas; e n  un m i s m o  t e x t o  c o e x i s t e n  l e c c i o  - 
n e s  co r r ec t amen te  desar ro l l , adas  con otras d e f i c i e n t e s  o  incom- 

p l e t a s .  S i  son v a r i o s  l o s  a u t o r e s  las d i f e r e n c i a s  sue l en  ser 

muy acusadas.  F a l t a  po r  l o  g e n e r a 1 , e l  t r a b a j o  en equipo. 

No e x i s t e  p rog re s iv idad  e n  la  expos ic ión  temática n i  se pon- 

d e r a  e l  v a l o r  d e  la d i f i c u l b d  c r e c i e n t e ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  tg 

mas es poco cwnprehensivo. 

Se hacen escasas a l u s i o n e s  a hechos d e s a r r o l l a d o s  preceden- 

temente,  po r  e l lo  las  unidades d i d á c t i c a s  aparecen ,  frecuentemen- 

t e ,  como c m p a r t i m e n t o s  e s t ancos .  

A-3 Terminología: Los t é rminos  concep tua l e s  e s t á n ,  en g e n e r a l ,  

b i en  usados desde  e l  punto d e  v i s t a  geográf ico .  Muchas veces  s i n  

e x p l i c a c i o n e s  p r e v i a s ,  irrumpen en e l  t e x t o  confundiendo a l  alum 

no, e s t o  o b l i g a  a l  a u t o r  a e x p l i c a c i o n e s  a p o s t e r i o r i  o  a  apoyaL 

se en g l o s a r i o s  no s iempre  c l a r o s  y breves.  E l  uso de  cierta t e r  - 
minologla  responde más a l a  complacencia d e l  a u t o r  que a l  i n t e -  

rés del  alumno. 
l .-m 

m -  - 

A 4  Fuenses: Se s i g u e  fun@anit?talmente a l o s  a u t o r e s  cl8sica6 - -... 
de l a  e scue i a  Francesa  CP. üeorye,  Derruau, 6. Garn ie r ,  etc.) 

PI S..: rna?~aies d v l v e r s i ~ a r i o s .  P a r a  l a  ~ e o g r a f í a  de España, 

T drnan.r L. F - .J E fiera1 , SE. desconocer las novedades más elenlenta\-. 

Ics, ;7 -7  las 33 .ti? i ~ a i l d ~ .  E ¿dc Lellano. E s t o  condic iona  10s en-. 

focuec, €1 g r o c l l >  : ~ ~ a r r o i l u  d~ 105 temas y da un aire a n t i c u a  

do a l o s  t e x t o s  r i r b  b a ~ l i l l l ~ r 2 t ~ .  

U-1 Mapas: L 1  e f ~ c t o  más g e n e r a l  es s u  falta de  e laborac ión ,  kri 

escasa edec~iación a l  al~mqo y ajn a l  t e x t o .  E s  muy c o r r i e n t e  e l  
i 

mapa reproducido s i n  especificar o r i g e n  n i  r e f e r e n c i a  cronológ& 

ca; abundan l o s  mapas recargados ,  confusos.  No se c u i d a  l a  va- 

r i e d a d  en l o s  sistemas d e  p~oy@cción. 

8-2 Fokas: Can f ~ a n ~ h  1- fotos m seleccionan mr g+~ 

l a r  geográ f i ca  &no por estatica u otrgs razone$; par @&LO a. 
p i e s  san muy pub- .do m h n b S ,  a ve- bWA+p 

6-3 Gráf icos :  Sae l en  ser e s c a s o s  y de f i c i en t emen te  o l a r a s ,  

cuando no simplemente r ep roduc idas  s i n  citar or igen  n i  Meren- 

I cia cronológica .  

8-4 E s t a d í s t i c a s :  Los d e f e c t o s  apuntados para las gdf icos  se 

pueden a t r i b u i r  también a las estadísticas. No se c u i d a  s u  p u e s  

ta  a l  d í a .  



C-Y Preguntas  y Respuestas: Es  uno de l o s  ejercicios &S soco- 

r r i d o s  en muchos l i b r o s  de  texto .  La mayor parte d e  las pregun- 

tas son de  respues ta  d i r e c t a ,  para el10 se busca en e l  t e x t r  l a  

proposición asevera t iva  que genera la pregunta. No es frec,eri- 

te l a  pregunta enjundiosa que obl igue  a pensar. H a y  poca elato- 

ración.  En c i e r t o s  c a s o s  las prequntas so? de ~ i s t o r i a .  

C-2 Traha jos: Predominan l o s  t r a b a j o s  de recesión,  redacción U 

o t r a s  tareas p r á c t i c a s  no siempre adec~iadas  O p o s i b l e s  para e l  

alumno (encuestas,  e n t r e v i s t a s ,  etc.).  Paradógicamente se desa- 

provechan las e s t a d í s t i c a s  o g r á f i c o s  o f rec idos  en el texto.Los 

t r a b a j o s  no presentan progres iv idad n i  son comprehensivos. En 

genera l  e s t án  poco cuidados y deficientemente elaborados. 

63 Lec tu ras  o documentos: Cuando las hay, reproducen fragmen- 
- -  - 

tos de nianuales u n i v e r s i t a r i o s ,  a veces  nuy ant icuados ,  espe- 

c ia lmente  d e  a u t o r e s  f r anceses  (P. George, A. A l l i x ,  Martonne, 

e . )  . En menor número m~lossjoies y españoles. Hay l e c t u r a s  

b ien  seleccionedes,  pero l o  116s frecuente  es que sean poco atrac - 
t i v a s  para  e l  alunno. En r chos  casos son un c a p l e m e n t o  d s  del  

texto .  

B ib l iogra f í a :  E s  en g e n e r a l  p o w  adecuada pare e l  alumno, este 

d i r i g i d a  especialniente a l  profesor.  

Glosario: Salvo casos s ingu la res ,  el g l o s a r i o  está paco cuidado, 

con expl icac iones  a veces  confusas,  y de escaso v a l o r  d i d k t i c o .  

Se he valorado cua l i t a t ivamente  cada uno de  l o s  tres eparta- 

dos d e l  a n á l i s i s .  
Valor c i e n t í f i c o :  ACEPTABLE 

Valor d idác t i co :  ACEP./INADECUADO 

n - i i  i 

dác t i c o  : ACEPTABLE 

e n t l f i c o :  ACEPTABLE 
c )  r n I V 1 0 ~  0 . .  

Valor didáct ico:  ACEP . /INADECUADO 

CONCLUSION 

confeccionados bajo  un concepto anticuado de la Geogra fh ;  se 

trata, por  l o  genera l  genera l  d e  r e s h e n e s  de  manuales ya obso- 

l e t o s ,  e s t o  conl leva  tambi6n un t r a t w i e n b  i r r e g u l a r  de las d& 

f e r e n t e s  unidades d i d á c t i c a s ,  en función de las fuen tes  u t i l i -  

das por  el au to r .  Los temas aparecen e n  conipartimentos es tancos  

sin un h i l o  c o n d s t o r  o i d e a  d i r e c t r i z  que a r t i c u l e  el conjunto. 

E l  material a u x i l i a r  y ac t iv idades  han sido poco elaborados, s u  

v a l o r  d i d á c t i c o  es bajo. Los t e x t o s  de 3Q presentan graves  defi  - 
te a la  formación predominantemente h i s t 0 r i c a  d e  s u s  au toms .  



3-9. Consideraciones sobre los contenidos y enseñanza de le Get3- 

gra f f a  en B.U.P.; Util idad soc i a l  de l a  ~eograflei .  

Por:  osé Ramón ~ i a z  Alvarez 

Desde l a  perspectiva de l a  c rec ien te  multiplicaci6n de l o s  

conocimientos y de l  progresivo aumento de le información wbre 

cualquier aspecto de la  vida i n t e l e c t i v a  o nietariel, es inposi- 

b l e  imaginarse a l  *indivldw-esponjan, cepaz de asumir el  baga- 

je cognoscitivo d e l  momento presente y e l  acuraulable en s u  pro- 

yección tenponal hacia el  futuro;  por ello, será necesario e1 

disponer de l o s  c r i t e r i o s  de selección adecuados pare proceder 

o la elección de  l o s  contenidos c i e n 6 f i c o s  y weriencias aje 
1 

- 
nas, que le  uniíplsitmh y conformal$n las propias. En defini- 

t iva ,  de  l o  que se trata es de que, mediante le educacibn, e l  

hombre sea capaz de su inserción 6 t i l  en el contexto social al 

que pertenece. wY - 
En este sentido, hoy d h ,  se habla ' le  d w -  ' 

l p m p w e c i b  pera  le vida, de la  neceside salirse de  una me% 

dologfa d o g d t i c a ,  pasiva, y de  e l e g i r  o cons t ru i r  otra más pa 

t i c ipa t i va ,  ac t iva ,  cepaz de conformar ac t i t udes  de respuesta 

soc i a l  que sirvan de solución e la problemática que genera le 
P 

pmpia sociedad. Con o t r a s  pahbmr se busca une eduoeo& p q ,  

mática, ee indaga en los aspectos u t i l e s  de les ciencshs y me 

m desprecia b e rudk ibn  de o t r o s  espectos, b i m  porque.de e ~ i  cmw. 
I 

cimiento no se desprenda nindprna peskrm uiEilicaQ& d&-&mmdhmb, 

aunque pueda suponer u v is ión W&g -1ekive de u m  determinad6 

m 4  T. - - e  - '  - 
ciencia.  - - .  8 , ' . >,rr--l#t%.&&t .. . - _rc9* i&~ . s s2 ía -&Z & I. 



En e l  pleno de la d i d k t i c .  da las C i m c h ~  este es el en- 

f i q u e  de  l o s  ahnms planes  eduatiws y, en  e1 contexto d e  

l o s  mismos, l o s  educadores t e n e m s ,  al menos, una obligación % 

m1 d e  efectuar m a n u i s i s  crstiw sobre e l  contenido y la utA 

l i d a d  social lu clenciaa e n d e m o s ,  l o  que podrá con* 

tuirse en el j u s t i f i c a n t e  de s u  inse rc ión  en l o s  p lanes  de  est: 

d io ,  o por el  c o n t r a r i o  en la  voz que clama por su a c a n d s c i d n ,  

o inc luso  abandono, si se trata d e  wra materia que ha perdido 

su wintel.ésn en el sistema c u l t u r a l  presente. E s  necesar io  ser 

l o  suficienteniente a u t o c r í t i c o s  para i n t e n t a r  o f r e c e r  aspectos  

que, posean t.l i n t e d s  que, en  la jerarqda d e  las o f e r t a s  ha- 

cia la fommc16n humano-social d e l  m b r e ,  alcancen un v a l o r  + 

ficisnte como pare ser considerados i r m l a z a b l e s ,  o bien,  de^ 

de dentm, deamuhr la  s u s t i t u c i b i ,  por camncia de u t i l i d a d  

Es  mrnial hoy, den t ro  de les c i e n c i a s  que M poseen um 

forma clare metodologías c u a n t i t a t i v a s  n i  una f i l o s o f h  

va que permita el  es tablec imiento  de l eyes ,  como ocur re  en &as 

c i e n c i a s  fisicas y matemáticas, e l  que se establezcan di-s 
Z 

nes  epistemsl6gicas donde se cuest ionan,  inc luso,  la razdn 

ser de l a  prcpia c iencia .  Es to  es casi norma, en las Ciencias  

Sociales en general  y ,  l a  tendencia se acentua cuando nos cen- 

tramos en la Geograf ia. Cuando e s t o  ocurre ,  dif  ic i lmente  se pue - 
den o f r e c e r  a la sociedad, d e  una manera consciente  y me-1, 

contenidos Ú t i l e s .  E l  problema se manif ies te  &S crudamente en 

l o s  momentos en l o s  que, coma en el  presente  d e  le sociedad es - 
pañola, asistimos a una reorganizacidn de  l o s  p lanes  y conteni  - 
dos d e  estudio. A l  alumno (y no m e  detengo e n  metizaeiones re- 

f e r e n t e s  a l  n i v e l  de  enseñanza en que ae encuadra, E.G.B., B.U.P, 

Profes ional ,  Técnica o Univers i tar ia) ,  se l e  sobrecarga de e s t u  - 
d i o s  y contenidos, y esto está en e l  énimo de todos  l o s  d o c m  

tes. A menudo, la extensión e n  e l  canpo de  e s t u d i o  no permita 

la  profundización en l o s  contenidos; o t r a s  veas ,  siguiendo un 

sistema, c i c l i c o  hesta la saciedad, estamos haciéndole r e p s t i r  

conocimientos, e n  un aprendizaje  que no  s ianpre  es cohemna 

con el c i c l o  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r ,  por s u  enfoque y profundideid. 

Todo e l l o  redmda ep p e r j u i c i o  de l  d iscente ,  en la  inaetisfaG- 

ción en e l  docente y en l a  inoperancia del sistema que m 

p l e  con la  misibn d e  preparar  ind iv idum Ú t i b s  a la 8 m M .  

No es extmfio q m  IJM d i s c i p l i n a  se mantenga dentro de un 

Plan d e  Estudios,  sirnplentente, por cerusa de que sus cultivado- 

res (o ,  d s  especificamente, s u s  docentes) hacen p m  



dmda m e1 dpgln*~'6S qusr m1 ieZ.wab g~ecfa mostrar' WatE 

Situados en este punto m e  planteo la prsgmb d e l  papel d~ 

la ~eograPía en la fornecibr besica d e l  individuo. ~Nec~asite'el 

ciudadeno mnnal- que no in t en t a  segui r  en el fu tu ro  profesidn 

alguna que l e  exije une preparacidn c u l t u r a l  srgerior a la de 

los es tud ias  bésicos - de  la ~eogxmfh?.  En caao afirmativo 

jqu6 l e  demanda le Sociedad a la G e o g r a f í a ? ,  y cerrando el C* 

t ioner io  ¿puede la ~ e o g r e f  fe satisfacer tales &mandes?. 

Contestando a es- preguntas, se puede juzgar sobre la 

utilidad de la  Ciencia Geográfica, y e n  este @unto habré que 

analizar, quá aspectos geagréficos san Gtiles a l  ciucíadmo no* 

m a l  e, incluso,  cdles son bésicos en el contexto 80cial -tuel. 

Une determinada u t i l i dad  p-me la necesidad de I,e deamade del 

medio que la solicita. Necesidades actuales del ciudedarib, '* 
cionades o i n se r t e s ,  en el contexto geogrBtQico se&: 

W.- La d e  interpmtar el d e s w m i l o  y alcances de algvios 

p m c e m s  fisicos coiao e1 clima, la emsibo, la hldrografh, 

etc. Se debe saber releciomr un perfodo de sequh con ui h r e  - 
mento a d i c h a l  en ies  di f icu l tades  d e l  apmvisioneiniento m 

get ico,  o wn una cdriis de prwducci&i en el !sector o 

con el  a b a s t e c r n e n t o  en  laiPr ag- de con- c- S;Psij 

preciso conpTender la iwportaincím de la emskb- 1- [det&ste 

a l  agua corriente), d e  h amolar, de la de 1Qs m w  

kirales y la de las nod i fkades  per d hoaiBrc2. ( W r h W  sn 

mazas, repoblacibl forestal, stc.) , Efta le g h s h l  y d X i z a ,  

s in te t izados  en diversos  da~lxmas esosivos, que ssn M&amh 

que explican el proceso. D e  i gua l  forma habré que entender y 



d e l  medio natura l .  

20.- La de  reconocer y valorar l a  información contenida 

en l o s  mapas y u t i l i u i r l a  para su semicb, ye se trate de  
m 

pas  c l i tnát i fos ,  mapas de  carretems, n w s  geopol%ticos, e*. 
i 

No SB puede entender M noticia de la g u m  i r s n o & a q u i  si 

m se conoce la sitmcibi geogdfica d e  ambos paises, por eje! 

plo; o bien, -zar algo t a n  cmÚn cano la e l e a i Ó n  d e l  me- 

d i o  d e  t ranspor tes  que p o d e m ~  , - u t i J i p q L p w  ea d e  _Algeciras 

a Barcelona, si no sabenios inane* y val- un inapa d e  m - b  

lrJ ...,&m necesario pare n%orrsslas, d e l $ d i o  de'%bnspr- 

,&es u t i l i 2edo  en su recorr ido,  d d  val& d i e l  costd del adlrY -. 
I y d e l  gas to  energdt ico  d e l  d i o  que se u t i l i c e .  Es t a s  m-'- 

cesidades se plasman en , &a . ingor-cis d e l  espa~w coaio ele- 

" ' , ~  conectar e n t r e  las sociedades y e n t r e  los e l a e n t o s  de J 
nuev concqcJ.6n de los espacios  relat ivo* -4b-t * 

y en le importancia de que estas i d e a s  tanen c a r t a  da notu- 

eza en e l  ciudadano aunque s ó l o  sean - de una fonna intui t iva . i )  I 
'para que sepa u t i l i z a r  racionalmente l o s  espacios, t an to  urba- 

m. c- r u m l e a ,  ev~ t a i i do  su  d d e r i 0 ~ .  ~ s ta  preparacihi q u ) L  

o ~ l i e n z a  por une predisposición p s i m l b g i ~ i  de  respeto  hacia l(l 

1s m t u d e z a  (en suelos, vegehcibn,  scosietsoas en genérai  m 
9 peisejísticcts), debe conplet-e con ma info  

.=.  .. - .&. iT & - ~ ~ * - - # @ & : ~ w a  a 4 * 
.: . . . .  , LL',; . - ' I  ... . . . . .. ci:.':.. :. ' . . : .  . . 8 ' .  ' 

pec t iva  de  Iss rstucPciones históricas dsl h#nbre y de los resul- 

tados  de estas acciones antrópicas.  P o r  f l t h  debe& recomen- 

darse posturas  y ac t iv idades  encaminedas a regenerar  y reequi l i -  

brar l o  deteriorado. 

5Q.- Y,  como s i n t e s i s  d e  todo l o  e n t e r i r ,  l o  que, en 1 .  'ini- 

t i v a ,  demanda la Sociedad a la ~ e o g r a f i a ,  de cara a la preperaciód 
- 

d e l  individuo cona componente e c t i vn  d e  esa Sociedad en le que se* - ' . t  
encuentra inmerso, es, - , . ' : 

l a  información r e f e r en t e  m 

a l o s  mecanismos de c ~ o r t  

c iones  o posiciones d e l  hombrh r. 

l a  T i e r r a  a n t e  las ac$yw 

'"'duú y caso miembro de  

una colect iv idad.  T a l  información sed vá l ida  para genmr e1 ju& 

c i o  crítico necesario capaz de  e v a l u p  y e laborar  las respueshe 

a l t e r n a t i v a s  que e l  hombre puede pyesentar  para favorecer o anu- 

lar una determinada din&ínica desencadenada en un sistema g-r$- 

f i co ,  ya E& por causas  ajenas o inherentes  al mi-( 

L -. 
Es tos  deberían c o n s t í t u í r  l o s  n ive les  mínimos de  of- 

por p a r t e  de la Geografh  y, ellos se r í an  su f i c i en t e s  para jua- 

tificar la presencia de i a  Geogmfia como componente e s e n c h l  d~ 

tro del  programa, d e  formación intcsgrel y de p r e p a r a c i h  para  la 

sociedad, que se pone a dispo los ind iv~duos .  Los awec- 
t o s  formales de &m la cienc C i c a  puede w n p l i r  es$e 

programe de  demandas mtnimas, debe c o n e t i t u i r  el compend3.0 d e  cm 
I 

tenidos g e a g r á f b o s  que respondan, a l a  aatisfaccih, a un MJ- 

ta de ob je t ivos  organizados y es t ructurados  coherentemente. 



O&FTIVOS Y CONTENIDOS DE. lA GEOGRAFIA G W l  MATERIA EDUCA- 

TIVA Q1E PERSIGUE UNA FORUACION BASXA EN EL INDIVIDUO. 

En raz6n de las demandas de  l a  sociedad y de  l o s  se rv ic ios  

que, a estas necesidades, puedan pres ta rse  desde la ~ e o g r a f l a ,  

l o s  ob je t ivos  generales que debenos perseguir  l o s  educadores en 

el  primer gren c i c l o  de la persrxia, es decir, en l a  E.G.B., po- 

dr ían estar representados en sus  aspectos  esenciales  en l o s  que 

enumerenios a continuación, p a m  cuya elección he aplicado crite 

r i o s  selectiws encaminados a la siRiplificaci&r cuant i t a t iva  de 

l a  irrforniacih. 

1. Desarrollo de  la capacidad de  obse ruac ih  e interpreta-  

ci6n de  l o s  procesos f%s icos  y d@ las =tividades  hunanas. 

2. ~apacitaeción piara el nrulejo, descripción, in terpretacidn 

y explicecifin de  planos, mapas topogdficos ,  napag temáticos y 
- - _  

gráf *os. - .: 
3. Captacibi de la idee. de especias absolutos y espacios re - 

l a t ivos ,  d e m 1 l a n d o  el sent ido de las re laciones  espacio- 

tiempo, espacio-medio d e  t m s p o r t e ,  espacio-costes. 

4. Canprensíún de la necesidad de -tener el equ i l i b r io  de 

la na tuwleza  en las mlaciones - - d i o  ambiente. 

5. Dominio de  las técn icas  que permitan conocer e l  orden sub- 

yacente en la fenomenologia geográfica: cepacitación para inda- 

gar l o s  aspectos generales en las relaciones  causas-efectos. 

6. Formacibn para p o s i b i l i t a r  el  n ive l  crítico suf ic ien te  

que permita analizar las actuaciones d e  la M i n i s t r e c l b i  y de 

las entidades privadas dentro  d e  los planes de ordenamiento d e l  

espacio. 

7. Capecifación pam entender y u t i l i z a r  debicimarte lea posi- 

bi l idades  económicas d e l  medio físico, sin fo rza r  i a  d idmica  que 

l e  es pmpie.  

Estos objetivos,  determinados e w g l f c i b e n t e  y formulados 

en l o s  términos que expresarnos, no están contenidas en l o s  pla- 

nes vigentes que responden a 1- vi& gl-1 ofrecida desde la 

Ley General de  Educación de 1970 (1). aunque se encuentren subye .- 
~ e n t e s  cuando se s e k l a n  e n t r e  los obje t ivos  de las Ciencias, 60- 

ciales l o s  de  W... la btsqueda de una convivencia padfica y U- 

bre . . .n o la persecucibi de  ". . . ectiAhdes y hebitos de s o c i a l i  - 
zación que le convierten en ser ampmmetido y (rtil pam el res- 

t o  de  l o s  hombres que conviven con &¡". 

Los objet ivos  d e l  ordenmiento educativo han psonrh hasla 

ahorii de ser deatasiado generales y ,  por tenkr, difícila,entm de- 

t e rminab le~ ,  y l o s  contenidos har venido Biendo los miaii~s, de- 

masido descr ipt ivos  (que fawsreoen k pi.ivir&d dei  mermrismo), 

faltos de conipleinentPtriedad y h suficiente uwiexibn o#r los 

estudios  s igu ien tes  del B.U.P. Por todo ello, y puesto que aZ Q 

p i t u l o  de l o s  contenidos dentro d. la plmlflaszi&i educatiya es 

el que complete las d i r e c t r l o e s  mmadas del plm generaS d@m- 

rado por el sistema social, creeiñ#l wmm~iiente Anoluir a& la 

que podría considereme  col^ materia dmn*  i n b h d i b i m  p ~ .  Y 
canzar a satisfacer la deiPrnchi dniRa exigida por la sociedaá y 

l o s  ob je t ivos  bisicos qus desde L 6 p t W  di la G m g n f h  r 

ben pretender pena responder a tales exigencies. E l   oriento sc- 

t u a l ,  m el que por parte de los orgenisms directamm del M 



nis te& de ~ d u o e c i b r  G-rbs invita a mmifestarms a n t e  l a  in- 

ndnente reforma educativa, creernos que es el per t inen te  y ,  c m  

desde e l  pr inc ip io  hemos diferenciado l o s  n ive l e s  de  demanda sp- 

cial que deben responder a un es tadio de  conocimientos generales 

( l a  E.G.B.), a una e tapa  de afirsicibi metorbl6giui ( e l  B.u.P.) 

y a un p e r b d o  de desar ro l lo  invest igat ivo ( l o s  Estudios Univer- 

sitarios) , es lbgico que tratenios separadamente cada uno de es- 

tos niveles. Obviamente hemos comenzado por  el n ive l  besico de  

exigencias mfninris de  fonuacibn, demendadas por todos y cada uno 

de l o s  individuos de la sociedad. 

E l  enfoque dado a l o s  es tudios  básicos debiera ser d i f e r c  

te en cada etapa, como d i s t i n t a  es la cepacidad de captación y 

comprensión en el alunno de  7 años y en e l  alumno de 13 años. 

Awique este no es el  marco adecuado para hecer una valowcibn de 

la medurez psicoldgica y f i s i o l 6 g i c a  d e l  i n d i v t d w  en las edades 

comprendidas en l o s  n ive les  elemental, medio y s ~ p e r i o r  d e  la 

E.B.B. (2) ; no obstante, si que serk prewlso el  que s e n h m o s ,  

desde a ~ s ,  e1 que n l o s  primems n ive les  (ksfe los 11 eks) 

deben primar l o s  métodos induct ivos  y ,  por tanto, la enseñanza 

beaada en contenidos muy concretcls. Durante este periodo duce- 

tivo soy pa r t i da r io  de le Transdisciplinaridad en el sentido 

que da a l  t&nnino, L a W ,  G. (3). es decir ,  el que exista una 

globelizaci6n coordinada en t r e  i d a s  las d i sc ip l i na s  de es tudio 

sobre u m  base de conocimientos generales. Con mayor' r a d n ,  m 

los cursas que oomprenden este persado educativo m podrá exis- 

i5.r disocieción algwia, yo estimo que, n i  s iqu ie ra  d i s t inc ión  . 

den- del cwijwtto de 1- ciencias sociales. No se debed ha- 

blar de Geografía, de  His tor ia ,  de  Sociologfa, de Et ica ,  etc.; 

todo seré un oonjunto basado en la experienci. d i a r i o  de l  al* 

m. 

Sin embargo, el proseguir  indefinidamente con las mismas 

d i r e c t r i c e s  creo que sería contraproducente, pues l a  evoluci6n 

d e l  ser humano a t rav iesa  por etapas que podems considerar, 5 
cluso,  contradictor ias .  E l  denondnado, en l o s  nuevos plantm- 

mientos, Ciclo  Superior de la  E .G.B .-, se corresponde cronolb- 

gicemente con la etapa psicológica de los alumos en la que 

aperece y se desarrolht  la i n t e l i genc i a  lbgico-forrnel, en la 

que se medure el poder de abstraccibn,  que debe r e c i b i r  entre- 

namiento mediante la inducción de leyes c i en t í f i ca s ,  i a  cnpm 

bación de  les m i s n a s  y el esttPbiecimimto de  sistemas de 

portarniento. Obviamente, dentro d e l  amplio campo de las C i . 8 ~ -  

cias Sociales ,  las mnnas por las que se rigen l o s  procesos 

no son uniformes para hechos ~eogrf t f icos ,  h i s tó r icos ,  b t icos ,  

e*.; por tanto ,  en la etapa de la fonnaci6n d e l  individuo que 

se corresponda cm el Ciclo  superior d e  l e  E.G .B. no sed v á l i  

do el pr incipio  de la t rensdiscipl inar idad s ino  el  de la i n t e ~  - 
discipl iner idad,  dándole al thmbo el sent ido de, la existen- 

cia de d i fe ren tes  d i s c ip l i na s  con dtodas propios, aunque bajo 

una coordinacidn e n t r e  ellas que pxucede de l  conjunto que sirve 

de marco a las d i sc ip l i na s  que trateil~s: las Ciencias Soc ides .  

Entiendo que la i n t e r d i s c i p l i n e r 5 W  m las Ciencias S a h  

les, debe pemi-tir, en l o s  es tud ios  del Ciclo Superior, qu, la 

Geografia, al  se rv ic io  de la idea  de  la más &time insercjbn 

d e l  individuo en la sociedad, tenga si cuerpo t&riu, y m e t o d o  - 



lbgico p r ~ p i o  y diferenciedo. Para cunpl i r  can los objet ivos  fi- 

nales  que pueden ex ig i r s e  como resul tado de la u t i l i dad  soc i a l  

de la ~ e o g r a f i a ,  entendemos unos contenidos ddnIOs que p o d r b  

ser l o s  siguientes:  

- o$&mica de l  poblamiento 

- Estudio y análisis de la poblacibi  española. 

- Los medios de producción y su part ic ipación en el  proceso 

A. Bloques tdticos (4) que estudian el Medio F ~ c i c o :  

A, 1 ,- La tiena (que debe cospmrder al m m o s  dos *temas de 

t m h  jon cuyos enuiciedos podrien ser] : 

- Origen y fcrrirrrcibi. 

- Tknicas de representacidn en ~eograf ía t  üapas y gráficas.  

A.2.- E l  &inri: 

- In t e rp re t ec ib i  y c l a s i f i cac i6n  de los clisiais. 

- Efectos biof h i c o s  del cliaia. 

A.3.- E l  mio ~ t u d :  

- P ~ S E  jes. 

- S i s t e ~ l a s  ecológicos. 

En canjurto este bloque, t d t i c o  sería bigsia, p a n  coniprender 

los mubaiguimtes conteriidos de la d i sc ip l i ne  geogrgfica, por 

eso deber fm insertame en el óQ nivel de la E.G.B. dirigido e 

alunnos de 11-12 aiios, y podría desamollarse en un periodo 4 
xi#, d e  18 hows,  es dsdr, duren- 6 -, o tres quime- 

B. Bloques t&ticos r e f e r idos  a l  honbre en relación con su w- 

t iv idad  econ&nica: 

productivo: naturaleza,  t raba jo  y cepital. 

-Sistemas de  organización d e  la  producción: capital ismo y 

socialismo. 

8.3.- Las act ividades  econ6micas d e l  sector primario: 

- Agricultura, ganederse y pesca. 

- Meterieis p r h s  de origen minerel. 

8.4.- Las act ividades  económicas del sector secundario: 

- Energía. 

- Industria.  

8.5.- Las act ividades  económicas d e l  sector te rc ia r io :  

- Transportes y canunicaciones. 

- Comercio y turismo. 

Estos 5 bloques t e d t i c o s  podrian i nc lu i r s e  en el 7Q n ive l  

y p o d h  desar ro l la r se  en un perhdo.&ima de 10 semas, es 

decir ,  durante 30 horas l ec t i va s ,  a l  margen de la necesidad 

oe r ea l i za r ,  al menos un par  de  s a l i d a s  p rác t icas  ( v i s i t a s  de  

explotaciones agr ícolas ,  mineras, indus t r ia les ,  etc . ) . 
E l  BD nive l  de la E.G.B. se corresponde wn un periodo de 

madurez psicolágim,  que p o s i b i l i t a  la capricided de d i soc ia r  

l o s  fac tores  q ~ e  influyen o se integran en un determinedo fe- 

n&neno o proceso, permitiendo el  i n i c i o  en las tecnices &si- 



cas de la  experiiiientacib, y d e  la inuestigacibi. Por eso, a es- 

ta edad es l legado el tnomemm de hiiblcilr, a- sólo sea muy 2 

m e m e n t e ,  de la  Inforwaeidn Geogr$ifica y su t ratmniento,  que a 

m i  j u i c i o  debbla c o n s t i t u i r  e l  p r h e r  bloqre t s á t i c o  d e l  8 Q  ni- , 

vel. Po r  61timo8 parta completar ei esquema de cmtmidos lóg icos  

que d.hn i n s e r t a r s e  en la E.G.6. de C o m a  que a, d u u i c e n  l o =  

ob j e t t vos  qu c o n ~ ~ s  opsicimebles desde 1. G m g r a f h ,  

&la nos qt.mdmh h.b]aF de las mlicimes existmtes entre el 

mita fh%a (m r*.<i ea e d. E-8.8.) y &S aoti~idadp, 

huRQnae (canocidas sn el 3p nivel). As1, los conta i tdos  del 8Q 

quedarhn d l s t r i b u k b s  de esta foraar 

C.1.- Principales I k n i e e s  mn el tratadenb de las grandes 

masas de in f  amacibn: 

- Los medios de d c e c i ó n  social y su relacibn con el  h- 

C.3.- Las regiones b i o c í i d t i c P i s  y s u  a p r p v e c b i e n t o :  

- Actividades econbriicas en las zmes tenphdas .  

- Actividades ecwbmicas en h s  tanas l n t e r t r op i ca l e s .  

C.4.- Tu región: 

F., 7 : - Signif icación g e o g d f  ica de t u  provincia. 

C. 5.- España y su insemibri  cultura y ecmdhia en el mundo : 

- El  r n d o  Iberuamericano. 

- España en la  C.E.E. 

C.6.- E l  ecÚmene de las ac t iv idedes  económicas: 

- E l  mundo desarrollado.  

- Las economías y formas de vida d e l  30 Mundo. 

C.7.- L a  cmservacidn d e l  medio enbienter  

- Deter ioros  en el  medio na tu r a l  y en las áreas urbanizadas. 

- Técnicas de  conservacidn y reposici6n d e l  medio. 

S i  un pian d e  e s tud io s  geogd f i cos  de  caracterlsticas pare- 

c i d a s  a aste se es tab lece  en el ciclo super io r  de le E.G.B.,m 

cabe duda de que la información y formacidn que proyectgn al hom - 
bre serán su f i c i en t e s  pa ra  alcan= los ob j e t i vos  que pmtsndb- 

mos d e  entrada y que, alcanzados l o s  mismos, la Geografía ser& 

una d i s c i p l i n a  cuya u t i l i d a d  social se& l o  suficienteniente l m  - 
por ten te  como para j u s t i f i c a r  su presencie en la planif icación 

educativa b6sica. 

Los contenidos geográf icos  enumerados en esta planif icacibn 

m s e r í a n  l o s  Gnims  p ~ ~ ~ o r e i o n ~ d ~ s ,  sino que habrb sido necg 

cario una foraiacibn social g lohe l  en los  c i c l o s  inicial y me- 

d io  que, part iendo d e l  hecho concreta que represente el prripir, 

entomo social (pueblo o barr io ,  ciudad, municipio, etc.), 11s - 
ve a l  a l m o  a fami l i a r i za r se  con l o s  aspectos  geogfificos que 

se incluyen en 81 hecho s o c i d .  La pmvincia ,  i a  mgi6n y E.po 

ña son conceptos que &lo p d n  mostrarse d e  fonna i n t u i t i v a  



D. Les necesidades gr#gr$ficas d e l  c i c l o  cle estudios  medios re- 

presentedo por e l  B.U.P. y por la mseíienza pmfes io i r3 .  

U, srdlisis c r í t i c o  de l o s  e s tu i i o s  y formacibn bCsica o f n  

c idos  al individuo q u i d  nos perndta pensar que, debido a la 

c rec i en t e  complejidad de la vida, la cmaci tec i6n  social de l  

individuo sea insuf ic iente .  La solucibn será la de prolongar 

los a k s  de estudio considerados como b&sicos, l o  que, cierta- 

mente está en e l  e s p i r i t u  d e l  l eg i s lador  y, parece que de le 

p m p i e  Administración. M i s i t i a s  qu. se pmduce la necesaria 

p l i a c i b i  de la obligatoriedsd,  la enseñanza secundaria (B.u.P. 

y Fomaclbn ~mfesi~nal)  dekm ounpl i r  con k laisiái de servir 

, onplenentacLbr que forme &S p m f v i d m m t e  al individuo, 

enriqueciendo de est. Poma la  p c i e d a d  en la que se integra.  

Pero, m debemos olv idar  q w  l a  Enssianza Secuidaria (Y  sobre 

todo ~1 B.u.P.) consti tuye,  tambIb, un pasa hecia la Enseñan - 
Superior qw m alguna de sris  es p u d e  ser especlficamer- 

te geogrhrica. Luego, bajo k doble 6ptica de tenninacih de un 

ciclo medio de estudios y proyecta intermedio hacia o t r o  & ez 
peda l i r ado ,  hbdh que o m t r n p h r  e1 plan d e  l o s  es tudios  ne- 

Centdndonos de nuevo en el papel de l a  ~ e o g r a f  h, deberenios 
9 

ana l i za r  cuBiles son las ofertas G t i l e s  de este Ciencia, si es 

que las tiene. O t r a s  son las p r e g m t s s  qu. debemos p h n t e m s  

ahorrr: 

1. ~Pmcisa el ciudedano que posee vi n ive l  d e  prepamcibn me- 

d i a  - super ior  a k, mayor p a r t e  de  l o s  mnponentes de la sociedad 

con &lo preparsi6n b6slca - de una mayor fornaclbi  geog&ica?. 

0 En caso afirmativo; 

2. L Q U ~  puede o f r ece r l e  la ~ e o g r a f i a ,  de forma c m p l e n e n i ~ r i a  

e l o  ya of m i d o ? .  

3. L P U ~  prapareci6n exige la sociedad a l  es tudiante  ques con- 

tinuando es tudios  u n i v e r s ~ t a r i o s ,  pretende profundizar en la in- 

vestigacibn geográfica?. Y en este último caso: 

4. @u6 enfoque debe &sele e la  o fe r t a  geográfice?. 

Le primera pregunta t i e n e  vie contestaci6n que ha de ser po- 

s i t i va .  Hems v i s to  le precariedad de tiempo d e  que hemos diwueq 

to para alcannu. w visi6n espacie1 suf ic ien te  de l  mundo que nos 

rodea. Fal tan l o s  es tudios  abs t r ec to s  sobre el comportemiento de 

nuestro entorno inmediato (ciudad. nv i ic ip io  y prnvincle) y, so- 

bre todo, mediato (nuestra  región autonbmfca y las o t r a s  regiones 

auton6nipra de ~ s p a ñ a ) ,  cuyo c o m c h i e n t o  p o s e b s  de  forma in- 

t u i t i v a  ( c i c lo s  i n i c i a l  y medio) e inconpleta. Ahom se& rrl a- 

mento de conocer crlticmmte el espsio de nuestras activide- 

des. 

&&les deben ser los o b j e t i ~ ~  a alcan-, pera este ciclo 

complementario de la E.G.B., en el  campo de la Geogrefh?. Los 

podrhmos s i n t e t i z a r  en l o s  siguientes:  

19. ConacJSAImtO canprensivo y crítica de los -&os natu- 

rales y hurvrms con los que el hombre se halla en conterrPto. 

29. Valoración d e  los r e o u r s a  eun6dbs y mógisos de  su 

región y d e l  resto de les regimes ds Espah. 

39. ~apacitacibi pans esthicturar cohermtemmto la ínforinéi- 

ci6n urio-especial y econbnico-habitaciorial que organizan los 

especios pmvinciales ,  regionales y nacionales. 

ara 



40. P o s i b i l i t a r  la in te rp re tac ión  razonada de l o s  croquis ,  

d e  la f o t o g r a f í a  aerea, de la  información in terdependiente  or- 

ganizada en metrices y de l o s  i n d i c e s  e indicadores  socio-eco- 

nómicos. 

5 0 .  captación de  la  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a r i a  y comercial espa- 

ñola y d e s a r r o l l o  de  l o s  metodos d e  valoracibn de  su edecmci6n 

a la demanda social. 

M. Decarrullo de  la capacidad de  compareci6n e n t r e  los indi-  

cadores d e l  acondicionamiento español, l o s  d e l  mundo d e s e r m l i a -  

do ( c a p i t a l i s b  y s o c i a l i s t a )  y l o s  de l o s  p a i s e s  temermundi* 

tas. 

Todos estos ob je t ivos ,  alcanzados, complementarían la cepeci- 

~ i ó n  d e  va1oraci:ch social d e l  medio, que ya pose ía  el indivi-  

duo a t d s  d e  la E .G.B. y, no serh uia r s p e t i c i ó n  d e  aspec tos  

m &nocidos l o  que c o n t r i b u i r í a  a e i i o ,  8im la f o n u l a c i 6 n  d e  

o t r o s  nuevos que aritpliarían la base de conocimientos del indivl -  

duo y, P o r  t an to ,  la mejor y &S mciDna1 u t i l i m c i b i  del l e d i o  
-. 

g q r á f  ico. 

N o  cabe  duda de que las d i s c i p l i n a s ,  en este c i c l o  fon ie t ivo ,  

deben estar re lac ionadas  por  el  p r i n c i p i o  d e  P l u r i d i s c i p l i n a r i d a d ,  

es d e c i r ,  que la egngacih de las meterias se pmduce dede el 

supuesto d e  partida de un m i s m o  n i v e l  Jer$rquico, duique se cubra 

yen y se pongan de sianifiesto sus reiaciones, por  l o  que deben d e  

agruparse, en el aspec to  de la organizacibl  de le e n s d e n z a ,  ba jo  

la jerarquía de un nivel s u p e r i o r  @@coordirrnte@@ que hage & efi- 

L a  u t i l i d a d  social de este nuevo c i c l o  de es tud ios  geogrBPi- 

cos  está avalada por las nuevas pos ib i l idades  que o f r e c e  al in- 

divlduo y a la sociedad, que podrhmos s i n t e t i z a r  en 6s-S: 

1. Conocimiento de las caracteristicas g e o f f s i c a s  d e l  s u e l o  

e-ñol, en e1 que se i n c l u i r é  la descripcibn geomorfol6gica de 

Las p r i n c i p a l e s  unidades d e l  r e l i eve .  E l l o  nos permi t i r á  d i s t i n  - 
g u i r  y d i f e r e n c i a r ,  las &mas de c a l i z a  que se rv i rán  conio alma- 

cén subterráneo de recursos  h i d r á u l L ~ s ,  de las dreas siltceas 

d e  mca dura y o h s  rocas p l u a n i c a s )  que se& zonas 

idóneas para  el escurr ido s u p e r f i c i a l  de aguas l i n p i a s  u t i l i z a -  

b l e s  para el consuno humano, o de las  dreas a r c i l l o s a s  y su fa- 

c i l i d a d  para ser dispersada  y arrastrada por 106 agentes  emsi- 

VOS. 

2. Establecimiento de las relaciones que existen e n t r e  une 

determinada geomorfología y s u  u t i l i z a c i 6 n  econbmica y s o c i a l  

por e l  hombre. S e  entender% el establecimiento de las f6bricas 

de cemento en las zonas d e  litologia calira, o de las ten-s 

de material de  c o n s t ~ c i b n  en les zonas rsFlSceas, o de las f& 

b r i c a s  d e  cer$niicas y l a d r i l l o s  en tOrn0 a las &mas areiilo- 

sas. Se p o d r h  presumir idoneidades m el establecimiento de 

l o s  lugares  más 6ptimos para l a  prospección gc3016gba-min~~a 

d e l  subsuelo (bosqueda d e  hidrocarbums,  yacimientos aetalSfe- 

ros, minerales no metélicos, etc.) o para la u t i l i z a c i ó n  agra- 

ria d e l  mismo. 

3. La capacidad a n a l f t i c a  que pezmite i n d i v i d u a l i z a r  las 

componentes d e l  espacio geográfico que consti tuyen la informa- 

ción que s i b r e  el  mismo poseemos. E s t a  inforr~etcibn puede a s  



medible, es dec i r  crrentif iceble,  y sus caipomtes poddn  consi- 

dsrarse y tratarse unno variables;  pero, tanbién puede ser só lo  

c a l i f i c a b l e  y en este caco &lo p o d r b  considemrse modalidades 

( jerárquicas o no) que se caracter izan por ser s í n t e s i s  de cua- 

l idades  que se denominan at r ibutos .  Ambos t i pos  de informacibn 

deben in se r t a r se  en metodologias d i fe ren tes  que muestran las p= 

sibles óp t icas  de l  enfoque espacial. La capacidad analltica de- 

be completarse cm el desmrrollo de  las ept i tudes  que permiten 

e fec tuar  s í n t e s i s  f i a b l e s  y eficaces. Es te  es m aspecto f o q  

t i v o  al  que contribuye de aienera muy d i r e c t a  la enseñanza de 

la G e o g r a f h .  

4. Le fami l ia r izac ib i  con l o s  indicadores que son relacio- 

nes que miden praporciones (como las densidades), corrcentracig 

nes  (como el  bdice de  ~ i n i ) ,  especial i racianes  (como el  ind io  

ce de, Nelson pem la clasificacih funcional de  las ciudades), 

o e l  grrido de ajuste entre una distribucidn real y o t r a  hipotk 

tica que establece un sisteiia de co~portamiento geográfico (co - 
m el  índice de  Waavm), o incluso los M e s  4 s  cunplejos 

coiao los d e l  coste de le vida, el nivel  de  vida, etc. Los indi- 

ces o indicador~~s son m vez & -unes en la t e d n o l o g í a  

d e  uso d ia r io ,  per iod is t i ca  y coloquial, y casi s ienpre  para 

expresar hechos eeonócnicoa-socide~eciales, y, por  tanto ,  

taprbih g e o g ~ f i c o s .  

C o m  los lndices  se establecen sobre la base de las informa- 

ciones, eapeddmmte cuernti€ativas, s d  neaesariQ orgsnizar 

la infwrrracjb,  pan9 l o  que habrá que es tn ic tura r le .  La sociedad 

nect4~2tm de este d e n  que c k s W i c a  la  situac3h-1 en  que se en- 

cuentra la orgenización de l  espacio, definiendo l o s  usos d e l  sw- 

l o  y les modalidades que adoptan l o s  mismos. 
I 

5. Las f o m s  de u t i l i z ac ión  económica de l o s  espacios que cm - 
ponen e l  s o l a r  español individlrilizado en cada una de sus  regio- 

nes, l o  que puede conocerse a t m v h s  d e  l o s  centros  de mercado y 

de las l í n e a s  y redes de t ransporte  que establecen l o s  contactos 

en t r e  las mismas. E s t a s  formas de u t i l i z ac ión  econihica posibi l i -  

ta&, mediante su  medida, e l  establecimiento d e  lnd ices  que p e r  

m i t i *  l í a  c ape rac ión  en t r e  unas regiones y o t r a s ,  y en t r e  E s p a -  

ña y o t r o s  países. 

Toda esta capacitación p e m i t i r h  e l  conformar i n d i v l d w s  p c  

paredos que conozcan las características d e l  acondicionerrtiento 

de  la sociedad que hab ihn .  E l l o  ob l iga  a que, todavie, en la En- 

señanza Media, la o fe r t a  de l a  Geografla sea Ú t i l ,  por l o  que 

d e b e d  plasmarse en una d i sc ip l ina  ob l iga tor ia  durante un curso, 

que podría i nc lu i r s e  en e l  Gltimo año de la F.P. 1 6 en e l  últ- 

año d e l  B.U.P., s e g h  sea la opción e legida para completar la f o r  

mación básica. 

Para hacer &s u t i l i t a r i a  l a  Geograf ía  ser& necesario que en su 

didgctica se contemple el  es tudio práctico,  es decir, el contacto 

con la naturaleza o el "trribajo de campo" que, como seh1an.CCM-E y 

BEYNON , es v i t a l  en Geograf $a (5) . N o  deben ser menos de 6 s a l i d a s  

durante el curso, pero, es aconsejable e l  pmdiger las  y hecer de 

ellas una nueva didectica.  Durente las sa l i da s  se p o d d  recopi la r  

une información que se rv i r á  pam ser sisteniatizsda coma metodo de 

trabajo. 

Los contenidos d e l  Plan de Estudios deben contemplar un nÚmexu 



I I de centros  de inte* que, en f ~ n c i d n  de los obje t ivos  que h e  

incluido anteriormente, pienso, p o d h  ser: 

A. Características y organizacidn de  la  información geográfica: 

lncluywdo estos bloques tem&ti~os :  

A. 1 .- Fo- de etgmpamiento de l o s  datos proporcionados por 

l a  inf ornricidn de las o bservacione S aeográf icas: 

- A d i s i s  de  a t r ibutos .  

- Anális is  ae variables. 

A.2.- La dntes ia  contenplada en la regibn: 

- A s p e c t o s  esenciales  en los estudios  regioneles. 

- Significación social de  un estudio geográfico regional. 

Este gran epartado debe ofrrmer a l  al- la posibil idad de k 

familiarizarse con el vocebulario geaaorfolbgico y de in t e rp re t a r  

la  fenornenologb fisica de l o s  procesos geográficos. Su distribu- 

cidn m 1- h u i e n t e s  b l ~ u e s  temáticos puede ser aceptable: 

- Las pr incipales  t e o r í a s  orogkicas .  EstudZo p a r t i d a r i z a d o  

de la tsct6nica de p l - . w m  m w ' '  
- L ~ B  grandes unidades tect6nicas- -- - - ~a i i t o l o g í a  y s u s  e w e c t o s  g e n . i i f o - i c o s m  m ma 

I--L,-,'-U .;#i'.&l;- m. f i  5m 
B. 1. - Estudio g e n e d  d e l  clima: 

-%-~~,------* - Factores y conponentes de l  clima- I Zm d dí Irii M o r n i l .  -, 

- L a s  componentes esenciales  de una c las i f icac idn  climática: 

Las c las i f icac iones  climáticas & d i -  undidas. 

- Los regímenes hidr icos  y s u  -el econbaico. 

Geograf %a General de Espah:  

T r a s  la  introducción a la ~ e o g r a f b  Ffs ica  estamos m condi- 

ciones de in ic ia rnos  en el conocimiento del  colar hispano, y 

ahora sería el momento de ~ ~ t a b l e c e r  l a  diferenciación en t re  las 

grandes unidades geográficas que componer - 1  solar hispano. Este  

es tudio podría i n c l u i r  los s igu ien tes  biuqb.s temáticos: 

C. 1.- E l  r e l i eve  de les tierras españolas: mf -. 
La evoiuci6n geológica: l o s  materiales y la estnictu& tec- 

I - Las unidades d e l  re l ieve.  

C -2. - $as caracterlsticas clidticas de España: 

- Los dominios c l imát icos  y propiedades biogeogdficas.  

C.3.- La población española: 

- Factoms demográficos y estructura de la poblacibi. 

D. G e o g r a f l a  regional de España: --- -- 
r+? r d a  i W H  J 

~ e p r e s e n t a r i a  el  estudio concreto y particulariz6ido de l a  nue- 

va d i v i s i b  p o l i t i c a  provinente d e l  Estado .de las Autonanhs: Las 
* 

nacionalidades y regiones auJm6micas de  Españe. En este apartado, 

wrnos partidarios de -la i n t r o d u c c i h  d e  une mdificecibrc que p e p  
A 

mitiera ai el- un corocrinaienb &S profundo de  s u  pmpia  m+ 

gi6n y un estudio globalizedo del resto de las drees del  Es- 
--- $ 

Espakl. Los bloques tdticos y unidades de trabajo que podrhn 



contemplarse se*: 

O. 1 m- Las regiones h i s tb r i ca s ,  las regiones geográficas y l a  

actual d i v i s i h  p o l i t i c a  d e l  Estedo Español. 

0.2.- Tu región eutonbmica: Este  bloque -ti= debe in tentar-  

se que consti tuya e l  rssul tado de la l a b o r  investigedom & todos 

los alunros. Baja la  d i m c c i h  d e l  profesor se debe componer u n ,  

plan de trabajo e invest igacidn de toda la clase, cuya dntesis 

coorciinda d@Uer pr~porciomar  e l  conocindmto g e o g d f i c o  d e  la rea - 

. h3.- Las otras regi#ies auton&nicas: 

- &&ractdsticas econbicico-espaciarles de ceda región. 

- Estudio soc1916gico d e  las distintas regiones. 

- Los i n s t ~ t o s  p o l i t i c a s  rls las i n ~ ~  regione- 

1-i SB ilgtructum el Estada de las Autoror$as?m &Cuáles da- 

btsn ser las relaciones entre las diferentes h a s  aubdmicas?. 

E-st%nwms que los tmrnxbdmtoa grnigr&ficos ofrecidos -ter el 

niw1 .educrrt&w que o#tetitu)re esb &*a s u p a r  a h EwGmBm - 
que ti:- a hacerse, o b u g a t o r i a  - san auficisntemmte &&les 

BIO perra a .sqr . .  incluidas en el Plan de  Ense- d e  ip&Csy j .Dg  .-#U- üe- 

dios, ya amn une etapa final o urer &- intermedia en la prepe- 

mcS&n acdh&ce de las citxkcianori. En adelcnb, cualquier  o t ra  

aspato sobre el estudio de  k Geografla pr'eaqmdd ua cierta 

espsialización y, por tanto ,  ya no debe ser obligatoria. 

S ~ m ~ c o n ~ d e Z e ~ ~ y ~ ~ y D S  
4 - 4  - 4 '  . 
pIplBs% .studio,. rnbp rn. ~ciad-wióa .M ur sí- 

buen n h e m  de  asignetureis op t a t i va s  en fuic ibn de l o s  es tudios  

un ivers i ta r ios  que se pretenden seguir. En el  caso de que es to s  

es tudios  fueren de  Geografh,  Soc io logh  o Economh (especial- 

mente en p l a n i f i e i ó n )  deber ia  incluirse una asignatura de  

"Iniciación a las técn icas  de t raba jo  geográficon, que permitie- 

ra a l o s  a l u m o s  que la cursaran una preparación básica para la 

investigacibn geográfica, l abor  que habrían de desa r ro l l a r  en l a  

Universidad, si s ienten interés por esta asignatura. En e l  COU 

propuesto, la Geografia se encuadraría en el  contexto d e l  curso 

bajo la sistdtica mul t i d i s c ip l imr ,  es decir ,  coi#, d i sc ip l i na  

que se pmpone con simultaneidad a las o t r a s ,  p e m  sin especif', 

car una re lación en t r e  ellas. La multidisciplinaridad no signi- 

fica una carencia de  integración en el conjunto de  las c ienc ias  

s o c i d e s ,  y por supuesto, entiendo, que cualquier  disciplina que 

se enseñe en e l  marco de un P l m  de Estudios debe s e r v i r  como 

parce la  de  integmcibn t i t i1  d e l  individuo en la sociadad a la 

que pertenece y a la que se debe; y no debe enseñarse ooiw a lgo  

ajeno a la propia sociedad sim, com un instruniento y ,  el  se^ 

v i c i o  de ella. 

Existen algunes experiencias muy s ign i f i ca t i va s  pie se han 

tmsado en la real ización de proyectos de enseñenna integrada de 

la Geogref $a m las Ciencias de  la Tierni ,  en hs C i e n a s  F l s i  - 
cas y en las Ciencias 6ociales (6) .  pero en rwaiidad desconoce- 

mos l o s  que relacionan e integren les cienc;tas geogr&ficas en 

su u t i l i dad  social, específ ica  y concreta. En mal idad,  la G w -  

g r a f i a  es, por  razón de su  propia naturaleza,  una ciencia i n t e -  

g-dom, ya  que, como señala el  feso sor PLANS (7 )  el método 



C"' 
geográfico estriba en "la i n c l i m s i b n  de la mente a considemr 

en su niarco espacial  y en sus re leciones  mutuas h e  que di- 

versas  d i s c ip l i na s  md$acas, n a t d e s  y humenas, estudian 

por separado". 

M e  h e  visto obligado a j u s t i f i c a r  de tal nianera le conipati- 

bi l ided en t r e  la multidisciplineridad y el  sent ido de l a  in te-  

gración, porque, hoy día ,  al c o n d d e n i r  e la c ienc ia  c w  un tg 

k do que se in t eg re  por  espectos que direccionan los contenidos se 
gÚn diversos  enfoques que const i tuye cada disc ip l ina ,  no se pue- 

de  entender la  u t i l i dad  social de  la c ienc ia  s i n  la  presencia de 

una a r t i cu lac idn  in t e rd i s c ip l i na r  que dti coherencia a l  conjunto. 

Pués bien, esta "iniciación a las técn icas  de  trabajo geogd- 

fico" que, por tratarse de una d i s c ip l i na  esencialmente metodo16 - 
gica, debe ser vál ida  para la  etapa superior ( inves t iga t iva  y 

tecnolbgica) de o t r a s  c ienc ias  ( y  por esta razón, de  gran u t i l&  

dad en un curso que pretende ser de  o r i e n h c i b i  un ivers i ta r ia )  

debe ser fundenentalmente prác t ica  y ,  en le organizacibn de l o s  

contenidos que qusranos e s e n  presentes en e l l a ,  &lo podremos 
I 

1 hablar  de  orientaciones y tendencies generales a considerer. Los 

ob jetims estgn claros: 

IR. Famil iar izarse  con las t k n i c a s  de análisis de  la natura- 

leza: medidas y veloraciones d e  las componentes medibles (tenipe- 

returas, precipitaciones,  distamies, rentas, densidades, etc . ) 
I y c l a r i f i cac idn  y t i p i f i cac ión  de l o s  canponentes a t r i bu tos  

(iaodelados, calidad de  hab i t a t ,  formas de  vida, etc.) . 
2Q. Aprender a observar las ~ o n e n t e s  esemiriles de la feno- 

menologia geográfica , para d i s t i ng   ir l o  accesorio. como acciden- 

te. 

3. In t e rp re t a r  y adqu i r i r  el manejo de  las pr inc ipa les  t é cn i  

cas de s i n t e s i s  geogr6fica: in ic iac ibn  a la  obtencidn general iza  

da de informaciones a p a r t i r  d e  l o s  mapas, in ic iacibn a l  levan- 

miento de mapas y planos, par t icular izacibn de l a s  técnicas  de  

representeción g d f  ice sobre aspectos geográficos, etc. 

40. Inic iación a las t k n i c e s  4 s  usuales de  organizacibin y 

tratamiento de l a  infoxmacidn de carkter geográfico. 

5Q. Conocimiento pormenorizado da la u t i l i dad  de la  Geografía 

y de sus  aplicaciones más directas .  

69. Adquisicibn de las más elementales técnlcas  de t raba jo  de 

campo y conocimiento d e l  instrumental básico pare el a&isis de 

l a  realidad geográfica. 

Los contenidos, que deben permit imos el  alcanzar tales obje- 

t ivos ,  deben presentarse de forma que constituyen, a l  tiempo,una 

orientación sobre le significecibn c i e n t i f i c a  y técnica de  l a  

Geografía, y un aprendizaje sobre la metodologia de  t raba jo  de 

las Ciencias ~ e o g d f i c a s  en e l  momento actual. H e  consultado un 

buen número de obras metodolbgicas d e  vanguardia (8) y, si he  

de ofrecer  una opcibn de  l o s  contenidos que considero esenciales, 

podría e laborar  este programa: 

A. Recogida y descripción d e  datos: 

A.1.- Las fuentes  de información aewrá f i ca :  

- Observaciones de c m .  



- Dbclunentos de archivos: m s  y censos. 

- Investigeción teórica.  

A.2.- Les f6naulas de  recogida d e  datos: 

- La i n fon i r i c ib  universal  : recogida exhaustiva. 

- E l  muestreo. 

A.3.- Las foranas d e  descrípcibi:  

- Los sistemas cer tográf  icos y g d f  icos. 

- Los índ ices  estadlsticos. 

ti. T k n i c a s d e  adlisis  y egnpamiento de la inforinación: 

B.1.- Xniciecibi  a l  d l i s i s  no paramétrico: 

- PrPncipales pruebes es tad is t i cas .  

- Elección de  la prueba adecurde. 

B. 2.- Inic iación el adlisis cuanti tat ivo: 

- Las distr ibrciories.  

- Las medidas de las tendencias cen t ra les  y d e  las d i s p e ~  

siones. 

- Les correlaciones. 

C. In ic iac idn  a le c las i f icac ibn  y t i p i f i c a c i b  en Geografia: 

C. 1 .- Pr inc ipa les  &todos d e  clasif a c i ó n  geográfica. 

C.2.- L a  regionel izacibi  y sus  camcteristices: 

- Concepto y límites d e  la región. 

- LOS t i p o s  d e  regiones y w determinación. 

C.3.- La  representacidn de las diferentes  clases: la cons- 

trucción cartogxáfice. 

Estos  contenidos e t d e r i a n  a l o s  objet ivos  bésicos que 

hemos señalado pera el  curso y caripletarlan las funciones 

fomtetivas previas  e inherentes  al  i n i c i o  de l o s  es tudios  en 

l a  Universidad, de  menera tal que se preparare y capaci tara  

e individuos que iben a pa r t i c ipa r  en una Universided que no 

s6 lo  se preocupa de  enseñar l a  c iencia ,  s ino también de d e  

serrollar e impulsar la propie ciencia.  

E l  plan opcional de  enseñanzas geográficas que ofrecemos 

para l o s  es tudios  d e l  COU est&n, a l  tiempo, en re lación con 

las pmf  urdas transformaciones suf rides en la Geografia de  

las Ú l t i m a s  dos  décadas; t ransf  ormacbnes tan sustanciales  

que han permitido a DAVIES hablar  de la presencia de una e u t b  

tice revolución (9) , a la que no podenios escapar, o de la que 

rm podemos desentendemos si no queremos v i v i r  en un mundo pare 
l e l o  s i n  a r t i cu lac ión  alguna con e l  mundo de la c i enc i e  actual .  

Por esta razón considesernos que, e l  contemplar esta planifice- 

ción en t e  una perspectiva de reforma o de readaptación de l o s  

actuales pmgremes, , representa un avente y un ecemamiento he- 

cia las f ron t e r a s  de  las nueves incorporaciones c i e n t í f i c a s  y 

de  las nuevas concepciones sobre  la ut i l idad  social de las c i en  
I, 

cias . 



E. EL ENfCWE UNIVERSITARIO [X U36 EST LDIG GEOGRAFICOS: PLAN- 

TEAMIENTOS QUE CONTRIljUYAN IY ~~ EPISTEMOLOGICO Y 

0UUY;TU;O DE U CIENCIA GEOGWICA. 

Si este boceto d e  Plan General de los Estudios  Geográficos, 

que venimos desarro l lando,  se a p l i c a r e ,  no se podr ia  hablar ,  se- 

riamente, de incoherencia e inconexibn e n t r e  los d i f e r e n t e s  n i v e  

les educativos,  e inc luso ,  est imo que, con e l  exacto  cumplimien- 

to  d e  wrs progmmes, la eficacia social perseguida sería eilcan- - 

; da, con l o  que la 6eogmfh a s e n t a r h .  con fue rza  propia,  s u  p e  

s e m h  en los Pleines dEa Enssñenza, desl.ig&ndose de vele idades  m 2  
n i s t e r i e l e s  o de pres iones  c o r p o r a t i m s  de car$cter profesional .  

Pero, una ciencia qm no se preocupa d e  buscar nuevas f r o n t e r a s ,  

d e  i m u l s e r  su prapio  d e s a r r o l l o  y d e  indagar los m8todos &S 

aprapiados pera hece r  l l e g a r ,  a la t o h l i d a d  de los mienibms de  

la sociedad, aus consecuciones más Gtiles e in tegradas  en el c o c  

t e x t o  de 1á propia  d inbaica  social, ecebará desapareciendo; por  

eso, en el estadio s u p e r i o r  d e  los estudios geogr6ficos,  debe 

contmpierse ests triple pmacupscibri. 

l. La a tenc ión  a la invírstigaci6n, buscando el d e s a r r o l l o  

conceptual y aetodolbgico de la cien;iai geogr$fica, en el marco 

del avmce cient i f ico general y en la direocilkr de las preocupa 

c i o n e s  p r i o r i t a r i a s  del ronierito aocid. 

-2. La incorporacián u t i l i t a r i s t a  d e  los nuevos descuúrimien - 
tos c i e n t í f i c o s  a la vide aocial; es l o  que podria llamarse la  

preocupacibc por "la pres tac idn  t ec ro lóg ica  d e  la Geogmfian. 

3, La de nenseñm a enseñara en t e r n i n o l o g h  d e l  Profesor 

PLAPlS ( lo) ,  que debe ser una cues t ión  bgcdrx a e f e c t o s  de la 

u t i l i d a d  s o c i a l ,  pues no debemos o l v i d a r  que la  s a l i d a  profe-  

s i o n a l  más general izada ( a  veces  la hica)  para  l o s  l i c e n c i e -  

dos en G e o g r a f b  es l a  enseñanza en l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  o 

en la  propia Universidad. 

Cualquier  alumno que haya l l egado  a la  Universidad con la 

in tenc ión  de c u r s a r  e s t u d i o s  d e  Geografia, t e n d r í a  una forma- 

c ión  geográf ica  s u f i c i e n t e  pam poderse i n t e g r a r  en  los cur- 

s o s  y estaría en s i t u a c i 6 n  d e  cooperar provechosemente a l o s  

p lanes  d e  inves t igación y a n á l i s i s  de exper iencias  que no de - 
b ie ran  faltar en n ingma Universidad. No obs tante ,  los  *te 
les "planes de Geogreflal* d e  las univers idades  españolas, a 

pesar  de haber  mejorado en l o s  bltimos años p o r  la  preocupa- 

c ión  genera l izada  d e  las c á t e d r a s  d e  Geograffa y d e l  colecti - 
w d e  los gebgrafos españoles, todavía  adolece  de  une falta 

de v i s i ó n  social: no se busca (quizá porque no se contenple 

l a  pos ib i l idad) ,  a l  geógrafo no enseñante y, a pecar  de e l l o ,  

l a  importancia concedida e la d i d á c t i c a  de  la c i e n c i a  es es- 

caca o nula,  p o r  l o  genera l  abandonada a la actuación inves- 

t i g a t i v a  d e  l o s  ICES, pero s i n  una a u t k t i c a  conexión con 

las c á t e d r a s  u n i v e r s i t a r i a s ,  lo que coloca a l a  enseñanza de 

la c i e n c i a  como un epéndice de  ésta y no como parte sustan- 

cial de  las  mismas. 

La coherencia y eficacia social de  la enseñanza universi-  

taria de  la  Gedgrafia debe l l e g a r  de la  mano d e  la preocupa- 

c ión  manifestada en la  p lan i f i cac ión  d e  dicha enseñanza, Se 

estará hurtando u t i l i d a d  a la  Geograffa si, m los o b j e i w s  



univers i ta r ios  de su eqafsididsd, no se cocrtemphn las tres 

preocupecimes bácices que citábeiaoc 6 s  arritaa: 

A. En la  ranie de investigacibn deben darse nociones gene- 

rales sobre el  concepto y metodo de  las c ienc ias  geográficas, 

un a n á l i s i s  sobre sus  in te r re lac iones  m l t i d i s c i p l i n a r e s ,  l a s  

tendencias de  investigación más comunes y, d s  particularnien- 

te, se deben es tud ia r  los pr inc ipa les  i n s t n i a s n t w  y t h i c a s  

de la organización y tratamiento de la inforniacibi geogdf ica .  

mayor pmfundiraci&i se d e b d a  hacer m el marco de  es- 

idades muy marcadas: ~ g o g r a f i a  d e  l o s  climas, Geografkt 

cas de  representacibn geográfica, T h i c a s  de  investigación 

el terreno,  la f o t o i n t e r p r e t a c ~ ,  l a  Geografh Indus t r i a l ,  la  

Geografia urbana, la ~ e o g r a f h  r u r e l  y a c u e l q d m  de las pos& 

les apl icaciones  y u t i l i zac iones  que se puedan hacer a p a r t i r  

e las investigaciones y desar ro l los  efectuados desde la  inves- 

t igación c i e n t i f i c a  de  la ~eagraC'ie. Una labor muy importante 

en esta especialidad sería la de la elaboracibi y el levanta- 
./+-- 

miento de  mapas que hoy está en manos de un Cuerpo de *~&ra- 

fosa que no estudió la carrera de Geogreffa en las correspon- 

uego, gran cantidad d e l  tiempo de e s t a  especialided debe dedi- 

rse a la A s t r o n o n i l a  d e  posición, Geodesia, Cartografh matenia: 

rametda, Automatización, Edición y Reproducción d e  

mepas, etc. 

. C .  En la opción didáct ica  debe hacerse un especial  hincapié 

en la enseñanza derivada de l o s  t raba jos  de campo (o  estudio 

sobre el terreno) ,  por tanto, debe contemplarse una d i sc ip l ina  

que tmte especificamente sobre  l a  exciirsibn geográfica, m& 
zando su u t i l idad  d idác t ica  y l o s  aspectos fundamentales que 

pueden es tud ia rse  en estas selidas. E l  es tudio de  la Didactica 

de l a  ~ e o g r a f f e  en general  y ,  de les técn icas  8 instrumentos 

de las enseñanzas especlf ices (G. F i s i c a ,  Hunana, Regiona1,Eco - 
& m i c a ,  ~eotnorfologla, Conservacibn da los Recursos Naturdes ,  

etc.), debe ser el núcleo centra l .  Y, como base de estas didgc - 
ticas especiales  deben es tudiarse ,  una PedagogZa, una Psicolo- 

g l a  pedagbgica, y r ea l i za r se  Seminarios especificas sobre las 

caracteristicas de l  alumnado y de  l o s  objetivos,  contenidos y 

m8todos que deben estar presentes  en la  E.G.B., en el B.U.P., 

y en l o s  Estudios Universi tarios.  

Lo expuesto avala la u t i l i dad  de la Geogrrrfla, como conponen- 

t e  fonni t iva  en la infancia,  como instrumento d i d k t i c o  y p d c t i  

co en la inserción social d e l  joven, como c ienc ia  individuali ta-  

da y especif ica  en la madurez de l o s  es tudios  un ivers i ta r ios  y ,  

por último, con10 componente fundamental en l a  planif icaci6n y o s  

ganizacibn de  los espacios para la mejor acogida de les es t ruc tu  - 
ras sociales, ssen 6 s t a s  d e l  t i p o  que fueran. A l  t ienpo, he que+ 

dado expl ic i tado el  papel que la Geografía puede desempeñar, ac- 

tuaimente, en la sociedad y el lugar que, como disc ip l ina  de es- 

tuóio, debe ocupar en la pbinificacibn de la enseñanza. Por Últ& 



m, se ha propuesto une m m c i b ,  en los in t e r e se s  y en l o s  

contenidos geogdf i cos  que tradicionalinente hen venido ense- 

ñándose, encaminada cr une mejor adaptacidn a las exigencias y 

demandas sociales. 

Como las f ina l idades  y los obje t ivos  divergen en f uncien 

de l  t ipo de  discentes  s quienes va dirigida la enseñanza, la 

ubicaci6n de &a Geograrrer y s u  incidencie en el  p r ~ c e s o  forma - 
t i v o  global serán diferentes segh el n ive l  educativa de rsfe 
rencirr. A s í ,  mientras que m la E.G.B., en sus c i c l o s  de f o r  

I 
m c i b  I n i c i a l  .g Uedio, la d i s c i p l i n a  geogréfko es un ap* 

dice  de una de las dreas de l o s  conrpanmtes de la formacibn 
I 

1 -  ' riel n i b ,  wm~guestm en 6k gré f i co  no 1, en el que la  ne 
r " 

wsidad de la formacibn i n t e g r e l  exige e l  pr incipio  de  l a  - ! 

n trruisdisciplinaridad; en los estcdios v i i u e r s f t a r i o s  que W , S  , 

presentan el nive l  superior,  l a  B e a g i a f k  e acmtwlr comom 

DI un sistema en sí mimo que se miecime con las d d s  c ienc ias  

s e g h  los pr incipios  de l a  plur idiscipl ingr idad.  (~6ase e l  gr& 

'a-' 

G d f  ico no 1 .- Lugar de 16s d i s i p l f n a s  geagráficas en la 

estructura transdisciplinar de le enmñaua 

en la E.G.B. 

+ + 4 
AREA DE A R E A  DE EXPERi ENClAS LENGUAJE 

MATEMATICAS A 

4 
DlSClPLlNAS r-rrl 

T E M P O R A L E S  CULTURA= 



FORMACIÓN UNIVERSITARIA T 
Cáteporia CIENCIAS 

flujoir de Cr> dE o # > X d i n S ~ .  

misiones de ccnzp- no establecidas con 
-m. 

M media (especificenente m al BW), debe* establecerse 

c i p l i n e  g lobel izados  p o r  l a  coordinación d e l  érea y p a r t i c u l a r i -  

zadas en unos o b j e t i v o s  concre tos ,  articulados p o r  cada Semina- 

r i o  ~ i d á c t i c o .  La a r t i c u l a c i ó n  de que hablamos t i e n e  4 s  un m- 

&ter ps icolbgico  que l b g i c o  ( il) y debe p resen ta r se  cano una 

conquis ta  social sobre  las exper ienc ias  c i e n t l f i c a s  que campo* 

t e n  la  enseñanza. 

Pa ra  f i n a l i z a r  este análAsis  c r f t i c o ,  que más que pre tens ión 

de proyecto es una des ide ra ta ,  sólo me queda el señalar c u e l e s  

son las a u t 6 n t i c a s  p o s i b i l i d a d e s  de a l canzar  una renovación y 

r e o r d e n a c i h  d e  l o s  programas, l o  que supondría una nueva f i l o  - 
sofía educat iva  4 s  Ú t i l  socialmente y más en consonancia con 

las a c t u a l e s  exper iencias  v i t a l e s .  S i  se p lan i f i can  las &reas 

formativas y se d e r w o l l m  programas d i s c i p l i n a r e s  que conten 

plan un proyecto courdinado e todos  l o s  n i v e l e s  de enseñanzur,~ 

la manera d e l  que acabemos d e  p resen ta r ,  habremos contr ibuido 

a la rac iona l i r ac ión  d e  los a c t u a l e s  programas, a la contanipla - 
c ión  de  la enseñanza como M pmcesu f o m a t i w  g l o b a l  y a la 

búsqueda d e  soluciones  pare los pmblemas que aquejan a nues- 

tra sociedad. Es d e c i r ,  habremos const ru ido una Enseñanza G t i l ,  

p a r t i c i p a t i v a  y reciomil. 

Josb  R. Oíaz Alvarez 
Dr. e n  Geografia 
Catedrá t i co  de G e q m f k  e Histoda 
I.N.B. Mixto nQ 1 U A D R A w  

( M a l  



N O T A S  .:za-m' ; 
( 1) Contenidos en las .Nuevas Or ien tec imas  Pedagógicas para l a  

E.G.B." que se desarrollaban en la Orden Minis ter ia l  d e l  2 

de diciembre de 1970. 

(2) Pueden verse para e l l o  un buen n h e r o  de e spec i a l i s t a s  en 

pedagoda, y de  obras.publicadas en España sobre la  tedti-  

~a como las de: 

- PIAGET , J. 

a) "Psicología y Pedagogía" de  Ed. Ariel. Barcelone . 1968. 

b) "El nacimiento de la in t e l i genc i a  en el  niño" diggj. , 
Aguilar. Madrid, 1972. dv- 

ESCOBAR A. m d  

"Aptitudes y capacidedesn. Ed. Aguilar. Colección "Psico- 

l og i a  y Educacibn" . Madrid, 196i. 

O bien, l o s  t rabajos ,  tambib en español, aunque editados 

en Buenos Aires por la Ed i to r i a l  Paidos, que se r e f i e r en  a 

- "El niño de 5 y 6 años" (1967) 

- "El niño de  7 y 8 años" (1971) 

- "El niño de 9 y KI años" (1963) 

Todos e l l o s  d e l  grupo de t rabajo encabezado por GESELL. 

En "L ' In te rd icc ip l iner i t é"  . Sdcre t e r i a t  du CERI. C .O. D.E . , 

) Utilizamos la m i s m a  terminología que la que se contempla en 

l o s  Prognmas flenovados de la E. G.B. que comenzarán a ser 

ap l icados  en su Ciclo I n i c i a l  ( lQ y 2Q de E.G.B.) durante 

el  curso 1981-82. 

nos 1 y 2 de l o s  c i t ados  au tores  publicados en cas te l lano  

por Editorial.  Fontanella , S .A. Barcelona, 1979. 

(6) En Colorado (USA) han sent ido una gran preocupaci6n en. es- 

te sentido y son dignos de mención l o s  dos s iguientes  prol. 

yectos d e  enseñanza de l a  Geogrefia dentro de un sistema 

integrado : 

l. Earth Science Curriculum Prt i ject  (E.S.C.P.) elaborado 

como un programa para estudios  secundarios. 

2. High School Geoqraphy Pro jec t  (H.s.G.P.) en el que la  

fenomenología geográfica se enseña como componente cien- 

t i f i c o  integrado y d i r ig ido  a l a  consecución de  unos 0b.r 

j e t ivos  generales de carácter social .  E l  n ive l  ecadémico 

al que va d i r ig ido  es e l  de l o s  es tudios  secundarios. 

Un buen nhero d e  c e n t m s  un ivers i ta r ios  nor teamer icam e 

ing leses  tainbi6n han sent ido la importancia y s i g n i f i c e c i b  

didáct ica  y social de los estdios integrados en la G e o g r r r -  

fia y c ienc ias  afines, pudiendo destacar  entre los proyec- 

t o s  que han elaborado: 

a) H a r d  Prujec t  Physics (H.P.P.), d i r i g ido  a las ItHigh 

School", cano programa de i n t e g r a c i h  i n t e rd i ac tp l i ne r  

abarcendo t an to  e las Giencias S o c i d e s  conp a las FS- 

sicas. 

b) Seven P l u s  Junior  School Geogmphy Project, de la mi- 

- Geograffa de las nuevas técnicas,  que pretende una cene- 
d. _CM xión o i n t e g n c i h  e n t r e  las demminad.s ciencies is- 

tas y ffsicas con les ciencias sociales. 



Y no han falbdo otros i n k w b s  remliaacbs en eJ narso de 

las Universidedes pioneras m la investigación geogr$fica, 

como les de Lund (en ~ u e c i a ) ,  Washington (~eat t le) ,  Iowa, 

Chicego y Northwestem (Evenston) (en U.S.A.) , etc.  ; e 

incluso,  conocemos este i n t e d s  por pa r t e  de l e  Real So- 

ciedad Geográfica Espeible . 
(7) Pueda verse de l  c i t ado  a u t o r  "Los pr incipios  fundarsentales 

de  11i Metodolog%e Geogl.bfica aplicados a la enseñanza con 

elunnos de E.G.B. y Bachfi lemtnn,  en el nQ 2 d e  la Revis- 

I te Didectice Ge~gt$fica. NOV. de 1977, &S. 1 M .  

-(8) Ent re  elloS puedo des tacar  a: 
'C; - ktSLER, A D N 3  6 WULD 

r Wpetial Organitation. The Geographer'i V i e w  of the 

.e,G : rworldu. Prent ice  Hal l  Internacional  edit ions.  London, 19'72, 

e .  
- CHORLEY, R.J. and HAGGET, P. 

m "Wxbls in Cbogmphy". Methuen end Coa Ltd. Cmdm, 1967. 

-:mys " T b n i c ~ s  de  cuent&fic8cibn en Geograffam. Ed i to r i a l  Tebar 

Flores. Madrid, 1979. 
l 

t i t .  GOlll.De P.R. 

TW:-L "Coi~puters and Spa t f a l  ARelyds: Elxtefmions of Gsographic 
-. 

-2' Reseamh". 6eafwun 1. 2930,  &s. 535168. 

. 7 .  1 I, - -9 . . ., . b 8 n é l i d . s  Losaoional m G m g r J i a  Huna".  Edi to r i a l  Guste- 
, - 

1 ' u~eogreph y; ' ~ x p e r i e n c e  and I i~agSnat im:  Towards a Geogre- 

r . - 
.- - ph%eX i p i s ~ o g y a  l h s  oQ the askiation of ameri- - S 

. : . .~ . -  . . . .  
- :;:,. .: ;_;. :-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . v ~ ~  51, , 24&. . .e. . . . ... : 
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- Rmsz,  E. 

"Principies of Cartogrephy". üc Graw31111 Book Catpany, 

N e w  Yo*, 1962. 

- SIEGEL, S i  

"Estedís t ice  no perametrica epliceda a las ciencias de  le$ 

conducta". ,- Edi to r i a l  Trillas. México, 1978. 

- SHEPARD, R.N. 

"Analysis of Proximities as a technique f o r  t h e  Study of 

Infonirrtion Pmcessing i n  Mannm En Hman Factors,  V. 1963, 

pags. w-34. 
- TORCERSON, W.S. 

"Thwry and Lllethods of Scalingw, John Wiley end S m s  Inc. 

N e w  Yo*, 1958. 

(9) DAVIES, W. en "The conceptual revolution in Geogmphy". 

University of Londm P r e s s  Ltd. Lmdon, 1972, 414 pegs, 

( 10) E l  p m f  e so r  P l m s  es una persone pmfundenimte preocy~ada 

por l o s  proüleinas d i d k t i c o s  de l a  Geografía, que bien l o  

ha puesto de m e d f i s s t o  el crear m el niairco de  la Univeg 

sidad M Murcia la Revista " D i d á c t i c a  de la Geografíen.La 

iniportancia de la d i s p o s i c f i  de m buen prufesomcb l o  

ha resaltado en "La Geografh en Za Educacidn General Bb- 

sica y el BachilleratxP. N@ 1 de Mdactiui Geográfica, 

yo de 1977; o bien, en "La edeptaEibi de los p l m e s  de es 
tud io  y de los c u e s t i ~ i o s  de Geqlmfh al n ive l  de los 

alurnos de h' Enseñrrize Media", en e l  n@ 145 de h Reuia- 

ta d e  Educación, mayo, 1 s .  
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. 39'10. Idees  para  ur cambio de pm@rames de Geogrs fh  en el 
.. - . . 8.U.P. 

. . . . -. . . por: J O S ~  Sánchez. 

1.- Situación ac tua l  d e  l a  Geografb  en Bachi l lera to  

: D e  l o s  cuatro  cursos que comprende el  actual Bachi l lera to  

y C.O.U., &lo en dos  de e l l o s  se ense* Geogrefh,  en segUndo 
--. 

y en tercero de B.U.P. 

Segundo de B. U.P . : "GEOGRAFIA HUMANA Y ECONOMICA DEL HUNDO 

ACTUAL" - 3 horas  senienales. 

E l  pmgrama consta de  J) leccionas,  que se reparten de l a  

p?me siguiente: 

3 lecciones: Geografh  de la Poblecibn- 

I leccibn: Aprovecheniiento de bosques y mares. 

3 lecciones: Geografh Agraria- 

5 n Geograf h. Indus t r i a l  . 
". - 1 . 1  

3 &tividedes  de f o s  - serv ic ioe  . 
3 U 

m Ll . l# t ld .  l ,& l iL l i  l u  w , m v y y  s i r  

G e c t g r a f i a  urban* 
I 

"6 ..-- ' m  
8 *a 19 

Fonnas económic~rer y p o l l t i c a s  d e l  mundo actual. 
- - & r ,  ,,> n ,  l? h - l t  

De estas doce: 

.ecc. Introducción a los sistemas ecwiómicos 

3 u ' gq~a2ses  d e  e c o n m h  c a p i t a l i s t a ,  con re- 
..- - J i b  

ferencia expresa a Europa Occ. y EE.W. 

3 Paises  de econonh socialista , -?Bf-? ,, ;, & 7 ,  -. 8 

rencia a la LRSS y China. 

5 Palses  del  mmdo subdesarrollado, dedi- 

L A  - :- 8 5 p f  1 cando una lecci6n al m m &  b b e ,  o t r e  

al  mundo negro, o t r a  el subcontinente 

ind io  y la ú l t h  a Améric~ E 

Tercero de B.U.P . : "GEOGRAFIA E HISTORIA DE ESQW Y DE LOS 

PAISES HISPANICOS" - 4 hores semanales + 
1 hora semanal para expl ica r  e l  Ordena- 

miento Cwistitucionel Español. 

La Geoarafla de  E s ~ a ñ a  s e  e s t u d i a  en l a s  5 primeras leccio- 

nes  dedicadas a l  Medio Natural y en o t r a s  11 (de la  nQ 32 e la 

nQ 42) que t r a t an  de la  Geografsa Humana Económica. D e  estas 

11 lecciones se dedican: 

1 lección a l a  población 

7 lecciones a las act ividades  económicas 

1 leccibn a la  Geografía Urbana 

1 leccibn al crecimiento económico y cambios soc ia les  

1 lección a l  es tudio regional. 

américa y una más ctedjicada a Fi l ipinas .  En t o t a l ,  el programa 

de 3 0  de B.U.P. se conpone de  45 lecciones,  de  les cuales  16 
. . c .  

t r a t an  de  ~ e o g r e f h  de Españe. 

exis ten ,dos signatu En C-o-U* 
m . m ~ - - T &  , ***. 

Geografía e H i s t o r i a :  

HISTORIA DEL M W O  CWTEIQORANEO, obl iga tor ia  en Le t r a s  

HISTORIA DEL ARTE, optativa.  Ambas con 4 horas  semanales. 

En resunen, pues, tenemos una Geograf Huaena y Económica 

grama con la  His tor ia  de  Ewafia, en 3 de B.U.P. 



inconvenientes: . - 

+ ,a) 1s falta una base de Geogref %e Fís ica .  

b) las tres horas  semanales r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s ,  tenien- 

do que reduc i r ,  en gran medich, el tiempo dedicado a 

u e j e r c i c i o s  p rác t i cos .  y 5 5.- 4,& - -' -221%.- - .  L 

" 2 

, r i c )  s u s  contenidos queden i n f r a u t l l i z a d o s  al t e n e r  que iu u n .  
@4 
r% ,- a d a p t a r l o s  a la  edad y a l  n i v e l  d e  conocimientos de - r ~ l ' t f i l p r 3 t D  d eb nL3mr-f -*o IL- 'G a l u a o s  de  29 de B. U.P. 

- r r ,  rn - ,  d ~ , ~  

d) t a l  c m o  e s a  planteado r e s u l t a  inedecuedo; se obtendr la  
8 .  

. d e  

,- . 
r . E 3 mucho mayor rendimiento m C.O.U., con 4 horas  semangles 

L *! - 
+"y. :- 
. . 

4. c. 
-5.. %. 

y adaptado a unos alunnos d e  mayor n i v e l  de  conocimien- 
&.. t o s  y d e  comprensi6n. - , n i  . . . - 

- 8  - -  * . 3 8  , . - a  - d .  .e:., , , ,- ,,: r i ;  > r -  , . .  S-' -. . E 8 -  8 

4 .  -- x 8 - 
:' $La Geoqrefh de  Españe, &vclulda e n  el P q r r a u i  de 3Q d e  

1 - _  
m, . 

B.tf.'P., oc ipa ,  en  teoria, un buen n h e r o  de lecc iones ;  s i n  em- 

' 
bargo, en la p d c t i c a  r e s u l t a  muy desfavorecida a l  concederle 

' l l -  
, .:- el papel  d e  wg @-&ngle in tmducc ihn  a la H i s t o r i a ,  en el  caso  

L .  

d e l  Medio N A % U ~ . , " ) ,  ile un apresuredo epzlogo, e n  e l  caso do * -:. 
' ' 
._i. L 

.;rw'-;2 PU UI,.*.&L."Y 4 r ~ ~ ?  
. & G e o g r a f b  Hunena y ~ c o n b n i c a ~  

% . c : '  iri - :3 ,, w2iLb -d. .- :?\I.n!o *3 - t  .a:, 
i'l , 

I' 1 
&,& 

A*,' , - rrrir i a r i k  -33 f pL*3 ti3 
En conjunto, a l  programa d e  tercem es ex%ens%s m y gran 

, n -  -e .5 . 

{ L .  
p a r t e  de  l o s  propesores s a c r i f i c a n  a l a  Geografía e n  f a v o r  d e  

1 .  

3rqikeHWgd tieaicadas a ~ iapanoamér ica  y F i l i -  . l a  His to r i a .  Las  .,.. 
, m .  . . 

2' ' 1 : -t , . , ,* pina., en  b a s t a n t e s  ocasiones,  n i  s i q u i e r a  se explican. Es, 

ad+s, unánime ent 

de le H i s t o r i a .  

' L i  ; . - 

2.- Modificaciones que a e j o r e r h  la s i k u m i b  dk fa GmgrWh 

en e l  Bach i l l emto .  

-1 - 
e) Les innovaciones que proponemos t i m e n  en cuenta las A- 

gu ien tes  s i tuaciones :  u?c I.2 -64 +.i*a&~i . . 
1Q .- Que l o s  e s t u d i o s  de Enseñanza ~ l a a - ~ e ~ u i r t i n  -&55b'ndo- 

con cuatro cursos ,  .b.*fr', 

.- 29 -- que no se debe aumentar el  nÚmero d e  horas  semarlafas #& 
l e s t i v e s  a los  alunos, p .r .CPYmc i, U-?, 'm,; - .  - 

30 .- que disponemos Únicamente d e  dos c u r s o s  mr. emewr 
- L :Ea,- un 

Geograf la. 
)>.E 

B. -&Pw-$!. ?-Y-,* 
b) Creemos que es absolutamente necem 

2Q .- S~parar la ~&&+af~e  d e  E&& -a*s&h 1- en?@ 

de  B.U.P. w?' 
30-0 bntener une Geogmfla en 2Q de B.U.P. 

4Q .- I n t r o d u c i r  la G e o g r a f b  F l s i c a  y 

50 .- Que la  G e o g r a f í a  de  Espeña cont inue  s iendo ob-atoria 

c )  Con todas estas premisas, las p r o g m a s  que consideramas 

más adecuados son los s iguientes :  

Pa ra  2Q d e  B.U.P. la GEOGRAFIA GENERAL Y DE E S P A ~ .  

Actualniente la ~ e o g r a f h  d e  2Q de B.U.P. cuenta con 3 hums 

semanales; e l  s u s t r a e r l e  16 lecc iones  al p r o g m a  de 3n, 

tercera p a r t e ,  es l ó g i c o  que este programa ceda une horsr sema- 

nal ;  con e l l o ,  l a  GUH;RAfIA GENERAL Y DE ESPM podría  di- 

ner de cuatro horas  semanales: las tres que &ora t i e n e  29 d s  



&a hola que deja el pi.ogrrnii de 3. 

Con estas cuatro  horas sernenales se p o d r b  explicar unas 

lecciones de Geografb Genaral. Física y Huiena, que ocuparían 

la tercera parte d e l  prograine. E l  contenido de G e o g r a f í a  Flsi -  

ca debería estar coordinado con el programa de Ciencias Naturg 

les de  10 de B.U.P. para no repetir cuestiones ya estudiadas. 

Tanto en la Geografh G e n e r a l  Física camo en la Humana se  ate^ 
d e 6  especialmente a nociones, conceptos y hechos fundementa- 

les y a ejercicios prácticos.  

De esta fmma, a la vez que se estudia Geografía General, 

se pone una buena base a la G e o g m f h  de Espah. 

S e  puede pensar que, con este cenbbo, la Geografía de Es- 

paña pierde posibilidcldes al pasar la  d e l  39 al 2 0  curso. C r e e  

mos que en la real idad esto no ocurr i rá ;  primero porque es muy 

d i f i c i l  que tenga peor s i t ~ g c i 6 n  d e  la que ehom t i e n e  junto 

a la H i s t o r i a ;  en segundo lugar, porque pod& disponer de  m- --- 
yor nfniero de horas para s u  explicación y ,  en tercer luger,  

porque en el programa que pruponenos, la Geografh de España 

tendrá personelid& propia, cons t i tu i r& e l  contenido pr inc ipa l  

d e l  programa y no habrá ocasión para sacrificarla en favor  de  

o t r a  materia, coirio ahora ocurre estando en el programa de 3Q. 

E l  hecho de pasar la Geografía de  España a 20 de B.U.P .y 

no a C.O.U. está motivado por la conveniencia, inc luso  exige; 

cia, de que este progrania l o  estudien todos los elunnos, de  

que la asignatura  se imponga como obl igator ia ;  en la s i tuación 

actual d e l  C.O.U. e s t o  es imposible s i n  a m e n t e r  el número de  

ho- l e c t i v e s  e lo6 alunnos o sin d.esplazc11" e o t r a  esignatura,  

soluciones que considerenios ~M;O factibles. 

En C.O.U. e l  programe 6 s  adecuado puede ser la GEOGRAFiA 

HUMANA Y ECONOMICA DEL YUNW ACTUAL. Optativa, con 4 horas sema - 
d e s .  

Consideramos esta esignatura la  R$s cpnveniente para C.O.U. 

por va r i a s  razones: 

10) porque en 2Q de B.U.P. esta reducida a la mitad de sus  

p o d  bilidades. 

2n) porque al pmer en el 29 curso la Geografía General y 

de Espak necesarieniente se desplaza e l  programa eic tud,  y 

39)  porque el i n t e r é s  y el a t r ac t i vo  de esta asignatura,  

con unos contenidos de  Geografie de  Ipn ~ o b l a c i ó n ,  de Geografía 

~ c o n b n i c a  y de  Sistemas Econbnicos, se adecuan plenemente a un 

curso de orientaci6n m i v e r s i t a r i a ,  con proyección a la eape- 

c ia l ided  de  Geografía en la Universidad. D e  hecho, e s to  se can - 
pmb6 en cursos  an te r io res ,  cuando este progmma se explicaba 

en C.O.U. 

d) O t r a  posibi l idad que t i e n e  la ventaja de  poder i n t m d u c i ~  

se sin afectar tan to  a l o s  pmgrrunas, pem que consideranios mu- 

cho menos in te resen te  y menos venb josa  para la Geografía, es 

la siguiente: 

IQ) No tocar el  progranm de 3 Q  de B.U.P. 

20) Añadir mas lecciones de  Geograf ia  General F h i m  

al principio  d e l  programa ectual de 20 de  B.U.P., 

pero dándole une hora ni8s e la  swena o, en caso de 
a= 



no poder cmsegu i r l a ,  reducir l@cciortes del prograna 

ahosa vigente, y 

39) poner en C.O.U. una Geografía Regional de España, op- 

t a t i v a  y con 4 horas a la semana. 

D e  esta fonm, la Geografía en el  Bachi l lera to  ganarla un 

curso al in t roducirse  una asignatura  op ta t iva  en C.O.U. a la 

vez que pennanecfan l o s  dos progremas actuales. Aún teniendo 

e s t o  en cuenta, no creemos que con estas innovaciones mejora- 

rkr mucho la Geografía. E l  progreme de 3 Q  de B.U.P. segui r ía  

sacrificando la ~ e a g r a f h  de España en favor de  la His tor ia  y 

d e l  Ordenamiento Consti tucional Español; e l  prugrenra de 20 ha - 
br lo  me jonido a l  añadi r le  ma parte da Geogrs fh  General Ffo i  - 
ca, pero a cos ta  de  o t r a s  lecciones,  también interesantes ,  y 

se renunciaría a las grandes posibi l idades  que la Geogmf í a  

Huaena y Econbaica t i e n e  en C.O.U. Por f l t imo, la Geogmf h 

Regiwial de España presenta, e nuestro modo de ver ,  un doble 

r iesgo  en C.O.U.: en primer lugar ,  que no tenga suf ic ien te  f u e r  - 
za de at racción,  en caso de ser optat iva ,  para unos alumnos que 

acaban de e s tud i a r  en el curso anterior una Geografía de España, 

posiblemente m a l  estudiada, y que optarían por asignaturms más 

novedosas y a t rac t ivas ;  en segundo iqar, e x i s t e  el pel igro de 

reducirse  e una enumeracibn de nombres, de producciones, de  c~ 

marcas, de ciudades, etc.; de no anplearse unos buenos conoci- 

mientos y una buena metodologh, le ~ e o g r a f  %e Regional de Esps * en C.O.U. podría producir  el efecto cont ra r io  a l  que se p r ~  

tende que tenge: en vez de  estimular e l  estudio de la  Geogra- 

fía m le ~ n i v e r s i d a d , s e r v i r h  para alejar a l o s  alumnos de es- 

ta especialidad. 

3-11. Localización actual de  la Wafh en el B.U,P. 

Por: María d e l  Carmen Gon&lez. 

En el Plan ac tua l  de  Bachil lerato se imparte la  His tor ia  

de las Civi l izaciones  en  1Q curso y l a  ~ e o g r a f i a  Humana y Eco- 

nómica d e l  Mundo en 2Q curso. Muchos profesores e l o  la rgo  de l  

desarrol lo  de  l o s  programas de ambas rnaterks y a n t e  l o s  rssul- 

t e s  finales obtenidos por l o s  d m s  se han cuestionada si 

es cor rec ta  la ubicacidn de estas asignaturas  en l o s  es tud ios  

de  B.U.P. Efectivamente, el elevado número de alunnos que no 

superan el  Sufic iente  al final d e l  curso de Hi s to r i a  de las Ci- 

v i l izaciones  determinó que var ios  pmf ecores investigaran la  

causa de este fracaso. Lo primero que se imponía era la consta- 

tación d e l  hecho: comprobar el  elevado número de Suspensos e 

H i s t o r i a  de  las Civi l izaciones  de IQ Curso. Pera  e l l o  se e k  

raron unas pruebas iniciales que real izaron alumnos de tQ, d 

diversos I n s t i t u t o s  de  Madrid, en el mes de octubre. E l  r e s u l t a  - 
do de estas pruebas contrastado con los resul tados  finales de 

curso d i 6  la evidencia: un t a n t o  por c ien to  muy considerable de 

aluunos quedaban Insuf ic ien tes  en His tor ia  de  les Civii izaciones,  

D e  estas pruebas informa ampliamente l a  profesora D o k  e d e l  

Carmen Gontález. 

"Necesitando conocer el n i v e l  de  par t ida  de  nuestros duaios 

que l l w a n  a l  Bachi l lera to  procedentes de  E.G.B., desde heice 

r i o s  eños vedm3s realizando una serie de Pmebas I n i c i a l e s  

or ientadas  a medir conocimientos funclerraentales de  nuestras  ssig 

naturas  y cobre todo capacidades de coinprensilh, d n t d  y ob- 



 se^^. Los resultedos ob t r i idos ,  p-m en el I n s t i t u t o  d e  

Colmenar Viejo (Mdrid) , después en el San Juan Baut i s ta  ya en 

la ~ i t a l ,  y en ei curso 1978-79 m doce c e n t m s  de esta mima 

ciudad, son e><presivos ( 1) 

Los grá f icos  adjuntos uestm que el porcentaje de  suspensos 

en Colmenar en l o s  cursos  1Wó-77 y B77-78 o ~ i l a n  en conoci- 

mientos en tomo al 7096 y cerums a l  en capacidad de s ín te -  

sis. Estas c i fns  se reducen ya en 2@ cursa aproximavimente a l  

a. Si observgmos l o s  msult.dDs de  le m i m a  prueba paseda en 

1976 a d iez  I n s t i t u t o s  de Uledrid y M de T e n r i f e ,  e l  d i a g d r r  

tico se c o n f i n a :  w m e d i a  d. 74,7$ e n  cmoc i r i en tos  y d e l  

!S,% en s í n t e s i ~ .  Y las cifras m r b  s i g n i f i c a t i ~ m t e  entre 

las mejores de gntms cuyos aliros pxuceden de cleses rks eco - 
adedas a i a s  moho peores d e  los In&ihr tos  periférico8 o d e  

barrios &-ros. 

I 
Es* cone& m d t a d o e p m c a d e n o i a  p u d e  verse tambih en . 

e l  I n s t i t u t o  WUB~ Baitista. de lea dr i l eña  Ciudsrl L M .  

En l.08 cursos  l i s  recientes d a  S79-80, 1Sj0-81 y e l  actual 

1981-82 pDdsas  rrmtmr acp$ resul tados  que si en conoci.ieh 
l 

u ' 
(1) V i d .  C a Y M Z  Ú&E, Mfi del C m :  Pruebas I n i c i a l e s  Y Eva- 

1 ' 1 luaciones: una experiencia del 1eN.B. de  Colmenar V i e j o .  
. - 

Rev. de Bachi l lere to  n R  5. Enem-brzo 1938. Los resultados 

I cc' .1 

I 
- d e  los centros  de  Madrid, aunque expuestos en  varias cursi- 

110s. se publican a q d  por  primara vez. 

tos continuan supemncb el 7096 de f-s - revaLendD es3 que 
es la e s t r a t u m  de la EeGmB. la que falla - m capacidades b& 

sitxis desciende respectivamente al 53,5, 55.1 y 4%. 

Es sobre esta base que l o s  alumnos se enfrentan en 1Q de 

B .U.P. , según la planif icación o f i c i a l  , cwi la His tor ia  de las 

Civilizaciones. Los resul tados  parciales y finales demuestran 

- crems - la  gran d i f  i cu l ted  que supone en este momento y - 
pretendemos demostrar - l o  mucho 4 s  adecuada que r e s u l t a r l a  

en su n ive l  mental la Geografla que m cambio se da  en 2 Q  Cux 

so. 

E l  cuarto gráf ico  que ofrecemos ref le$a las calificaciones 

finales d e  junio de 1977 en el I.N.B. de Colmenar Viejo, con 

unos porcentajes de fracasos cercanos a l  40% - véase e l  con- 

traste con l o  ocurrido en fei Geografía de 2Q-. Pem en d a t e r  

. minados grupos y en o t r o s  cursos y cen t ros  l o s  Insuf ic ien tes  

l legan a alcanzar co t a s  d e l  70q6. Y en aquel los  I n s t i t u t o s  crc 

yo nive l  de entrada era más a l t o  - véase por ejemplo e l  caso 

d e l  San Juan Bautis ta  - p0di.b rondar e l  30432,896 en 1919-80 o 

rebajarlo - y as1 el e x c e p c i W  resultado habido en 1980-81 

d e l  a,&, que refleja la seleccidn d. ntracim que p m w c b  e1 

exceso de  matricula y l o  adecuado de  la pmgrwnacih.  

P e m  en cualquier  .caso en este miuno cursa  la Geografh de 

2Q &lo registraba m 7,4$ de Insuficimtes m Junio. Li d i f e  - 
rencia  con t inm pues, siendo sensible. Incluso actuando sobre 

una realidad muy favorable, e l  fracaso en 1Q con la H i s t o r i e  

es de un 30qb y en 2Q con la Geograf %a de un 7)6. Y si cierta- 



mente la tarea di lr ir  d u m a  ui d o  par a pmfeor y la 

sweriol. d a d  m e n t a l  ~ n t r i b u y m  a ewlicarlo, no es mems 

c i e r t o  que puede ms tene r se  que la na t i r a l eza  de mbas asigna- 

t u r a s  es f a c t o r  decisivo. 

Y desde muy pmnto,  en efecto ,  apsia~ implantado el B.U.P., 

. muchos pmfesores  hen psisado en la mnuenienck  da i n v e r t i r  

¤ el  orden d e  a s i g i a t u r i s ,  s i tuando la G e q l m f h  en l e  Cureui.Por 

que, M i n d e p ~ d c h  d. que se dies. t a d h  Geografía en 

otms cursos, su na tu l i l e za  anos a b s t n r t a  parecia m anscnc 

h t o  m&s G t i l  quo la Hi s to r i a  par. ayudar a los alunnos em su 

t r á n s i t o  d e l  (unaa i en to  uncreto, pmpio  de la infancia,  al 

f o n a l  que deben adquirw a tomo precisanente a esas edadesw. 

CUADRO A 

1 
loS CONOCIMIENTOS 

1Ps OBSERVACION 

LO 

2 0 

O 
H C  G B N A D M J  E I F 

- 
B N A M C D E  

Conocimientos 

PRUEBAS INICIALES 

D N B M A C E  

2." OBSERVACDN 

60 1 

RESUTADOS GLOBALES 

CURSO 1976-77 



W D R O  B 
CALlFtCAMONES 
FINALES JUNIO 1977 

601 
10 

' l e  SUSPENSOS 

n 

- 
A C G H F B M E D I J N  

M D I  S B N S o b  M D I  S B N S o b  M D I  S 8 N S o b  

CUADRO C 
CONOCIMIENTOS 

m Prueba 2i Correcc.dn Azar Prueba 19 

8oi SINTESIS 

- 
N A D F N g I  C H A M E B G  

PRUEBAS INICIALES */a SUSPEYSOS 
Cwso 1977-78 l? ckS.4j.P. 



l . . .  . - . 

CONOClMlE NTOS '/. INSUFICIENTES 

m 



En un in ten to  de Duscar so luc ioms  a l  fr- de l o s  alun- 

nos de 1Q Curso, las profesoras Doña María Josefa Reyes y Do- 

ña I3egoña O l a v a r r i e b ,  de l  I .N.tr .  P i l o t o  nCardenal H e r r e r a  Oria" 

presentaron a l  1.C.E. d e  la Universidad Autbnoma de Madrid un 

proyecto para  inpartir ia Gwgrafia Hunierna y Económica en 1Q 

durante el curso 1977-38. D e  le  puesta en marcha y resul tados  

d e l  proyecto infosma Dañe Merh Josefa Reyes. 

"Según proyecto presentado y apmbada, como se ha dicho a2 

teriorsiente, l a  G e o g r r r f h  Hunena y Económica se imparte en IQ 

Curso en el I.N.8. wCardenal Herrara O r i a "  de  Madrid. La expe- 

r i enc ia ,  en pocas palabras,  trata de articular un cuerpo de m& 

toda y thicas de trabajo geogdf  i co  S adecuados a l a  edad de 

l o s  slynnas de l e  y que les prepara pana affanbr cm 4 s  'exi- 

t o  el @studio d e  la H i s t o r i a  d e  h s  Civi i izaciones  m 29 Curso. 

LB Q.Lnalided que se busca es subsanar, rellenar, equ i l i b r a r  l o s  

desniveles, fallos y carencias  que durants años veninios detec- 

t a d ~  en el trbsito de la E.G.B. a t3.U.P, 

Durante el  curso acaddmico 1980-81 se ha incorporado a l  

proyecto una nueva var ian te  que, siguiendo la mima metodolo- 

gía, ofrece la posibi l idad de cen t ra r  el  es tudio de l a  materia 

a p a r t i r  d e l  entorno. E s t e  es tudio l o  m l i z a  D. Fidel  Revi l la  

con su proyecto "Geografia Humana y EcMibnica desde el  entornow. 

La metodología seguida en el proyecto consiste:  

a) Prueba i n i c i a l  para diagnost icar  el n ive l  d e l  alumno 

procedente de E.G.B. en el 6mbito de las CC.5'. 

b) Evaluación y medida de la prueba. 

c )  Desarrollo d e l  proyscto a Lo 1-0 d e l  curso. 

d) Prueba f i n a l  para  ve r i f i ca r  el n ive l  alcanzado por l o s  

mismos alumnos. 

e) Evalueción y medida de esta prueba. 

f) ~onparac i6n  en t r e  l o s  resul tados  obtenidos por los dos 

proyectos en marcha. 

g) Conclusiones, 

La prueba pmsentada a l o s  a l u m o s  a l  cmenzar  el curso 

1980-81 consta de  va r io s  apartados: 

1. ConociAientos. 

11. Técnicas de trabajo. 

111. ~ o c e l i z e c i ó n  y lectuni de mapas. 

I V .  Comprensión y s ín t e s i s .  

V. ~ b s e r v a c i ó n  y relación. 

que responden a los s igu ien tes  c r i t e r i o s :  

- D e l i m i t a r  l o s  aspectos a evaluar con el f i n  de  medir los n&ve- 

les de l o s  elunnos en cada uno de ellos. 

- Relacionar aspectos de  Geografh e Historia atendiendo a los 

es tud ios  cursados en E.G.8. bajo la denominación de CC.SS. 

- Proponer a l o s  alumnos cuestiones o trabajos de niveles bati 

tante elamenteles. 

- Medir ceda uno de l o s  d i s t i n t o s  aspectos  puntuandolos de  cero 

a diez. 



Para ma cormcta in terpretecibn de l o s  resul tados convie- 

ne tener presente que esta prueba se pas6 a l o s  elunnos despubs 

de  las pmlongadas vacaciones de vereno. 

La Pruebe se pasó el  primer d$e d e  curso a m total de 100 

1 Q  C; e1 grupo C. era e l  que i b a  a realizar durrrnte e l  curso 

el proyecto de  O. F ide l  Revi l la  al que ya hemos aludido. E l  

tiempo de  real izacibn de  la pruebe fue de uie hora. 
4 U-.- -- --.--.- --7 - -rr 

A. Resultados 

Grupo 1Q A. 33 alumnos. 

u-- irr- 
-M.O.- 1 Cuf .  -  NO^. sob. ------ 

Conocimientos .......... 6 21.2 21.2 1 2 1  23.2 6 

Comprensión y S í n t e s i s  . 9 9 1  

..... Conocimientos 15.6 31.2 9.3 31,2 12.5 

Conpresibr y S í n t e s i s  12.5 - 21.8 3.1 31.2 31.2 

0bservaci6n Relación 12.5 l6.7 12.5 3 25 28.9 

GLOBAL ................. 6 30.3 21.2 27.2 12.1 - 
- m  F m J d m w ~  M 

~;$&g?,@&KadF~ v.--- 

--- ------- - --- - - - - 
Técnicas de Trabajo. 5 

Localización 6i e H@ 

Observación Releción a] 28.5 14.2 20 1'7-T 3-- 



8. Interpretación de l o s  nimultados 

U- 
D e l  aná l i s i s  de los datos de l a  p ~ b a  in ic ie1  se deduce: 

- c 
ii.ryii E l  tanto por Ciento de insuficiencia global (1Q A: 36,s; 

1Q 8: 28, tqb) es elevado, mientras que l o s  tanto por ciento de l  

suficiente al  sobresaliente parecen equilibrados. No obstante, 

en un ~6l is is  ds minucioso ob88m~nr)s: el índice de Insufi- 

c ientes  es m e m r  en coniprensión y comcirnimtos mientras que 

es alarmante en T é c n i c a s  de Trabmjo (10 A: 54.6; 10 e: 65,Bjb) 

y en looaliteción geográfica e histórica ( l R  A: 95,496; 10 8: 

ir*- k-7 
En 11 c el t.ntop>r Gto M, insuficiencia g-1 es 

d s  baa que en losi dos g r u p o s  anteriores,  2%. mientras que el 

mmto de 1- rohs arn teAbi6n bcrstm~to equilibmdm~. A l  fijar- 

ros nds detenidaniente, Qbsertmms que ha prepamcibi de los 

al-s ea riejor m cmocimientos iiimtraa, que en T6cnScas de 

Trabeajo, en obrnmcidn y rrLcidn es bistrite d e f i c l m f s  (m 
de Muy W i c i e n t e s  en TBcnicas y 48,s de Insuficientes en Ob- 4 

y Relaci6n. 

Esto d i m  ha necesidad de aplicar nuestro proyecto al 

deseno110 de mctividades y t6cnicas de  trabajo para paliar las 

insuficiencias detectadas. 

Le progranación de l  curw se be& en cede caso, en la bús- 

qusda de iictividedes orientadas a alcanzar l o s  niveles dninios 

requeridos . 

3 PRUEBA FINAL 

La pruebe f i n a l  consta de l o s  mismos apartados que l a  ini- 

c ia l .  Versa cualitativamente pues se centra en Geografía Humana 

y Econhice como contenidos especfficos. 

Por o t ra  parte  los  niveles se han rectificado en e l  senti- 

do de dotar a las cuestiones y trabajos de una mtiyor dif icul tad 

que implican un grado de madurez mental, de conocimientos y tk - 
nicas más avanzados. 

E l  contraste se observe claramente en el  apartado de Téc-  

nicas de Trabajo entre  una y o t ra  pruebe. Mientras que en la 

primera ~ 6 1 0  se proponfa le eleboracidn de un gráfico con pocos 

datos, en le segunde, hay dos t ipos de datos para manejar den; 

tro del  mismo gráfico, no se l e s  dan pautas pera su realización 

y además deben interpretar lo y comentarlo. 

A. Resultados . 
Grupo A. 33 alumnos 

r r n r r ~ u ~ o p ~ ~ r u ~ - s ~ ~ ~ u = ~ u ~ ~ = ~ n ~ n r ~ r u r r r g  -3 
b d k h h  ---p.- M.D. 1 Suf. Not. Sobe 

Conocimientos ..... 3 3 3 6 42.4 36,3 

Técnicas de Trebejo 3 9 E ,  1 9 30,3 21.2 

Localireci6n G@ e Hr 6 9 27.2 21.2 3 3 

Comprensión y s l n t e s i s  3 9 1 . 1  1 . 1 2 7 , 7  18.1 

Observación Relacidn - 6 12.1 2'7.2 15.1 24.2 



rnrrrr i \ r - -~-n~-=u~-I Ip~=w-=uu=~-q=-=y-n 

M.O I Suf B Not. Sob. - - -  
Conocimientos ........... - 6,2 18.7 12.5 28.1 34.3 

Técnicas de  Trabajo - 9,3 3,1 12.5 43.2 31.2 

.... ~ o c a l i z a c i 6 n  Gr e He 3.1 25 9,2 la.8 21.8 21.8 

Cmprensión y S í n t e s i s  . . - 15.6 12,5 18.7 28.1 25 

Observación Relación .... - 6.2 12,5 18.7 34.3 28,1 

d 

1Q C.- 33 alumnos 
'('''d. ' - 2  .A, .'- - - ,- 

Conocimientos ........... - 9mi5,; . . 33,330,2 12,2 m 

- 3 15, 1 12.1 48.4 21.2 '' m ..... Técnicas d e  Trabajo , 

- C 

Compsensi6n y s í n t e s i s  . . 3 1 5  1 24.2 24,2 21.2 
? ' ,  

Observación Relaci6n .... - 21.2 1 2 1  18.1 29.2 16.1 
=?; 

GLOBAL 
'.* ; - sJ6 33,* 18,@,3q6 eqD . m , .................. 

€1 n h m  de I n s u f i c i e n t e s  en las cdificaoimes de final pt 
de curso  se d i s t r i b u y ó  as$: 

l a  A .......... 4 I n s u f i c i e n t e s  

.......... l n  €3 2 I n s u f i c i e n t e s  

.......... le C 5 I n s u f i c i e n t e s  

f o t a l  ......... 1 .iqb d e  I n s u f i c i e n t e s  en el e s t u d i o  d e  

Geografía Hrraana y ~conbRiica rea- 1 
8 '  

1 

l i za*  por  alunnos de 1Q 
- $ 

B. Inter~retsc ión  de los resultados' 

Globalmente se aprecim s e n s i b l e s  progresos o m r e  LOS resul-  

tados de  une y o t r a  prueba pera l o s  cursos  d e  lQ A y tQ B. 

En junio l o s  o b j e t i v o s  se han cunplido e n  gran medida y se 

han corregido gran p a r t e  d e  l o s  f a l l o s  detectados. S610 un Bj6 en 

1Q A y un 6.2 q6 en 1Q B no llegaron a la suf ic ienc ia  global, 

mientras que sorprwiden los a l t o s  i n d i c e s  d e l  Bien, Notable y 51 

bresal iente .  

En los d o s  apar tados  6 s  preocupantes las cifras d e  Insuf i -  

c i e n t e s  son en  Técnicas d e  Trabajo ( 1Q A un 12% y 10 E3 un 9,3$) 

y en Localizacidn Geográf ice ( 1% en 1 Q 4 y 2Bq6 en iQ 8) que me- 

joran claramente las cifras de p a r t i d a  pero que en e l  caco de le 

~ o c a l i z a c i 6 n  no son totalmente s a t i s f a c t o r i a s .  

En la prueba f i n a l  d e  1Q C, se aprec ia  un c l a r o  progreso en 

el conjunto d e l  grupo, se han corregido l o s  f a l l o s  básicos de- 

t ec tados  en l a  prueba i n i c i e l .  S610 m 9% no alcanza  el Suf ic i -  

te globel, mientras que un 40$ consiguen Notable o Sobresal iente.  

S i  nos  fijamos en l o s  apar tados  d e  Técnices de  Trabajo y en 

Observación y Relación l o s  r e s u l t a d o s  fueron l o s  siguientes:  s& 

l o  un no superaron e l  Suficiente en T.T. y un 27.a en Obsers 

vac ib i  y Releci6n. 

Hay un apartado en e l  qm m e p r s c i a  m cierto retroceso, 

m Local i tac i6n ~ e o g r h f  ica, que quizás  deba exp l i ca r se  por  la 

menor u t i l i z a c i h  del  mapa a l  realizar el t m b a j o  sobre el  en- 

tomo.  

Dado que este apar tado tanpoco alcanza l o s  n i v e l e s  deseados 

en 1Q A y 1Q 8, señalanios algunos f a c t o r e s  que pwdm e* a 



I 

i n t e rp re t a r  c o r r e s t r r s i t e  este xmsultzsd~. Por M m e  la  cm- 
I 

p le j idad de las preguntas en e l  contexto de l a  prusDa f i n a l  y por 

o t m  la  necesidad de  una p r b c t i i .  de a k s  pare edqu i r i r  e l  hbbito 
l 

de la l o c a l i z a c i h  espacial. 
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PROYECTOG . 
E l  punto de par t ida  para el  conjunto de l o s  a lu inos  de 1Q 

de B.U.P. es bastante homogéneo. Resalta en general  un n ive l  

aceptable de conocimientos, mientras que es bastante d e f i c i e ~  

te  el n ive l  de preparación i n t e l e c t d  que se manifiesta en 

l o s  bajos índ ices  de localización; Técnicas, Observación Rela- 

ción, etc. 

Posiblemente e s t o  se deba a le o r h n t e c i b n  de la enseñen- 

za hacia un predominio de l o  memorfsWco &S que hacia la cm- 

cidn de hábi tos  de  trabe jo in te lec tua l .  

Los resultados globales  finales de  l o s  tres cursos estudia 

dos ofrecen claro paralelismo. A d  vemos que l o s  t an tos  por 

c ien to  de Insuf ic ien tes  son muy similares, por t an to  l o s  nive- 

les mininios de objet ivos  se han cumplido a t rav&s de l o s  2 

proyectos. 

Los o t r o s  n ive les  ofrecen diferencias  más o menos aprecie- 

b le s  en t r e  l o s  tres grupos e n t r e  si, no siendo apreciables  las 

di fe renc ias  entre l o s  dos proyectos. 

6Q CONCLUSXMUES 

Los resul tados  tan s a t i s f a c t o r i o s  en Técnicas de  Tmba jo m 

firmen la val idez d e l  m6todo ut i l izado.  

No se han l legado a c u b r i r  plenamente los objet ivos  en el 

apartado de  Localización geogMica y l ec tu ra  de -s. Ya he- 

mos señalado anteriormente les posibles  causas. ~'qiP tanto tm- 



tanamos de  partir de  nivele8 m k  elammtQles pesr pnr;urrr aentea 

las bases que permitan MIperar estas def ic iencias .  

En este sentido,  haremos rn seguimiento especifico a l o  lar- 

go d ~ l  curso de  l o s  dos apartados anterioraiente citados. En el % 

s o  d e l  primero, para tener  m abanico myor  de pruebas que ncs  

permitan aqu i l a t a r  con mayor precisión e l  diagn6stico. En e l  d e l  

29 para l og ra r  una myor eficacia en orden el aluanado y un mayor 

r i g o r  a la hora de hacer una valoracibn de  l o s  resultedos. Por 

e l l o  de  mera periódica se e s t a b l e c d n  pruebas de mnor e mayor 

complejidad que tengan en cuenta el aspecto de Técnicas y de Loca 

l i z s i ó n  espacial. 

Por  fltiino, concluimos que en t r e  uno y o t r o  proyecto no se 

observen d i fe renc ias  notables que nos obliguen a recharar o 

tifiar pana el pr6xiino curso alguno d e  ellos. D e  mane= que l o s  

dos caminos son viab les  y se continuarán ut i l izando en el futuro.  

. - .  %&- m - .  

4-1. La Ensehnza de la  Geografía en le Universidad. 

Por: ~ o a ~ u í n  Bosque 

La enseñanza de la  Geografía en la Universided espablci  

es una real idad reciente.  Sólo desde 1974 ex i s t e ,  a n ive l  m- 

cional y con posibi l idades  de i n s t aumrse ' en  todas las üniverc 

sidades españolas, un conjunto de d i s c ip l i na s  in tegrades  en 

partamentos especificas y ordenadas com une 6-cibn indepai- 

d ien te  dentro de las Facultades de Geografía e His tor ia  naci- 

des en ese momento o bien en las precedentes Facultades de FA 

l o so f í a  y Le t ras  que todavía subsist ían.  Con anter ior idad, ias  

as ignaturas  de Geogrrrfia formaban parte de la Sección cte His to  

ria de las Facultades de F i losof ia  y Le t ras  y estaban subordi- 

nadas e las d i m c t r i c e s ,  dominmtes, de  l a  enseñanza de le  H ~ E  

toria. Los efectos ,  no só lo  int r ínsecos ,  a n ive l  de  organiza- 

ción de las mismas enseñanzas, s ino  tambib extrínsecos,  mbre 

todo todo si se t ienen en cuenta las posibi l idades  profesiona- 

les de l o s  graduados en Historia que se habien in teresado espe 

cielmente por  las d i s c i p l i n a s  geogdf  icas, fueron evidentes y 

poco favorables al desar ro l lo  de  la ~ e o g r a f h  cient%fica. In- 

cluso, hoy mismo, pese a la exis tencia  de la Sección de  G e - 5  

f la con independencia de  las de  H i s t a r í a ,  . m e  e His tor ia  de 

América, $e s i t m c i ó n  de dependencia continua. LOS aiiaawis P i e  

nes de Estudio vigentes, a& como la ordencrcibn in te rna  de las 

enseñanzas, se ven muy afectados por  ese pr6xiAo pasado. Y ,sin - 
embargo, e l  crecimimto cuan t i t r t i vo  alcen- p o r  la Geogrrr- 

fíe en la Universidad en e l  último decenio, y que se inicib a 



raWilee da los &ñwr mimenta, ha sida sorprendente y, b t a  cief 

to punto, causa esenc ia l  en el rec ien th inm progreso de la Geo- 

g r a f l a  en la mociedad eapañole. 

Signif icado actuerl de  la ~ e o g r a f h  m la  Universidad 

En el nonerito actual son trss las Facultades universi- 
rias en que, al meno8 nomhlaimte, existerr disciplinas que 

atienden al nanbre d e  G e o g r a f  la. En h s  Facultades de Ciencias 

Geoldgicea hay asignrtura8 tales coaio G e o g r a f b  Fss ica  y Geolz 

gía Aplicada o ~eognr f la  Física (Geodinbnica ~ n t e x n e ) ,  si con- 

sidemms el  caso de  la Universidad Coqlutense.  Por s u  par te ,  

en la Facultad de Ciencias  ~ol l t icas  y Sociologsa de la m i s m a  

Cacnplutense, única ex i s t en t e  en España, se cursa  Geografía H i  

m. Finalmente, en las F s u l t a d e s  de Oeognrfh e H i s t o r i a ,  

que en algunas üniversidedes siguen síendo uia dmple  Sección 

de  las Facultades d e  F i l o s o f h  y Letras,  exis ten las Secciones 

de ~eogrufíe que, por  e l  momento, fonnm el núcleo básico de 

les Enseñanzas geogr&ficas y al  que, en  malidad, me cimuns- 

c r l b i r é  en las s igu ien tes  páginas. Caao prolongaciones de es- 

tas fecul tades  pueden considemr88 los Colegios Univers i tar ios  

m l o s  que Gnicamenke se cursan los tres primeros años - Diplo 
..I 

i a a t w n r  - de la  Licencieture de Geograf'h e H i s t o r i a  6, m cier 

tas Universidades, d e  F i l o s r i f h  y Letras. Asinrism, podrlan 

c'anddemme las d i s c i p l i n a s  geográfioe d ic tadas  en las Escue- 

hs Lkiiversiteries de  Formación de l  Profesorado de  E.G.B.,que 

un8 específica pmocupeci6n y tenpoco sa ccmsiderar&n. 

En 1980, ex i s t í an  25 Universidades estatales, Incluida la 

1m 

ü n i w . i d a d  a Matvici i ,  y 2 ~ h i m r S & e ~  P ~ W W ~  (PW~OIY 

y ~ e u s t o )  , además de  15 Colegios ün iven i t a r io s .  En la niayorh 

de e s to s  c e n t m s  hay uie Sección de Gergmfh, aunque no en to 

dos se puede segui r  la to t a l i dad  de la Licenciatura de  Geogra - 
fía, como especialidad aut6noma dentro de las Facultades o S% 

ciones, s e g h  l o s  casos, de ~ e o g w f h  e Historia.  Los es tudios  

un ivers i ta r ios  de  Geografh  constan de 5 años escolares, de 

los cuales l o s  tres primeros, que constituyen, según la Ley 

aun vigente de  Universidades, hi Diploaiatura, son comunes a @ 

das las Secciones en que se pueden d i v i d i r  las Facultades de 

Geografía e His tor ia ,  es d e c i r  a l o s  es tud ios  de His tor ia ,  H i s  - 
t o r i a  d e l  A r t e ,  His tor ia  de   mer rica y Geografía. La espec i a l i  - 
dad propiamente dicha, s i n  t ener  en cuenta el Doctorado, está 

fonnada por dos años esco la res  4 s .  Por  Último, e l  Doctorado 

implica, dentro de variantes diversas  segh las Universidades, 

la superación de un número diverso de  c u r s i l l o s  - en t r e  tres y 

cinco, según l o s  casos - y la ma l i t ac ión ,  durante var ios  años 

por l o  general ,  de  une tesis que const i tuye la base fundenien- 

tal de este tercer ciclo .  S i n  embargo, el Doctorado, conforme 

a la letra de la Ley de Educación vigente, deberla constar  de  

dos años académicos y de  la tesis, a m q w  todavía tales dispa- 

s ic iones  no se han l levado a la pr&ctica, al nmrms en las F s u l  

t ades  de Geografía e H i s t o r i a .  

La especialidad de Geografia, empero, m se cursa en toda 

l a  Universidad española. Efi l o s  Colegios Univers i tar ios  Ú n í q  

mente se real izan l o s  es tud ios  comunes, 1ai Diploirrrtum. En las 

m i s m a s  Universidades exis ten eagvñls caaos si iai leres;  por  eje^ 

plo,  en las Fecultades de G 9 o g r a f h  e H i s t o r i e  de la Universi- 



ded e Dis tancia ,  en la Universideid de Deusto ( t l i lbwi) ,  en l e  

Universidad del P a i s  Vasco ( ~ i t o r i a )  y en  las de Cgdiz y ~ d n ,  

a l  menos h a s t a  el curso  ecadémico 1979-1980. En ninguno de  es- 

t o s  centros u n i v e r s i t a r i o s  existe la espec ia l ided  d e  ~ e o g r a f s a  

n i ,  por  t a n t o ,  estudios d e  L icenc ia tu ra  y Doctorado. E s  lóg ico  

pensar ,  no abs ten te ,  que t a l  s i t u a c i ó n  es tenpora l  y que, a % 

y o r  o menor plazo, se es tablezcan en s u  t o t a l i d a d  l o s  e s t u d i o s  

geográf icos  en  cada una d e  las Universidades españolas  que hoy 

exis ten .  

Le difus ión e s p a c i a l  de  l o s  e s t u d i o s  geogréficos es, asi, 

cons iderable  y cunprsnde m l a  p r á c t i c a  l a  t o t a l i d a d  d e l  terri - 
t o r i o  nacional.  D e  iguel Rienera, s u  Importancia c u a n t i t a t i v a  

es muy grande, aunque no es fácil e s t a b l e c e r  s u  número exacto  

debido e l a  falta d e  estadistices o f i c i e l e s  adecuadas. Estima - 
cienes f r u t o  d e  encuestee r e a l i z a d a s  en  l a  mayar p a r t e  de les 

Secciones  de  ~ e o g r a f h  permiten celcular en unos 1.5QO e l  nú- 

m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  que cursaron l a  especia l idad de  Geografía, 

es d e c i r  l o s  d o s  cu r sos  de  espec ia l ided  (40 y 59).  en toda Es- 

paña durante  e l  año académico 1979-1980. En este mismo eño, ter - 
minaron la  Licencia tura ,  g r a d d n d o s e  p o r  t a n t a  en  Geografla,en 

toda España, un total  d e  400 es tud ian tes ,  un número verdedem- 

mente a l t o  y excesivo si se t i enen  en cuenta las pos ib i l idades  

p ro fes iona les  hoy e x i s t e n t e s .  

La cifra d e  e s t u d i a n t e s  d e  Geografla, o que siguen de  al- 

guna mera  cursos  geográf icos  u n i v e r s i t a r i o s ,  se v e r í a  amplia 

da  wnsidereblemente si se agregasen los  a l u r n a s  d e  l a  Dipio- 

t u r e  t a n t o  de  las Facul tades  d e  Geografía e Historia como de 

l o s  Colegios Uniuers i ta r ios .  E l  caso de la Universidad Conplu- 

t e n s e  puede ser expresivo aunqrre no talmente s i g n i f i c a t i v o ;  en 

el  curso  1939-1980, s igu ie ron  las a s i g n a t u r a s  o b l i g a t o r i a s  de 

~ e o g r a f í a  - no se t i e n e n  en cuenta las o p t a t i v a s  - un total 

aproximadamente de  1.800 es tud ian tes ,  l o  que s i g n i f i c a  multi- 

p l i c a r  por  quince el  alumnado de la especia l idad que ascendib, 

en ese mismo curso ,  a 130 personas, Es d e c i r  que, posiblemente, 

l o s  e s t u d i e n t e s  d e  Geografia  d e  toda Espak asciendan a unos 

12.M10, p o r  l o  menos, de los c u a l e s  1.500 d e  Licencia tura  y más 

de 10.000 de  Diplomatura. Le l imi tada  matr ícula  de Doctorado no 

alterarfa sensiblemente la  cifra a n t e r i o r ,  si se l a  pudiera cai, 

c u l a r  . 
Un volumen ten m o r t a n t e  de es tud ian tes  y de  S=ciones im - 

p l i c a  necesariamente un importante cuerpo docente. 

En el mencionado curso  1979-1980, según est imaciones fru- 

t o  d e  la encues ta  ya que &lo el profesoredo numerario puede 

conocerse con exac t i tud ,  el n tne ro  total de Profesores  existen- 

tes en las Facul tades  y Colegios  Unive r s i t a r ios  era de 268, l o  

que implica un i n d i c e  p o r  alumno bas tan te  elevado según los  be 
remos reales d e  la Universidad española y aÚn mayor si se t* 

v iese  en cuenta  un planteamiento i d e a l  de la enseñanza en la 

Universidad: 44 al-S p o r  p ro fesor  f r e n t e  a 20 de promedio 

pera e l  conjunto de las Universidades españolas. En ese t o t a l ,  

hay que d i f e r e n c i a r  l o s  v a l o r e s  correspondientes  a las Facul$ 

des  y a l o s  Colegios Unive r s i t a r ios ,  28 e n  e l  primer ceso y 45 

en e l  segundo,con l o  que se l i m i t a  e h  d s  l a  s i g n i f i c e c i b n  

d e l  Profesorado en los c e n t r o s  bés icos  de enseñanza de la  GE 



Se trata de  un hecho que resalta, sobre todo, dentro de 

las Fecultades de Geografh  e His tor ia ,  cuando se comparan 

l o s  correspondientes conjuntos acad&nbcos de cada uno de sus  

Secciones y se tienen en cuenta l o s  alunios que, en número a 

veces bastante dispar ,  t i e n e  cada una de ellas. Por ejenplo, 

en la Universidad Complutense, teniendo en cuenta &lamente 

e l  profesorado nunererio, la Secci6n de  His tor ia ,  con unas 

600 alumnos, cuenta con 34 miembros, l a  de Arte, con 230 

alumnos, t i e n e  12 profesores,  l a  de His tor ia  de  Adrica ,con 

3Q alumnos, 10, y la de Geografh,  con 130, 12 numerarios. 

En la Universidad de Zaragoza, His tor ia  t i ene  16 profesores, 

H i s to r i a  del A r t e ,  4, y Geogmfla, 6, y en la üniversided de 

Granada, 11, 3 y 5 respectiveisimte. F inahen te ,  teniendo en 

cuenta la tota l idad d e l  Profesoredo, es de des tacar  la impof 

t anc ia  numérica d e l  Prafesorado no nunerario, que, en toda 

España, asciende a 196 profesores - 151 en las Facultades 

un iue r s i t a r i e s  y 45 en los Colegios-, l o  que s ign i f i ca  e l  7396. 

La p m b l d t i c a  que resulta es evidente y delicada desde m u -  

chos puntos de vista. 

Los Planes  de Estudio Univers i tar ios  

La todevia vigente Ley de Ordenación Univers i tar ia  esta- 

blece una r e l a t i v a  a u t o d e  pare que cade üniversidad deter- 

mine los correspordientes Planes  de Estudio en cada una de  

las d i s t i n t a s  Secciones que ex is ten  en cada Facultad. En con- 

secuencia, l a  varieded parece c o n s t i t u i r  una de las caracte- 1 

rístices f u n m n t a l e s  en la enseñen= u n i v ~ ~  d e  Irr Geo- 

grafia. No abstente, tal varieded es 4 s  aparente que real, ye 

que exis ten nunemsos l azos  comunes y abundantes enseñenras,so- 

bre todo si se t ienen en cuente que los pr inc ip ios  básicos en 

que se fmdammtan tales planes hunden sus  raíces en urie G - g r g  

fia clásica de base francesa y, en cambio, son tode& escasas, 

aunque crecientes ,  las relaciones  con las ins t i t uc iones  corres- 

pondientes anglosajonas y g d n i c a s .  

En primer lcrgar, hay que t ene r  en cuenta las d i f e r e m i a s  en- 

tre l o s  es tudios  de Diplomatura y los de Licenciado. Los priwe- 

ros tienden a una uniformidad mucho iaa)ior que l o s  segundos, ya 

que, en general ,  todas las Secciones un ive r s i t a r i a s  t ienen tres 

cursos  repar t idos  en cada uno de l o s  tres años académicas de 

que consta dicha Diplomatura: Geografle General, Geografia de  

España y ~ e o g r a f i a  Descriptiva. E l  orden v a r h  en algunas oca- 

s iones  y ,  a veces, la Geogrefía General se desdobla en dos c q  

sos, uno de ~eogreif&s F l s i c a  y o t r o  de Geografía Humana. Exis- 

t e n  también algtmos casos, como la Universidad Complutense, en 

que estas eisignaturris ob l iga tor ias  para todos l o s  alunnos que 

siguen l o s  cursos comunes se complenentan con algunas discipl& 

nas opta t ivas  - Geografía Ffs ica ,  Geografia Hufaane y Geograf$a 

de América - que deben ser prefe r idas  por aquel los  es tudiantes  

que pretendan seguir  la especialidad d e  Geografh. Finelmente, 

de  forma excepcional, hay algunas Secciones, cano las corres- 

pondientes a las Universidades Central  y A u t h m a  de üarcdo- 

ne, en que la  especialización geográfica se inicia ya en Is 

Diplomatura, en el primero e en el segudo curso, de tal fonna 



que las d iac ip l in i s  gsogr&fices, ob l iga tor ia  u op ta t iwrrmte ,  

ig-n o superen a las de c&ter histórico.  Por ejemplo, en 

la Universidad de Barcelona, en aegrndo curso de  Diplumtura,  

junto a Geogmfb F i s i ca  y a Geografía Humana obl igator ias ,  de  

ben seguirse tres opta t ives  e n t r e  les cinco siguientes:  Carto-  

g r a f h  1, Didáctica de  la  Geografía, Espacios y Sociedades,Geo 

grrifía de l o s  Pa ises  Mediterx-ánws y Geografia d e l  Paisaje .  

La s i tuacibn es muy di fe ren te  en la Especialidad, que co- 

rresponde a l o s  años académicos 4 Q  y 5Q. En todas las ünivers& 

dades el  duninio de las materias estricteniente geográficas es 

total, s i n  que se p r e s t e  la menor atención a lars disciplinas 

h i s tb r i ca s  o similares que, antíguemmte, en las t rad ic iona les  

Secciones de ~ e o g m f h  e Histor ia ,  eran el m y o r  núnem d e  las 

materias. Exis te  un caso especial, el de la Universidad de  Na- 

varre, en que, opci#i&lnietite, l o s  alunnas podren e l e g i r  *cual- 

quiere de las exis ten tes  en la Sección de Historia, o bien G e a  - 
l a g h ,  Erlaifologh, Ecologia y Boan ica  (Facultad de Ciencias, 

Ssccibr BiolbgicPis), Urbanística (Arquitectura), E c d  Poli- 

cica ( ~ e r e c h o ) ,  Soc io logh  G e n e r a l  (Ciencias de  la ~ n f o n n e c i h ) ,  

Es tad ís t ica  aplicada a las C i e n c i a s  Hummas (Fi losof ía  y Cien- 

cias de la ~ducac ión)  , ~ i n g r i i s t i c a  Vasca [ F i l o l o g h  Hispánica) ". 
Predominan casl deiapre las d i sc ip l inas  ob l iga tor ias  hasta un nÚ - 
mero de  cuatro,  siendo en estos casos una o dos las optetivas.  

Sin einbargo, trey ura cierka tendencia a inc-tar la opciona- 

l i a d  aunque todevh no ha pasado del deseo o de l o s  buenos pro - 
&sitos la  posibil idad de que sea total.  con^ contrapartida,en 

las Universidades de Valladolid y de  SalaaIanca no hay disc ip l inas  

IndgpendientmnenbF del durlisriio askgnatulais 

asignaturas opcionales, dada la d e d a d  de l o s  Planes es rsuy 

d i f i c i l  poder es tablecer  pr incipios  que pannitan d e f i n i r  y d i .  

t i ngu i r  las cacecterlstices propias de la ensehnza  de  la G e o -  

g r a f í a  en cada Universided, as5 como l o s  lazos  conceptLiaies y 

operativos que relacionan - o pueden relacionar  - unas Secc i~  

nes de Geogrefia con otras .  No obstante, con carácter i n d i c a t i  

vo, y provisionalmente, e l  análisis de l o s  Planes de Estudio 

vigentes revela la exis tencia  de: cuetro  grLpos de d i sc ip l inas ,  

grupos que, por otra parte, están plenamente jus t i f icados  si 

se tienen en cuenta, t eór icemnte ,  l o s  objet ivos  y las necesi- 

dades que cualquier d i sc ip l ina  c i e n t í f i c a  pretende y precisa. 

Estos  cuatro grupos son los siguientes: a)  as ignaturas  infolh 

metivas, esencialmente destinadas a pro~amionair  m n&íw be 

sic0 de wñlocimientos factueiles tanto dm carácter general coi 

m especifico; b) asignaturois canceptwiles, que pretenden el 

a d l i d s  teórico y apistsrnol6giw de  las bases entre las que 

as ien ta  lei c ienc ia  geográf ice; c) asignaturas  didect icas  , p- 
cupadas por proporcionar un bagaje metodol6gico que permita 

teór ica  y précticainente el desar ro l lo  pefegógiw de lei Geogrg 

fía, y d) asignaturas ins tnmenta les ,  destinadas a prriporch- 

nar y pmfundizar en l o s  instrumentos especificas o generales 

imprescindibles tanto para la investigecibn como pare la  en= 

ñanza geogr$ficas. Asimismo, c a b r b  ana l izar  l o s  P l m e s  de  €2 

tudio según s u  origen y, sobre todo, teniendo en cuenta e l  

mento y la escuela que &S han inf lu ido  en ellas. 

Problema f mdainental en la  f i  jeción de estos principios  

diferenciadores es el hecho de  que, sa lvo en casos aiuy con- 



m%, e14nblli&s dm los y ds lml aebgaerturaar que los 

canponen time que hacerse, exclusivarente - y así l o  hemos he 
cho -, desde uui *tima fa- y l i m i t d f a  a la niera t i t u l s ib r  

de las ditsciplinas, cm toda la vaguedad que ello implica. E l  

es tudio au tén t ico  de las asignmairrrrs d e  cada Plan,  a tmv&s  de  

los programas respectivos o, al ntenos, mediante un resunen de 

sus contenidos, eei prkt icanrente  imposible o, en todo ceso, muy 

d i f  fcil. Sólo excepcionalmente, este es el ceso de la Facultad 

de ~ i l o s o f h  y Le t ras  de  Zaragoza, se hen publicado los conte-. 

nidos, incluso con ims b i b l i o g r a f h  recolaendades, de las co- 

rrespondientes materias. Y, en nurerosos casos, n i  siqrderrr 

existe, a n ive l  intenio d e  las Secc&ones de cada Facultad y con 

la posibi l idad &J que sean conocidos p o r  sus mismos aluaios,una 

colacc&bn @e 105 prugnmas o c u e s t h m r i o s  de las asig 

na turas  que constituyen oe&i uno de los P h s  de Es t id io s  a 

considerar. Todo allo hece nuestro adl is i s  sunemente a l ea to r io  

y discutible, y en de f in i t i va  p m v i & d .  

Con estas bases, se ha llegado a una ordenación de los P+ 

nes de  Estudio vigentes en les Lhiversidedes Españolas. 

D e  su d i &  puede deducirse la exis tencia  de  un total 

de  cuatro grandes familias que, sin olvido de  sus  indudables 

~ t e s c o s  internos,  ofrecerr ciertas e Lnporbntes  d i fe renc ies  

al menos formales y que, sin duda, podrían ser R$s acusadas si 

hubiera sido posible un mamen c u t m s o  de sus correspondientes 

Pr0gmf-S. 

En primer lqar, cabe señalar la exis tencia  de  una primera 

familia que pudi6rmmos c o n s i d e m  estricteniente t rad ic iona l '  y 

clásica, y de la que forsa r lan  parte las Smdonea de Geogra- 

f ía  de Valladolid, !%damanca, Extreinedura, P d s  Vasco y Córdoba. 

En todos los casos, las d i sc ip l i na s  cursadas tienen oaréc te r  

esencialmente informativo, bien de carkter regional  bien gene- 

ral, y en todas ellas, aalvo en fhrdoba, no existen esignaturas  

optativas.  Naturalmente, esta caracter ización formal no excluye 

'la posibil idad de que, a l o  la rgo  d e l  c m s o  &&m, el d- 

ter esencialmente i n f o r m t i v o  de  la enseñenza no vaya a- 

do por un trasfondo mayor o m e n o r  de  cadcter conceptual o ina- 

t n n e n t e l .  Por  e jeniplo, el trabajo de campo es consustancial, 

cuno en general  ocurre en toda la e n s e b z a  geogdf i ca ,  cm e l  

funcionamiento a c a d b o  de este grupo de Universidades y, en 

especial ,  con las de Valladolid y SaJiemenca. 

Como contrapertida,  las dos Universidades catalanas, la Cen-  

tral y la Autbnuna de Bercelona, cano sus  colegios  dependientes, 

parecen of recer  la aper tura  máxime ei las cor r ien tes  que pudierarl 

considerase como tn6s nuevas, dentro de l o  mbiguo d e  esta exp- 

sión. E l  modelo que pudi6ramos danorninar catalán se caracteriza 

por la abundancia y e l  predominio de las d i sc ip l i na s  opcionales, 

superior por o t r a  parte en la Autónoma que en la Central. Pero, 

tambibn, por la importancia de  las d i sc ip l i na s  no informativas, 

de c a k t e r  conceptual, d idact ico o instrunental .  Dentro d e l  &rc 

b i t o  de este midelo, aunque con r e l a t i v a  f idel idad,  pudieran in- 

c l u i r s e  las Secciones de ~eografsa corrsspwidientes a las Ulivef 

sidades de Palma de üallorca y d e  ~1-u de H e n e r e s ,  ésta flt* 

todavía en p l e m  arranque. 

Una tercera familia, i n t e m s d i a  e n t r e  las dos an te r io res ,  

aunque más pTdxima a l  modelo t n d i c i o n a l  6 cestellani-leonés, 



l o  cdns t i t uym las Unive r sk lde s  Authaaa de -id, cte N m r a ,  

Le&, Oviedo y Santiago de Cwnpostela. En todas ellas, las asb- 

na turas  op ta t ivas ,  o b i sn  no ex i s ten ,  colno en Santiago,  o son 

muy escasas, menos de une c u e r t a  p a r t e  d e l  total of rec ido  por 

cada Seccibn. Asimismo, las d i s c i p l h s  infomiativas predominan 

de forma absoluta,  s isndo escasas las de d i s t i n t o  d c t e r ,  por 

l o  general  de  fondo instrumental  Y/O acadk i co .  

Finalmente, l a  cuarta y 6 1 t h ~  f d i a  o modelo, también 

a mitad de  candno e n t r e  las dos primeras, p e m  cercana al mode - 
l o  catalb, estaría formado po r  las Universidades Complutense 

de Madrid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Granada y Sevi l l a .  En tg 

das ellas, la opcionalidad es un rasgo d d n m t e ,  siendo este 

t i p o  d e  d i s c ip l i na s  prb>dna o super io r  al a. A s u  vez, es i.m- 

por tan te  e1 papel desempeñado por l o s  cursas no informativos, 

aunque en este caso cabe d i f e r enc i a r  aque l l a s  Universidades don - 
de  l a  preocupación conceptual e s a  bien def in ida ,  conio en Z a r e  

goza, Valencia, S e v i l l e  y Granada, que a d d s  agregan a sus  p l a  - 
nes  asighaturris i n s t n r n e n t d e s  y d i h t i c a s ,  de la Complutsnse 

y Murcia, con abanicos menos abiertos y diferenciados,  al predo 

m i n a r  las d i s c i p l i n a s  i n s t rmen t r i l e s  y/o didácticas. 

En conjunto, parece indudable que, en la enseñanza u n i v e ~  

sitaria de  la  Geografía, l o s - r a s g o s  predominantes corresponden a 

una l í n e a  que pudieramos calificar, con reservas, de francesa.  

Un adlisis,  aunque fuese  supe r f i c i a l ,  de la b ib l i og ra f í a  más 

u t i l i z ada ,  en el h b i k ,  de l o s  t ex to s  y l i b r o s  de  cmsu l t a , r e -  

v e l a r í a  claramente tal inf luencia .  Cano contrapar t ida ,  la Geogrs 

f ía  englosa jona t i e n e  una par t i c ipac ión  limitada, y cuando 

existe se ha producido muy recientemente y, a m u d o ,  enfrentán- 

dose cm series resistencias. No obstante ,  el  crecimiento cele- 

r&o d e  las traducciones de obras  i ng l e sa s  y norteamericanas ex- 

presa una tendencia al  cambio muy digna d e  t enerse  en cuenta* scs - 
bre  todo si se considera la  importancia que esta b ib l i og ra f j a  

y las espec í f i cas  l í n e e s  de es tud ío  que implica está teniendo en - 
tre las jóvenes generaciones de  geógrrifos, las daninantes m nú- 

mero - no t an to  en in f luenc ia  - y las de mayor futuro, q u i d s  a 

medio plazo y p a r  descontado a l a rgo  p h m .  La m i s l .  t r a i s f o -  

c ión a que esa siendo sonietida la G e o g r a f i a  qrancese, t an  in- 

f luyen te  siempre en España, perece confirmar, aunque con cieluto 

retraso, tales tendencias. 

La inves t igación geog rá f i c aen  la Universidad 

Cono ya s e k l a b a  Ortega y Gasset hace &S de medio s i g l o ,  

la invest igación he s i d o  - y es - consustancia l  con la M i v e r  

sidad. M&s a h ,  entonces como hoy, no es posible  separar ,  e n  

la vida u i i v e r s i t e r i a ,  la inves t igación y la enseñanza. 1 ncluso, 

si e n t r e  1940 y 1960, l o s  portavoces d e  la act iv idad c i e n t í f i c a  

pertenecían casi exclusivamente al Consejo Super ior  de Inves t iga  

c iones  C ien t í f i c a s ,  la casi to t a l i dad  de l o s  invest igadores  m 

profesores  un ivers i t a r ios .  Pero,  &S recient-te, sin desapare - 
ter, n i  mucho menos, tal simbiosis  e n t r e  el Consejo y los 

t m e n t o s  un ivers i t a r ios ,  han surgido nunerosas rsvish., cimtlf& 

cas publicadas por las d ive r s a s  Universidades w p t h h s  y que 

tienden a recoger, s i n  ~ u ; l u s i d d ~ d ,  los frutos d e  1. investi(H 

ción univers i t a r i a .  



En concreto, este es el  mm de la Geogref%a. I n i c i e h m b ,  

l o s  órganos d e  expresilki de w investigecibn fueron - s i n  tener 

en cucnta el venenible ~ o l e t h  de la R e a l  Sociedad ~ e o g h f i c e  

de Mmdrid, nacido en 1876 - los "EstLdios Geográficosn publice- 

do por el I n s t i t u t o  Juan S e b a ~ t i 6 n  Elceno a p a r t i r  de 1940 y la  

=vista  nGeogrephican d e l  I n s t i k r t o  de Geografh Aplicada a-8- 

c ida  en 1954 y f r u t o  ambos d e l  Consejo W e r i o r  de  Invest igacio-  

nes  CienHficas .  En mbas publi-iones t an to  s u s  correspondien_ 

tes Consejos d e  Redaccin como h mayor parte de  sus colaborado - 
res pertenec* r los Claus t ros  m i v e r s i t a d o s ,  cano l o  siguen 

siendo, aunque en mudur  m e n o r  mida, en el momento actual. L a  

primera red.sta g e o g d f h  expreswnente u n i v e r d h r i a ,  "Cuadef 

nos de Geografia*, edi teda por le Facultad de F i l o s o f h  y Le- 

tms d e  la Unlwddad a - V a h r i c i a ,  u n g u  m htbm 

con la r ev i e t a  d e l  Consejo '@Saitabin, surgió en 1964. Tres  años; 

d s  t a r d e  (1967) i n i c i 6  su singladura la "Revista de  Geografh" 

d e  la ünimsidad de  Barcelona, seguida un &a a& tarde por 

*e~peles de Geogml%'@ de la Universidad de UWcia. S i n  embargo, 

los años cietenh han provocado la a$>dina cosecha: "Trabajos d e  

GeogrePlan d e  la Facultad de F i l o s o f h  y Le t res  de  Palma de Ue- 

llorca ( 1970). "Cuedernoa Geagfif i c o s  d e  la  U n i v e r d d d  de Gra -  

nadan ( 19'7 l), *~eocrítica~, d e  la Universidad de  Barcelona 

( 1976). *Geographicalia*, de la  Universidad de Zawgoza ( 1977). 

"Didáctica Geogdf icen, de la Universidad de Murcia ( 1977) , "Pa 

ralelo 37@ * d e l  Colegio Univers i tar io  de ~liriería ( 1977) , m ~ 6 t k  

ean, de la Universidad de &lag8 ( 19'78) y *Erian, de le U n i v e ~  

si- d e  üviedo (1980). HOY, por tanto, existen, en totel, once 

lg~ishs m i v e r s i t B r i a s  de Geografía, lo que da a 6stas un peso 

s o b r e ~ d i e n t e ,  aunque esencialmente numérico, de la investiga- 

cidn geogr8fica. En real idad,  t o d a v h  son "Estudios Geográfi- 

cos" y ,  en menor medida, *Geographican las publicaciones 4 s  

conocidas y populares den tm y fuera de  Espak. 

E s t a  investigeci6n,  como e n  tan tos  o t r o s  s i t i o s ,  t i ene  sus  

peculiaridades. Si analizamos y ordeneinws l o s  s r t1cu los  m- 

cidos  en las once publicaciones per iódicas  señaladas - de  me- 

ra s imi l a r  a la hecha pera "Esttdios ~sogr$ficos" y o t r a s  mis - 
tas de  las aqu í  estudiadas por  Isabel d e l  Rio, y que se refiere 

al período 1940-19720, desde 1964, fecha en que aparecib "Cua- 

demos  de Geogrefhn has ta  e l  mommto actual, pueden obtenerse 

unos resultados determinados que, pese a s u  especifico carkter 

num8ric0, san muy s ignif icat ivos .  Durante ese período de ti-, 

en las once revistas han aparecido un total de 471 ar tSculos  de  

l o s  cue les  105 eon conceptuaies y metodológicos, 6!5 t ienen como 

objet ivo la Geografía Flsica, 215 se ref ieren a te- de Geog- 

fía Humana, 25 son esencialmente comarcáles, siendo 41 de d= 

ter var io  y, especialmente, de  Geografía h i s tó r ica .  L a  aperente 

escasa d g n i f i c a c i b  que t i e n e  la Geografía Regional, extraña 

si se considera le t red ic iona l  significcición de la  escuela QZ 

gráf ica  f rancesa en la investigacibn española, se =tiza p e r f ' ~  

temente si se t i ene  en cuenta que, e n  Geografía Fía ice ,  a610 19 

tienen carácter general  o se re f ie ren  el conjunto de  Espaiia, 

mientras que 66 enelizan problemas estriciammte regionaies o 

comarcales, y que, en Geografia Humarri, 55 articulas son de ce- 

&ter general  o nacional f r e n t e  e 160 caiaerceles. Los es tudios  

epistemoldgicos se destsgregan m 40 trabajos conceptudes, 36 

metodológicos y 30 sobre h i s t o r i a  d e l  pensamiento geogdf i co  o 



de  &tsr b iográ f i co  y b ib l i ag rá f i co .  

E l  a n p l i o  abanico resultante y que parece expresar  la em- 

p l i t u d  de l o s  i n t e r e s e s  d e  la inves t igaci6n g e o g d f i c a  españo- 

la, den t ro  d e  una a p a r e n t e  igualdad de l o s  e s t u d i o s  de Geogra fh  

General y de ~ e o g r a f h  Regional,  r e s u l t a  en  p r i n c i p i o  poco c m  

gruente  con el  peso d e  la Geografia  t r a d i c i o d  en la formación 

y en el d e s a r r o l l o  d e  la  c i e n c i a  geogrhfica española. S i n  m b a ~  

go, la considerrrcidn h i s t 6 r i c a  d e l  contenido d e  las r e v i s t a s ,  

como s u  d i s i s  espac ia l ,  m e l a n  que l o s  niatices aon muy supe - 
r i o r e s  a l o s  que pueden deduci rse  de  les cifras g l o b a l e s  a n t e s  

c i t adas .  A d ,  en una primera etapa, que puede considerarse  ter- 

nlim en 1931, e1 predominio de los e s t u d i o s  de  &ter x-egio- 

n a l  y comarcal f u e  casi absoluto ,  s iendo escasos los articulas 

r e f e r i d o s  a tenias genera les  o sectoriales y aun menos frecuen- 

tes l o s  conceptuales y metodol6gicos. S610 en el período subsk 

guiente ,  cm un abanico mayor de  r e v i s t a s ,  e n t r e  las que "Geo- 

critica" y " D i d k t i c a  ~eogréfica" se planteaban una clara espe 
c i a l i z a c i b n ,  la s i t u a c i d n  cambi6 radicalmente, pasando i n c l u s o  

a un l u g a r  casi eecunderio los  e s t u d i o s  r eg iona les  y comarca- 

les respecto a l o a  d e  Geografía General y, h a s t a  c i e r t o  punto, 

a l o s  de Epistemolog%a y M6todo. No abstente, con las excepcig 

nes  señaladas, "Geocdtica" y "Didáctica", e l  peso de la t* 

c i6n  regional ,  aunque con el  avance de la preocupacibn secto- 

rial, cada vez &S sens ib le ,  s igue  siendo muy grande y clare 

prueba de  las tendencias  todav%a p r e m l e n t e s  en la  inves t ige-  

c i 6 n  universitaria. 

Por o t r a  parte, e x i s t e n  ciertas d i f e r e n c i a s  según las re- 

v i s t a s .  Por un lado, como ce ha señalado ya, "Didáctica Geográ - 
fica" y "Geocritica" cons t i tuyen portavoces muy sesgados: la 

primera, como ind ica  s u  nombre, hac ia  el análisis de la  ense- 

k n z a  g e o g d f i c a  m genera l  y de la  u n i v e r s i t a r i a  en p a r t i c u l a r .  

La segunda, d i r i g i d a  a l o s  temas de  concepto y pe-tsamiento geo- 

gr$ficos. Las r e s t a n t e s  publ icac iones  ofrecen una gama temática 

bas tante  amplia, aunque cabria d i s t i n g u i r  dos grupos d i fe ren tes .  

P o r  un lado,  el c o n s t i t u i d o  p o r  "Revista de Geografla" y, en me- 

nor  medida, "Cuadernos Geogr6ficos d e  la Universidad d e  Granadaw 

y "Para le lo  37QW, donde los t r a b a j o s  r eg iona les  y comarcales son, 

en número, similares o l igeramente i n f e r i o r e s  a l o s  e s t u d i o s  ge- 

ne ra les ,  a n i v e l  nacional  o, a vsces, terrestre, y a l o s  concep- 

tuales y metodol6gicos. En cambio, en las r e s t a n t e s  r e v i s t a s ,  

y en espec ia l  en  "Cuadernos d e  Geograf kiH ( ~ a l e n c i a )  , "Papeles 

de  Geograf ia" ( ~ u r c i a )  , "Trabajos de Geografia" (palma) y " G e e -  

graphica l iaW ofrecen í n d i c e s  dominados por l o s  tenas de  cadc- 

ter reg iona l  y comarcal. En p r inc ip io ,  con excepciones, parece  

que la mayor antigüedad en e l  c m i e n m  de estas publicriciones 

coincide  con una preocupacibn más reg iona l  o comarcal. Excepcibn 

p r i n c i p a l  es "Revista de  Geografían, que i n i c i d  s u  endadura con 

un c i e r t o  t a l a n t e  a f l n  a la Geografia General y a l o s  temas cm - 
cep tua les .  

Dadas esks características, es n a t u r a l  que, en un anplio 

sent ido ,  la  in f luenc ia  de la escue la  francesa prevalezca en la 

i n v e s t i g a c i h  geogreifica española. Por el con t ra r io ,  le s igni -  

f i cac ión  de  las líneas de inves t igac ibn  anglosajona y gern$ni- 



ca he s ido  - y t o d e v h  es - muy limitada, a oesar de s u  cre- 

c i en t e  importancia, sobre todo de la anglomjone. E, induda- 
blenente, 1Q razón no es &lo la d i f i cu l t ad  que puede impli- 

car el idioma, exist iendo motivaciones 4 s  profundas, rela- 

cionadas con une indudable af inidad c u l t u r a l  y conceptual y 

con unos tn id ic iona les  contactos  e n t m  l o s  un ivers i ta r ios  de 

España y Francia desde l o s  años veinte. Dos hechos a incre tos  

aueden ava l a r  y confirmar este asesto. 

Analizando las tesis doctorales  geog&fbas  publicadas 

a partir de  1970 se pueden llegar a las s igu ien tes  conclusiones. 

üesde la fecha indicade, se pueden calcular las tesis doctora- 

les d s  G e o g d h  publicadas en 61, aunque las presentadas de- 

ben ser bastantes  ds, por encima del centenar a l  menos. Los 

es tudios  de Geografía regional al estilo c u s i c o  de las tesis 

francesas patrociriadas a comienzos de  s i g l o  por  V i d a l  de la 

Blache sunen un total de 25, es dec i r  e l  41 por  100, referi- 

das a las &S diversas  comrcas espablas. Se confirina as5 una 

tendencia dominante desde que, en 1940, cometu6 el despegue de 

la ~ e o g r r i f h  española. La iriiportencie de  l o s  adlisis regione- 

les se completa can la exiE;tencia, de crcuerdo con une lhee 

nury extendida en la geografsa f m c e ~ ~ ~ ~  de entreguemas,  de  nu- 

m e r o s a s  tesis doctorelea de e s t r i c t o  b a t o  m g i a i a l  pero esp: 

cialmente sesgades hsia el d i o  f ísico o centradas en las ac - 
tividerdes humnas: c u a t m  mn las prirneres y quince las segun- 

das, de las cuales  nueve constituygn ejeciplos bien definidos 

en Gwgraf ía  U r b e n a .  Asími-, existe un tercer grupo de estu- 

d i o s  de ámbito sectorial, esencialmente hunanos, aunque, como 

- 

l o s  g n p o s  an te r io res ,  i nc lu ib l e s  m les estrictas p r w c u p ~ ~ i o -  

nes empiricas, excepcionalistas e induct ivas  de la Escuela cl& 

sica gala. Finaíniente, las tesis doctoni les  publicadas en las 

que, Mata cierto punto, pudiera hablarse de  una l i n e a  d8 trrik 

jo de origen englosaj6n pos t e r io r  a 890, m6s o menos teorética 

y dominada por une raetodologsa cuent i t a t iva ,  la denominada por 

algunos "New Geogrephyn , son finiceniente ocho, el 13.1 por 100. 

Todas estas inves t igac imes ,  entre las que los matices a causa 

de la inf luenc ia  francesa son nuaeroaos, se han realizada muy 

avanzados l o s  años setenta ,  despuás de 1974, año m que apare- 

ció la primera de estas tesis, de las cuales dos se publica- 

rwi en 1936, tres en 1977 y una en 198 1. 

O t r a  forma de concretar  has  afirmaciones an t e r io r e s  puede 

ser la verificac3.h de la b ib l iograf ía  u t i l i z ada  por l o s  inves  

t igedoms. En nuestro caso, lo vamos a referir al d i s i s  bi- 

b l i o g d f i c o  de  las r e v i s t a s  g e o g r a f i ~ a s  u n i v e r s i ~ a r i e s  rurciona- 

les correspondientes a m año espec$fico, 1978, el  filtiiao en 

el  que se han completado todas las mencionadas revis tas .  

En la revis ión só lo  se han tenido en cuanta las referencias  

de  o b m s  - l i b r o s  y r e v i s t a s  - escritas por geógrafos neciona- 

les y e x t m n j e m ,  diferenciando las d e  carácter c o n c e p t d  y 

metodológico (bibl iografsa  besica) de las que atienden las pre- 

cupaciones más e rud i t a s  relaciwradas cm las citas ir$s puntua- 

les y concretas que genemles  y te6ricas (b ib l iograf ía  espedo 

f ica) . Como es lógico,  exis ten dif  erencías  relaciontiuhs con el 

origen regioriel d e  las r e v i s i a s  y con s u  deser ro l lo  c i m t s f i c o  

temporai, pem que de mommto no ha podido ser considendo. E l  



Qnaíisi~, por tmto, Se d -junto de tadrrs R W i b  

tes univers i ta r ias  españolas, sin que cpe haya tenido en wenta 

el centro acaciémim productor. En cualquier caso, aunque exis- 

ten diferemias segh el origen,  l o s  l a z o s  cornunes son muy inc 

portantes  y, en w n j w t o ,  predoniinmtes. En t o t a l ,  sobra ui con_ 

junto de  498 referencias de i u k o ~ s  peog&ficos, 281 correspon- 

den a citas basicas y 217 pertenecen a una b i b l i o g r a f h  ecpeci- 

fica. Ahora bien, si se t i e n e  en cuenta el idioma de proceden- 

cia, e1 mayor número procede de au tores  espakles, 209, d e  l o s  

cuales 176 citas pertenacm a obras hasricas y 133 a obras  -2 

cificas. A continuecibi ,  se sitw las reQereffih a autores 

franceses, 131, de las quB 90 son bbicas y 41 especificas, y 

a autores a r rg lo sawes ,  cm 906 citas, 88 y 18 respectivamen- 

te. Finahnte, casi igualadas a p a m n  la  b ib l iograf ia  g d  - 
n h ,  cm 22 citas, todo. bÉdces, e ibl íane, M 24.8 b- 
cas y 16 específicas. Cerrando el  conjmto ,  ex i s ten  tres refe 
mias portuguesas, dos cata lanas  y una rusa, todas  ellas d e  

c d c t e r  b&sico. 

Sin duda, la importancia de  la Mbliogfaff.6 a n g l o s a j o ~  

es s ign i f i ca t i va  y reveladore, a pesar del predominio de la 

escuela  frencesa, de un cambio en prafurdidad, sobre todo si 

se t i e n e  en cuenta que no nwoho mtes las referencias  a su+ 

res f r m c e s e s  eran absolutamente dominantes. En 1965, en la 

r e v i s t a  *@Estudios Gwgrá,ficosn , la más t rad ic iona l  de las pz 
blicaciones españolas ex is ten tes ,  c o n t d a  un total de r) c& 

tas bib l iográf icas  estr ictamente g e o g r e i c a s  - las de cerk- 

ter  histórico, así cano las referencias amhivsaf tsao-  erann 

dos veces superiores a las g e o g r á f i a s  s i m d o  í7 Pmcedsntes 

de au tores  españoles, 12 francesas y una alemana. Las citas 

englosajonac aparecían solaniente en ui a r t i c u l o  de  au to r  de 

esa misma lengua. 

FINAL - 
En un breve periodo de tiempo, la Geografía c i e n t f f i c a  

ha alcantado en Españe un importante desarrollo.  Dentro de 

las ant iguas  Facultades de F i losof ía  y Letras,  las nuevas 

Facultades de  Geografía e His tor ia  y s u s  comspondien tes  

Secciones d e  Geogmf fa ocupan un lugar  relevante. por e l  nú- 

mero de profesores como por e l  volumen de alumnos y de gra- 

duados. En este sentido,  ninguna de las c ienc ias  que pueden 

ser c o n s i d e r d a s  como sus  inmediatas r i v a l e s  - Socio logh ,  

~ t n o g r a f i a ,  Antropologia - han alcanzado un n ive l  s imi le r  y, 

n i  s iquiera ,  prbximo. Lo que no implica que, desde o t r o s  pun_ 

t o s  de  v i s t a ,  su aignificaci6n m la sociedad española no 

pueda ser, m c i e r t o s  casos, parecida o mayor. Sin embargo, 

atendiendo a sus contenidos, a sus  objet ivos  y a sus  preoc; 

paciones, la Geografía española parece mantenerse en un n ive l  

no canpareble a l  conseguido por  esa misma ciencia  m Francia, 

en l o s  pa l s e s  anglosajones, o en  Italia y Aienenia. Su manteni 

miento y apego e ciertas pautas  que, para  aigunos, son muy t- 

dicionales  pueden ser una razón básica. Su atenci6n p r iv i l e -  

giada e la fonnaci6n de docentes puede ser o t r o  factor esencial ,  

l o  mismo que su distancicsmiento, a veces m8s aparente que real, 

a las act ividades  profesionales m docentes. Su fruto puede ser 

la sensación general  de  inset isfac&ión y de crisis que e x i s t e  
ectuaimenkr en le comunidad geagráf ia  espaiiola. 



44. La enrPeñrnaa de la ~ e o g d h  -M. 

Por: Agusth  Hemmdo 

I n c l u i r  contenidos de Geografía correspondientes al propio 

p d s  o B o t r a s  &reas de la cuperf ic ie  terrestrs, ha sido una de 

le c-terhticas fundamentales de  t u h s  los planes de estu- 

dio,  desde la  ins t i tuc iona l izac ión  de  la educacibr. Ta l  inclu- 

s íb  SS j u s t i f i c a  por  la necesided que weiLquier c iukdano  tie 
ne de  conocimientos d e l  propio p d s  o estado y de  les o t r a s  

breas de la  superFicie terrestre. La  netunaleza de la Geogra- 

fía educativa espeñola ha ido  owibiando a lo  largo d e l  tiempo, 

experimentando un progresivo incremento en  el &ID de da tos  

de  d t e r  informativo, as$ coiso conceptos y es t iv idedes  de 

eprendizaje. En la ectualickd y swgidos d~ la 6 1 t h  mfonm 

d-tiva"), nos -tramos cm un b c ~ l e i a t o  en e l  que la 

Geografía se incluye como as igna tum en  dos cursos. La dicposL 

cidn y secuencia de los contenidos geográficos, responde a la 

concepción de  proporcionar las inforniaciones indispensables d e  

G e o g r a f í a  gmerd pare poder conprender cm posterioridad,  las 

infoxmciones de  ciertas Breas de la superficie terrestre, en 

e l  ceso del  seguido curso c b l  bech i l l emto ,  y d e  Españe en e l  

tercero. N o s  mcontrarias cmcrebmmte con m s  h a s  de G e o -  

grafía huraena y econbnrica, y e n  mucha mayor proporr;ibn, o t r o s  

correspondientes e d i s t i n t a s  &reas del mundo, y unos temas de 

Geografía física y hunrna de Esprdia integrados a contenidos 

his tbr icos .  L a  cues t ib r  que se plantee es por que se seleccig 

7- 

m -tos t-, dkrdp, eet¿ w justifioaci&i, y q d  r s W  

existe con los ambios que se pmducen en la Geograf ía  acadeRh 

m, Todo ello debe conducir a m replanteamiento de los temas 

ac tua les  . iPI m: 

L a  mayorh de l i b r o s  de  tex to  adaptados a dichos c u r q  

muestren una gran c a n t i a d  de  información o c o n o c i m i e n t o s , j ~  
/ 

to a act ividades  de aprendizaje o ejercicios, l o  cual, unido 

a las exigencias de o h s  asignaturas,  no puede dejar de so* 

prender a cualquier observador. I n t ekogan te s  a l o s  que debe- 

riamos encontrar respuesta son l o s  siguientes.  &Por que la mg 

yor parte d e l  programa descansa en la adquisición de  informa- 

c m ?  &Por qué no se e j e r c i t an  o t r a s  capacidades inte lectua-  

les, a d d s  de la  menroria?. t C & l e s  aon l o s  resul tados  de tef- 

les aprendizajes,  y q& vinculacibn t ienen con la real idad 

que envuelve al  alumno7 &Qué i n t e r é s  t ienen parm el a l m o  m 
planea de  estudio que no incluyen l o s  problemas 4 s  importan- 

tes del  mundo ac tua l ,  d e l  estado, o de la ciudad en que uno 

vive?. a m%gciU,M 

En e l  presente t m b e j o  vamos a i n t e n t a r  enalizar la pre- 

sencia de  la ~eografh regional, aquel los  contenidos r e l a t i vos  

al propio p a í s  o a áreas & o menos alejedas. Pretendmms ha- 

ce r lo  desde la perspectiva da la Geografía acad6ndca y desde 

s t e n t e s  en el  cerapo de la educación. A l  pro- 

uncibn de las nuevas orientaciones propondre- 

mos posibles  d . t e rna t iva s  para los planes de es tudio futuros.  

Cori~id~r&tIRO~ que m o  de  loa obje t ivos  de l o s  geógrafas preoco- 

pados por  l o s  temas educativos, consis te  m la edecuaicih  con^ 



tente de netunilera pul-* de la -w=fila, a lm -6 

necesidades de l o s  alumos, partiendo formsenente de Bistas. 

Los ccrabios o revoluciones que ha experimentado la G e o -  

gmf í a  académica durante las tres 61 tinrts &das , ha mesio- 

nado grandes trensfonaecianes m la naturaleza, metodologia, 

temas seleccionidos, eunqrs en la retaguardia de su enseñen= 

apenas se han comicido. Un &pido an6lisis de los planes de 

estudio ~ v e r s i t a r i o s  nos indica la casi desaparición de cuy 

a08 con l o s  tradicionales t i t u l o s  de Geografia regional, con- 

s i s t en tes  en estudios de paísea o áreas del  Las In- 

vesti&iciones de los geógrafos se orientan hacia tenias mevos 

g a ~ l l o s  durante estas ú i t i a s  &adas, y sin genas-pece- 

dentes kn l o s  años anteriores. A s 5  10 expmaen, por ejemplo, 

loa tg'tfculos de investigaci6n de la m a y o d a  de mistas de 

Q-fsa de l o s  diversos departemenbs univsrsitarios. 

Los curaos correspondientes a estudios de países o dreas 

de la  superficie terrestre, han sido sust i tuidos por asignetg 

ras instrunentales, coiso adlisis espacial o geografh c u m t i  

ta t iva ,  td t icas ,  cano geagraf ia urbane, biogeograf ía, y 

apiicacias, era 6 - i ó n  d e ~ t m r i t o r i o ' ~ ) .  D e  la c-ia- 

cifk de l o s  contenidos de l o s  planes de estudio universite- 

d o s  y de l  bachillerets,  podemos eprecier clainas diferencias 

entre la Geografh acadkica intereseda por h remluci6n de 

uios problenas y orientada hecia unos temas de estudio, y la 

6eograf5a que se enseña en el bachillerato, interesada'en 

proporcionar una inforwacih tendente al cmocimiento y com- 

prensibn de la realidad en que uno vive. 

L A  EVDLlCION DE LOS ESTUDIOS DE. GEOGRAFIA REGIONAL 

En e l  largo devenir geogdfico, uno de l o s  primeros pro- 

blemas que se plantea es la ordenacidn o c l a s i f i c a c i h  de l o s  

detos que paulatinamente se van obteniendo. Oesde un camienm 

aparece la dicotomia de organizar ios datos de la s~cperficie 

terrestre atendiendo e l o s  fendmenos individualirados, y el 

delimitar porciones de esta superficie terrestre, pam un co- 

nocimiento de aus d i s t in tos  fenúnenos. La primera clasifice- 
- 

cibn Cafiesponde e l o  q ~ s  en la actualidad rscibe el nombre 

de G w g m f h  general o ten$tica. E l  eeguido, mucho R$s p* 

ticado por l o s  gebgmfos, ha recibido el nombre de Gerrgmfh 

regional, siendo designada con o h s  nombres a l o  largo de  la 

~ i s t o r i a ,  como comgrafh, ~ e o g r a f i a  especial, e*. 

En el drnbito de la p r k t i c a  de la Geografía- ragional,hs 

criterios qw r mieccionabs, par. delimitar las 6reas de e& 

trdio, han sido muy diversos y rarrimmte ae cues t imban  o 

j u s t i f i ~ .  Se han seguido c r i t e r i o s  que se deben por obvios 

de muy d k t i n t a  naturdena. P o l ~ t i c o s ,  caino los 1Lnitea de l o s  

k tados ,  oultraplee, conu la eudstmcia de un vínculo lingDis- 

tic0 o r@ligioso, naturaies, cano la delirnitacl6n pmcisa en 
-. 

el caso de iaias, penbau- o mllas. La u t i l i z ~ c i 6 n  de tales 

criterios genera la división de h eip-icie terrestre en & 

pacioa o porciones aniy dlwmsas. E l  gran interrogante surge 



clendo a la vista de Wes crit-s classif icatorios,  uw, se 

pregunte acerca de su je ra rqu i lac ib i  y la búsqueda de l o s  

c r i t e r i o s  dominantes, y que pueden d i v i d i r  de  fonna ob je t iva  

e1 especio. Nos eituanios pues, en el inicio de l o s  debates 

sobre la naturaleza de la Geogrefh regional. 
A&& 

E l  kfasis dado a los aspectos na tura les  sobre l o s  hu- 

manos o soc i a l e s  enpl ica  la disqueda d e  c r i t e r i o s  f%sicos  o. 

naturales. E l  i n t en to  d e  iden t i f i caF  unidades con cierta homo- 

gewidad generó las propuestas de u t i l i z ac ibn  de  criterios co- 

mo las cuencas fluviales seperadas por dorsa les  montañosos. 

Otros au tores  se f i j a r o n  f undamentalaiente Bn e l  paísaje vegetal  

y las causas que l o  generaban. Diversos au tores  cano Herbertson, 

proponen el clinie corro f a c t o r  dominante en la expl icecibi  de  l o s  

diversos pa i sa jes  vegetales  de la supe r f i c i e  terrestre. E l  clima 

aparece pues, cono el  elemento dominante en k explicaoidn de 

l o s  pdsajes natuuiales y por t an to  el que ocadona las &reas + 
turales .  L a s  c las i f icac iones  y &mas resu l t an t e s  son mtltiples 

(4) cono consecuencia d e  los diversos c r i t e r i o s  c l a s i f i c a t o r i o s  . 
La descripción de tales porciones d e  la super f ic ie  terres 

tre incluye el  d i s i s  de  cada m o  de los fenbenoa ,  que a IRO- 

do de capas o estratos se individuilizan y superponen uno tras 

otro. A l  f i n a l  de tales descripciones y caro un epbdice, se 

incluye al hombre o sociedades que lo 'hab i tan  y las activide- 

des que mal i zan  en la u t i l i z ac ibn  y tmnsfornecibi  de esa - 
pacio. La pregunta que surge rapi-eite, ea, que si existe 

una wncatmacibn e n t r e  clbm y pai&aje, ¿hasta qu6 punto es- 

tas mbrciones  c a u d e s  afectan sl hoiabre?. 

L a s  respuestas han s ido varias.  Desde e l  SI mtundo de 

l o s  detenninis tas  ambientales, hasta  l a  menos comprometida 

que expresan la d i a l éc t i ca  e n t r e  ambos sistemas, derivando 

la respuesta hacia  ejemplos que i l u s t r a n  e l  déb i l  peso de 

l o s  f ac to re s  ambientales. Le e s t e r i l i dad  de l  debete, la  1: 

sat isfacción an t e  l o s  argumentos de unos y o t r o s  hicieron 

abandonar el  i n t e r é s  an t e  e l  problena suscitado. S in  e m b a ~  

go, la duda acecha y la disposición confrontada de  fenbne- 

nos naturales-S9nánenos hiaienos sigue, dando priorided en 

tal disposición a los fwi&nenos naturales  y s i n  buscar al- 

te rna t fvas  o expl ica r  las relaciones  exis tentes .  

A s i  pues, e l  desamocimiento de le  neturaleza de 

región o porcidn de  la s u p e r f k i e  terrestre s igue siendo 

el  resul tado d e l  análisis de l o s  elementos fisicos seguidos 

d e  l o s  huimnos, s i n  explicación de relaciones,  no ya de l o s  

fen&nenos f i s i c o s  con l o s  huinanos o viceversa, sino de m 

elemento cm o t ro ,  de  unos con varias ,  o de  todos en t r e  to- 

dos w-- 
Las breas elegidas  en f m c i 6 n  de m criterio y poseyen- 

do una hariogeneicbd respecto a l  mismo, se pretende conseguir 

su conocimiento ut i l izando la  inetodologh Cn&l%tica, tlghrp- 

do de desc r ib i r  los o t r o s  eleinentos d e l  área seleccionada co 

m hanogheos. E l  resul tado e a  que se considera la surri de 

esos  elementos como a lgo  homogéneo, con límites Rbs o menos 

precisos  y mtureileza plenenente diferenciada de  Las o t r a s  

áreas que la circunden. As% los países t r op i ca l e s  poseen unos 



h o m g b m m  p1-b difommf.bI~ rk los t n p h d o r r  

y un encademmlenta aaueal de  factoms. Ebte d s n m  esquema 

metodoldgico ue uti l lzn pmu le6 áma~ templadas y otros as- 

petcios rr la d o p o i h  d. criterloa polstico8 cono los esta- 

dos. 

Como remuncn podernos #late qm eon -0s lo8 -os 

~ c m m e t e r h r n 1 . ~ f l a ~ y . u ~ 3 e t o ~ ~ u -  

.dta, h' ~&h, Lcta rr m a F L m r  Ckr e3 de hoinql- 

~ % n k a r n a ,  u t#ifum~~%mlb elcrrr r a w  a Lirs & s m m  

p w  y ia C M. 1-C.. í.. ~IPS ~ X Q B C ~ P , .  

a&&a& 8qlmmpam atawlDamsmórór~~a wmzm, umlsb - 
m f i a r r h d -  d @ ~ ~ * ~ e e r p s i - ~  

A ..t. uqul qu mabmos da tra& ha'h6pandido L 

m&bZ8 8 uww$h m b  h P*- d- 

t a d & ~ n ~ 8 t C 6  edg@.61)1)mt%wqo, a w j s c h  b d $ c a d a d o  

1Aaba p í n m ~ ~ t s ,  m diítiplm~ loa cua~n.  qui r e>onl 
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d. -h - i d o  P m  U pm* * . 
-ida es 61 articulo sks F. BctireP~ 9ñ s3 s ~ c  CritiGa 

dViLnt* L. piacfia b l e  D e i r  i.glmil cmiis-t. 

n k de iar ourctaú dist&ntír~.,  ~nicos de 10s 

espacios, en lugar de los eer@%wes conuies, con objeto cb 

establecer  regularidades sclbre la super f ic ie  terrestre, en lu- 

Lb) gar de d i fe renc ias  . 
Paralelamente se formulan duras críticas a la prác t ica  

geogr&fica consis tente  en la  descripción de breas, acusándo 

la  por ejemplo d e  arte l i t e r a r i o ,  al tratar de reconocer e in- 

terpretar la personalidad de las regiones badndose en l o  pin- 

toresco. 

E l  i n t e d s  suscitado por  la Geografíe general  motiva un 

morme desar ro l lo  con une paulat ina  fragmentación y dejamien- 

t o  de  sus especialistas. Primero es la dicotomiea geogrefia fi-  

s i c a q e o g r a f l a  hunana, y posteriormente, cede uno de e s to s  caz 
pos de es tudio con la aparicidn de nuevos temas. La pérdida de 

interés por la ~ e o g r a f í a  regional es palpable, ya que d i f i c i l -  

mente puede es tablecerse  una s í n t e s i s  procedente de la Geogra- 

f ía  general  que sirva como guión d e  a n á l i s i s  en sus  t raba jos  

sobre porciones d e l  espacio. 

Las rela=iones ceusales  expresas de los detenninis tas ,  

subyacen en la estructureción de los  temas expuestos en l o s  

t raba jos  regionales. Aunque no se expone claramente le imporc 

tencia d e l  m e d i o  en l o s  hechos humanos, la d i s p o s i c i h  de los 

temas concediendo el lugar  p r i o r i t a r i o  al medio f h h  y a s i ,  

narle en ocasiones mayor extensión que al resto de los temas, 

permite inducir una jerarqldracibn m las rehciacnes y Ja WS- 

puesta er los intenogtentes planteados sobre la sxpliCaCq6n de 

ciertos hecrios. E l  temor a& e s ~ l e c i m i e n b  claro de reíacio- 

nes deseni- en un Awentario con dgscripciQt &S o menos 

ponnenorizada y oldgneda a b n d i w d o  a los esquemas cUsicos, 



respondiendo d quk&nde de l o s  eleiaentos considt2redos, sin 

responder al &o y porqué de l o s  m i S I 0 s .  

E l  es tudio de  la  Geografh  regional  ha t ransmitido la  

i d a  de  la X i e r r a  semejante a m rompecabezas o mosaico, coz  

puesta de  partes separadas, frente d paulatino deschrimien- 

t o  de  s u  unidad, el  cada vez mayor grado de dependencia entre 

l o s  diversos elementos que la integran,  con sus  correspondien_ 

tes relaciones. 

Es tas  criticas y o t r a s  altaracionec prPducidas y e2 se- 

M de la Geografia, han ocasionado la  insa t i s facc idn  y e l  aban - 
dono de la Geogreifh regional a& prar=ticada, con la búsqueda 

( 7 )  de nuevas alternativas . 

Uno de  l o s  logros  alcanzados recientemente es el  descu- 

brimiento d e l  orden que subyace en la superficie terrestre y 

que s6 lo  es percibido cuando este es buscedo. Como señela Bup 

ge, las cosas no es tén  distribiddAs el czar, sino que respw, - 
den a un orden cuyas l eyes  debe buscar el ge6grafo"). La itn- 

portancia de esta tendencia en los es tudios  geogriificos, la2 

orgenizacibi especial, ha i n f l d d o  en la 6 e o g m f h  regional, 

gene-* otro t i po  de rsgidn, L frrrianel "1. en c r -  

terios d ~ i c o s ,  los diversos  elementos que la componen es tán  

organizados por un núcleo o centrP m, e l  c d  se& el i n  - 
tegrado de ese espacio. En la regib funcional ya m es el con_ 

cepb de harogsneidad el  criterh de cledficecfbi, sino las 

reldones o f l u j o s  existent- entre los diversos el€mmtos y 

e l  espacio que ocupenl Como consecuencia la werf  icie terre2 

tre está cons t i tu ida  por  nfcleos  que ordenan el espacio a di- 

versas d a s .  Las cap i t a l e s  de l o s  es tados y l o s  d d s  n6- 

clws de pobleción es tán  estructurados jerárquicamente, orde- 

nando l o s  espacios correspondientes. La  ciudad de Barcelona 

es fundamentalmente la ordenadora del  especia en Cataluña, e= 

tableciendo unas re laciones  jerárquiaas  con todos l o s  núcleos 

de pobbacibr c a t a l a n a ,  d i r e c t m m t e  , cano con f as cap i t a l e s  - 
comarcales, y l o s  núcleos de poblaci6n de menor rango respon- 

sab les  de  la o r d e n a c i h  de l  espacio que les rodea. 

La analogia con el cuerpo humano ha  sido utilizada en - 
diversas  ocasiones para i l u s t r a r  estos conceptos. La región 

uniforme ha s ido  conpanada a las pa r t e s  d e l  cuerpo con iden- 

t- propia, wwno l o s  brazos, las piernas, l a  cabeza, etc. , 

La región funcional se ha t ra tado  d e  i d e n t i f i c a r  con 1- pa- 

peles  decis ivos  que desraiftpeihn ciertos sSstemas y el6#sentos 
A 

d e l  cuerpo humpno. As%, l a  sangre pmporciona el  alimento ne 
e- 

cesario a las diversas partes del cuerpo. Elementos imp~rta,n,n 

tes dentro d e l  sistena e inipmscindibles pare s u  funciona- 

miento eon l o s  pulmones, el corazón, las arterias, las venas, 

etc. Las ciudades, las líneas de canicnicaclbn, los flu- de 

información e inter-ambio, el &re. de  LiPlwnim, son loas 

meritos de  gran i m p o r k n c i a  para conocer la na tumle re  de la 
. - región funcional. 

-- Ffl .,. ; n ? , 

A d d s  d e  los dos t190. de regionm  id^^^ recien_ 

temente se les ha unido m tsnw. Es la regidn d. p M f I %  



e. Surgidas en l o a  pa ises  s o c i a l i s t a s  de economía di r ig ida ,  

l i i  regiones de planificoicibn t ienen cano objeto  la de organi- 

-,el desarrol lo ,  tratando de e q u i l i b m ~  las diversas  breas 

d e l  t e r r i t o r i o  estatal "o'. Esto "os intmduce m un campo, 

ya a l ~ j a d o  de nuestros prop6sitcSs, c m o  es .el de las regiones 

econbrt&s, la construcción de  -regiones at'tónicas, la planifA 

cacib d e l  d e s a r d o  y l a  interuencibn niediante una po l í t i ca ,  

oorw la Inst~Iacib,  de  polos de desarrollo, indus t r ias  y acti- 

v i d d e s  que generen el crecimiento y eleven l o s  niveles  de pro 

$uCCión, rent8, consuno, etc. 

U SITUACION ACTUAL 

El conocimiento d e l  medio o mamo en el qm se desarrol la  

la actividad hunana ha s ido siempre l o  que ha explicado la  

exis tencia  de  la Geografía regional. Tradicionalmente y desde 

el renioto pasado ha interesado la locelizaci6n de  l o s  fenbne- 

ros sobre la super f ic ie  terrestre. Dicho de o t r a  manera, e l  

q&, dbride. Fmto de tal c m c e p c i n  prparece la Geografía re- 

gional cuyo objetivo pr ior i te i r io  cmsisti6 en ofrecer  de f o r  - 
m8 ordenade datos sobre las  h a s  de  l a  s r g e r f i c i e  terrestre 

(11) 

Lógicammte, une vez M i d o  e l  inventario mas o menos 

p m i s o  de  ciertos especias, e l  i n d s  se centra  en el c&no 

y porqué de tales localizaciones,  surgiendo la necesidad de 
> 

#wiocer los mecanismos o procesas a que se ven sometidos l o s  

fenbmms y una explicación a s u  localización en 

un -. Se pmduce vwi profmdizacibn en el  estudio de de- 

ta~~~hsdas  te-, con e l  at#uidono del m&Usis de h ~ b s  1- 

elementos o aspectos que tradicionalmente se habían consi* 

nado como in tegrantes  d e  una regibn. D e  estas a l te rna t ivas ,  

la más aceptada actualmente consis te  en l a  seleccibn y análi - 
sis en profundidad de un elemento de esta compleja realidad. 

La mayor parte de t raba jos  regionales constituyen estudios 

de m tema refer ido a un drea ri$s o menos extensa que s i r v e  

como niarco. E s  decir ,  se busca el  conocimiento y compren- 

sión de un fenómeno en profundidad, m e l  marco de un espe- 

c io ,  y se abandona el tratamiento de  todos l o s  demás fmbm - 
nos, a l o s  que &lo se acude en la búsqueda de explicaciones 

y de argumentos. Se  ha pasado de confrontar unos hechos hm- 

nos a un medio f í s i c o  a considerar un hecho o fen&neno, tan- 

t o  f í s i c o  como hurieno, f r e n t e  a un entorno, que es todo l o  

que l o  envuelve, en el  marco de  un espacio ( 12) 

En ocasiones, para la  compmnsibi de urta realidad espa- 

cial se acude a los temas fuente de arguementos tmdiciona- 

les, como las circunstancias  físicas, l o s  factores humanos y 

econ&micos, a d  cano a f ac to re s  locacionales relacionados 

con espacios próximos: y l e  janos, junta a o t ros  aspectos como 

l o s  procesos h i s tór icos ,  po l i t i cos  y leg is la t ivos ,  psicológi - 
tos, etc. de l o s  habitantes de dicha brea. Se he aunentedo 

el número de var iables  que inciden en la búsqueda de emlim- 

cii3n. 

E l  desarrol lo  de  la  ~ e o g r a f s a  t eo ré t i ca  t a m b i h  ha teni-  

do su influencia.  Y a  se había manifestdo parcialmente con la  



apmximaci6n fuici#ral. En la ac t t r t l idad  se ha profundizado e 

i f~c3uso  cuent i f icedo,  cambiando s u  nombre por  e l  de a n á l i s i s  

miliond ' 13)m En esta nueva s p r u x i n e i d n  l o s  temas que sus- 

d i t a n  maer i n t e d s  son los de í n d o l e  económica y s u  adl i-  

fsis c o n s i s t e  en el t r a t amien to  de los nudos o ciudades en q u e  

se generan, su d i s t r i b u c i ó n  jerárquica ,  las conexiones e x i s t e 2  

ws entre los d ive r sos  elementos de ese espacio, t r a t a n d o  de 

k d e n t i f i c a r  les redes y f l u j o s  e x i s t e n t e s  por tales redes, 

hastu llegar a delimitar un área ntás o menos cohesioneda que 

es lo regíh. Aperecen cliiraniente una serie de  elementos es- 

atices, la estructura e s p a c i a l  y unos procesos i n t e r n o s  y ex  - 
'@emms que son los que proporcionan el d e s e r r o l l o  y d i n e n i s m  

de uias areas. Como tal& de A q u i l e s  d e  kii modelo aparecen 

10s mims econbmicos, e l  uso d e  ios  recursos, el inte-2 

bio desigual, la  existencia de un c e n t r o  y una p e r i f e r i a ,  que 

los geógrafos uterxistas achacan al modelo de  d e s a r r o l l o  capi- 

tai ista t 44) 

N o  podemos dedar de citar el a n á l i s i s  r eg iona l  u t i l i zan-  

do Gamo hierco la  teoría genera l  de  l o s  sistemes. Según la m i s  
m, une región o espacio  determinado es un sis tema,  in tegrado 

por d ive r sos  subsistemas e n t r e  los que sobresalen l o s  subsis- 

tenes fisico y humano. E l  subsistema físico se h a l l a  in tegra-  

do por los elementos c l im&ticos ,  e l  r e l i e v e ,  el suelo  y l a  ve 
g e h c i b n .  E l  subsisteme huneno, más dificil de de l imi ta r ,  se 

halb inb- p o r  elementos como la población, s u  economía, 

cultura, o q p n i z a c i b n  p o l í t i c a ,  etc. Las  r e l a c i o n e s  e n t r e  los 

elemenbs que conponen cada uno d e  los subsistemas y d e l  sis- 

tema en  genera l ,  son muy c~nplejes y d e  diverse- na tura leza .  

Todas ellas son r e c l p m c a s ,  afectando en mayor o menor grado 

al conjunto. La vegetación o l a  a g r i c u l t u r a  ya no está aso- 

c iada  necesariamente a un clima, s i n o  a unas concepciones 

c u l t u r a l e s .  P o r  o t r o  l ado  las i n t e r r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  d e l  

sistem adquieren cada vez mayor importancia. La región o 

sistema es a b i e r t o ,  sometido a la  i n f l u e n c i a  de l o s  o t r o s  

sistemas mediante l a z o s  o vinculas, y con las que se e s t a b l e  

cen f l u j o s  d e  población, capitales, exportaciones,  h á b i t o s  

c u l t u r a l e s ,  etc. Lógicamente e l  é n f a s i s  se pone en el  cómo y 

el porqué, sobre e l  i n v e n t a r i o  d e l  qué, dónde. 

Queda f ina lmente  por  exponer l o s  denominados e s t u d i o s  

d e  Breas (area s tud ies )  que corresponde a l  ensayo de  e s t u d i o s  

i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  en t o m o  a un espacio. En la actcrrlidad 

ex i s t en  d ive r sos  departamentos u n i v e r s i t a r i o s  in tegrados  por  

e s p e c i a l i s t a s  d e  formación heterogenea, cuyo punto de con- 

t o  es el i n t e r é s  p o r  los  fenómenos que se producen en un espe 

cio o área determinada. A s í  g e b p f o s ,  economistas, h i s t o r i a -  

dores, e s p e c i a l i s t a s  en derecho, ciencia p o l i t i c a ,  etc. se ir! 

tegran  en departamentos cuyo t i t u l o  es precisammte el de 

e s o s  espacios,  c m o  Anidrica Lat ina ,  Es tudiPrrAsié t icos ,  etc. 

E s t e  hecho aparece  fundenentalmente en los  p a i s e s  6 s  dese- 

r r o l l a d o s  y es q u i d  uno de los  desaflos &S preoclpantes  que 

t i e n e  p lanteada  la  Geografia. E l  ejemplo b r i t á n i c o  es anal i -  

do por B.H. Farper  1 151 



WROXIMACION PEDAGOGICA 

~ C d l  es la proyección que el conocimiento de las d i v e r s a s  

breas, i n c l u l d a  la  propia ,  debe t e n e r  en l o s  p l a n e s  de estudio?.  

E s  indudable que los programas deben recoger  la necesidad 

d e  c t a l q u i e r  ciudadano acerca d e l  conocimiento d e  la rea l idad  

especial d e l  mundo en que v ive  a muy d i v e r s a s  escalas. Pero es 
te conocimiento no debe basa r se  exclusivamente en  el a p r e n d i z  

Je memorístico de datos d e  l o s  d i f e r e n t e s  espacios. 

Acabamos de v e r  las  críticas y al ternat ivzas que se visium - 
bren en la  G e o g r a f h  regional en  e l  b b i t o  acad6mico. Es lógi -  

ca que nos planteemos e interroguemos acerca d e  cuáles son las 

albknat'ivas a n i v e l  educativo. 

LA GEOGRAFIA REGIONAL EN EL BUP. 

Según l o s  programas d e  BW actualmente en v igor ,  la  Geo- 

g r a f í a  que incluyen c o n s i s t e  en temas r e l a t i v o s  a l  propio es- 

t ado  y d e  a lgunas  o t r a s  áreas d e l  mundo ' 16) . son,  casi excl: 

sivamente, temas de Geografía  regional .  E l  o b j e t i v o  p r i o r i t a -  

r i o  es e l  conocimiento de  d a t o s  r e l a t i v o s  a esas breas. R e s -  

ponden principalmente a l  qué, ddnde de l o s  d ive r sos  fenómenos 

que i n t e g r a n  la rea l idad  en el m r c o  o espacio nacional  y su- 

pmnacional .  La comprensión y explicacibn de t a l e s  d a t o s  se 

i n t e n t a  conseguir  mediante dos procedimientos. E l  primero,con 

el conocimiento de  aspec tos  de geograf ia  genere1 humana y ecc 
n6mica. Son los temas de población y economia que anteceden a 

l o s  temas d e  Geografía regional .  E l  seguido procedimiento,más 

complejo, c o n s i s t e  en s i t u e r  la  Geografía -1 propio es tado 

tras e l  conocimiento d e l  mundo, y en e l  marco d e l  pasado y 

de  un medio f í s i c o .  La r ea l idad  a c t u a l  de Españe debe con- 

seguirse  tras el conocimiento d e l  mundo, e l  conocimiento 

d e l  pasado, e l  cua l  ha es tado condicionado por e l  medio f l -  

s ico.  

Los l i b r o s  de t e x t o ,  r ecursos  tendentes  a c m s e g u i r  este 

propósi to,  cons t i tuyen verdaderos inventarias, ca tá logos  de 

fenómenos y d a t o s  r e l a t i v o s  a España o es tado desc r i to .  U t i l i  - 
zan la aproximación t r a d i c i o n a l  de contraponer un medio físi- 

c o  a unos hechos hu-manos y econbmicos. E l  bnfas i s  se s i t ú a  en 

la unicidad, en l o s  caracteres d i s t i n t i v o s  de aque l  espacio. 

Las imágenes f o t o g r á f i c a s  que incluyen,  t ransmiten d e  forma 

más acentuada l o s  caracteres d i s t i n t i v o s ,  la personalidad d e l  

luga r  d e s c r i t o  en e l  texto .  E l  d e s a r m l l o  de l a  Geografia a- 

démica en las Últimas d k a d a s ,  as5 cuno la abundancia de  fuen - 
tes informativas,  expl ican  e l  que nues t ros  l i b r o s  se hayan 

convert ido en verdaderas enciclopedias.  

Los i n t e r m g a n t e s  que p lantea  l a  s i tuac ión  que acabamos 

de  señalar son múlt iples.  ¿Es Qste e l  t i p o  de Geografia que 

requ ie re  e l  alumno? ¿Adquiere a l  f i n a l  d e  s u  ap rend iza je  una 

verdadera comprens ih  y expl icac ibn de las d i v e r s a s  realida- 

des  de  las que 6 1  forma pa r t e?  ¿Conoce los problemas que 

a fec tan  a la sociedad y s u  dimensi6n espac ia l?  ¿Cómo está 

ad ies t r ado  geogr6ficamente para  e n f r e n t a r s e  a l  futuro?.  Mucho 

nos tememos que para obtener  las r e w u e s t a s  adecuadas a estos 

p l a n t e m i e n t o s  haya que e s p e r a r  mucho tiempo. Lo que pre tende  



m s  a continuacibn es ofrecer respues tos  a estos planteamientos 

desde la perspect iva  de  las nuevas tendencias en educación. 

LOS PUNTOS DE PARTIDA 

A l  e s t r u c t u r a r  un programe debe t e n e r s e  en cuenta  l o s  ele- 

mentos i n t e g r e n t e s  d e l  mismo, su importancia y je rarquización,  

as1 cano el t i p o  de cues t iones  a las que se pretende responder, 

todo e l l o  relacionado con las necesicbdes de l o s  d e s t i n a t a r i o s .  

La pedagogía actual nos o f r e c e  un modelo nonmt ivo  que vamos a 

u t i l i z a r  ( 17) 

E l  punto d e  p a r t i d a  es la considereción de las necesidades 

p resen tes  y f u tu res  d e l  a l m o ,  el  conocimiento d e  a q u e l l o  que 

adquiera  mayor r e l evanc ia  p a r a - s u  f u b n i .  En base al mismo de- 

ben p lan tea r se  l o s  o b j e t i v o s ,  contenidos y a c t i v i d a d e s  d e  

aprendiza je  d s  adecuados. Indudablemente, la necesidad d e  in- 

tegrarse en la rea l idad  en que vive j u s t i f i c a  la presencia  de  

temes que l e  conduzcan a un conocimien.b y comprensión de  la  

m i s m a ,  a d i v e r s a s  escalas. L a  necesidad de a d q u i r i r  y desarro- 

llar unas actitudes, capecidades i n t e l e c t r a l e s ,  conocimientos, 

son l o s  aspectos  que deben t e n e r s e  m cuenta  a la  hora  de di- 

ñar c u a l q u i e r  programe, temi o w e r i e n c i a  d e  ap rend iza je  
( 18) 

OBJETIVOS EDIEATIME 

F r u t o  d e  las necesidades p lanteadas  formularemos a conti-  

nuación l o s  o b j e t i v o s  genere les  a los  que d e b e d  tenderse.  

Primeramente y con r e l a c i ó n  al M i t o  d e l  Conocimiento,hay 

que p l a n t e a r s e  aque l los  contenidos  informativos que se crean 

indispensables,  teniendo en cuenta l o s  conacimientos ya posefdos 

al haberse adquir ido  en l a  etapa a n t e r i o r  y aque l los  que puedan 

a d q u i r i r s e  p o r  o t r o s  canales.  La d ispos ic ión d e  tales conocimien - 
tos deberá e s t r u c t u m r s e  d e  tal forma que aparezcan l o s  p r inc i -  

p i o s  generales,  genera l izac iones ,  l o s  conceptos que in teg ren  las 

m i s m a s  y l o s  d a t o s  o ejemplos e x t r a í d o s  de  la rea l idad  que si* 

van de i l u s t r a c i ó n .  E s  d e c i r ,  cons iderar  importante i a  i nc lus ión  

de i d e a s ,  p r i n c i p i o s  y conceptos que ayuden a comprender l o s  de- 

tos o fenbmenos de  ese espacio. donceptos c m  dis t r ibuc ión ,  

loca l i zac ión ,  movimiento, deberán i n c l u i r s e  junto a l o s  d a t o s  o 

ejemplos que l o s  i l u s t r e n  ( 19) 

A continuación debe p l a n t e a r s e  e l  t i p o  d e  habi l idades  a 

a d q u i r i r  y ejercitar. Debedn corresponder a d i s t i n t o s  émbi- 

t o s  como las i n t e l e c t u e l e s ,  matrices, soc ia les ,  etc. Las in te-  

lectvales deberán d e s a r r o l l a r s e  mediante ac t iv idades  de aprendk 

z a j e  que se consideren 116s necesa r i a s  para cada s i tuaci6n.  Algu 
.- 

nas  genera les  como las comunicativas, mediante e l  t r a b a j o  con 

t ex tos ,  mapas, fo tos ,  e s t a d í s t i c a s ,  a diversos  niveles.  Los de- 

ba tes ,  l o s  t r e b a j o s  a r e a l i z a r  por e s c r i t o ,  l a  u t i l i z a c i d n  de 

problemas o temas para su  indagación, const i tuyen ac t iv idades  

adecuadas p a r e  s u  desenvolvimiento, l o  mismo que el t r a b a j o  en 

equipo d e s a r r o l l a  otras hab i l idades  sociales. 

E l  tercer ob je t ivo  a considerar  es e l  r e l a t i v o  al ámbito 

a fec t ivo .  E s  s i n  ninguna duda, w de l o s  aspectos  &S cnplg 

j o s  y a la vez marginado en e l  campo d e  la  enseñan26 de  la  Geo - 
g r a f h .  Debemos pensar  que la propia  inc lus ión  d e  contenidos y 

a c t i v i d a d e s  geográf icas  supone la posesión de unos va lo res  que 



j u s t i f i c an  tal elección, f r e n t e  al UQ de otros instrunientos 

académicos que se rechaten. E l  diseño de l o s  temas, e l  t iem- 

po de  que van e disponer, el material u t i l i zado ,  presupone l a  

expresión de unos valores  que intentunos tmsmitir e incul- 

cllr a l o s  alumnos, basados en la autorided de une d i sc ip l i ne  

o de l  profesorado. La edirsrr.ibn recibida en el pasado ha es- 

tedo impregnade de valores,  que ahora, desde une perspectiva 

epoyada en o t r o  sisteme de  v d o r e s ,  descubrimos. Esto debe 

alertamas e n t e  la  responsabilidad presente. 

Redulte Imposible la fonirrrcibn dE3 ciudadanos neutros, 

e d p t i c o s  y efióneo el pensar en la exis tencia  de  ge6grafos 

y profesores igualramte neutros, objet ivosm De ahi la nece- 

sided de  foniiar criterios y a c t i t u d e s  d e  l i b e r t a d  y response - 
bi l ldad  en e l  alunno para que see O s t e ,  en la confrontación 

con situaciones dispems, y en el debate de sus puntos de 

vista, la fonna para que vaya edquklendo su personalidad, 

valores,  dieposiciwies a n t e  la  sociedad, el media, l o s  pro- 

blemas que l e  afectan,  &cm Ocuparle m act ividades  que l e  

afscten directeinente, el  desempeño de papeles, la  toma de d a  - 
cidmes, m en- o t m ,  est r r i tegias  adecuadas para  fonnar 

rnTENIDOS 

Dos son las crons-isnee poevi2is que convi 

ah este crparrtado, La primera es% mlacimmch cai el  concepto 

emab. á;onslstas m que cualquier teaia, fmdbeno, problema que 

quism incldksts m el programa, pude estudiarse a var ios  ni- 

veles,  qa van, desde e l  es tudio l o c a l ,  has ta  s u  consideración 

m u n d i a l .  A s í  pues, la seleu;i6n de c ~ a l q u i e r  contenido deberá 

realizarse igualmente dentro de une escala determinada. N i  que 

dec i r  t ime que pare ia mejor comprensibc d e l  fendmeno o tema, 

es conveniente ana l iza r lo  y conocerlo a o t m s  escalas. 

La segunda consideracibn es el  enfoque s i s t h i c o ,  monisti - 
co, integrado que deberá darse a l o s  contenidos de  dichos te- 

mas. Frente  al  enfoque e n a l i t i c o  t rad ic iona l  y su  producto,los 

temas a is lados ,  a sus dos n ive les  o escalas, la  mundial y la  

estatal, la  t e o r í a  genere1 de l o s  sistemas permite iden tdf icar  

la  realidad c w  un conjunto, integrado por diversos subcon ju~  

to s ,  l o s  cua les  a su  vez m hal lan fmniedos por elementos y 

leiciones. Los fenómenos na tura les  y l o s  procesos que los unen, 

constituyen e l  sistema naturel .  Los fendmerms económicos, se 

hal lan btimamente relacionedos en t r e  d formando l o  que se de - 
nomina el sistema económico, e l  cual a su vez, establece una 

serie de relaciones con o t r o s  sistemes o subsisteraeis humanos y 

naturales.  Como consecuencia, d e l  análisis ecodmico tradicio- 

na l  con rasgos deterministas y est&ticos, se ha pasado a una 

geografía funcional is la ,  e s t ruc tu ra l i s t a ,  u t i l izando el cmcee 

to sistema y proporciooendo une visión conpleje y d e  equ i l i b r io  

dinámico de la supar f lc ie  terrestre, e cualquier  escala. 

Varias am las ~lternatives establecidms durante l o s  Uti- 

mos eños en l o s  progranas mgionales. La primere es la inclusión 

de que son investigedDs por e l  propio estudiante,  proceden - 
tes de la redi- próxima. E l  tmba jo de campo, le obtención de 

i n f o n s c i h  da primeni mm, l a  necesidad h un tratamiento lite 



-o, g d f i c o  y e s t a d í s t i c o  d e  l o s  datos, as1 com, la  presen- 

t a c i ó n  lógica de l o s  r e su l t ados ,  es p a r t e  de las ac t iv idades  

d e  a p r s n d i z a j e  que el  alumno d e s a r r o l l a  en l a  as igna tu ra  Geogrs 

fia. Los temas son variadisirnos y pueden corresponder a l  dmbito 

d e  l a  ~ e o g r a f l a  física o humana, y la escala d e l  fenómeno selec - 
cionado, igualmente, pudiendo i r  desde l a  escala local a l a  na- 

c i o n a l  o supranecional  (21) 

Una segunda a l t e r n a t i v a  c o n s i s t e  en e l  es tud io  de ejemplos 

o muestras de  l a  m a l i d a d  especial a n t e  la  imposibi l idad de in- 

c l u i r  todo con el r i g o r  necesario.  Se trata, mediante e s t a  al- 

t e r n a t i v a ,  d e  conocer en toda  s u  pmfundidad un aspec to  de la  

ree l idad ,  acudiendo a ejemplos que tradicionalmente se han con- 

s iderado como i r r e l e v a n t e s ,  pero  que permiten conocer mejor l a  

rea l idad  gozando a d e d s  de mayor motivacidn pa ra  e l  es tudiante .  

Conocer l o s  problemas que t i e n e  un núcleo d e  l a  Costa Brava,sus 

transformaciones r e c i e n t e s ,  l o s  cambios e s t ac iona les ,  nos pe* 

te conocer en m y o r  m e d i d a ,  y p o r  ext rapolac ión,  e l  impacto d e l  

turismo en otros nbcieos, y en un esfuerzo de s í n t e s i s ,  l o s  re- 

s u l t a d o s  en ese espacio. E l  ene i l i s l s  d e  una explotacidn agraria, 

o d e  un patrón d e  pesca,  nos ayuda igualmente a i l u s t r a r  la  com - 
p l s j i d a d  d e  la r ea l idad  y a comprender mJor mediante una iden- 

t i f i c a c i ó n  con las p e r s m a s ,  los problemas que poseen, s u s  con- 

duc tas  y así conprender los mecanis i i~s  y procesos d e l  funciona- 

miento d e  una p a r t e  d e  la real idad.  Su o b j e t i v o  es descubr i r  

las fuerzas que inc iden sobre la  persona, y a d  comprender m e -  

jor las tomes de dec i s ibn  d e l  individuo. P o s t e r i o ~ e n t e  y por  

ext rapolac ión,  descubr i r  los factores y procesos que moldeen 

las eociedades (22) 

U n a  tercera y semejante a la  a n t e r i o r  c o n s i s t a  en la se- 

lecc ibn  de temas de es tudio .  L a  imposibi l idad d e  e s t u d i a r  to- 

do, y la  importancia jerarquizada d e l  conocimientp, ha pmvo- 

cado s i t u a r  en primer lugar  e l  e s tud io  de tenias de Geografia 

urbana y de  G e o g r a f h  econbmica. E l  e s tud io  t e ó r i c o  de l a  ciu- 

dad y su  ap l i cac ión  a l o s  l u g a r e s  en que uno hab i t e ,  pasa a 

ser un tema re levan te  para  l a  comprensión de  la rea l idad  en 

que uno vive. Es e l  caso de  l o s  a l W n ~ S  que habi tan  c e n t r o s  

urbanas que es la porción d s  elevada d e l  co lec t ivo  estudian- 

til. Lo mismo puede d e c i r s e  d e  l o s  fenómenos económicos. E l  e? 

t u d i o  de la a g r i c u l t u r a  o de  la  i n d u s t r i a  en s u s  d ive r sas  esca 

las permite, además, r e l a c i o n a r  no & l o  dicho fenómeno con l o s  

aspectos  n a t u m l e s  de  clima o r e l i e v e ,  s i n o  tambi6n con o t r o s  

de na tu ra leza  locac iona l ,  c u l t u r a l ,  p l l t i c a ,  etc. 
(23) 

LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ; 

Para  conseguir  las m e t a s  f i j a d a s  en  l o s  ob je t ivos ,  además 

de  seleccimar determinados contenidos,  se requ ie re  t e m b i h  

l a  se lección d e  ac t iv idades  de eprendizaje.  S i  tradicionalmen- 

te l o s  contenidos se han v e r t i d o  sobre unos almnos m e r o s  recee 

t o r e s  pasivos,  desempeñando e l  l i b r o  l a  funcibn de emisor, y e l  

profesor  l a  de  c o n t r o l  de ese sistema comunicativo, la  s i tua -  

c ión  a c t u a l  debe v a r i a r  notablemwite. La clase no debe empezar 

con una a lus ión  a l  tema prev i s to ,  con una exposicibn desc r ip t i -  

va, r e f e r e n c i a s  a l o s  conceptos y terminos c lave ,  l o s  tipos y 

c l a s i f i c a c i o n e s  de los fenómenos que se es tudian ,  señalando f i -  

nalmente ejemplos que i l u s t r e n  tales hechos o f e n h e n o s .  



La dlizaci6n del d b d o  deductivo p a r t i d o  de u ~ i  hi- 

pótesis o probleira, a c t i v i d a d e s  indagatorias que permiten la  

p a r t i c i p a c i ó n  y e l  descubrimiento , const i tuyen l o s  pmcedi- 

iriientos que en la  ac tua l idad  se consideran más r e l e v a n t e s  en 

las kc t iv idades  de ap rend iza je  (24) . 
Ahora el  punto de  p a r t i d a  debe ser un problema, una cues- 

tibn, un tema a i n v e s t i g a r ,  y m a l g o  a exponer o d e s c r i b i r .  

La a c t i v i d a d  d e l  e s t u d i a n t e  debe c e n t r a r s e  en la recogida de 

datos, en  s u  d iscus i 'on ,  en e l  trabajo en equipo, en i n t e r r o  

mse a si mi- y obtener  r e spues ta  de las f u e n t e s  d e  infor 

qsc i6n  t r a d i c i o n a l e s ,  como los l ib ros  y otros t i p o s  d e  docu- 

mentos literarios, e s t a d í s t i c o s  o gr&ficos. Debe adop ta r  d i s  - 
t i n t o s  puntos d e  vista, pa ra  l l e g a r  a valorar l e  rea l idad.  

Canph-ece la actividad t r a d i c i o n a l  con la que se propone. En 

la p h e r a  el e s t u d i a n t e  escucha, lee, toma n o t a s  pa ra  cono- 

cer y memorizar une, información. Información que por  o t r o  la  

do 61 no se ha pregun'ado. Los resultados cons i s t en  en la 

txYm~lilS.s&ón d e  inforniacibn, escuchanQ y leyendo, gmeralmen- 

nclaptando una s t i t u d  pasiva,  con d é b i l  inotivacibn en su 

quehace por su cadcter pas ivo  e iffipositivo, pa ra  conseguir  

e]. cmoemmto de los  tenias d e l  prograna. En e l  segundo pro  

cedimiento, c u n s i s t e n t e  m abeldar dEs forma d i s t i n t a  e l  con- 

-o o teiaa e legido,  se intenta d e s a m l l a r  las hab i l idades  

intdectuales, s o c i a l e s  y cominicaUllas d e l  alumno mediante 

4 estividad, t r a t a n d o  temes que l e  afectan, l o  que ocasione 

un mayor a f b  de indag~~idn y de preocupaci6n por  informarse 

cm objeto de resolver las dudas suscitadas en clase en e l  mar- 

co de 1- temas planteados  '25)  . R-rdws que uno d e  los de- 

s a f i o ~  a c t u a l e s  eondsh  no &lo m eprmcbr, sino en aprender 

a aprender,  a d q u i r i r  una capaci tac ión en la fozma d e  a d q u i r i r  

conocimientos, v a l o m r l o s ,  expresar los ,  u t i l i m l o s ,  etc. 

ALGUNOS ESWLOS 

Las renovaciones experimentadas por  la enseñanza d e  la  

Geogrefia en e l  %bi t0  de  sistemas educativos no t a n  r í g i d o s  

como el nues t ro ,  cons t i tuyen verdaderas muestras d e  las ca- 

racteristicas y a t r i b u t o s  que acabamos de  señalar .  Todos ellos 

son e l  r e s u l t a d o  de  experimentaciones l a rgas ,  sometidas a cri- 

ticas y valorac iones  profundas. 

E l  primero corresponde a l  proyecto r e a l i z a d o  en Estados 

Unidos en la d b d a  d e  l o s  sesen ta  y conocido como el Ameri- - 
can High School Geography P r o j e c t  (H .S .G.P. ) '26) . E s t e  plan 

d e  e s t u d i o s  i n c l u i a  un tema d e  ~ e o g r a f i a  r eg iona l  c o n s i s t e i r  

te en el  e s t u d i o  d e  un p a í s ,  Jap6n, correspondiente a la  seu- 

ta y Ú l t i m a  unidad d e l  curso. Dicho tema se abordaba tras es- 

t u d i a r  contenidos correspondientes  a Geografía urbana, eco& - 
mica, c u l t u r e l  y p o l í t i c a ,  en l o s  que se i nc lu ían  ejemplos 

d e l  propio p a i s  y d e  otms dreas de  la  slrpsrficie terrestre. 

Especia l  6 n f a s i s  se pone en los t r a b a j o s  locales d e s a r m l l a -  

d o s  a t r a v 6 s  de la  m e b d o l o g h  y docunentacibn que ofrece s u  

Handbook. Sorprendentemente, l e  revisibn r e a l i z a d a  de este 

proyecto educativo en el año 9979, ha alterado levemente el  

contenido y a c t i v i d a d e s  de  las c inco primeras unidades, y ha 

s lgr imido la  sexta y Gltima unidad cans i s t en te ,  como acabamos 

de señalar, en el único ejemplo d e  Geografla regional .  Las  



d e  esta supresión lsrr podemos relacionar cm l o  que he- 

nios -o m la primera parte de este trabajo y que a fec ta  

a la eneeñanza u n i v e r a i t a r h .  Es  toclavía m y  pmnto  pare cono- 

cer les m c i m m s  l e v a n t d a s  por tal swre*, ya que in tu i -  

mas que e x i u t i d n  arg~i~enb8 favorables para la inclusión de 

una unidad de 13eogrriPíe regional, aunque tarabih continuará 

opinándose sobrs la e s t e r i l i d a d  de tal apmxhs*, de l o s  de- 

fmtos que lleva 00n y d e  los resu l tados  poco sa t i s f ac to r io s  

de tul qaradbj 

E l  ~~ e&mplo lo  mxtraanos d e l  proyecto Geography 76-14 

en wrm d e  m > c p m l m m t a c i b i  en el RBICW) Unido, y que ya ha s ido  

dhañmdo el mireo d e  t r a t a d e n t o  de  ura d e  de temas, en  l o  

qla u3.08 llmm la natriz del Orogrena ( T h  CUITICulun JnI?atrix). 

Según dimhm mtrir, loa ouatro teunas seleccbmwhs pueden y de- - 8-- a h b  tres e d m  absolutas, pequeih o lo-, 

isedia y glrrhrl O inuidhl. AÍ el cuarto tena seleccionado, la 

geati6i de a @&8ttM&m h~*r3-8 y su8 a n b m o s  (Uaneging niarr- 

teRwr buqxde8 e8 )&u?iada a eecaie lrrgl, red de tpens- 

p i s h e  cn G m  B r e b k  o EuIDQa O c o i d m h l ,  y finalmente a es- 

e glhüal candstmta m el estudio de la es tnrc tura  y d i s t r i  

buWmes a nivel nurd-, -las ma&s ~16reear y s u s  d i f e r en t e s  

r e c b  de tdfh (2'7) m 
Finali#nta &ahm el ejemplo del p l m  de estudios frances I * 

~ a p o n d ~ ~  al -undo ciclo d e  la enseñante secuidaria y 
m .  1 

qwi hm &rada en vigor .en el curso l98I-62. Ffuto del  t raba jo  5. 
r m  

yen unos temas correspondientes al mundo en que vivinios, en el  

primer año, al q m  sigue un es tudio de Francia en el  contexto 

europeo. En este segundo c i c l o  ( ~ r e m i e r )  se hon seleccionado 

seis temes que traten de pmporciwrar un conocimiento de Frun- 

cia a tres escalas o niveles:  regionai ( ~ a y s ) ,  nacional y SU- 

pranacional (~rancier y el marco europeo y d e l  Mercado ~omún). 

Ejemplos de tenias seleccionados, son l o s  siguientes: l o s  me- 

d i o s  naturales ,  l o s  modos de ocrpecibn y es t ruc tura  del espe- 

c b ,  l o s  modos de explotación y organización de l  espacio (a) 
Como puede comprobarse, en tal propuesta ha desaparecido el i~ 

ventario o c a m o g o  de datos  r e l a t i vos  a un espacio po l l t i co  o 

regional,  as5 como la vis ián  a i s l ada  d e  una realidad,  a la es- 

cale que see, con l a  confrontación ecológica t rad ic iona l  de  me 

Estos  ejemplos nos muestran la  tendencia ac tua l  en l o s  p+ 

nes  educativos de diversos  países,  de  l o s  programas de  Geogre- 

f h  regional consis tente  en una integración de l o s  cantenidos 

regionales  en temas giobeles,  4 s  amplios. A s í ,  un conocimien- 

ta regional,  sigue como ejemplo o ilustracibn a la presenta- 

ción t eó r i ca  correspondiente. Deseparecen t % t u l o s  tradiciona- 

les como Geografh de Frencia, Gran B r e t a ñ a  o Japón, siendo 

desplazados y sus t i t u ídos  por  o t r o s  tenas estudiados a diver- 

sas escalas, tretando de in tegrar  l o s  conocimientos diversos 

que ayuden a expl icar  el fenómeno espac ia l  y s u  proyección en 

el tiempo presente y f uturp. 

realizado por la c d s i b i  Geographie e t  enseignerent , el plan 



&Puede & Geografía regiond de nuestros  planes de estudio 

de  hehillemto responder al misno esquema metodolbgico que a 

p r i r i d p b s  de siglo?. Evidentemente, no. Han cambiado múltiples 

aspectos en tomo e ella pare que no la afecten y modifiquen s u s  

tancialniente. 

Han csrbirrdo las necesidades de los alunnos. Estos ya m 

necedtin merClRentg u m  in fomre ik i .  Hay que desarmllar sus  

habilldrrdes y a n ~ r l e s  mediante e je rc ic ios ,  a ueer, eplicar y 

umlosar i a  Infonmciki en su diiaensión espacial. Hay que ense- 

*les a pencar #rat, geógrafos, c m  la adquisición d e  une meto - 
-logia. 

La Geogrrrfh acad&dca se ha nadificedo notablemente en las 

Cltirms a s .  No podemos u t i l i z a r  esquemas ~e todo lóg icos  trmg 

nachadwr. tien aperucido nuevos p l a n ~ n t o s  que h ~ y  que int-  

du&r a los 88tW3.08 d e  ~eograffa. La i n b g m c i 6 n  de  los temas 

regionales a loo de G e o g r a f h  general o b n & t i a i  es evidente. 

E l  eutudio dmdbdcm dm un t e m e  a diversas escalas regimales, 

a- (i mjor el fe- y sus di fe ren tes  ~iarcos es - 
paciales. Loir eitudioa btegmdos de  -&= def Midas ,  la ciudad 

a que una V~VLI, ed e u ~ ,  108 b b i t o s  awmestatales, son r- 

tos conetmtes pua h in tardiscipl i r r r r ided,  tento social cano 

mturrrl. Los plrrnee de estudio d e  la ~ ~ ~ z s  nedh no deben 

coPlioeporder a m-s de la geografía acadhica, &m que 

&a h paemb a ser la fuente de recuraos educativos pare poder 

ayudar al futuro ci- a cowrender aaejor la realidad. 

Las -iwes en el  tema educativo nos proporcionen 

las orientaciones prec i sas  para  hacer e fec t ivos  l o s  a p r e n d i c  

Jes. La planif icaci6n de la ectividad educativa atendiendo a 

una serie de c r i t e r i o s  debe alterar profundamente las expe- 

riencias de  aprendizaje tmdicionerles. Los recursos de clase, 

a 
l i b r p s  de  texto ,  cuctividades d ivers i f icadas  deben estar más 

prdximos a la r e d i d a d  del aluram, para  que vaya descubriendo 

la mlevancia  de  s u s  aprendizajes. La consecución de las me- 

tes previs tas ,  el enriquecimiento d e i  alumici con las expefian- 

cias m b  variadas  y la  rwlavmcia d e  s u s  conocimientos y habi- 

l idades  para af ron ta r  e l  futuro,  han d e  ser elementos que he- 

asbs de va lora r  constar~temente en nuestra  quehacer educativo. 

Estos  tres elementos, necesidades d e l  aluuio, geografía 

acadQnica y mgtodos educativos, han de ser l o s  que deben or ien - 
tar e l  diseño de  cualquier plari de er,tudios en sus  diversos n& 

veles,  ya sea un curso c ~ n p l e t o  p la act ividad de un día. Des- 

graciadamente, pocas son las investigaciones que se han reali- 

zado acerca de estos temas en nuestru p d s ,  l o  que hace toda- 

vía  &S urgente su  necesidad, fundamentelmente an t e  fu tu ros  

cambios de planes de es tudio en l o s  que la Geografía debe de- 

sempeñar el papel que l e  corresponde. 



( 1) Vbse a este mrgecto las  orientaciones ewuestas por e l  

Uinisterio de Educación, y los atu los  de los  temas plan - 
teados m el B.O.E. no 93, del  l8 de abril de 1975, pp. 

806142. 

( 2) Una rnuestna dCS l o  que acabamos de se- es que en e1 

curm 1981-82, de h 31 asignatures ofrecidas por e l  De- 

partaamto de Iisogmfh de h Universidad de Barcelona,@ 

lo 7 pueden conBider~use como de Geagraf %a regional. Estas 

aont ~ ~ f h  de E@, Espacios y sooiedades, Países Ng 

ditSm&Woa,, Teor la  Regional y ki&lisis Espac&l, Geggre- 

4% Regional dm .Esp&, GeqlraPh de los Países Catalanes, 

Geografía de los Pdses I b e ~ ~ s .  

( 3) A este regpecto pueden ojearse los 4nuarios publicados por 

las diferente8 universidades da España o de otros paises. 

c Iguabnente, esdsten gulas publicadas por asociacimtas de 

gjeógdos, canio la Guide to Graduate Departments of Geo- 

p h y  in  the Un$- 8tates and CMeda (~socisrc$bn de .. 
*6~mfo% -s. Publ%caia anualiñente). Tenibien e+ 

te otra gida de las mi- cara;tds$i.ws pubiicadtt en 

O r m  Bretaih. 

( 4) 8in rdnp-18 hxli, la obre d s  Uacumntadi  e8 1. de Roger 

- h@GHUL citada m la. b i b U a g d a .  En aaistellam, la edi- 

tada por la ASOCUCiON DE ESPA~~UES, igualiiiente 

cit8da en la bibllogrefia. 

( S) La formulación ds clara de la nitunaleira de la; G e o g ~ l a  

mgion&l y su prioridcd c m  tarea f m e n t a l  de- los ge-& 

grafos se produce en les obras de R. WIRTSHORhE, The Netu- 

tellana, Edic. Universidad de Bercelone, 197 1). 

( 7) Algunos de estos juicios crlt icos aparecen expresados 

en 1PI obra de A. REYNAULI, parte 3i , citada en la bibiio- 

grefia. 

( 8) W. BUUGE, Theoretieal Geography, Lund Studies in Geography, 1 

w56, pbg. XV. 

( 9) Una de las primeras fonnukiones se l leva e cabo por D..: 

WITTLESEY, en el art%culo: The regional concept and the 

regional m e t h o d ,  de l a  obra P.E. JAES y C.F. J[WIIEG (ed). 

Awrican Geography. Inventory and Prosp@ct.  recuse 
üniversi t y  Press, 1959) , pp. 1948. 

(10) Este t ipo de regidn ha suscitedo myor atención entre los  

(pc~nondstas. Condltense por ejemplo las obres de ISARD, 

LASEN y RICHARDSON, c i m a s  en l e  bibl iogMfa, 

(11) lar e>tposlcibn más prcidsa de esta idea apamcs en ha oo- 

m i d a  matriz de datos geog2.bfioos, fd- par B.BERRY, 

Approaches to Regional kralysis: A Synülessis, en AnnelsL 

Assoc. of Americen Gwgrepher ,  Vol. 54, 1964, pp. 2-11. 

(12) E l  ejemplo m6s evidente de este tendencia corresponde e 

l l os  trabajos recientes de algunas tesis doctosales, -1 

cano también en asignaturas que c~rresponden el aneilisis 

de un tema, de GmgrafSá  flsica, hunena, ewnúaicg o ur- 

bana en un espacio. Tipologh agraria de Cataluña, Gm- 

gmf ia urbene de Barcelona, l os  suelos de Cataluiia, scwi 



a s i g n a t u r a s  que aparecen en e l  plen d e  e s t u d i o s  d e l  D e p a ~  

temento d e  Geografía de la Universidad cb Uarcelona, en el 

c u r s o  198142. 

(13) La formulación &S pmcisa d e  la ne tu re leza  d e l  análisis 

regional eparece e n  la obm d e  W. lSARD c i t a d a  en la bi- 

bliograf  h. 

( 14) ConsÚltese p o r  ejemplo la  obra de David M. SMITH, Where t h e  

G r a s s  is Greener. Living in an mequal b r l d .  Penguin Bwks,  

1979 

(15) Este mismo a u t o r  expone s u  e q m r i e n c i a  en e l  a r t i c u l o  cita- I 
1 

do on la bibliagnrfia. 

( 16) VBese 14 nota nQ 1, 

(17) A este respecto el m y o r  esfuerzo gplicado e la Geogmfia 

Caczwzfmtde ta la obra de N. J. GRAUES, Curriculum P l a m i n g  

in Gmgraphy, Heinernenn, 1979. 

(M) El d i s i s  de las necesidades de los eluinos d e  16 e 19 

a s ,  he sido t-o en el  pr43)mh -y 16-19; en 

su prinera etapa. 

[ 19) ConsGltese por e jenpio, al artlc~lo d e  W-E- UAFaDEN, Pr in-  

cipies, Cww:epts and Exaiplars, ard the Structuring of Cu- 

nicurlur lhits i n  Gwgrephy, m Geographical Educe t im,  Vol. 

2 nB 4, 1916, pp. 421-429. 

(20) Respecto al tenia d e  los v a l o r e s  e n  la enseñanza de l a  Geo- 

grerla, r ec imtemente  hen aparecido d ive r sos  a r t i c u l ~ s  en- 

tr@ l o s . q u e  destacamos los de K m  BLANCWORD, Values anda 

GwQrephic e d u c a t i m ,  en Geographical Education, Vol. 1 nQ 

3, 1972, pp. 319-330, y, brals end va lues  in Geogmphic 

Education: Toward a nietarphydc of t h e  enviroruaent, en 

Geographical Education, Vol. 3 nQ 3, 1939, pp. 423457.  

(21) Muestra d e  e l l o  es e l  p l a n  de e s t u d i o s  Geography i n  an 

Urban Aae (Macmillan, 1979) d e  Estados  Unidos, y o t r o s  

publicados en Gran Bretaña. 

(22) E s t a  tendencia aparece en l o s  l i b r o s  de t e x t o  b r i t á n i c o s ,  

por ejemplo, a n t e  la  imposibi l ided "de d a r  la v u e l t a  d. 

mundo en un años', es 'dec i r  e s t u d i a r  con e l  r i g o r  necesa- 

r i o  l o s  d ive r sos  p a í s e s  d e l  mundo en l o s  d i f e r e n t e s  cur- 

s o s  i 

(23) E l  ejemplo d s  no tab le  es el proyecto de  l a  Asociacidn d e  

Geógrafos Americanos, Gwqraphy i n  an  Urban Age, op. cit., 

cuyo primer tema corresponde a l  e s t u d i o  de la ciudad. 

(24) Cons t l t e se  por  e janplo el a r t i c u l o  de  D. ASMUSSEN y J.A. 

BUGGEY, Teaching Geography Throigh Inquiry ,  en G. A. MAN- 

SON y M.K. RiDD, (ed) N e w  perspect ives  on Geographic Edu- 

cat ion:  P u t t i n q  theory i n t o  p rac t i ce .  Kendal Hunt Publ. 

1977, PP. 99-124. 

(25) Un ejemplo se cita en el articulo de E. RAWLING, Enquiry- 

l ea rn ing  f o r  the 1619 y-ld, en Geography i n t o  d e  1980 . 
The Geographical Assoc. 1980, pp. 3 w .  

(26) véase la  nota nQ 20. 

(27) Schools  Council . Curr iculun Development Pro  ject : Geography 

1619, tdain e l m e n t s  of Curriculum f ramework f o r  Geography 

1 6 1 9 ,  1980. - 



(28) E l  plan propuesto aparece m e l  ar t icu lo  de J. t3ETFEUDNT, 

Geographie e t  enseignment: Sur l a  def in i t ion d'un program- 

me pour l e  second cycle de l'enseignement secondaire, en Co- 

mite Nat. F raqa is  de Geogmphie, Recherches Geographiques 

en Fmnce, Tokyo 1980. pp. 17-a). 

ASOCIACION DE GEOGRAFCE w A I ~ € s .  La regibn y l a  geogmf h 

española. Valladolid, 1980. 

BLIJ, Hann J. de. Geography: Regims and Concepts. J. Wiley, 

1981, 31 ed. 

BLUNDEN J. et  al. (ed) . Regionel analysis and developrnent . 
Harper eind Row, Open University, 1973. 

CHORLEY R.J. y P. HAGGETT (ed). Fmntiers i n  Geographical Tea- 

chin. Londres, kthuen, 1965. - 
CWKE, R.U. y J.H. JOHNSON, Trens i n  geography, Londres, P e r  

gemon Press, 19&. 

CRIBIER F., M. ülWIN y F. O ü R W A S T E S .  I n i t i a t i o n  aux exer- 

cices de geographie rdgionele. Paris. SEDES, 1967. 

DALPHINE, A. Espace, R6gion et  S y s t h .  Paris. Economica,l979. 

OOHRS F.€. y L.M. SOMMERS (ed) . World Regional gwgraphy: A 

pmblem capproach. West Publishing CQ, 1976. 

FAFiMER, B.H. Geography, Ama studies and the study of area,en 

Transactions o f  Inst. od Br i t i sh  GeogxaphersCnQ e, 
<J. . 

1973, pp. 1-75. I 

i'i& 
GRIGG David. The logic of regional systems, en - Annals of  Ass. 

Amer. Geog. vol. 55, nQ 3, 1- (Reproducido en WKD 

DAVIES (ed) The conceptual rewlut ion i n  geography. 

Univ. of  Londm Press, 1972, pp. 201-239. 

GRIGG D. ~6gions; Models and classes, en R.J. CHORLEY y P. 

HAGGETT (eds) Models i n  Geography. Londres, Methuen, 

1967, PP. 461-m. 



KOHN Clyde F. Regions and r e g i o n a l i z h g ,  en Journal of  Geogra- 

phy, V o l .  f3 nQ 3, 1970, pp. 134-140. 

ISARD W. Xntroduction to regional scien.ce. Prentice-+lall, 1975. 

-LASEN, J.R. Ensayos sobre economía m ~ i o n a l  y urbana. Barcelo- 

na, Ariel, 1936. 

LEE Roger (ed) . Chanqe and Tradition: Geography ' S  new front iers .  

University of Londm, Queen M e r y  College,  Dept-of 

G e ~ g r e p h ~ ,  1977. 

Y I N S H U ,  R .  Regional Geography. TheOry and practice.  Londres, 

REVNAU), A. La g8ogl.aphie entre  le  mytheet la science.  Essai  

d'epistemologie. Travaux de 1' I n s t i t u t  de Geogra- 

R I c H A N X N ,  H.W. Teoría del crecimiento regional. Madrid. Pi- 

RICHARDSOM, H.W. R e g i o n a l  end u* economics. Penguin Ebdrs, 

SaE  .gABARIS, L.' Sobre el concepte de regio geogrrtfica i la 
.. .. . . 

wya ~~01uci.0, en Ins. d 8 e s t u d i s  cateians. Miscel. 

l a n í a  Pau V i l a .  Granollers, Ed. kntblanc4Aartin,  

BibR . . Y.&. .1it&<n0~ sy&ems and .regional -nomis development, 
. . 

5 - CONCLUSIONES FINALES por Da Adela Gil Crespo 

La Real Sociedad Geográfica organizó entre las acti - 
vidades de este curso tres mesas redondas sobre la ense - 
ñanza de la geografía en los diferentes niveles: E.G,B., 

B.U.P., Escuelas Universitarias de Magisterio y Univer- 

sidad, que se han celebrado en los meses d? febrero y 

de abril 

La finalidad de las mismas era el llegar a conocer, 

dada la problemática de la enseñanza en la Última déca - 
da, como estaba representada esta disciplina en los 

planes de estudios de E.G.B., B.U.P., Escuelas Univer- 

sitarias y qué criterios se siguen en la Universidad 

can vistas a la formación científica y didáctica de 

los profesores que han de impartir esta materia, en 

los niveles citados. 

Para llevar a cabo este análisCs se han formado equi - 
pos de trabajo en 1.0s que han participado profesores de 

E.G.B-,B.U.P., Escuelas Universitarias y Universidad, 

en la elaboración de las diferentes ponencias. Se ha 

centrado el trabaja sobre cuatro ponencias: 

1 - Geogrgfía en los planes de estudios de las Escuelas 

l Universitarias de Magisterio. Sondeo sobre el nivel 
l de conocimientos de los estudiantes que acceden al 
I primer curso de las-Escuelas de Magi-sterio. 

- Comentario de libros de texto de E.G.B. 
- La legislación actual y los programas de Geografía 
en B.U.P. Planes anteriores. Estudio de planes y d- 

programas en otros pafses. 

- Análisis de los libros de texto y material did&ctfco. 
Exptzriencias didácticas. 

El análisis de los diferentes planes de est&ui$ios en 

los tres niveles nos ha permitido ver la flexibilidad 
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o rigidez en su aplicación. Los criterios científicos, 

pedagbgicos y didácticos del legislador = su reflejo en 
la metodología de los libros de texto, en los niveles 

en Los que se utilizan. 

En las Escuelas Universitarias, en el llamado "Plan 

experimental" (1971-1972) en principio, se adoptaron 

unos criterios similares en cuan'to a les contenidos geo- 

gráficos que debían impartirse a nivel nacional, si bien 

a la hora de aplicarlos se ha procedido con gran liber- 

tad, pudiendo decirse que cada escuela puede hacer li- 

bremente la programación de los estudios de Geografia, 

tanto en contenidos como en horarios. 

No existen libros de texto-En las escuelas universi- 
tarias se sigue el sistema de la Universidad y se reco- 
mienda una bibliografía adecuada a la materia de que se 
va a tratar. 

Se destacó en esta ponencia que si esta libertad de 

criterios es aceptable, en cuanto a las materias opta- 

tivas que se deseen impartir, no resulta tan positivo 

el que no existan unas enseñanzas geográficas comunes a 
todos los Centros. 

En E.G B. la Geografia aparece inserta en el Area 
de las Ciencias Sociales, aunque una parte de Geografía 

Fisíca no queda claramente delimitada, pu-S con discon- 

tinuidad se la introduce en el Area de Ciencias de la 

Naturaaeza. 

Ea legislación de B.U.P. que regula los distintos 

p&zgnes de ensefianza analizados, desde 1938-1975, nos ha 

permitido ver a través de las normas metodológicas el 

papel que se concedla a esta materia. Pueden destacarse 

dos dbferentes periodos: el Plan de 193E y el Plan de 

13'k la  considerar^ come *a ciencia auxiliar de la His- 

toria. En los planes de 1953, 1357, 1965, se empezaban 

a vis.luir.brar unos ciertos criterios geográficos, que 

aunque p~xando del enciclopediamo que caracteriza a 

nuestros programas, se acercaban más o menos de cerca 

a los franceses. 

No obstante al comparar nuestra materia geográfica 

COA los principios que para su enseñanza viene dando 

a conocer la U.N.E.S.C-O. con las publicaciones hechas 

por los expertos (Catedráticos desuniversidad, Institu - 
tos, Escuelas Especiales), la geografía en nuestros 

planes de enseñanza está lejos de adaptarse al desarro- 

llo científico y didáctico actuales. 

Las conclusiones a las que se llegó en esta ponencid 

es que la Geografía no ha perdido contenidos si se su- * 
man los que se imparten en E.G.B. y B.U.P. pero lo que 

sí ha perdido es su identidad como una ciencia con con - 
tenidos y metodologia especifica. Ha perdido sistemati 

zación. Se ha fragmentado o se ha convertido en retahi - 
las de nombres carente de significado científico. 

El análisis de los libros de texto de E.G.B. y de 

B.U.P. da a conocer de una parte el distinto enfoque 

en la manera de escribirlos los autores. En los prime- 

ros tienen más libertad de acción ya que los programas 

no son rígidos, pero el sistema que se sigue, es el de 

seguir una metodología arcaizante en la presentación y 

enfoque de los contenidos. 

En los de B.U.P. se puede seguir con cierta proximi- 

dad las orientaciones universitarias de los autores. Pd 
ro unos y otros están bastante alejados de las moder- 

nas tendencias geográficas. Las ponencias trabajaron 

con una cantera lo más extensa posible, establecieron 

unas normas y una metodología que fue expuesta en las 
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ponencias que en su día se entregaron a los participan - 
tes en las mesas redondas. 

Los cambios de planes, lo desmesurado de los pro- 

gramas, la calidad de los libros de texto, la falta de 

prácticas en esta materia, la desconexión entre la 

E.G.B. y el B.U.P., se refleja en la preparación del 

alumnado tal como se pudo comprobar en las preguntas 

formuladas a los alumnos y en las respuestas a ellas 

dadas e nivel be E.G.B. y a nivel de B.UIP. En las 
grhf icas que, me elaboraron a partir de los resultados 

obtenido8 pcmísui de manifiesto: a) las lagunas de co- 
nocimtentos producidas por los cambios de planes. b) 

la deficiente Uietríbución de los contenidos geográfi- 

coa, a &os dos nhreles. c) la falta de preparación en 
geogWia física de los alumnos de B.U.P. d) la falta 

de una emseflanerr de tipo -práctico- e) memorización en 
la di.dáctica de la geografía. 

Todo e1 trabajo realizado en las mesas redondas nos 
lleva r un- canclursiones finales: 

- Plantearse el problema del valor formativo de esta 
materia en un mundo en el que nada más salir de ca- 
sa hay que aprend9r a tomar decisiones. 

- La necesidad de dstelecer una m á s  estrecha dependen - 
tia y comunicacídn- üa la enseñanza en sus diferentes 

niveles, ya que todos ellos forman es1ato::es de una 

misma cadena. 

- Que antes de procederse a un cmbto d.g planes de es - 
tudio se consulte a los especialistas de las dife- 
rentes materias, y que una vez elaborado no se pon- 

ga en vigor sin antes haber pasado por un período 
experimental en alguno de los varios Centros Pilotos 

de que dispone le Administración. 

- Que el profesorado que ha de impartir esta materia en 
el nivel superior de E.G.B. y de B.U.P. tengan la li- 

cenciatura adecuada para poder im&)artir esta discipli- 

na. 
- ~1 plantearse cuál debe ser la licenciatura adecuada p 
ra los profesores que han de explicar, programar y ha- 

cer lar clases prácticas de esta materia, si dado el n 

ve1 de especialización en que se halla la Universidad 

han de ser licenciados en Geografía o e:: una licencia- 

tura específica de Geografía e Historia para dedicarse 

a la docencia. 

- Por último, el dar a ccnocer a los Centros de decisión 
que ante futuros cambios de planes de estudios, la Real 

Sociedad Geogrgfica, Catedráticos y Profesores de Uni- 

versidad, Escuelas Universitarias, Bachillerato, EGB, 

estaríamos dispuestos a prestar colaboración con el 

fin de situar en la ensefianza esta materia qUe conside- 

ramos es importante en la formación del ciudadana me- 

dio, q.e no va a tener otra información que la que ad- 

quiera en los niveles de E.G.B. o de B.U.P. ' 



6 - 1. Métodos y posibilidades de trabajo en clase. 
Pof Josefa Reyes y #aria del Carmen González 

-Pese a la negativa situación de la Geografía en el Ba- 
chillerato expuesta en anteriores trabajos, que traducen 

una consFderkciÓn y planificación inadecuada de nuestra 

matar.&a, su propia virtualidad y la aocíán del profesoya- 

di, pe-iten unos resultados. sin &u- superiores a lo quc 

sab'rla esperar 

Y$n efecto, la eon.dictÓn eminentemente práctica de la 

. W@aA?ía. cchsigue un tipo de elase muy activa y que 

pae!-c$e ser de gran. atractivo para loa alumnos. 1.a puaibi- 

li-&&i de trabajas de 81f.mrelilti@;aei6n8' df recta sobre el 'en - 
ts& -ir&ediata -la canvierten as$ - pase s todas las tra - 

foz%dti$o 'dl Bachillerato. 
, . 7 --!:, I '. 
$40 es n u e s t ~ ~  g~r~pósit~ - no parece que -este se? 'el - .  

lwoif - hacer aqui una exposición exhaustiva de las expe- 
-M;al$#&iiuB did6cticsus ni de la metodología de los trabajos . , e .#ii@~itualss .-- - actualmente. Nos limitaremos a recordar 
a3wm de 1" llneeb posibles al respecto y a desarro- 

11@bi? m& &ltamcnte dqs de ellas, ,las que creemos abren 

a t idngs  ~nnovadoras. 
- 

la Gesgrdia en sus aspectos humanos y econó- 
m i c ~ s  en 2% Curso de- B.U.P. y en 30 solo como prólogo y 

.gjriaMPd de et tqo CUW~S - al~lll~luei de 15-16 d s s  - donde 
puead.tiraba3art~s Awás a fendls. La rnmstmasa extensión de 
1.a @sLgnaW.sra &e 39, inclinada hacia la Historia de Espa - 

f i i ,  m gus en ella i a  aspectos geográficos queden des - 
Y& , pease a las mtritori~s esfuerzos de no pocos 
pm$bbor!2s por atenderlos. 
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En la Geografía de 29 es muy general la práctica de 

introducir el programa que supone unos conocimientos 

de geografía general en realidad inexistentes, con algu- 

nas nociones de cartografía, relieve y climas. Por tantc 

en este sentido se orientan las primeras actividades,así 

tipos de proyecciones, mapas, climogramas, etc. El tema- 

rio oficial abarca partiendo de una "Geografía de la po- 

blación", "Geografía de la Agricultura", 'IGeograf ía In- 

dustrial", "Sector Terciario1', "Geografía Urbana" para 

terminar con un estudio de las "Formas económicas y po- 

líticas del Mundo actual'' - países de economía capita- 
lista, socialista y mundo subdesarrollado. 

Ya en la primera parte de la asignatura - la Pobla- 
ción - las posibilidades de trabajo son grandes. Puede- 
partirse del estudio de la realidad inmediata - el propi 

centro -, un bloque de viviendas o el barrio en que nos 
encontramos. En el primer caso,el trabajo se orientar& 

a la evolución de la población escolar y sus causas; la 

estructura de dicha población, por sexo, edad, profesión 

(padres y madres) y origen (padres, alumnos); la fecundi 

dad, concepción, etc. La actividad al respecto.puede ser 

parcial o total y tratarse sólo de una práctica breve-- 

incluso reducida sólo al aula - o extenderse como traba- 
jo en equipo a lo largo de todo el curso (1). 

Los estudios de población de un bloque de viviendas 

o del barrio son también muy frecuentes (2) y admiten va- 

(1) GONZALEZ MUROS, Ma del Carmen. 
de Geografía: Estudio de la población de un centro 
escolar. I . C . É .  Universidad de Navarra.DA-269. mas- 
ti, ,1979. - % : r 

(2) Lb-~oprá@ía +c>$ya p_- c$u@ad,por e l  Se4.e-1 'IIVF~ 
H . c & F ~  Ori~,.Mlatd~id.~.& &a@hille~t@it'i@ E&q78.Las 
,arkfc~Qog al - ~ % ~ p e c W  sqn nrne~0:s.c~~ OP . p w P a  re- 

- vista. - 7 
' 1 ,  .. , : - 1  ' 

.a1 - - 



&antes: un solo 8qpeet-o de-mo&r&f'ico, varios; unas sena- , 

nas de trabajo o .todo el curso. Metodológicamente también 

hay alternativas, según lo consideremos punto de partida 

para llegar a los conceptos, o práctica una vez asimila- 

dos Ystos. Por otro Iado la realidad del barrio en que 

se resida puede indicar la conveniencia de dedicarse con 

preferencia a algún aspecto, así por ejemplo la inmigra- 

~iÓn.~Véanse algunas muestras de trabajos de alumnos al 

respecto. 
9 

Pero además el Estudio del Barrio puede abarcar todos 

los aspectos de éste, permitiéndonos así aplicar en la 

práctiea toda la asignatura: población ¿agricultura?, in- 

dqstr*a, servicios; aspectos urbc&dsticos ... El entusias - 
. m6 con el 30s qlrmuios .se- dedican a estas tareas y los 

d t o s  ~endiinientos- c6nseguido& son una buena pmeba del 
car'eter. eminentemetite -nrentable" de lo Geografia en el 

Baaiulerito de lo cklpablc be su abandono. 

dos temas de ~~rictiitura darán distinto juqgo, es evi- 
d t h e :  s o g h  el empiazamiento del centro. Pero en cual- 

qiiiei*'acaso son tkmbién muy aptos para el contacto en vivo 

c ~ i i  P. realidad vecina o alejada, a través de excursiones 
y vi8itas a  finca^., explotaciones . . . La misma posibili- 
d&d &.'extensible a los temas de Industria - incluimos a 
m680 de muestra un posible y sencillo guión de visita 
(S).- . 

E* tktrién a la altura de los temas agrícolas cuando 
puede Introducirse en clase el Comentario del Mapa Topo- 

gráfico o del ya muy avanzado Mapa de Cultivos del Minis- 
te-@ -@e A%;ricultura. El primero habrá de orientarse aqui 

(?)   ha se- al respecto el Método para la Ensefianza de la 
. r a f k  Barcelona. Teide/Unesco, 1966. Vid. tam- 

d h Ñ @ & O ,  Alfredo: 'Una experiencia sobre el uso 
$e Estudios por muestreow en Geografía de 2Q de BUP. 
Semnglaqs de Svtander, 1980. 
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I más que al relieve soporte físico del resto - B vegeta- 

ción, agracultura, tipos de cultivos, habitat, tipos-Qe. 

nucleos, etc. En 3Q Curso podremos en cambio dar mayor 

extensión a relieve y ríos. 

La unidad sobre 18Fuentes de energía" trae a clase un 

tema vivo y polémico que al igual que el de "Medios de 

Comunicación de masas?' permiten, entre otras muchas DO- 

sibilidades, el contacto con la prensa. La ''Geografsa 

del Ocio y el Turismo" puede orientarse también a la rea- 

lización de trabajos en equipo elaborando algún viaje cu- 

yo desarrollo obligue a repasar, adquirir conocimientos 

sobre población, climas, relieve, etc. 

En cuanto a la "Geografía Urbanav es otra fuente ina- 

preciable de trabajos en "vivo". Desde estudios sobre 

planos - el de la propia ciudad u otras significativas - 
hasta otros más amplios, todos ellos ponen al alumno en 

contacto con su propio entorno, lo acostumbran a la ob- 

servación, el análisis, la sintesis ... es decir aportan 
a la vez conocimientos geográficos y de técnicas de tra- 

bajo intelectual. 

La Última parte de la asignatura posibilita también la 

realización de trabajos variados, pensemos por ejemplo en 

el mundo subdesarrollado, aunque en ellos se tropiece con 

la dificultad del ya escaso tiempo y la añadida de la faL 
ta de conocimientos de geografía descriptiva de los alum- 

nos. 

m Todos estos y otros varios trabajos son realizados por 

los alumnos en el actual B . U . P .  Las experiencias al res- 

pecto son numerosas y varias publicadas, no siendo aqui 

posible referirnos a todas. Nos hemos limitado a exponer 

algunas de las que las ponentes son autoras. Y algo simi - 
lar podría decirse de 3 9  Curso ahora con temas de E@pói?la 

aunque muy afectados por la extensión de la asignaturas 



. Expondremos--por.ú 

posibilidades, dos 1 

nuevos horizontes a 

~uegos-Simulación y 

EtPmo,- siquiera 

ineas de trabajo 

la geografía en 

la Geografía de 

sea brevemente? dos7 

I que creemos abren 

el bachillerato: los 

la Percepción. 



DATOS PERSONALES 

Nomb.re ..............-................. Edad ......... 
L u g a . ~  de nacimiento .............. Domicilio en Madrid: 
............ NQ -0s de Residencia en el .............. 
~omicilio anterior y años en el ....................... 
Profesión del padre ..................-................ 

1.- En la lista de palabras de sentido contrario que 

se te ofrecen, indica cuáles se acercan más a tu idea de 

CIUDAD, señalbdola con una cruz. 

Humanización 
Aburrimiento 
Tranqui 1 i dad 
Espacios Abiertos 
Jóvenes 
Incomodidad 
Cultura 
Limpieza 
Salud 
Control 
Solidaridad 
Aire Limpio 

~eshumanización 
Diversión 
Inquietud 
Espacios Cerrados 
Viejos 
Comodidad 
Incultura 
Sociedad 
Enfermedad 
Libertad 
Insolaridad 
Polución 

2.- Escribe las cinco palabras que te parece reflejan 

mejor la imagen que tienes de Madrid (numéralas por orden 

de importancia). 

3.- Durante cinco minutos escribe los nombres que te 

vengan a la memoria de barrios y calles de kadrid. 

4.- ~ndica, durante el mismo tiempo, aquellos en que 

te gustaria vivir y la causa. 

5 . -  Rellena el siguiente cuadro con datos de tu Barrio 

o Zona en que vives (indica cuál es).: 

Situac . Caract . Tamaño Calidad Comunica 
Construc. ciones 

Ambiente 
Madrid Fisicos 

N,S ... Alto Pequeño Buena Buenas Vulgar 
Bajo Mediano Ma:a Malas Interesante 

Grande Regular Suficientes Divertido 

6.- Dibuja un Plano General de Madrid, indicando los 
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lugares a tu juici? más destacados o significativos y 

sitúa en él tu barric. 

7.- Dibuja un Plano de tu Barrio con el mayor lujo 

de detalles y puntos de referencia posibles. Escribe 

en él su nombre. 

8.- Dibuja un plano o bosquejo de la ruta que reco- 
r es todos los días desde tu casa al Initituto, mostran- 

do en él los rasgos y elementos más importantes. ~magína - 
te que tiene que utilizarlo un forastero. 



PRILIERA PONENCIA 

4 

LA GU)(;RAFIA EN LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS E L  F'FiOFESORAW DE 

1-1. Conocimientos geogréf iws  de l o s  alumnos que acceden a 

les Escuelas Univers i tar ies  d e l  profesorado; sondeo inic ia1;prg 

sentacióh d e l  t raba jo  por O@ W i a  de la  Cebeze Sánchez, O@ Pi- 

lar  Lacasta Rwyo, D. Tedfilo Hernández Sánchez, D. Juan Carlos 

Garcia Codrón. 

Para analizar el nive l  de caiociiaientoí que en materia de 

G e a g W 2 a  t ienen los alunvios que se incorporan a la Enseñanza 

SupcsFior se ha r8alizado la  í i gu i en t e  p ~ b a  (Anexo 1) wbm wrei 

i~uarstra de 450 estudiantes  d e l  primer r;urso de la Escuela Univer 

sítería de Uagisterio "Santa M a r í ~ ' '  pertenecientcb a la Unive* 

dad ~ut6ronia da Usdrid. 

De  los m s t a d o s ,  361 han estudiado B.U.P. y C.O.U. y 

el resto, 89, prw;sden de planes an t e r io r e s  con PREU o C.O.U. in- 

distint6mlmte. 

SWS conscientes de i a  despraporcidn entra, ambas poblacio- 

nes p.era, no o b s h n b ,  c o n s i d ~  que puede ser una mestm su 

fiEiente para aprec ia r  si ex is ten  difmrmcias  marcadas en t r e  l o s  

dQg grupos. 

€videntenante no pretendanos extrapolar  estos datos a la to- 

talidad de los es tud ian tes  de las Escuelas Univers i tar ies  n i  dog- 

temente? 

15.- Toma nota de todos aquellos otros datos que juzgues 

de interés o de los que puedan sustituir a los ante- 

riores. 

Con toda esta información, a la que puedes añadir 

cualquier tipo de folleto, propaganda, etc., que la em- 

presa te facilite, redactarás un trabajo sobre ella, sir- 

viéndote de orientación para organizarlo este mismo guión 

y las lecciones del libro sobre los temas.de "La indus- 

tria". 

SEMINARIO DE GEOGRAF1A.- I.N.B. DE COLMENAR VIEJO (MADRID) 



TECNICAS DE APRENDIZAJE DE GEOGRAFIA: LOS JUEGOS 
- .  . 

Los juegos son representaciones en minjatura de un pra 

ceso *de mayor magnitud en la realidad. Los juegos se uti- 

lizan en la estrategia militar desde hace siglos. Por 

ejemplo, los juegos de guerra constituyeron un entrena- 

miento del estado mayor prusiano como modelos operativos 

de las.tareas que deb3an desarrollarse en el campo de ac- 

ci., D e s e  entonces los organismos militares de otros 
palsss los han adoptado en mayor o menor escala. Los mini 

procesos en el laboratorio, el túnel de pruebas, son 

ot-ras muestras de situaciones de juego. - - 

Los juegos comienzan a generalizarse como técnicas de 

big~endktaje dt Geografia en la década de los 60. En estos 

.&os-la teoría de la educación acepta, entre sus metodo- 

logía~, la que tiene como principio "aprender dlfrutandou 

Por primera vez se asociaba el juego y el disfrute con 

el estudio. NO sin el recelo de muchos ensefiantes, puesto 

que ambas actividades, juego y estudio, les parecían 

gbnicas, o al menos poco serias para una ciencia. Aún hoy 

estas suspicacias no han desaparecido. Esta aplicación de 

los juegos como una más de las tbcnicas de aprendizaje 

no era una tendencia aislada, respondía al desarrollo ge- 

neral de los nuevos postulados de la enseñanza: participa 

cidn de los alumnos en las actfvidades escolares; ínicia- 

tiva de los alumnos para plantear problemas de investiga- 

ción, dentro y fuera del aula, proponer proyectos, viajes 

etc. Responde por tanto a un sistema de participación ac- 

tiva Be1 alumno en la enseñanza- 

La-idea b6aica de los juegos como tQcnica de ensefianza 

es motivar a los estudiantes a "situarse en el lugar de 
otrosQw, intentar resolver un problema a través de una par- 

ticipación realista. El intento de comprender el mundo 

.%@de dífgeentes puntos de vista ctqacita al alumno para 

comprender situaciones, decisiones y razones que se toman 

en las actividades humanas. 

Por lo que respecta a la Geografía las técnicas son 

particularmente apropiadas cuando conciernen a implica- 

ciones espaciales, r* a las relaciones hombre/medio am- 

biente. Por ello en estos juegos de Geografía se presta 

especial atención al cómo y por qué se toman las decisio - 
nes que afectan a la organización espacial del entorno. 

En resumen: los juegos son "modelos dinámicosu u 'lepe- 

rativos" que se diferencian de las representaciones está- 

ticas o gráficas. Los juegos son un medio eficaz para po- 

ner en práctica la "enseñanza activaw y figuran entre las 

más recientes innovaciones de la técnica educacional. 

Su variedad es grande, desde los más simples y familiares 

que utilizan para su desarrollo los naipes, bolas, dados, 

colores, hasta los más complicados que desarrollan acti- 

vidades altamente computables. 

Los objetivos que cubren los juegos sirven a alumnos 

y profesores. Por parte de los alumnos: 

Motivan: al ponerle en una situación !' como si" fuera 
la real. 

Le impulsan a tomar decisiones. 

Le llevan a la comprensión de los hechos. 

Le ayudan a ver con visión de futuro. 

Desarrollan la sensibilidad o capacidad de empatizar 

con otras gentes, otros paises, otras actividades. , 

Por parte del profesor le permiten observar el com- 

portamiento y la capacidad de sociabilidad de los alumnos. 

I ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS 

Los elementos del juego son: el juego, los participan- 

tes, las técnicas, el balance. 

1% El juego. a) determinación de los objetivos. Una 

vez definido el campo problemático hay que señalar la es- - 
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cala, es decir, la dimensión en la que se aplica: global, 

nacional, local. 

b) Dar la información. La información dada puede ser real 

o ficticia. Taicbién hay que distinguir entre la informa- 

ción primaria que permite discernir el problema simulado 

y la información generada que puede surgir durante el 

juego. La forma de presentar la información puede ser 

oral, escrita o por medios audiovisuales. 

c) Reglas. El juego tiene que estar ordenado y los juga- 

dores de acuerdo en someterse a las reglas que regulan 

la comunicación de los jugadores, la información y el tiem - 
PO - 
d) El tiempo. Varia de unos juegos a otros. Puede ser una 

sesión. A veces dura una semana jr otras más tie3gpa. 

e * .  Loe participantes. Pueden asumir el papel de indi- 

viduos o d e  grupos. En el caso de gmpos la comunicación 

se hace por un lider- Se p-ieden mover dentro de un sistema 

da cZerto control, con un Brbitro, o sin 61, sólo con el 
consenso de los grupos. Si los alumnos han preparado lo si - 
mulacián es razonable que se actúe sin bbitro, pero si se 

trata de Jugadores sin experiencia es aconsejable que el 

organizador arbitre el juego. El organizador tiene el di- 
ficil papel de ser a la vez catalizador, profesor e intér- 
prete. 

3Q.T$cnices. El juego se pueáe realizar con gráficos, dia- 

positivas, escalas, mapas o combinando varias técnicas. La 
comunicación entre grupos suele eer oral. 

4 Q .  Balance. La evaluación de La marcha del juego, en 
lo que concierne a la actuación de los grupos, puede lle- 

varse a modo de contabilidad: haber, debe; ganancias y 
pkrdidae, o contabilizando los resultados en un gr&fico. 

. .  otm8*, in4 ' VALUAC -.t m-;U..- d . b, - . . .,. $ .:'l. -a 
T .  - ,.? 8 

El valer Be cualquier ~aetmdologZa está en que eb cano- 

cimiento conseguido sea por lo menos igual al adquirido 

con otras metodologías. Por consiguiente, un procedimient 

válido es comparar el rendimiento de lo simulado con los 

rendimientos obtenidos por conceptos teóricos o empíricos 

Las valoraciones realizadas entre cursos que practicaban 

los juegos y los que no dan como resultado que el apren- 

dizaje por medio de los juegos es igual al adquirido con 

otras metodologías. Aunque por el momento no se advierten 

otras diferencias más positivas, sí hay una conclusión 
optimista: los alumnos prefieren con mucho este sistema 

de trabajo. 

Ante las críticas más o menos pesimistas uno puede res- 

ponder que los juegos son reflejo de una filosofía de la 

educación y que a veces es dificil querer medirlos y com- 

pararlos con otras metodologías que responden a otras fí- 

losofías de la educación. 

Veamos ahora un ejemplo de un juego de Geografía: 

JUEGO-SIMULACION: EL AGRICULTOR + SU COSECHA --EL TIEMPO - 

Objetivo: Comprender que las variaciones de temperatura 

y lluvia afectan a los rendimientos agricolas. 

Simulación: Un agricultor de la zona subtropical tiene 

10 parcelas. Cada año pretende conseguir los 

mejores resultados de sus cosechas. ¿Qué po- 

sibilidades tiene? 

4 tipos de estaciones con las siguientes frecuencias: 

caluroso/húmedo - 2 d o s  cada 6 (en el dado el 1 y el 2) 

caluroso/seco - 1 ' e  6 ( It tt 3 )  
fresco/hÚmedo - 2 " t 6 ( II II 4 y el 5) 

fresco/seco - 1  " T I  6 ( @l 1 l 6 1 



Rendimiento de diferentes cultivos segúr, esas variacionek 

estacionales 

c/h C/S f/h f/s 
Maiz .... 8 5 3 1 

trigo . . . 1 3 6 8 
alfalfa . 6 4 5 3 
algodón . 4 10 1 6 
melones 6 10 1 3 

MARCADOR DE JUEGO 

Modificaciones que introducen los alwqnos a lo largo del 

juego. 

J .P. Cole. <'Si tuations in H m g n  Geographyql, 1975. 

Desarrollo del juego: Formar con los alumnos de la clase 
, . 

6 equipos. Cada equipo decide y anota el nQ de parceias, 
que va a cultivar de cada planta; el total tiene que su- 

mar 10. Se tira el da& gr d. La clase de estación y 

que será diferente segh los equipos. Se busca en la co- 

:mna de la estación los rendimientos que SP oroducen.Se 

2 s  

va multiplicando el no de parcelas de cada cultivo por 

los rendimientos en esa estación y se anotan los resul- 

tados en la primera columna de rendimientos- Se hace la 

suma de los rendimientos del primer año. 
Con objeto de crear ambiente de juego (pérdidas y ga- 

nancias) conviene establecer un tope de cosecha normal 

(hasta 40 en el total de cada año), mala cosecha (por de- 

bajo de 40), buena (entre 40 y 60), excelente por encima 

de los 60. 

La primera vez se pueden ensayar los equipos distri- 

buyendo igual el n-e parcelas de cada cultivo. Lógica- 

mente se producirán cuatro resultados diferentes; después 

cada equipo hará libremente la elección. Unos se arries- 

garán al monocultivo, otros al policultivo muy reducido 

y así se irán creando situaciones dz "buenos años" y %a- 

los añosM. La puesta en común de los resultados puede de- 

rivar a una serie de cuestiones ¿cómo compensar las 

pérdidas de los años malos?. Las respuestas de los alum- 

nos son variadas: buscar trabajo complementario, vender 

algunas cabezas de ganado, pedir un préstamo, solicitar 

expediente de "catástrofe", alquilar la maquinaria a otros, 

no desesperar porque si es un mal año en general los pre- 
cios de mercado pueden ser elevados. 

Con estas situaciones se cubren los objetivos del jue- 

go: motivar, situarse "como si", empatizar, dentro todo 

I ello de un contexto geográfico. ! 

LA GEOGRAFIA DE LA PERCEPCION EN EL BUP.- La aplicación 

en el Bachillerato de las nuevas líneas de investigación 

geográfica es el denominador común de muchas de las expe- 

riencias de los últimos años. Y así, al lado de trabajos 

más clásicos, encontramos métodos cuantitativos e incluso 

ensayos de geografía radical. La alternativa que ahora 



exponemos se centra en la Geografía de la Percepcign y ha 

sido experimentado por nosotros durante e 1 curso 1980-8 : 

con alumnos de 2Q del INB. San Juan Bautista, de Madrid. 

Conocer la imagen que nuestros alumnos tienen del me- , 

dio en que viven, de su espacio personal y su facilidad 

de moverse "mentalmente8* en él, eran algunos de los obje- 

tivos que perseguimos. Lo que expondremos ahora dista 

de ser un método acabado o una experiencia cerrada, sino ' 

un pequefio estudio piloto a partir del cual seguimos tra- 

bajando. Reproducimos el Cuestionario pasado a los alum- 

nos y ahorramos aquí detalles sobre SU elaboración, ta- 

bulacián de datos, etc. que tendremos ocasión de exponers 

par extenso en una pr6xima y más amplia publicación. 

Para valorar los datoa conviene saber que se trataba 
de m grupo de 40 alumnos entre los 16-17 años, encuadrl 
dos en uria clase ai8d.iaa con profesiones de íos padres p 

dominantemente terciarias, y constituyendo desde el pun 

dB vista académico un grupo medio que a la hora del tr 

30 registraba un 2 8 , s  de insuficientes y al final del 

curso descendió al 13,5%. Su residencia era vecina al i 

tituto, es decir, Barrio de San Juan Bautista, Parque t3-d 

La Colina, Arturo Soria, os decir, la zona NE de Madrid 
distrito de Ciudad Lineal. 

Nos limitaremos ahora a comentar los resultados, a 
partir de los cuales traba~amos-en la actualidad. Los 

mas versaban sobre la "Idea de Ciudadm, "Imagen de Ma- 

drid", "Zonas de viviendas Preferidas", "L~calización 

y Características de su Barriow y "Confección de tres 

Planos Mentales". 

En el primer caso las respuestas son significativas-' 

Paxk nuestros alumnos una ciudad es una zona de cultura 

y de juventud, pero inmediatamente después de polución, 

espacios3 ca~rados e inquietud. Todos estos términos su2 
peran el 80% de respuestas a su favor. La Diversión na' 

2 s  

ca la frontera con los términos aceptados menos general- 

mente, con un 81% de votos. Insolidaridad y Suciedad 

(64,7%, ambos), Control frente a libertad (62,2%), Deshu- 

rnsnización y Enfermedad que superan el 50%, son las imá- 

genes de la ciudad. 

¿Y cómo se traduce esto en una realidad concreta? Cuan- 

do ésta es Madrid, ciudad que habitan, lo primero que 

llama la atención tras cuantificar las respuestas, es el 

fuerte bajón sufrido por el término "cultura". Si para el 

g1,9% de los alumnos era sinónimo de ciudad, sólo lo es 

para 9 en el caso de Madrid. ¿Tendrá el madrileño adulto 

la misma imagen I*incultaM de su villa? ¿Responde esto a 

la realidad? He aqui unas preguntas de interesante reso- 

lución. Porque lo que mejor define a Madrid para los alum- 

nos será por este orden: Polución, Inquietud, Espacios Ce- 

rrados, Deshumanización y Diversión, oscilando el número 

de citas de 34 a 11. Es también muy interesante ver como 

el término wDeshumanizaciÓnu que para la Ciudad en general 

ocupaba el penúltimo puesto asciende cuando es referiado 

en concreto a Madrid. No parece pues muy halagiieña la ima- 

gen de su ciudad, especialmente cuando de sus respuestas 

cuantificadas se hace un análisis mucho más amplio del so- 
mero que aquí ofrecemos. 

El resultado de la tercera pregunta queda reflejado en 

el Mapa Topológico adjunto. En él puede verse que Madrid 

es para ellos un triángulo cuyo vértice superior viene 

formado por una zona norte-Plaza de Castilla, barrios de 

Costillares, Atalaya, La Colina, San Juan - esto es, lo 
de su residencia o cercanía - y cuya base comprende la 
zona centro-Sol, Justicia, Recoletos, Goya - para unirse 

ya con Ciudad Lineal. Lateralmente el triángulo se detie- 

ne al este, en los barrios de San Blas y Avenida de Bara- 

jas, y a' oeste deja importantes vacíos urbanos al otro 

- ido de la Castellana. Los barrios del sur son casi des- 
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conoc $dos. 

Muy interesante sería contrastar esta imagen con la de 

otros colectivos procedentes de barrios distintos - pro- 
yec*o que tenemos en vías de planificación -. Por el momen- 
to el mapa ha servido para ejercitar en su comentario y con - 
fección al grupo sobre el que se hizo y a otros de 2Q. 

Las respuestas al punto 4Q son mayoritarias. Para vivir 

prefieren su propio barrio y ello es explicable no sólo 

por cuestión de rutina o amistades sino por las propias 

condiciones objetivas. Se trata de colonias o parques 

abiertos donde "hay tranquilidad, diversión, solidaridad, 

. espacios libres ..." conforme escribirá un alumno si- 

guiendo la tónica de otros muchos. Seria interesante ver 

lo que opinan al respecto alumnos de institutos de zonas 

menos favorecidas. 

La S i  cuestión pretendia conocer su idea sobre el ba- 

rrio. zvidentemente en el futuro habrá que elaborar más 

las preguntas. Aun así éstas han permitido una cuantifica- 

ción que autoriza a decir que un 45,996 de los alumnos si- 

túan correctamente su barrio en el conjunto de Madrid; só- 

lo un 37,896 indican una caracteristica fisica válida: "20- 

na altat'; un 56,7% consideran casas y comunicaciones bue- 

nas. 

Las Últimas preguntas buscaban la confección de Mapas 

Mentales: de Madrid, del barrio y del itinerario diario. 

De los cinco elementos caracterizados - Sendas, Bordes, 
Distritos, Nodos e Hitos - son el segundo y el último los 
mejor reflejados. 

En efecto, sin apenas excepciones, la imagen de la ciu- 

dad se compone de un espacio cuyo único soporte son algu- 

nos elementos singularizados que sirven de referencia - 
los Hitos - y en menor cuantia, unas líneas delimitadoras: 
las Bordes. Los elementos que precisarian ese espacio - 
Sendas, Distritos y Nodos - brillan por su ausencia. 
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