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1. LA GEOGRAFÍA ESCOLAR

La geografía, como c�enc�a y d�sc�pl�na escolar t�enen la m�sma matr�z y, como tal, los
m�smos pr�nc�p�os r�gen su real�zac�ón efect�va, con conceptos y categorías que son bás�-
cos y que llevan a hacer el anál�s�s geográficco. S�n embargo, cada una asume rasgos ca-
racteríst�cos de su dest�nac�ón. En cuanto c�enc�a responde a los problemas prop�os de la
soc�edad, la geografía escolar neces�ta operac�onal�zar el d�recc�onam�ento de los apren-
d�zajes. Y en este cam�no los modos de cómo trabajar la geografía y abordar sus conten�-
dos en cada fase en la educac�ón escolar tamb�én asumen característ�cas prop�as, pues en
reglas generales alcanza a abarcar desde los �nfantes de F años hasta los jóvenes de 1F o
17 años. M�entras estos están preparándose para la �nserc�ón en el mundo del trabajo y/o
para el �ngreso en la un�vers�dad, aquellos están aprend�endo a leer y a escr�b�r. Aquí en
esta refleex�ón lo que nos �nteresa es pensar la d�dáct�ca de la geografía para este n�vel de
la educac�ón que at�ende a los �nfantes que �n�c�an su contacto con los procesos de trans�-
c�ón formal del conoc�m�ento que es real�zado en la escuela.   

 El proceso de alfabet�zac�ón es un momento espec�al en la educac�ón escolar, pues los
n�ños están ab�ertos al encantam�ento del aprender y marav�llados por �n�c�ar a leer y a
escr�b�r por su prop�a cuenta y esfuerzo. Observando eso se constata en este momento de
la escolar�dad, lo �mportante que es entender que v�v�r está ínt�mamente l�gado con el
aprender, pues no nacemos como seres real�zados, es necesar�o const�tu�rse como huma-
nos, y según (Fre�re 2001, p.55) “Donde hay v�da hay �nacabam�ento”. Al nacer, comenza-
mos a ser humanos con lo que sucede en la conv�venc�a con el otro. Somos seres cultura-
les y como tal ab�ertos hac�a el mundo y sujetos de exper�enc�a. 

Desde que nacen los n�ños son �ntroduc�dos al mundo, un mundo que está lleno de
h�stor�a, que t�ene un conoc�m�ento produc�do por los prop�os hombres en el recorrer de
sus v�das. Este mundo t�ene en sus h�stor�as, las culturas, los modos de v�v�r, de conv�v�r,
los procesos de produc�r b�enes y de produc�r las prop�as v�das. Esas h�stor�as son todas
mater�al�zadas en el espac�o, que son los lugares de la v�da de las personas y se man�fices-
tan a través de pa�sajes que son la apar�enc�a de los espac�os constru�dos soc�almente. En
este sent�do es �mportante reconocer que somos educados por todo lo que nos rodea, son
las personas y grupos con los cuales conv�v�mos (que están cercanos o lejanos), y de la
m�sma forma por los espac�os que ocupamos. Por tanto, todo lo que nos rodea, sea mate-
r�al/concreto o �nmater�al, la naturaleza, las fratern�dades, los lenguajes y la palabra, la
arqu�tectura actual y el patr�mon�o h�stór�co, son s�gn�ficcat�vos en los procesos de educa-
c�ón. Somos educados por nuestras casas, por las calles y espac�os que usamos, los par-
ques, las plazas etcR somos educados por el lugar que hab�tamos, donde hab�tamos, por
los lugares cercanos y, tamb�én, por los lugares más d�stantes que t�enen �nterconex�ón
con nuestras v�das.

D�ríamos, entonces que los temas de la geografía entrañan toda nuestra v�da y const�-
tuyen parte de nuestra educac�ón. Como tenemos que aprender todo desde el nac�m�ento,
los adultos presentan el mundo para los �nfantes, y así vamos aprend�endo a ser huma-
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nos, a ser sujetos, en la relac�ón con los otros. Ante esa perspect�va del otro es s�empre
necesar�o para la formac�ón del yo que se const�tuyó en las subjet�v�dades de cada uno de
nosotros. Este otro v�ve tamb�én en los lugares, ocupa y produce espac�os que son resul-
tado de esas relac�ones.

La escuela en ese proceso t�ene la tarea de encam�nar la s�stemat�zac�ón de los conoc�-
m�entos est�mulando los alumnos a desarrollar el pensam�ento organ�zado, hac�endo los
ejerc�c�os de refleex�ón. Para pensar y entender el mundo es necesar�o aprender a pensar
y esa es una acc�ón que ex�ge procesos de abstracc�ón, donde están �nvolucrados los as-
pectos cogn�t�vos, pero tamb�én los emoc�onales, los afectos. No obstante, la escuela debe
reconocer que los alumnos no son todos �guales, por el contrar�o, las prop�as �nfanc�as,
son plurales. Ante un mundo complejo que neces�ta ser conoc�do y comprend�do, traba-
jamos con sujetos que, en el caso de ese n�vel de la educac�ón, en la alfabet�zac�ón, cons-
t�tuyen �nfanc�as, reaficrmamos, que son plurales. Se torna fundamental desarrollar acc�o-
nes en el aula tamb�én complexas y no l�neares y ún�cas para todos los grupos y en todas
las escuelas de todos los lugares. Las h�stor�as que los n�ños traen t�enen mucha d�vers�-
dad, las culturas neces�tan ser reconoc�das y respetadas, las trayector�as fam�l�ares deben
ser cons�deradas.  

Hay algo de lo que se puede tener clar�dad, entonces, las func�ones de la escuela son
las de acompañar la construcc�ón del pensam�ento, lo que ex�ge la abstracc�ón de modo
que sean produc�dos conceptos, lo que sucede con la superac�ón del sent�do común en el
entend�m�ento de las cosas del mundo por un pensam�ento conceptual.  Esto crea una
nueva relac�ón con el conoc�m�ento del mundo por la human�dad, y pos�b�l�ta el ejerc�c�o
de la refleex�ón y la const�tuc�ón de una consc�enc�a de ser sujeto, lo que pasa necesar�a-
mente por el ejerc�c�o del d�álogo. 

2. ¿ES POSIBLE QUE LA GEOGRAFÍA PUEDA CONTRIBUIR CON LA
ALFABETIZACIÓN?

Frente a esa postura de entend�m�ento de lo que es la educac�ón, del cual es su papel en
la formac�ón humana, del que sea la escuela y los alumnos de ese n�vel de la educac�ón,
en el detalle de la organ�zac�ón de la escuela y de la v�da escolar ¿Cómo enseñar geogra-
fía? Cam�namos en la perspect�va de que enseñar Geografía en los años �n�c�ales, a part�r
del proceso de alfabet�zac�ón, es un desafío y una pos�b�l�dad de �n�c�ar la s�stemat�zac�ón
del conoc�m�ento para comprender el espac�o en que v�ve el �nfante. El proceso de alfabe-
t�zac�ón br�nda la oportun�dad al n�ño de constru�r hab�l�dades, de hacer la lectura del es-
pac�o, entendemos que hac�endo la lectura de la palabra y de su escr�ta. Ante esto, a tra-
vés de la geografía elaboramos la propuesta de hacer la lectura del espac�o y la lectura
del mundo, para leer y escr�b�r nuestra h�stor�a, la h�stor�a del mundo en que v�vemos, y
de nuestra prop�a v�da. 
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Entonces, además de leer la palabra, el desafío es que se elabore la lectura del mundo
y, en ese caso la lectura del espac�o, o sea por la lectura del espac�o conocer y compren-
der el mundo. Part�mos de que en el espac�o geográficco se reg�stra, a través de su apa-
r�enc�a, (y los pa�sajes muestran eso) nuestras h�stor�as como human�dad. Al leer el espa-
c�o, el n�ño estará leyendo su prop�a h�stor�a, representada concretamente por el resulta-
do de las fuerzas soc�ales y, part�cularmente, por la v�venc�a de sus antepasados y de los
grupos con los cuales conv�ve actualmente. Según Santos (2000, p.112) “El espac�o que va
s�endo constru�do, no es apenas un cuadro de la v�da, es un espac�o v�v�do, es dec�r, de
exper�enc�a s�empre renovada, lo que perm�te, al m�smo t�empo, la reevaluac�ón de las
herenc�a y al �ndagac�ón sobre el presente y el futuro” El espac�o t�ene mov�m�ento, y s�
qu�s�éramos trabajar con la geografía en la alfabet�zac�ón podemos dar �n�c�o al trata-
m�ento de una d�sc�pl�na escolar que está l�gada con las cosas de la v�da, con los quehace-
res de su cot�d�ano,  br�ndando al aluno la oportun�dad de que se reconozca como sujeto
y protagon�sta, en aquel lugar en que v�ve. Además, con las refleex�ones de Fre�re pode-
mos tejer las bases de esas �nterpretac�ones, pues según él, “el ejerc�c�o de la cur�os�dad
convoca a la �mag�nac�ón,  la �ntu�c�ón, las  emoc�ones,  la capac�dad de conjeturar,  de
comparar en la busca de la deficn�c�ón del objeto o de lo pensado sobre su razón de ser”
(Fre�re, 2001, p.98). Estos autores (Santos, 2000 y Fre�re, 2001) nos proveen las herra-
m�entas �ntelectuales para desencadenar un proceso de alfabet�zac�ón l�gado con la lectu-
ra y la escr�tura del mundo de la v�da y en este contexto está la contr�buc�ón de la Geo-
grafía. 

No se trata de algo más, pero sí de s�mplemente dar el sent�do a las palabras y ut�l�zar
palabras que tengan s�gn�ficcado en la v�da de los n�ños y de sus fam�l�as, cons�derando
los contextos de sus v�das. 

Un desafío que ocurre s�empre es el de superar la forma mecán�ca de enseñar a leer, y
a través de la lectura del espac�o se puede const�tu�r cam�nos para la elaborac�ón de la
palabra con el s�gn�ficcado que ella puede tener y dar para la v�da del alumno. Se ex�ge,
por tanto, el d�álogo del n�ño con el mundo cot�d�ano y del profesor que a través de la
med�ac�ón pedagóg�ca perm�te avances en la construcc�ón de los entend�m�entos. Se en-
cam�na al desarrollo de un pensam�ento espac�al que perm�ta el entend�m�ento de la �n-
formac�ón que le es presentada, lo que s�gn�ficca al respecto de las culturas, las h�stor�as, y
al contexto en que v�ven los n�ños. Ese pensam�ento espac�al supone lenguajes específic-
cos de la d�sc�pl�na, hab�l�dades que perm�ten desarrollar act�v�dades que llevan al apren-
d�zaje de las palabras que deben ser entend�das en el contexto de la v�da humana, a tra-
vés de los sujetos que las pronunc�an y comprend�endo el s�gn�ficcado que les es dado,
más allá de saber leer la palabra.  

Nuestras práct�cas soc�ales en el/del cot�d�ano t�ene s�empre en s� una d�mens�ón es-
pac�al, usamos un espac�o, nuestro cuerpo es en sí un espac�o (corpóreo), los lugares que
ocupamos en el día a día son espac�os ocupados. Esa d�mens�ón espac�al es, por tanto, lo
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que carga de s�gn�ficcados,  aprender  a leer el  mundo leyendo el  espac�o,  a  través  del
aprend�zaje de la palabra, del uso del lenguaje y en el proceso de alfabet�zac�ón. 

3.  EL  PAPEL DE LA GEOGRAFÍA,  LA GEOGRAFÍA ESCOLAR Y SUS
DIDÁCTICAS 

La Geografía como todas las demás d�sc�pl�nas curr�culares t�ene, s�n duda, el papel que
les es dest�nado a part�r das or�entac�ones de las polít�cas públ�cas. En todos los n�veles
de la escolar�dad es fundamental que cada una de las d�sc�pl�nas responda a preguntas
que son la base para su desarrollo. Estas preguntas son: el para qu�en, el para qué, el có-
mo, el que (Calla�, 2014, p.15-33).

¿Para qu�én? y ¿Para qué? son los puntos de part�da y de donde pueden deven�r las
demás just�ficcat�vas. En la pregunta ¿Para qu�én? están los �nfantes de �n�c�o del proceso
de escolar�zac�ón, �n�c�ando la alfabet�zac�ón. Este es un t�empo r�co de descub�ertas, del
aprender a leer, de asum�r una nueva d�mens�ón en la v�da y que desp�erta en los alum-
nos s�empre mucho �nterés. Son todos, entonces, los sujetos �nvolucrados en el proceso
de alfabet�zac�ón: n�ños, los profesores y el contexto en que v�ven y en que se s�túa la es-
cuela. Son sujetos, fam�l�as y grupos soc�ales que t�enen �dent�dad y pertenenc�a al lugar
en que v�ven. Es �mportante, por tanto, comprender la espac�al�dad y la percepc�ón de
esta, por las personas y grupos soc�ales, y eso neces�ta ser cons�derado para comprender
lo que sucede con los n�ños en la escuela y con el trabajo de los prop�os profesores.

En lo que respecta al ¿para qué? se conficguran los objet�vos que dan sent�do a lo que
es enseñado. En el caso de la geografía, el profesor debe tener claro, cuál es su s�gn�ficca-
do, el papel de esta en el conjunto del currículo escolar y la pos�b�l�dad de contr�buc�ón
efect�va en el aprend�zaje por los alumnos que están s�endo alfabet�zados.  Es en la alfa-
bet�zac�ón que deben estar centrados los objet�vos, y como contr�buc�ón para que esta se
ejecute, la preocupac�ón y tarea de enseñar Geografía, es enseñar a leer y a escr�b�r (re-
presentar) el espac�o constru�do. S� el espac�o geográficco se presenta de modo concret�za-
do en los pa�sajes, a través de las h�stor�as que las personas v�ven, esa lectura debe cons�-
derar la observac�ón, el anál�s�s y la representac�ón para comprender de modo crít�co que
la apar�enc�a t�ene h�stor�as por detrás de lo que es v�s�ble. El objet�vo es s�tuarse en el lu-
gar en que v�ve comprend�endo y entend�endo que lo que sucede afecta a todos.  

El ¿cómo?, son las alternat�vas de act�v�dades que pueden ser ut�l�zadas en el día a día
del aula, y el desafío es cons�derar la perspect�va teór�ca- metodológ�ca que sustenta la
geografía escolar. Para eso es fundamental la comprens�ón de las bases teór�cas que fun-
damentan la d�sc�pl�na escolar pues a part�r de ahí pueden ser establec�dos los cam�nos
eficcaces de una enseñanza que perm�ta alcanzar los objet�vos establec�dos. Entran aquí
los conceptos bás�cos de la geografía, las hab�l�dades que serán cons�deradas para hacer
la lectura y la escr�ta (a través de la cartografía, �nclus�ve) del espac�o. En los procesos de
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abstracc�ón y de construcc�ón de los conceptos la escuela está pos�b�l�tando que alumnos
construyan su �dent�dad y pertenenc�a con el mundo, de un modo crít�co que pueda desa-
rrollar la capac�dad de aprender a pensar.

El ¿qué? trata del conten�do a ser abordado a través de la geografía en el proceso de
alfabet�zac�ón. El n�ño, debe saber que ex�ste un conoc�m�ento que es produc�do por la
human�dad y que se despl�ega en conten�dos escolares y que a este conoc�m�ento ella
puede tener acceso y nuestro papel como profesores es fac�l�tar ese acceso. A través de
los conten�dos que son específiccos de la geografía se puede generar la oportun�dad de que
los n�ños desenvuelvan la percepc�ón del espac�o en que v�ven. Ex�ste, por tanto, un con-
ten�do que debe ser abordado en los años �n�c�ales, y, estos conten�dos t�enen un sent�do
en la formac�ón de los �nfantes, pues remeten a la construcc�ón del prop�o conoc�m�ento
por los alumnos. En este ámb�to son �mportantes los conceptos de la geografía, y el con-
ten�do es el tema que nutre la construcc�ón de los conceptos. Como bás�cos están los con-
ceptos de Espac�o-T�empo-Grupo, Espac�o geográficco, Lugar, Pa�saje, Reg�ón, Terr�tor�o,
de entre otros que pueden ser s�gn�ficcat�vos ten�endo en v�sta las �nstrucc�ones dadas en
el aula. El papel del profesor es hacer la med�ac�ón de esos conceptos, cons�derando el
conten�do propuesto para este n�vel de la educac�ón.   

En ficn, la geografía en la fase de la alfabet�zac�ón se const�tuye como la pos�b�l�dad de
aprender a pensar el mundo de la v�da a través del desarrollo del pensam�ento espac�al,
desenvolv�endo la perspect�va espac�al a los fenómenos que son del mundo de la v�da.
Leer el mundo pasa por comprender la complej�dad espac�al y la representac�ón mult�es-
calar del espac�o. La prop�a relac�ón de la soc�edad con la naturaleza resulta del t�po de
relac�ones que los hombres mant�enen entre sí y el espac�o es constru�do a part�r de ese
núcleo. Para eso a través “de los �ntereses del �nfante se pueden desencadenar d�versas
act�v�dades para buscar y real�zar el ejerc�c�o de la palabra y el esfuerzo de leer el mun-
do” (Calla�, 2005, p.240). Lo que se ha observado comúnmente es un proceso mecán�co de
hacer la lectura y la escr�tura de palabras y de frases, y en el caso de la d�sc�pl�na de geo-
grafía abordando espac�os a part�r del “yo” para otros espac�os externos al �nfante y su
v�da, s�endo ampl�ados cada vez más. Es aquello que se denom�na estud�os por círculos
concéntr�cos, del más próx�mo al más d�stante. Esa l�neal�dad con la presentac�ón de con-
ten�dos olv�da la d�mens�ón de la complej�dad del mundo, de la v�da y de la real�dad so-
c�al.  Ident�ficcamos aquí dos cuest�ones que merecen ser cons�deradas, al respecto de esa
�nterpretac�ón: - la fragmentac�ón del mundo en espac�os del�m�tados y, - la s�mpl�ficca-
c�ón de las expl�cac�ones al respecto de las cuest�ones de la v�da cot�d�ana olv�dando la
complej�dad del mundo y de la v�da. 

Tener el espac�o geográficco como objeto de estud�o ex�ge la superac�ón de la enseñan-
za de conten�dos l�neares y de lo cercano a lo d�stante, de lo s�mple a lo complejo. En este
sent�do la atenc�ón con las escalas de anál�s�s es fundamental, que �nd�ca la �nterrelac�ón
entre los d�ferentes n�veles de espac�al�dad y puede �nd�car que la l�neal�dad no ex�ste,
pero que hay una complej�dad en la relac�ón entre los var�os espac�os. No hay, por tanto,
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ascendenc�a en el manejo de los conten�dos de modo que el alumno avance en sus apren-
d�zajes cons�derando lo más próx�mo y ampl�ando para lo más d�stante o para cuest�ones
más part�culares de lo cercano hac�a lo lejano. 

Se desea así la superac�ón de la fragmentac�ón que transforma en �rreal el entend�-
m�ento de la real�dad estud�ada, para hacer s�gn�ficcat�va la lectura de las palabras pen-
sando la v�da, el mundo, las cuest�ones de la v�da cot�d�ana. Esa escala de anál�s�s remete
a dos n�veles que neces�tan ser cons�derados, uno de ellos es la superac�ón del espac�o
fragmentado que de modo l�near va abordando las temát�cas, hac�a una perspect�va de
�nterl�gac�ón entre el espac�o absoluto, el espac�o relat�vo y el espac�o relac�onal.  El otro
n�vel de abordaje al respecto de superar la local�zac�ón pura y s�mple de los fenómenos
estud�ados, para comprenderlos contextual�zados en el mundo con todas las complej�da-
des de las relac�ones humanas. Estud�ar el lugar es ampl�ar la pos�b�l�dad de entend�-
m�ento del mundo a part�r de cuest�ones que son allí local�zadas, de modo que construya
las herram�entas �ntelectuales para entender que los lugares reproducen los problemas
del mundo. 

El conoc�m�ento s�ngular de cada sujeto se da en el contexto soc�al, entonces los con-
ten�dos son los temas del mundo de la v�da que ocurren de modo entrelazado y con s�gn�-
ficcac�ón de acuerdo con los avances pos�bles del/en el aprend�zaje. A part�r de la ficgura se
observa que las var�as d�mens�ones de la escala de anál�s�s se traspasan de modo que to-
dos sean cons�deradas �mportantes en su relac�ón con los demás n�veles. El espac�o abso-
luto es ficjo en sus lím�tes fís�cos y de t�empos en que se real�za el fenómeno, es lo local
que t�ene lím�tes y característ�cas �nternas prop�as que lo deficnen con la espec�ficc�dad que
cont�ene y se expl�ca �nternamente como tales. Son los lugares donde están la escuela, las
fam�l�as, la v�da de los n�ños, en ficn. El espac�o relat�vo muestra la relac�ón entre las co-
sas, entre los fenómenos que están conten�dos en el espac�o absoluto, pero que establecen
una relac�ón con un entorno y tamb�én con mot�vac�ones d�ferenc�adas. Esas se expresan
a part�r de elementos de la naturaleza y de la soc�edad.

El  espac�o  relac�onal  envuelve  las  subjet�v�dades,  y  como tal  es  más d�fíc�l  de ser
aprend�do, pero así m�smo es �mportante y necesar�o para el anál�s�s espac�al. Así la lóg�-
ca que cons�dera la d�mens�ón de la escalar�dad d�ferenc�al abre la pos�b�l�dad de hacer el
abordaje de los fenómenos cons�derando la complej�dad en que se const�tuyen.

4. EL LUGAR COMO CONTENIDO PUEDE SER EL CONCEPTO CLAVE
PARA LA LECTURA DEL MUNDO 

El estud�o del lugar, muchas veces denom�nado estud�o del med�o, cons�dera que los fe-
nómenos ocurren en el mundo, pero son local�zados temporal y terr�tor�almente en un
determ�nado “lugar”. Pero las expl�cac�ones no están allí presentes necesar�amente en el
lugar en que suceden, lo que qu�ere dec�r que los fenómenos ocurr�dos en c�ertos lugares
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y en determ�nados períodos t�enen �nfleuenc�a en otros lugares y en otros períodos, �nclu-
s�ve. Las expl�cac�ones, sean soc�ales, económ�cas o naturales (en el sent�do de espac�o fí-
s�co) pueden ser buscadas en el lugar en sí, pero no se agotan en el apenas. Otros n�veles
de anál�s�s deben ser cons�derados, caso contrar�o ex�ste el r�esgo de expl�cac�ones s�m-
pl�stas que no abarcan todo el anál�s�s necesar�o y que just�ficcarían, de forma natural,
problemas esenc�almente soc�ales o que dev�enen de s�tuac�ones soc�ales.  

Es �mportante resaltar que la propuesta es estud�ar el espac�o geográficco como algo
que t�ene mov�m�ento, cons�derando que el conoc�m�ento no brota de la real�dad, pero
que, a part�r de ella tenemos la �nformac�ón, los datos. En este sent�do es necesar�o reco-
nocer que todo alumno t�ene un conoc�m�ento que v�ene de casa, y que la func�ón de la
escuela y de la geografía es hacer con que él, supere el sent�do común, al hacer la con-
frontac�ón de su real�dad concreta con el conoc�m�ento c�entíficcamente produc�do,  te-
n�endo por base la refleex�ón, hac�endo el ejerc�c�o de la abstracc�ón, del pensar.  

Estud�ar la casa de la fam�l�a, el lugar de la escuela, la calle, el barr�o, los trayectos de
casa hasta la escuela o �nclus�ve otras �nst�tuc�ones que el n�ño frecuenta son estrateg�as
que pueden ser desarrolladas para conocer el espac�o. Estrateg�as que t�enen como funda-
mento el desenvolv�m�ento de hab�l�dades que son parte de los procesos de estud�ar el es-
pac�o:  ver,  observar,  descr�b�r,  reg�strar,  representar,  anal�zar,  �nterpretar,  comprender.
Son estos, todos, cam�nos que t�enen un dest�no común y la cartografía es una herra-
m�enta �ntelectual que contr�buye a real�zar la lectura del espac�o. Esas acc�ones cargan
en s� el propós�to de que la lectura debe ser crít�ca, pues para aprender la palabra es fun-
damental que ella sea cargada de sent�dos. 

La cuest�ón central debe ser d�scut�r la pos�b�l�dad de avanzar sobre lo menc�onado y
de dar un sent�do a lo que es leído y escr�to. Este ha s�do el desafío que hemos asum�do
en aras de que se perc�ba como la geografía puede contr�bu�r en el proceso de alfabet�za-
c�ón. Eso puede ocurr�r a part�r de la comprens�ón de la alfabet�zac�ón como capac�dad
de lectura no solo del texto, pero tamb�én de la exper�enc�a humana v�v�da por todos co-
t�d�anamente, y de escr�tura, �gualmente no solo del texto, tamb�én como construcc�ón de
la prop�a h�stor�a.

 Tanto en uno como en el otro caso se ent�ende que la lectura/escr�tura, no son solo
una hab�l�dad mecán�ca, tamb�én son una man�festac�ón de la c�udadanía. En este sent�-
do, la alfabet�zac�ón del leer y del escr�b�r es un med�o para la const�tuc�ón del c�udadano
que sabe el  qué y el  por qué lee y/o escr�be, qu�ere dec�r, las palabras que lee y escr�be
pasan a tener s�gn�ficcac�ón con cuño cultural, soc�al y crít�co. 

El aprend�zaje s�gn�ficcat�vo no está s�mplemente enfocado en determ�nadas estrateg�as
de aprender con propos�c�ones teór�co-metodológ�cas b�en estructuradas o en la relac�ón
d�recta con lo cot�d�ano. Son estas dos d�mens�ones entrelazadas (lo c�entíficco - que otor-
ga la pos�b�l�dad de abstracc�ón y, lo cot�d�ano - que es lo v�v�do empír�camente) que per-
m�ten hacer del aprend�zaje algo s�gn�ficcat�vo, s�empre cons�derando los contextos.
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Como pos�b�l�dades se puede cons�derar el estud�o de un lugar que �nterese a todo el
grupo de alumnos y hacer el planeam�ento de cómo será real�zada la act�v�dad. Un ejem-
plo puede ser la calle de en frente de la escuela pues es un lugar que todos conocen.

En pr�mer lugar, debe ser real�zada la planeac�ón, pero con la clar�dad de que los ca-
m�nos se hacen cam�nando, lo que s�gn�ficca la pos�b�l�dad de alterac�ones y para eso el
profesor neces�ta tener la certeza de aquellas preguntas presentadas en la parte �n�c�al de
este texto: ¿para qu�én?, ¿para qué?, ¿Cómo?, y el ¿qué?, pues la med�ac�ón t�ene lugar
en el transcurso de la act�v�dad. La problemat�zac�ón hace parte del �n�c�o de la act�v�dad,
pues todos t�enen sus �mágenes, e �nformac�ones al respecto de la calle, y cualqu�era de
los n�ños puede �n�c�ar la problemat�zac�ón presentando alguna �dea, que será pos�ble-
mente del sent�do común a part�r de sus entend�m�entos. Cabe dar la palabra y hacer es-
cucha act�va al �nfante, pero él – él profesor- debe tener establec�do cuales de los concep-
tos con que pretende abordar la temát�ca, lo que se desdobla de los conoc�m�entos (conte-
n�dos) produc�dos. Esa problemat�zac�ón se encam�na a crear la neces�dad de �nforma-
c�ón al respecto de la cuest�ón y así el deseo por la �nvest�gac�ón, que ha �nvolucrado en
s� los aspectos cogn�t�vos y emoc�onales. 

A part�r de ahí puede ser enunc�ado un problema a ser resuelto y para tanto debe ser
organ�zada la observac�ón del espac�o y la real�zac�ón de la m�sma, en la secuenc�a crear
amb�ente para d�scus�ón de las op�n�ones de cada uno, en la constatac�ón de las observa-
c�ones, en el levantam�ento de las h�pótes�s. En este proceso son deficn�dos puntos ficjos
que observar, tales como las placas y letreros que ex�sten en las prox�m�dades, los t�pos
característ�cos de construcc�ones. Estos puntos s�rven para la local�zac�ón y or�entac�ón,
a ficn de la construcc�ón de hojas de ruta y mapas. La d�scus�ón al respecto de los puntos
s�rven de or�entac�ón para cada uno de los alumnos entenderse en d�recc�ón de sus res�-
denc�as y a otros lugares que pueden ser de �nterés, más allá del mater�al para la lectura
y la escr�tura de lo que fue observado, pueden desencadenar los procesos de lectura y de
escr�tura de las palabras observando las letras conten�das en las palabras y hac�endo to-
das las observac�ones, y comb�nac�ones entre ellas. Muchas palabras pueden deven�r de
eso y de la búsqueda de sus s�gn�ficcados or�entan el desarrollo del pensam�ento. 

Para ello, de vuelta al aula se puede trabajar con las palabras de las placas, por ejem-
plo, d�scut�endo el s�gn�ficcado de las m�smas, pues el d�álogo es la base del aprend�zaje y
el cam�no para constru�r los s�gn�ficcados que pueden llevar al alumno más allá de apren-
der a leer y escr�b�r, desenvolver las hab�l�dades específiccas de la geografía. Pero, por en-
c�ma de todo reconocerse como sujeto que t�enen una �dent�dad y pert�nenc�a al lugar. En
este sent�do se puede real�zar trabajos que envuelvan d�bujos. 

D�bujar lo que fue observado o montar con recortes de rev�stas ficguras que represen-
ten la calle y a part�r de ahí d�scut�r ¿De qu�én es la calle?, ¿t�ene lugar para peatones?
¿Cómo los carros andan por la calle? ¿Cómo es el espac�o de la entrada de la escuela?
¿T�enen lugar para permanecer afuera de la escuela para conversar o esperar a algu�en?
¿Ex�ste algún problema que se caracter�ce como d�ficcultad para los n�ños, o para las per-

ISSN: 1989-5240 88



DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA EN EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN

Didácticas Específicas, 26 (2022), pp. 80-92

sonas en esta calle? ¿De qu�én es la responsab�l�dad del cu�dado de la calle? ¿Qui�én sus-
tenta los costos económ�cos de los cu�dados de la calle? ¿T�ene vegetac�ón y árboles que
hagan sombra para la protecc�ón contra el sol? Todas esas d�scus�ones pueden suceder al
m�smo momento en que los alumnos hacen las tareas y se puede dar �n�c�o a la represen-
tac�ón del espac�o a través de las reglas de la cartografía, que nos perm�ten real�zar las
ub�cac�ones, or�entac�ones, ocupac�ones del espac�o, etc. 

Son acc�ones centradas en cuest�onam�entos que pueden ser �nteresantes en un lugar
en determ�nado t�empo, pero pueden ex�st�r muchos otros problemas y/o �deas, lo �mpor-
tante es que el alumno se �nvolucre y estud�e aquello que está cercano a él, en su entorno.
Para eso, buscar las expl�cac�ones que son pos�bles para cada problema observado o hasta
por la s�mple constatac�ón de alguna ocurrenc�a que sea s�gn�ficcat�va en el lugar y en el
momento del trabajo. En este sent�do es �mportante cons�derar que más allá de lo que se
observa objet�vamente ex�sten y neces�tan ser cons�deradas las subjet�v�dades, pues cada
alumno t�ene una relac�ón con el lugar que habla de su �dent�dad y su sent�do de perte-
nenc�a. Los lugares, sus rasgos son resultado de las h�stor�as de los que allí v�ven, pero
neces�tan ser confrontados a part�r del s�t�o que ocupan con la s�tuac�ón en que se �nser-
tan, pues estos, son dos conceptos de la geografía que guían lo entend�do de la real�dad.
Qui�ere dec�r, aquello que es v�s�ble en los pa�sajes �nd�ca las característ�cas del espac�o
absoluto con sus característ�cas �nternas, demarcac�ones y lím�tes de donde se as�enta el
lugar. Pero la s�tuac�ón que se desprende de la local�zac�ón espac�al reficere s�empre a las
marcas que pueden ser externas al lugar, que der�va estas, de la relac�ón que se establece
en las fronteras, fís�camente marcada, por los objetos, pero tamb�én por las relac�ones
que son humanas y, con la naturaleza, que es el espac�o relat�vo que trae cons�go tamb�én
al espac�o relac�onal. Todas las expl�cac�ones y la comprens�ón de cada lugar neces�tan
de la sustentac�ón teór�ca que encam�na a constru�r los argumentos para las expl�cac�o-
nes, pues “cada lugar es, al m�smo t�empo, objeto de una razón global y de una razón lo-
cal, conv�v�endo d�aléct�camente” (Santos, 199F, p.273.) Se establece ahí la pos�b�l�dad del
proceso de construcc�ón de un pensam�ento prop�o al confrontar el conoc�m�ento empír�-
co del lugar y real�zar las abstracc�ones que perm�ten elaborar y comprender los concep-
tos. 

   

5. LO QUE SE ENTIENDE A PARTIR DE ESTAS ARGUMENTACIONES

Las exper�enc�as observadas en el transcurso de las �nvest�gac�ones apuntan hac�a dos
ejes, que hablan sobre la real�dad de la escuela actual y del lugar ocupado por el proceso
de alfabet�zac�ón, en el  contexto de la escolar�zac�ón formal.  Esas constatac�ones han
s�do objeto de var�adas d�scus�ones y anál�s�s, ya presentados en �nformes de �nvest�ga-
c�ón, y refleex�ones (ensayos) que deficenden el argumento que para que un proceso de al-
fabet�zac�ón sea s�gn�ficcat�vo para el aprend�zaje para más allá de leer y escr�b�r la pala-
bra. Para �ntentar real�zar la lectura y la escr�tura del mundo de la v�da, papel que cabe
tamb�én a la d�sc�pl�na de la geografía en los años �n�c�ales de la escolar�zac�ón. 
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Uno de estos ejes esclarece lo que los alumnos aprenden y como lo aprenden, que, en
el proceso de evaluac�ón, que ocas�onalmente es al�enador en la med�da en que se enseña
la palabra, la formac�ón de las frases, y la elaborac�ón de entend�m�entos al respecto de
algo. Nuestra propuesta desde la geografía en los años �n�c�ales es dar lugar al entend�-
m�ento del mundo y al aprender la palabra, aprender a conocer y a constru�r un pensa-
m�ento crít�co al respecto de la real�dad en que v�ve. Leer y escr�b�r cada palabra y a par-
t�r de ahí formular frases y elaborar un conoc�m�ento puede acontecer de un modo mecá-
n�co y hasta c�erto punto contr�buyendo con una neutral�dad en relac�ón con la real�dad
cot�d�ana de la v�da. Cons�deramos que la palabra con s�gn�ficcado para más allá de ella
m�sma puede dec�r tamb�én el s�gn�ficcado de la v�da y en este sent�do educar para una
formac�ón c�udadana.  

S� el �nfante cons�gue observar los elementos que hacen parte de su cot�d�an�dad y a
part�r de estas llegar a la elaborac�ón de los conceptos, organ�za la comprens�ón del mun-
do teór�camente, qu�ere dec�r que es por los procesos de abstracc�ón y de construcc�ón de
los conceptos que cada palabra carga. Así puede el n�ño v�v�r más allá de su cot�d�ano
pensar sobre el mundo en que v�ve y comprender que los objetos y las formas que están
en el espac�o son resultado de las h�stor�as de las v�das allí v�v�das. 

El otro eje establece que al respecto de la formac�ón del profesor se requ�ere tamb�én
una perspect�va del curso que t�tula a los docentes para este n�vel de la educac�ón, que
envuelva la formac�ón para más allá de las demás espec�ficc�dades, la de trabajar con las
d�sc�pl�nas que componen el currículo de los años In�c�ales de la Educac�ón Fundamental.
No hay en estos cursos, por tanto, una d�dáct�ca que trate de cada una de esas d�sc�pl�nas
y tampoco una formac�ón del punto de v�sta de conten�dos que neces�tan ser trabajados
en este n�vel de la enseñanza. Esa real�dad d�r�ge en el mayor de los casos a que el profe-
sor aborde los temas a part�r de las propos�c�ones presentadas por los l�bros d�dáct�cos
que son adoptados. Por más que estos l�bros contengan en s� las propos�c�ones (con textos
y con act�v�dades) para desarrollar cada d�sc�pl�na el profesor en el aula no t�ene necesa-
r�amente el conoc�m�ento específicco de la d�sc�pl�na. Es trabajada apenas una d�dáct�ca
general que presenta las �deas de su formato como s� fuera neutra donde caben todas las
espec�ficc�dades.  

Otros aspectos que pueden ser señal�zados sug�eren como d�r�g�r la enseñanza de la
geografía en los años �n�c�ales, al abordar que todas esas act�v�dades deben tener la sus-
tentac�ón de la or�entac�ón metodológ�ca que cons�dera las prem�sas anter�ores del s�gn�-
ficcado de la geografía en la escuela y en la alfabet�zac�ón. La búsqueda de la real�zac�ón
de aprend�zajes s�gn�ficcat�vos ex�ge atenc�ón con determ�nados cr�ter�os que son la base
de la enseñanza de cualqu�er d�sc�pl�na, para que sea pos�ble la garantía del sent�do y de
la s�gn�ficcac�ón del proceso de aprender.

Educar para la alfabet�zac�ón desarrollando rac�oc�n�os espac�ales br�nda la oportun�-
dad de pr�or�zar una v�s�ón espac�al y comprender la espac�al�dad que v�venc�amos en la
cot�d�an�dad de nuestras v�das. Por lo tanto, no es apenas ver el espac�o constru�do, pero
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sí anal�zar, �nterpretar, comprender y representar lo que ex�ste cons�derando que los pau-
ta en ese ejerc�c�o �ntelectual.  Reaficrmamos que el trabajo con la escala de anál�s�s se
const�tuye como una herram�enta �ntelectual capaz de sustentar el anál�s�s del espac�o
constru�do, s�n quedar restr�cto en las ev�denc�as aparentes, pero buscando las expl�cac�o-
nes. Lo �mportante es transformar las �nformac�ones s�gn�ficcat�vas para la v�da del aluno
y el desafío es saber cómo art�cular las cuest�ones de lo local con la perspect�va de lo glo-
bal, del s�ngular con lo un�versal. En este sent�do, con esa perspect�va teór�ca y metodo-
lóg�ca que el lugar debe ser la base del estud�o en este n�vel de la alfabet�zac�ón.

Por últ�mo, la tarea de la geografía en los años �n�c�ales y en espec�al en el proceso de
alfabet�zac�ón nos hace preguntarnos, s� es pos�ble aprender a leer hac�endo la lectura del
mundo de la v�da. Aprend�endo a pensar el espac�o. Al ficnal todos v�v�mos en un deter-
m�nado espac�o, ocupamos lugares, pero ellos no son (o no podrían ser) lugares de encar-
celam�ento. Son lugares que pueden ser la abertura para la comprens�ón de las reglas del
mundo en que v�v�mos, conocer, y tener las cond�c�ones para �nterpretar nos lleva a pos�-
b�l�dades de comprens�ón. 

Entonces ¿para que aprender geografía? Para s�tuar los sujetos en este mundo, de
modo que comprendan la espac�al�dad de los fenómenos y que perc�ban que los espac�os
resultan de la h�stor�a de los humanos que v�ven en los lugares. Es, por tanto, un espac�o
constru�do a part�r de los �ntereses de los que allí v�ven, ten�endo la referenc�a del ámb�to
mayor en que se �nscr�ben. Nada es por acaso, pero sí es soc�al e h�stór�camente constru�-
do, ten�endo presente que ex�ste un juego de fuerzas a part�r de las relac�ones de poder,
entre los que v�ven en el lugar. Hay tamb�én, que reconocer el juego de fuerzas que suce-
de alrededor y en el contexto en que se �nserta cada lugar, s�endo s�empre necesar�o con-
s�derar en los anál�s�s de la escala soc�al. 

Para ficnal�zar, el desafío es cómo la geografía puede contr�bu�r para hacer del aprend�-
zaje en la alfabet�zac�ón, ten�endo la perspect�va de los contextos que se expresan a tra-
vés de las palabras, superar la lectura y la escr�tura mecán�cas. En este sent�do, se puede
reaficrmar la central�dad de la escuela y del profesor en la construcc�ón y elaborac�ón de
los conceptos geográficcos que pos�b�l�tan a los alumnos en alfabet�zac�ón ampl�ar la lec-
tura y comprens�ón del mundo y se reconozcan como sujetos. Enseñar geografía trata de
ofrecer a los estud�antes las herram�entas �ntelectuales para hacer la lectura y la escr�tura
del mundo de la v�da, y en el proceso de alfabet�zac�ón aprender a escr�b�r y a leer la pa-
labra con sent�do de comprender el lugar donde v�ve y que cada uno es un sujeto soc�al,
que puede más allá de ver el mundo, constru�r pos�b�l�dades de transformarlo.
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