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Resumen

Este texto parte de la inquietud por proponer nuevas puertas de 
indagación sobre las prácticas escolares en geografía, a fin de 
superar los enfoques naturalizantes, acríticos o meramente des-
criptivos. Se recuperan los resultados de un proyecto de inves-
tigación UBACyT en el que convocamos a un grupo de docentes 
de Geografía a participar de una experiencia de intercambio y 
reflexión acerca de la elaboración de secuencias didácticas referi-
das a problemas ambientales. El taller con los docentes se dedicó 
a revisar enfoques y contenidos acerca de la enseñanza de la geo-
grafía, teniendo en cuenta los desarrollos recientes del campo, 
las transformaciones de la sociedad contemporánea y los nuevos 
lineamientos curriculares para la Escuela Secundaria en Argentina. 
También analizamos las secuencias didácticas, considerando qué 
papel ocupan los conceptos y explicaciones de orden social en los 
contenidos referidos a problemas ambientales.
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prácticas escolares; enseñanza de la geografía; lineamientos 
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Abstract

This text is the result of a concern to propose new ways of 
investigation on the school practices in geography, in order 
to overcome the naturalizing, uncritical or merely des-
criptive approaches. We gather the results of an UBACyT 
Research Project, in which we call on a group of geography 
teachers to participate in an experience of exchange and 
reflection about the development of didactic sequences 
related to environmental problems. The workshop with 
teachers was devoted to reviewing approaches and con-
tents on the teaching of geography, taking into account the 
recent developments in the subject, the transformations 
of contemporary society and the new curricular guideli-
nes for secondary school in Argentina. We also analyze 
the didactic sequences, considering the role of concepts 
and explanations of social order in the contents related to 
environmental problems.

Keywords

school practices; teaching of geography; curricular 
guidelines

 

Resumo

Este texto surge da preocupação de propor novas formas 
de investigação sobre as práticas escolares em geografia, 
para superar as abordagens naturalizadoras, não críticas 
ou meramente descritivas. Recuperamos os resultados 
de um projeto de pesquisa UBACyT em que convidamos 
um grupo de professores de geografia para participar de 
uma experiência de troca e reflexão sobre o desenvolvi-
mento de sequências didáticas relacionadas a problemas 
ambientais. A oficina com os professores foi dedicada a 
revisar abordagens e conteúdos sobre o ensino da geo-
grafia, levando em conta os desenvolvimentos recentes 
no campo, as transformações da sociedade contemporâ-
nea e as novas diretrizes curriculares para a Escola Secun-
dária na Argentina. Analisamos também as sequências 
didáticas, considerando o papel dos conceitos e expli-
cações da ordem social nos conteúdos relacionados a 
problemas ambientais.

Palavras-chave

práticas escolares: ensino da geografia; diretrizes 
curriculares
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Este texto começa com a preocupação de propor novas formas de inves-
tigação sobre as práticas escolares, para superar as abordagens natura-
lizadoras, não críticas ou meramente descritivas. Recuperamos os resul-
tados de um projeto de pesquisa UBACyT em que chamamos um grupo 
de professores de Geografia para participar de uma experiência de troca 
e reflexão sobre o desenvolvimento de seqüências didáticas relaciona-
das a problemas ambientais. O workshop com professores foi dedicado 
a revisar abordagens e conteúdos sobre o ensino da geografia, levando 
em conta os desenvolvimentos recentes no campo, as transformações da 
sociedade contemporânea e as novas diretrizes curriculares para a Escola 
Secundária na Argentina. Analisamos também as seqüências didáticas, 
considerando o papel dos conceitos e explicações da ordem social nos 
conteúdos relacionados a problemas ambientais.

En investigaciones anteriores desarrolladas entre 2006 y 2010, detecta-
mos distintos problemas en relación con la enseñanza de la geografía 
desde los enfoques actualizados propios de las ciencias sociales: abor-
dajes disciplinares y didácticos que recuperan categorías de análisis y 
perspectivas metodológicas acordes con los principios que dan cuenta 
de la complejidad contemporánea, los conflictos y tensiones inherentes a 
la vida social, la multiplicidad de actores sociales y políticos implicados, 
la historicidad de los procesos socioterritoriales, entre otros. 

De esos diagnósticos surge la inquietud por proponer nuevas puertas de 
indagación de las prácticas escolares, contribuyendo así a la transforma-
ción de los enfoques naturalizantes, acríticos o meramente descriptivos. 

Esta idea fuerza constituye el propósito central que se enmarca en un 
momento histórico del desarrollo del nivel de enseñanza secundaria en 
Argentina, pues cobran plena centralidad los lineamientos político-ins-
titucionales, los pedagógico-didácticos y los referidos a las trayectorias 
escolares de los estudiantes en condiciones de igualdad y participación 
sancionados en la Ley Nacional de Educación 26 206 (del año 2006). 

En el proyecto de investigación que aquí comentamos, ofrecimos a un 
grupo de docentes de geografía de enseñanza secundaria, participar de 
una experiencia formativa, de intercambio y reflexión acerca de la ela-
boración de secuencias didácticas referidas a problemas ambientales.

El taller con los docentes tuvo entre sus objetivos revisar enfoques y 
contenidos acerca de la enseñanza de la geografía, teniendo en cuenta 
los desarrollos recientes del campo, las transformaciones de la sociedad 
contemporánea y los nuevos lineamientos curriculares para la escuela 
secundaria. También, analizar los contenidos y las estrategias didác-
ticas desarrolladas en las planificaciones de aula, a fin de determinar 
qué papel ocupan los conceptos y explicaciones de orden social en los 
contenidos y problemas propuestos para la enseñanza; y, finalmente, 
discutir y reelaborar criterios de selección y organización de conteni-

dos y de recursos pedagógicos para una enseñanza de la geografía que 
contemple los propósitos formativos más amplios prescriptos para el 
nivel secundario. 

A partir del diálogo fructífero que se generó entre los participantes, y 
también de las producciones que se fueron elaborando, . OK abordamos 
distintos interrogantes que, si bien operaron como punto de partida en el 
trabajo con los docentes, en el desarrollo de la experiencia . OK develaron 
como preguntas genuinamente compartidas, que atraviesan distintos 
problemas de la enseñanza, en particular los referidos a la planificación. 

El trabajo en taller: productos 
y potencialidades

Diversas razones justifican la metodología de taller, elegida para llevar a 
cabo esta propuesta de intervención académica e investigativa. Se trata 
de una dinámica de trabajo basada en las permanentes y recíprocas inte-
racciones entre los docentes participantes y los docentes-investigado-
res y entre los mismos docentes entre sí. Esta modalidad de trabajo se 
constituye en un espacio privilegiado para experimentar otros modos 
de concebir la construcción del conocimiento, donde los participantes 
ponen en escena sus propios saberes, opiniones y creencias, que pro-
vienen tanto de sus experiencias profesionales y de vida como de las 
experiencias de pensamiento y modos de analizar la realidad que se 
configuran en el propio taller. 

En esta interacción, quienes conducimos la experiencia estimulamos el 
diálogo; solicitamos la fundamentación de las opiniones o juicios que se 
enuncian en las charlas y debates; brindamos las herramientas necesa-
rias y el acompañamiento para que pongan en práctica las producciones 
que previamente se elaboraron, ofreciendo orientaciones y sugerencias 
disciplinares y pedagógicas. 

En el taller comenzamos por poner en discusión los abordajes tradiciona-
les en geografía, en los que la selección de contenidos atiende a criterios 
propios de las perspectivas sistemáticas o regionalistas, que estudian los 
territorios como geografías naturales y no como espacios socialmente 
construidos en sus aspectos materiales y simbólicos. Esta decisión surge 
de los resultados de nuestras propias investigaciones, en las que se pudo 
constatar que los docentes no encuentran inconvenientes en enseñar 
una parte de los contenidos requeridos para el tratamiento de las pro-
blemáticas ambientales: aquellos que se vinculan con los contenidos 
de la geografía física (por ejemplo: hidrología, condiciones climáticas, 
tipos de relieve, biomas). Pero sucede que estos contenidos en general 
son enseñados en forma de listados poco conexos de nombres, datos y 
características. Por su parte, resulta limitada la incorporación de nuevos 
enfoques provenientes de ciencias naturales y físicas que abordan las 
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cuestiones ambientales. Nos referimos, por ejemplo, a enfoques eco-
sistémicos, a la ecología regional y del paisaje, a las diversas visiones 
acerca de la conservación, a los servicios y funciones ambientales, etc.

Nuestro planteamiento acerca de la selección de contenidos para el 
abordaje de problemas ambientales procuró, desde una perspectiva 
socio-crítica de la geografía, articular contenidos físico-naturales con 
contenidos sociales, presentar en forma problemática un conjunto de 
contenidos que aparecían desconectados en el temario clásico y articular 
dinámicamente distintas escalas de análisis

Desde el punto de vista didáctico, definimos a las secuencias de ense-
ñanza como trayectos de desarrollo de un contenido o tema-problema, 
compuesto por diferentes actividades en las que, de manera gradual-
mente ordenada, se despliegan los aspectos o dimensiones del objeto 
de estudio que se consideran más significativas. A través de las activi-
dades que conforman la secuencia se abordan y se vinculan los conte-
nidos seleccionados, sus conceptos y procedimientos de tal forma que 
la complejidad de los mismos se aborde en forma creciente. 

Convinimos con los docentes en estructurar las secuencias referidas a 
problemas socialmente relevantes que involucraran cuestiones relativas 
a la dinámica natural, en torno a líneas temáticas que resulten orienta-
doras en la selección de contenidos, a saber:

• Gestión del riesgo, vulnerabilidad y desastres. 

• Manejo de recursos naturales.

• Impactos negativos de las actividades productivas.

Para ello, organizamos cuatro grupos de trabajo, coordinados por las 
investigadoras del proyecto, que comenzaron el diseño y planificación de 
propuestas de enseñanza. Sobre la base de las coordenadas disciplinares 
y pedagógicas ya señaladas, los temas seleccionados por los docentes 
para estructurar las secuencias didácticas fueron: 

• La problemática del acceso al agua potable en Argentina y el mundo.

• El avance de la frontera agropecuaria en la Argentina.

• La problemática ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo.

• Condiciones socio-ambientales y riesgo sanitario en países 
periféricos.

En términos generales, la selección de las problemáticas, contenidos, 
actividades y las fuentes escogidas resultaron pertinentes y adecuadas, 
y el trabajo de acompañamiento en el taller consistió en una lectura 
crítica y compartida orientada a enriquecer los respectivos productos. 

A modo de ejemplo, podemos comentar que la presentación a los alum-
nos de la escuela secundaria, de la primera secuencia referida al tema del 
agua potable, se realizó a través de tres fotos convocantes, elocuentes, 
que evocan escenas de la vida cotidiana en tres contextos diferentes: 

Burkina Faso, Indonesia e India. Luego se desarrolla una serie de activi-
dades estratégicamente diseñadas para resolver las preguntas acerca de 
la renovabilidad del agua potable y del acceso desigual a este recurso. 
Las actividades fueron muy variadas en cuanto al tipo de consignas, de 
habilidades y el tipo de fuentes utilizadas: breves testimonios, gráficos 
y datos estadísticos, artículos periodísticos y textos bibliográficos. Así, 
los alumnos tuvieron oportunidad de pensar las preguntas a través de 
un repertorio amplio de información cualitativa y cuantitativa, dando 
lugar a reflexiones y debates, y, al mismo tiempo, a desarrollar aproxima-
ciones conceptuales al problema de la sustentabilidad del recurso agua. 
Para dar una idea del trabajo pedagógico realizado con los contenidos, 
podemos señalar que algunas de las discusiones giraron en torno a la 
comparación entre las normas internacionales de calidad de agua en 
distintos países y los usos del agua; el análisis de situaciones referidas 
al problema de la falta de cloacas en el Gran Buenos Aires y los niveles 
de contaminación, y debates acerca del tema del libre acceso al agua 
potable en la provincia de Tucumán. 

En cuanto a la evaluación de los resultados, según los propios profe-
sores, la aplicación de la secuencia permitió a los alumnos desplegar 
variedad de opiniones e interpretaciones fundamentadas, así como 
reconocer distintos grados de avance en la comprensión del tema. Ade-
más, destacaron la buena receptividad por parte de los estudiantes, de 
la problemática, las actividades y las fuentes seleccionadas. Señalaron 
también que la propuesta abrió un espacio interesante para establecer 
conexiones con contenidos de otras asignaturas, especialmente los de 
Educación Cívica, en relación con el papel del Estado y las políticas públi-
cas. Por último, rescataron el trabajo con diferentes escalas geográficas 
de análisis (mundial, nacional y local), estrategia que permitió ampliar 
la visión de ciertos procesos vistos. 

En el caso de la secuencia referida a la expansión de la frontera agrope-
cuaria en Argentina, se destaca la variedad de fuentes de información 
utilizadas (cartografía, imágenes satelitales, estadísticas, artículos perio-
dísticos, textos académicos, material audiovisual, documentos normati-
vos, leyes) y las diferentes propuestas de trabajo didáctico para abordar 
la información con cada una de estas fuentes. Toda la secuencia se diseñó 
apuntando a la problematización de los contenidos, sin desatender la 
enseñanza de herramientas instrumentales de análisis y la información 
básica necesaria e indispensable para pensar la problemática ambiental 
en su complejidad. Respecto del uso de recursos, cabe señalar que, como 
actividad de inicio, se presentaron imágenes satelitales del área de las 
Yungas del noa (noroeste argentino) en diferentes momentos históri-
cos (1989 y 2000) a fin de comparar y visualizar las diferencias en el uso 
del suelo a lo largo del tiempo. Se propuso interpretar las cartas sate-
litales y elaborar hipótesis sobre las posibles causas de las diferencias 
observadas en las imágenes. A esto se sumó material audiovisual muy 
elocuente e impactante relacionado con la deforestación y el accionar 
de las máquinas en terreno. 
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En la secuencia vinculada con la problemática ambiental en la cuenca 
Matanza-Riachuelo, como producto de las dificultades de la gestión 
ambiental, en particular en lo referente a la actividad industrial, la 
problemática seleccionada resulta muy significativa desde el punto de 
vista socio-ambiental, no solo por la gran cantidad de población local 
afectada, sino por la ampliación del problema y sus efectos a escalas 
geográficas más amplias. Ello obedece a que se trata de un caso para-
digmático dentro de las problemáticas ambientales por su intensidad, 
la antigüedad de su origen, su persistencia a lo largo del tiempo, y por 
tratarse de una temática de gran controversia a nivel político y social, 
que implicó la generación de grandes movilizaciones sociales y una par-
ticular participación de organizaciones de la sociedad civil. Además, el 
caso de la contaminación en esta cuenca llegó a instancias judiciales. 
Por último, todas estas cuestiones fueron ampliamente difundidas en 
los medios de comunicación, por lo cual se trata de un tema conocido, 
en mayor o menor medida, por los alumnos.

Frente a una temática tan amplia y compleja, el acompañamiento en el 
taller se orientó especialmente hacia el ajuste en la selección de un eje 
temático que permitiera acotarla y resultara propicia para el trabajo en 
la cantidad de clases prevista, y que al mismo tiempo permitiera a los 
alumnos articular e hilvanar los principales aspectos del problema. De 
esta forma, se avanzó progresivamente en la elaboración de un “recorte” 
temático que constituyera un contenido pedagógico adecuado a los 
alumnos, a la disciplina y al tiempo escolar disponible para ser desarro-
llado. Se resaltó la importancia del marco histórico para la comprensión 
de la problemática, y se discutió acerca de la forma de vincular dicho 
marco con el problema, de modo tal que el sentido de “lo histórico” no se 
percibiera solo como una cuestión cronológica, sino como una cuestión 
intrínseca a la construcción del espacio que conforma la cuenca, y por 
lo tanto vinculada a las causas del problema. La actividad final resultó 
interesante en relación a la visualización de los aprendizajes logrados, 
ya que se proponía a los alumnos revisar las ideas previas planteadas 
en la primera clase.

En el caso de la propuesta vinculada con las condiciones socio-ambien-
tales y riesgo sanitario en países periféricos, la selección del contenido 
ocupó un lugar destacado en la reflexión entre los docentes del taller. Se 
decidió trabajar sobre el eje de vulnerabilidad y sociedades en riesgo para 
abordar las problemáticas ambientales y el tema elegido para enfatizar 
la dimensión social de las problemáticas ambientales fue “las transfor-
maciones ambientales y la sociedad en riesgo: la esquistosomiasis, una 
enfermedad hídrica”. 

Los componentes sociales fueron trabajados a lo largo de toda la secuen-
cia, desde la modificación antrópica de las condiciones naturales del 
área en estudio, hasta los intereses y valores de los actores sociales 
involucrados, las cuestiones de salud y su relación con los procesos de 
desarrollo. La complejidad del problema abarcó la dimensión natural, 

tratada en los temas del ambiente del Nilo, sus características climáticas 
y edafológicas, a través del uso de material cartográfico y documental. 
También se relacionaron los contenidos físicos con cuestiones sociales, 
por ejemplo, al plantear las interrelaciones entre los usos de la cuenca, 
el aprovechamiento de las inundaciones y la configuración de una zona 
de riesgo de la enfermedad. En cuanto a la dimensión social, se hizo hin-
capié en las necesidades de abastecimiento energético para las zonas 
urbanas en detrimento de la calidad de vida de las zonas rurales. En 
relación con esto, se mostró la lógica que reside detrás de las decisiones 
políticas sobre el manejo del ambiente cuando se presentan proyectos de 
construcción de represas. Otro aspecto que se evidenció fue el impacto 
de la investigación sobre la esquistosomiasis, a partir de intereses de los 
países desarrollados de curar ciertas enfermedades, como alergias, más 
que de realizar acciones de prevención y tratamiento de enfermedades 
propiamente africanas.

Reflexiones a partir 
de la investigación-acción

Una primera conclusión obtenida a partir de la indagación realizada 
con docentes en ejercicio es la constatación de una fuerte y recurrente 
identificación de las cuestiones ambientales con el temario propio de 
la asignatura. La imagen pública de la geografía, las demandas sociales 
y culturales que a ella remiten, expresadas a través de los intereses de 
los alumnos y de las representaciones de la temática que manifiestan 
los estudiantes, docentes y padres, también justifican detenerse en el 
análisis de qué es lo que se enseña en materia ambiental, por qué pre-
senta tanta aceptación, y cómo se desarrolla efectivamente esta práctica 
de enseñanza en las aulas. En virtud de los resultados obtenidos, consi-
deramos que esta inclinación de los docentes de geografía al abordaje 
de temas ambientales podría encontrar explicación en dos cuestiones 
básicas: por un lado, la inclusión de contenidos vinculados con la geo-
grafía física, con la consecuente identificación de lo ambiental con aque-
llos contenidos que fueron la base de su formación inicial; y, por otro, 
la fuerte presencia de los temas ambientales en la agenda pública y en 
los medios de comunicación, como contexto propicio aprovechado por 
los docentes para generar interés en los alumnos. 

La degradación de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, 
la disminución de la productividad agrícola, los problemas de acceso al 
agua potable o la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias, 
son problemas cuyo análisis e interpretación requiere de un trabajo 
pedagógico que ponga en foco distintas instancias de ejercicio demo-
crático: cuestionar argumentos, evaluar opciones, construir consensos, 
tramitar productivamente los disensos, imaginar y ponderar escenarios 
alternativos. Porque promover aprendizajes plurales y amplios en torno 
a estos problemas, colabora con el desarrollo de la palabra propia y 
brinda la oportunidad de elegir y aprender a hacerse responsable de las 
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decisiones tomadas. Junto con sus pares y con la ayuda de los docen-
tes, los alumnos ejercitan su capacidad de proponer, evaluar, sostener 
ideas y acciones. 

En suma, como resultado de la experiencia relatada en estas páginas, 
sostenemos que un trabajo escolar que ponga en foco los dilemas éticos 
y políticos implicados en la agenda socioambiental contemporánea es 

una oportunidad inestimable para acercar a los jóvenes perspectivas 
que no asignen rasgos de inmutabilidad a los problemas socio-ambien-
tales ni visiones que proyecten destinos inexorables; por el contrario, se 
trata de abrir un horizonte de comprensión y de acción para imaginar 
otros caminos, otros escenarios y prepararlos para ensayar, de manera 
informada y responsable, nuevas formas de construcción de ciudadanía. 
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