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Resumen 

La innovación paradigmática y epistemológica ha aportado al desarrollo de la in-

vestigación, la versión científica cualitativa, como apropiada para indagar la diná-

mica social. Eso ha facilitado estudiar la enseñanza geográfica desde nuevas ver-

siones epistémicas. En esta labor, desde el siglo XIX, el positivismo empleó la 

observación contemplativa y la descripción exhaustiva del territorio, apoyado en la 

fragmentación, el mecanicismo y la linealidad, para garantizar la objetividad cientí-

fica. En la innovación epistémica revelada durante el siglo XX e inicio del nuevo 

milenio, se ha incentivado la investigación cualitativa para estudiar los problemas 

geográficos, al consultar la subjetividad de los actores involucrados. El propósito 

del trabajo fue explicar la función de los fundamentos epistemológicos en investi-

gación sobre la enseñanza de la geografía. La metodología utilizada fue documen-

tal, de tipo descriptivo, realizando una consulta bibliográfica desde donde derivó 

advertir el cambio epistemológico; luego se aplicó una entrevista a docentes, para 

justificar la posibilidad de transformar la enseñanza de la geografía, con manifesta-

ción personal sobre la complicada realidad geográfica y demostrar que la utiliza-

ción epistemológica interpretativa, es opción acertada para descifrar críticamente el 

actual contexto incierto, complejo y cambiante globalizado. Concluyó al manifes-

tar que es conveniente en la obtención de los datos requeridos por una investiga-

ción cualitativa, consultar la experiencia docente sobre la tarea de enseñar geogra-

fía, pues desde su interpretación, es posible elaborar nuevos conocimientos con la 

certeza de modernizar su práctica pedagógica. 

Palabras clave: Fundamentos epistemológicos; investigación cualitativa; enseñanza 

de la geografía. 
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Role of epistemological foundations in  

research on the teaching of geography 

 

 

Abstract 

The paradigmatic and epistemological innovation has contributed to the develop-

ment of the research, the qualitative scientific version, as appropriate to investigate 

the social dynamics. This has made it easier to study geographic teaching from new 

epistemic versions. In this work, since the 19th century, positivism used contem-

plative observation and exhaustive description of the territory, supported by frag-

mentation, mechanism and linearity, to guarantee scientific objectivity. In the epis-

temic innovation revealed during the 20th century and the beginning of the new 

millennium, qualitative research has been encouraged to study geographical pro-

blems, by consulting the subjectivity of the actors involved. The purpose of the 

work was to explain the role of epistemological foundations in research on the 

teaching of geography. The methodology used was documentary, of a descriptive 

type, carrying out a bibliographic consultation from which it derived to notice the 

epistemological change; then an interview was applied to teachers, to justify the 

possibility of transforming the teaching of geography, with a personal statement 

about the complicated geographical reality and to demonstrate that the interpreta-

tive epistemological use is the right option to critically decipher the current uncer-

tain, complex and changing context. globalized. He concluded by stating that it is 

convenient to obtain the data required for qualitative research, to consult the teach-

ing experience on the task of teaching geography, since from its interpretation, it is 

possible to develop new knowledge with the certainty of modernizing its pedago-

gical practice. 

Keywords: Epistemological foundations; qualitative research; geography teaching. 

 

Introducción 

En el marco de las condiciones de 

fines del siglo XX, se reveló un impor-

tante acontecimiento en el desarrollo de 

la ciencia. Se trata de las dificultades 

para garantizar la verdad científica 

afectada por el dinamismo, la confusión 

y el enredo, como rasgos evidentes del 

nivel de la complejidad de la realidad 

social. Estos factores complicaron el 

entendimiento de lo real, ante la evi-
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dente existencia del desorden, el des-

concierto y la incertidumbre que co-

menzó a imperar en la época. 

Eso significó para el positivismo re-

conocer su incapacidad para preservar 

su exclusividad en la construcción de la 

veracidad, exactitud y autenticidad. De 

allí lo común del cuestionamiento con 

críticas sobre su aplicación conceptual 

en la explicación de eventos de natura-

leza humana y social. Esa situación se 

complicó cuando se propuso la inter-

pretación crítica de sus objetos de estu-

dio, con las concepciones manifestadas 

por sus propios actores protagónicos. 

Este cambio paradigmático y epis-

temológico derivó en la oportunidad 

para analizar los temas y problemas 

sociales, en especial, de la educación, 

pues se facilitó indagar la realidad edu-

cativa, pedagógica y didáctica, con la 

intervención activa y protagónica de 

quien investiga, al inmiscuirse de ma-

nera vivencial en el objeto de estudio. 

Por tanto, obtener los datos requeridos 

en forma directa en el propio escenario 

donde ocurre lo estudiado. 

Eso ha posibilitado a la enseñanza 

de la geografía, la oportunidad para 

estudiar y aportar experiencias, saberes 

y conocimientos con capacidad de in-

novar, en específico, su práctica escolar 

cotidiana. Así, se han podido razonar 

sobre las razones de su actual desfase, 

atraso y obsolescencia, pues el investi-

gador puede acudir al aula de clase y 

explicar lo observado con los argumen-

tos epistémicos cualitativos, y a la vez 

proponer opciones de cambio factibles 

de transformaciones significativas. 

Para demostrar la importancia de la 

aplicación de los fundamentos de la 

investigación cualitativa, se ha recurri-

do a una experiencia investigativa sobre 

la enseñanza de la geografía, con la 

intención de manifestar, con los hallaz-

gos obtenidos, la importancia de esta 

versión epistemológica cualitativa en el 

mejoramiento de la calidad formativa 

de la enseñanza de la geografía. 

El propósito del presente trabajo fue 

explicar la función de los fundamentos 

epistemológicos en investigación sobre 

la enseñanza de la geografía. 

Fundamentación teórica 

Durante el siglo XIX, ante la com-

plejidad para comprender la realidad 

geográfica, la ciencia positiva conside-

ró como la orientación paradigmática y 

epistemológica para estructurar la ver-

dad científica la cuantificación de lo 

real. Según Aguilera (2014) esta con-

cepción durante el siglo XX, evidenció 

notables dificultades en la reflexión 

sobre los temas geográficos, ante el 

acentuamiento de su fisonomía compli-

cada, debido a los diversos factores 

intervinientes, como también el efecto 

de la época.  

El apremio, en la opinión de Martí-

nez (1999), obedeció a que el privilegio 

al tratamiento científico sustentado en 

el positivismo, al hacer énfasis en la 

objetividad en forma rigurosa y estricta, 
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tuvo dificultades para garantizar la 

percepción de lo real en forma repro-

ductiva, lineal, mecanicista y fragmen-

tada; es decir, no pudo preservar el alto 

nivel de confiablidad requerido para 

avalar la verdad científica.   

De acuerdo a Aarón (2016), el he-

cho de procurar retratar lo estudiado en 

forma incorrupta, intacta e incólume, 

significó reproducir la realidad investi-

gada en forma neutral, apolítica, 

desideologizada y conservar la objeti-

vidad de lo real estudiado. Eso deter-

minó para Estrada (2020), que quien 

investiga, no debía inmiscuirse en la 

explicación de su problema, sino asu-

mir una postura contemplativa, obser-

vadora, imaginativa y admiradora de lo 

percibido como realidad. Entonces lo 

prioritario fue centrar la labor investi-

gativa en asegurar en la verdad científi-

ca en forma convincente, concreta, ob-

jetiva y cierta en su existencia.  

Por tanto, la reproducción debería 

copiar lo cierto, evitar los juicios de 

valor como evidente contaminación que 

desvirtúa y distorsiona la verdad. Al 

respecto, según Rodríguez (2013), sig-

nificó plantear el análisis de lo real en 

forma descriptiva, determinista y a 

través de fragmentos, pues la tarea fun-

damental se debería limitar a detallar lo 

observado en forma medible. La exi-

gencia de lo riguroso e inexorable su-

puso la utilización de la estadística y la 

matemática que, como disciplinas de lo 

exacto, lo correcto y lo acertado, fueron 

la base epistémica para conocer.  

Esta situación, en la visión de San-

tiago-Rivera (2020), determinó para las 

ciencias sociales y, en ellas, la geogra-

fía que, desde la perspectiva positivista, 

al enseñar esta disciplina, se debería 

desarrollar una actividad formativa 

restringida a circunscribir su labor pe-

dagógica a enumerar, detallar, especifi-

car, describir los rasgos de los territo-

rios y cuantificar los aspectos derivados 

de la acción humana al aprovechar las 

condiciones de la naturaleza.   

El resultado es una labor pedagógica 

limitada a describir contenidos geográ-

ficos relacionados con las característi-

cas comunes en los territorios, por 

ejemplo, el relieve, el clima, los suelos, 

la vegetación, entre otros. En conse-

cuencia, facilitar la clase significó apli-

car didácticamente el dictado, la clase 

expositiva, la memorización y el apun-

tismo, con fines de incentivar la memo-

rización como tarea del aprendizaje. 

En su momento, Rodríguez (1989), 

al investigar la realidad escolar del aula 

de clase, precisó que otro aspecto origi-

nado desde este comportamiento epis-

témico, lo representa el hecho que los 

contenidos programáticos convendrían 

ser enseñados de igual manera a todos 

los alumnos de un mismo grado en todo 

el territorio nacional, a la misma hora, 

en el mismo día. Esto ha convertido al 

aula de clase en un escenario rutinario y 

estable. 

A fines del siglo XX e inicio del 

nuevo milenio, en los espacios acadé-

micos se reveló el acentuado cuestio-



Encuentro Educacional 

Vol. 30 (1) enero – junio 2023: 125-139 

 

 

129 

namiento a la permanencia decimonó-

nica positivista, por resultar notable-

mente desacertado en la explicación de 

las circunstancias, cuya fisonomía com-

plicada se reveló desenvuelta en un 

contexto que ameritó de otras explica-

ciones interdisciplinarias, sistémicas y 

holísticas; es decir, otra versión de la 

ciencia más exigente en el descifra-

miento de las situaciones geográficas. 

La complicación de la realidad ame-

ritó de respuestas científicas que en 

palabras de Maza-Zavala (1997) ante 

sucesos relacionados con los desequili-

brios norte-sur, la contaminación am-

biental, el hacinamiento de las ciuda-

des, el abandono del campo, la dismi-

nución de las tierras fértiles, los desas-

tres naturales, el aumento de la pobla-

ción y el incremento de la pobreza y las 

hambrunas en diferentes regiones del 

planeta.  

Otros rasgos de acento preocupante 

se citaron en los medios de comunica-

ción social. Por ejemplo, el realce del 

deterioro ecológico planetario, la crisis 

geográfica de los territorios, el calen-

tamiento global, la acentuación del 

desenvolvimiento económico sin equi-

dad socio-territorial, la irrupción del 

urbanismo salvaje y las nuevas formas 

de la geografía de la violencia y la pro-

blemática ambiental.  

En la posición de Juárez (2013), es-

tas condiciones geográficas comenza-

ron a llamar la atención ante el avanza-

do deterioro ambiental cada vez más 

pronunciado, crítico y deteriorado. A 

ello se suma, la alarmante deshumani-

zación que afecta la calidad de vida 

colectiva a escala planetaria. La expli-

cación de estos eventos demandó otras 

opciones hermenéuticas, cuya funda-

mentación teórica y metodológica se 

sustentó en la orientación cualitativa 

como opción acertada y confiable.  

Allí, lo destacable fue estudiar la 

realidad geográfica en su vivencia coti-

diana y comprender las enrevesadas 

situaciones sociales con la subjetividad 

manifestada por los protagonistas del 

suceso investigado; lo cual ha signifi-

cado investigar con los fundamentos de 

la fenomenología, la historia de vida, el 

interaccionismo simbólico, la etnogra-

fía y el estudio de casos, para citar 

ejemplos. Por cierto, estas iniciativas 

investigativas se contextualizan en el 

ámbito de la renovación paradigmática 

y epistemológica para renovar las ver-

siones cuantitativas planteadas por el 

positivismo a fines del siglo XX, hasta 

el presente.  

Para Maldonado y Gómez (2011), la 

importancia científica obedece a que lo 

esencial es interpretar los puntos de 

vista de los protagonistas de lo estudia-

do y desde allí, derivar las razones que 

explican el tema y/o la problemática. 

Así, la ciencia cualitativa ha facilitado 

reivindicar la experiencia obtenida por 

los sujetos implicados en la situación 

estudiada desde su subjetividad.  

En esa tarea, según González 

(2010), es imprescindible considerar la 

importancia de la cotidianidad en la que 

se desenvuelven los actores protagonis-

tas del acto investigativo.  Es la vida 
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cotidiana donde se toman en cuenta el 

contexto geográfico, donde sus habitan-

tes actúan, participan, piensan, opinan, 

conocen y transforman sus experien-

cias. Es la cotidianidad revelada en la 

intensidad de la integración comunitaria 

y la convivencia social. 

Al analizar la importancia adquirida 

por la vida cotidiana como contexto de 

la dinámica social, Bolesso y Manassero 

(1999:31) opinaron lo siguiente: “Se 

entiende que la vida cotidiana es una 

compleja trama de significados soste-

nidos por la palabra. Allí, el individuo 

actúa reflexionando, cambia transfor-

mándose, en otras palabras, hace la 

vida”. Esta situación es hoy día una 

extraordinaria posibilidad por cuanto es 

el escenario, donde las personas cons-

truyen e innovan desde sus puntos de 

vista sobre su realidad. 

En efecto, desde esta perspectiva, 

Rodrigo (1997), asumió que el proceso 

educativo debería relacionar el aprendi-

zaje escolar con la investigación en la 

calle, el sentido común y la intuición. 

De esta forma, direccionar el acerca-

miento del aula de clase con los sucesos 

cotidianos en forma directa y vivencial. 

Precisamente, implica vivenciar el de-

senvolvimiento de lo cotidiano expre-

sado en ideas, experiencias, prácticas, 

anécdotas y conocimientos sobre su 

realidad geográfica.  

De allí el interés epistémico que 

asume Barros (2015), al razonar sobre 

la importancia de la vida diaria como 

un escenario con capacidad formativa, 

dado que hace posible estructurar expe-

riencias significativas como muestra de 

la comprensión de los acontecimientos 

vividos. Lo relevante en el cambio epis-

témico, es el saber que se elabora en la 

vida habitual, como construcción empí-

rica e implica apropiarse de los criterios 

personales con los que se puede inter-

pretar un determinado suceso.  

Desde ese enfoque, en la opinión de 

Jodelet (1986) las personas se forman 

una realidad de lo vivido que se puede 

manifestar en sus revelaciones subjeti-

vas. Eso permite entender el significado 

asignado a su ámbito real y demostrado 

en su comportamiento social. Igual-

mente, esta postura epistémica en reco-

nocida por Moscovici (2003) para 

quien las representaciones sociales po-

sibilitan la oportunidad para simbolizar 

y cimentar, desde las concepciones de 

los sujetos, una apreciación razonable 

sobre la situación estudiada.  

En consecuencia, desde esa orienta-

ción epistémica se ha facilitado la opor-

tunidad de indagar el acto educante, al 

considerar las concepciones de docen-

tes sobre el desarrollo curricular ajeno a 

su entorno y la práctica escolar centrada 

en el aula. Para González (2018), supo-

ne el desafío es descifrar la versión 

tradicional transmisora de conocimien-

tos, afincada en el saber docente, los 

estudiantes en condición de receptores 

y el acto educante limitado a la memo-

rización. 

Se trata de la actividad formativa 

desarrollada por la enseñanza geográfi-
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ca, a pesar de las contribuciones educa-

tivas, pedagógicas y didácticas pro-

puestas durante los últimos años del 

siglo XX. Según Santiago-Rivera 

(2020) esta labor formativa resaltar el 

apego al programa escolar de acento 

conductista, para facilitar una fragmen-

tación del territorio desde una concep-

ción reduccionista del conocimiento. 

Al respecto, Alves do Santos (2019), 

en su reflexión sobre la actividad de la 

clase, destacó el hecho que es eminen-

temente apreciar que su labor está cen-

trada en el aula. No existe conexión con 

el entorno, salvo algunos ejemplos uti-

lizados en la explicación didáctica de 

algún contenido programático. Se trata 

de promover una labor rutinaria y ajena 

a las circunstancias comunitarias. En 

otras palabras, el escenario de la ense-

ñanza es el aula de clase. Por tanto:  

La enseñanza de la Geografía debe 

superar los esquemas tradicionales y 

proyectarse como un recurso para el 

conocimiento del lugar. Este hecho 

permitirá que los estudiantes se vin-

culen al espacio donde viven, des-

cubran nuevos hechos sociales, y 

por supuesto estimular un cambio de 

actitud dentro del proceso de ciuda-

danía (Dopazo, 2002:15). 

En esta dirección, desde fines del si-

glo XX los fundamentos de la investi-

gación cualitativa han facilitado desa-

rrollar experiencias significativas al 

apropiarse de las concepciones de do-

centes y construir un nuevo conoci-

miento. Eso ha permitido a la enseñan-

za de la geografía, proponer la innova-

ción geodidáctica con planteamientos 

teóricos innovadores en lo pedagógico 

y lo didáctico, acordes con la compren-

sión crítica de la complejidad existente.  

Metodología 

El desarrollo de la experiencia para 

mostrar la importancia formativa en la 

enseñanza de la geografía, desde los 

fundamentos planteados por la investi-

gación cualitativa, van en la dirección 

de proponer cambios significativos y 

relevantes en la práctica pedagógica de 

la geografía escolar. El hecho de apro-

piarse del saber empírico del docente 

implica construir un punto de vista per-

sonal, cuya importancia formativa que 

hoy día poco se discute.  

Para Romero y Gómez (2008), se 

trata de la reivindicación del criterio 

personal de los docentes con el cual 

explican sobre la enseñanza de la geo-

grafía. Por eso, cuando se reclaman 

fundamentos en el afán por contribuir al 

cambio formativo de la enseñanza geo-

gráfica, la subjetividad del docente 

emerge como una opción realmente 

válida. Se trata de lo importante de su 

experiencia, desde donde formulan 

opciones de cambio para este ámbito 

pedagógico y didáctico.  

Así, Martínez (1999), al reivindicar 

la experiencia docente como tarea sig-

nificativa, reconocer la importancia de 

la aplicabilidad pedagógica de los mé-

todos de investigación en educación. Se 

trata de demostrar la capacidad episté-

mica de explicaciones originadas desde 
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la actividad diaria del aula que aporten 

contribuciones innovadoras al trabajo 

escolar cotidiano y, en consecuencia, 

fomentar la capacidad innovadora del 

aula de clase ante la complejidad del 

mundo actual.  

Al respecto, Santiago-Rivera (2021) 

expuso en las IV Jornadas de Investiga-

ción e Innovación educativa, realizada 

en Maracaibo, en la Universidad Na-

cional Abierta, Núcleo Zulia, la ponen-

cia titulada: La investigación cualitati-

va en la innovación de la práctica esco-

lar. En su exposición destacó la impor-

tancia de asumir las concepciones de 

docentes, sobre su labor formativa habi-

tual y consideró los fundamentos de la 

investigación cualitativa como la op-

ción para obtener la subjetividad de 

educadores sobre la enseñanza geográ-

fica.  

Eso implicó reconocer la capacidad 

del docente de interpretar su trabajo 

escolar cotidiano y a partir de allí, al 

reflexionar y emitir juicios sobre su 

práctica pedagógica y la enseñanza 

geográfica. Al respecto, tomó en cuenta 

los fundamentos de la investigación 

cualitativa. En esa dirección, de acuer-

do con Bonilla-Castro y Rodríguez 

(1995:40): 

La principal característica de la in-

vestigación cualitativa es su interés 

por captar la realidad social ‘a través 

de los ojos’ de la gente que está   

 

siendo estudiada. Es decir, a partir 

de la percepción que tiene el sujeto 

de su propio contexto. El investiga-

dor induce las propiedades del pro-

blema estudiado a partir de la forma 

como se orientan e interpretan su 

mundo los individuos que se desen-

vuelven en la realidad que se examina. 

Desde este enfoque, requerir las 

concepciones de los educadores, obe-

deció a que ellos viven la realidad del 

aula, la escuela y su comunidad. Por 

tanto, la recolección de los testimonios, 

tal como lo exigen estudios de naturale-

za cualitativa, se desarrolló en el cum-

plimiento de las siguientes fases: Reco-

lección de información documental, 

aplicación de la entrevista, sistematiza-

ción de la información y elaboración 

del informe de la investigación. 

En esta investigación se selecciona-

ron seis (6) informantes clave, de ma-

nera intencionada, entre docentes facili-

tadores de las asignaturas geográficas 

del Liceo Carlos Rangel Lamus, en 

Rubio, municipio Junín, del Estado 

Táchira (Venezuela). A cada uno se 

asignó un código que contuvo las letras 

D (Docente) y los números del 01 al 06 

y a quienes se aplicó una entrevista no 

estructurada que inicialmente estructuró 

dos preguntas para abrir el conversato-

rio, de donde emergieron otras pregun-

tas con el propósito de indagar la expe-

riencia en la enseñanza de la geografía. 
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Hallazgos y discusión 

La renovación de la enseñanza 

geográfica 

En la sustentación de la ponencia 

expuesta por Santiago-Rivera (2021) en 

las Jornadas de Investigación citada al 

motivar la aplicación de la investiga-

ción cualitativa en la innovación de la 

práctica escolar, citó lo expuesto por 

docentes al ser consultados sobre la 

renovación de la enseñanza de la geo-

grafía y obtuvo los siguientes testimo-

nios:  

• “La enseñanza de la geografía 

para estudiar el mundo actual debe 

salir a la cotidianidad, hacer proyectos 

y desarrollar actividades grupales y de 

investigación” (D06). 

• “Entre otras cosas, la geografía 

que enseñamos debería ubicar al 

alumno en su espacio, para que se dé 

cuenta de su realidad circundante y 

todas las relaciones que se puedan 

establecer en su entorno, de esta forma 

éste logrará comprender el porqué de 

las interacciones que se dan en un es-

pacio y tiempo determinados” (D03).  

• “La enseñanza de la geografía en 

la actualidad tiene que ser más viven-

cial; creo que la prensa es una gran 

herramienta para enseñar geografía ya 

que ésta nos da una imagen real de lo 

que está ocurriendo” (D01).  

• “La enseñanza geográfica se de-

be abocar a educar al ser humano pen-

sante a utilizar su reflexión para dis-

cernir, criticar, cuestionar, debatir y 

confrontar” (D03).  

• “Una de las desventajas de la 

vieja forma de enseñar la geografía es 

la falta de sinceridad de lo que infor-

ma. No hay consonancia entre el con-

tenido y la realidad. Por eso se trans-

mite una falsa idea de realidad” (D04).  

Estos testimonios son ejemplos de 

afirmaciones relacionadas con la exi-

gencia de una enseñanza de la geografía 

renovada, cuya tarea formativa debe 

orientarse a comprender la compleja 

realidad geográfica contemporánea. Por 

tanto, desde el criterio del docente, la 

explicación debe ser tanto en el plano 

teórico, además desde la práctica mis-

ma.  

En la visión de Cataño, Monsalve y 

Vásquez (2020), la tarea geográfica 

debe asumir la vida cotidiana como 

propósito fundamental del fomento de 

la actividad investigativa y estudiar la 

realidad diaria y facilitar el entendi-

miento de las situaciones cotidianas del 

lugar que habita. Esta es una posibili-

dad para romper con la tradicionalidad 

positivista y reorientar la tarea escolar 

con un sentido más apropiado para 

comprender la realidad vivida con un 

sentido humano y social.  

En efecto, para Aarón (2016) de allí 

que la vivencia se erige como una op-

ción pedagógica de primer orden en la 

renovación de la enseñanza geográfica, 

cuyo propósito sea motivar la reflexión 

crítica y constructiva, con el ejercicio 

del discernimiento, el cuestionamiento 
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y la confrontación dialéctica. Eso, va en 

la necesidad de proponer en la práctica 

escolar el ejercicio de experiencias 

pedagógicas y didácticas sustentadas en 

la relación entre el contenido escolar y 

la realidad inmediata.  

En la complejidad del mundo con-

temporáneo, en palabras de Estrada 

(2020) es necesario justificar que la 

enseñanza de la geografía amerita de la 

apremiante renovación que permita 

facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, de manera apropiada para 

interpretar las situaciones geográficas 

del mundo contemporáneo; en especial, 

explicar las acciones realizadas para 

aprovechar las potencialidades de los 

territorios y promover la humanización 

de su intervención.   

En la opinión de Rodríguez-Sosa y 

Hernández-Sánchez (2018) la renova-

ción implica entonces revisar los proce-

sos de enseñanza y de aprendizaje desa-

rrollados en la práctica escolar cotidia-

na y reorientar la labor formativa desde 

la transmisividad de conceptos, defini-

ciones y esquemas, por ejercitar la ela-

boración del conocimiento, con el ejer-

cicio permanente de la investigación, 

tanto descriptiva y cualitativa de acuer-

do con el objeto de estudio. Allí, debe 

privar la consulta bibliográfica para 

adquirir los fundamentos, pero a la par 

estimular la aplicación analítica y la 

reflexión crítica y constructiva. 

 

 

Formar al estudiante como un 

ciudadano crítico  

Otro aspecto que se expuso en la po-

nencia titulada: La investigación cuali-

tativa en la innovación de la práctica 

escolar, en las IV Jornadas de Investi-

gación e Innovación educativa, bajo los 

auspicios de la Universidad Nacional 

Abierta, Núcleo Zulia, se solicitó a los 

docentes manifestaran sus puntos de 

vista sobre la formación del estudiante 

como un ciudadano crítico. 

Al respecto, el propósito fue consi-

derar las complicadas condiciones del 

mundo contemporáneo como contexto 

de la innovación de la acción educativa 

de la enseñanza geográfica con la apli-

cación de los fundamentos paradigmá-

ticos y epistemológicos de la investiga-

ción cualitativa. Por tanto, el desafío de 

promover la formación escolar del ciu-

dadano crítico obedeció a preguntar 

sobre la preparación apropiada para 

entender los eventos del mundo con-

temporáneo. En la opinión docente la 

formación geográfica, debe:  

• “Enseñar se debe corresponder 

con el fin de conocer y desenvolverse 

en nuestro contorno ambiental, al en-

señar la geografía les estoy mejorado 

su calidad ciudadana y contribuyo a 

que mis alumnos como futuros ciuda-

danos que se están formando tengan 

conciencia y experiencia de lo que su-

cede en nuestro globo terráqueo” 

(D02).   
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• “Enseñar geografía debería ha-

cer que el educando sea un hombre 

crítico y participativo desarrollando su 

personalidad ya sea como individuo 

sano, culto y apto para vivir en una 

comunidad” (D05).  

• “Educar significa que el alumno 

asuma una conducta crítica de la pro-

blemática en la que está inmerso y 

participe en la búsqueda de las posibles 

soluciones a la misma” (D04).  

• “Percibo que si continuamos en-

señando geografía como se hace desde 

el libro, jamás formaremos los ciuda-

danos que el país necesita” (D03).  

• “Hoy día tenemos que ver como 

suceden los acontecimientos y cómo 

causan preocupación entre nosotros 

como habitantes de la comunidad. Vi-

vimos una vida diaria interesante pero 

también nos preocupa lo que allí suce-

de” (D04).  

Desde los testimonios revelados por 

los docentes participantes de la presente 

experiencia investigativa, la enseñanza 

de la geografía plantea que la forma-

ción pedagógica debe formar ciudada-

nos educados en relación con el enten-

dimiento del lugar habitado. Para Alva-

rado (2019) el propósito es formar al 

ciudadano sano, culto y crítico, con 

conciencia territorial que asuma sus 

condiciones geográficas con sentido 

crítico y participen en la solución de los 

problemas comunitarios.   

Por tanto, sus enseñanzas y aprendi-

zajes deben ir más allá del libro como 

ha sido tradicional. Desde los inicios de 

la geografía en la escuela, este tradicio-

nal recurso didáctico facilitó los conte-

nidos referidos a los rasgos del territo-

rio pues con esa labor, los estudiantes 

apreciaron aspectos de la cultura gene-

ral; es decir, al facilitar el contenido 

ríos, los ejemplos fueron referidos a 

ríos de Europa. Así, en forma superfi-

cial, pocos efectos formativos para de-

sarrollar su personalidad. 

Desde el punto de vista de Romero y 

Gómez (2008), como es reiterativa esta 

situación, se impone el desafío de me-

jorar la calidad formativa de la ense-

ñanza de la geografía. En principio, 

aprovechar las contribuciones paradig-

máticas y epistemológicas que se han 

planteado durante el siglo XX, por 

ejemplo, la geografía cuantitativa, la 

geografía de la percepción, la geografía 

radical, la geografía humanística y la 

geografía cultural, entre otras opciones 

teóricas.  

Significa que el estudiante, ante la 

complejidad que caracteriza a las con-

diciones del mundo contemporáneo, 

debe ser educado con la capacidad de 

elaborar el conocimiento de manera 

conveniente y adecuada para compren-

der la realidad vivida y, en eso, asumir 

un comportamiento de ciudadano críti-

co, ante los hechos que viven en forma 

cotidiana. Eso implica, para Cataño, 

Monsalve y Vásquez (2020), no solo 

conocer, sino también ejercitar habilida-

des y destrezas que faciliten adquirir 

valores para actuar en paz y democracia.   
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En efecto, la investigación cualitati-

va, al solicitar los testimonios de los 

docentes, está en capacidad de revelar 

la necesidad de una perspectiva reno-

vadora en la Explicar formación de los 

estudiantes, pues pueden sustentar ideas 

previas, manifestar su experiencia coti-

diana y exponer saberes que pueden 

contribuir con la transformación de la 

situación geográfica hacia el cambio 

social. Eso supone para los docentes 

facilitar las oportunidades para que los 

estudiantes ejerciten la obtención, pro-

cesamiento y transformación de la in-

formación, con la aplicación de estrate-

gias metodológicas que contribuyan a 

fortalecer la investigación como opción 

de aprendizaje.  

Conclusiones 

En la aplicación de los métodos de 

investigación para conocer la realidad 

de la enseñanza de la geografía, es 

inevitable destacar que la permanencia 

de la geografía descriptiva es un obs-

táculo pedagógico que impide una en-

señanza coherente con la nueva reali-

dad geográfica del inicio del nuevo 

milenio, pues preserva la descripción y 

el determinismo, como también la pasi-

vidad y la contemplación de la realidad 

fragmentada.  

Un desafío importante para el fo-

mento de la enseñanza geográfica es 

mejorar la permanencia de los funda-

mentos del positivismo científico en la 

práctica escolar como signo de su atra-

so y obsolescencia. La marcada dife-

rencia entre los conocimientos y prácti-

cas en la geografía como disciplina y la 

educación geográfica, se pueden amila-

nar con la propuesta de la investigación 

cualitativa, tanto para explicar la diná-

mica de los territorios, como en su tarea 

escolar.      

Por tanto, como se ha demostrado, 

los hallazgos revelados son muestra 

significativa de la capacidad de involu-

crarse en la realidad escolar, en procura 

de conocer en la labor pedagógica y 

didáctica, las situaciones de los proce-

sos de enseñanza y de aprendizaje coti-

diano. Esto posibilita exponer otras 

explicaciones derivadas de la experien-

cia del aula de clase y contribuir a re-

dimensionar la enseñanza geográfica en 

forma constructiva. 

Significa que, en la exploración, en 

la búsqueda de nuevos conocimientos 

sobre la enseñanza geográfica, es de 

relevante importancia acudir a las acti-

vidades cotidianas de la enseñanza 

geográfica para buscar otros fundamen-

tos sobre su dinámica pedagógica en la 

versión de sus actores fundamentales.  

Es el fomento de la participación 

protagónica para investigar la acción 

didáctica desarrollada en el aula de 

clase, con compromiso y responsabili-

dad develar los acontecimientos de la 

enseñanza geográfica contemporánea. 

De allí el apremio de reivindicar la 

investigación cualitativa como opción 

acertada para innovar la enseñanza de 

la geografía.  
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