
La renovación de la enseñanza 
de la geografia en la República Federal 
Alemana (1 950-1 970): Del principio 
de la ::Heimatkundej) 
a la programación por objetivos 

por ALBERT0 LUlS G ~ M E Z  

En un trabajo anterior' hicimos referencia a la consolidación de la Heimatkunde 
en el campo de la educación geográfica desde una doble vertiente: como un área de 
conocimiento multidisciplinaria d e s d e  la segunda década de nuestra centuria- y 
como un principio que se utilizaba para articular 10s contenidos de la enseñanza a 10 
largo de 10s diferentes cursos. La defensa de este principio de la geografia local se 
hacia empleando dos tipos de argumentos: uno metódico y otro pedagógico. El pri- 
mero se referia al hecho de que 10 cercano posibilitaba el trabajo de campo. Y el se- 
gundo se fundamentaba en que el alumno debia ser educado para vivir en su medio, 
el cual, una vez conocido -se ha repetido hasta la saciedad- podia ser amado y res- 
petado. En 10 que se refiere a 10s valedores de este método, ya desde el siglo XVII 
10 apoyaron la mayoria de 10s pedagogos, asi como 10s geógrafos de mayor prestigio, 
como Hettner y Banse, en su importante Lexikon der Ge~graphie ,~  por citar s610 al- 
gunos autores. 

Hemos indicado en otro lugar3 que uno de 10s postulados básicos de 10s defen- 
sores de este principio de estructuración de 10s contenidos en el aula es el que se re- 
fiere a la concordancia que existe, en su opinión, entre el desarrollo evolutivo del 
niño y la ampliación de su ámbito espacial, asi como la idea de que 10 mas motivador 
para el niño es aquell0 que se encuentra en su entorno inmediato. 

Sin embargo, esto fue puesto en cuestión por diversos autores en la República 
Federal Alemana --en el ámbito anglosajón, no 10 olvidemos, a partir de 1950 la dis- 
cusión pedag6gica va en otra dirección-, proponiendo la inclusi6n de secuencias de 

1. Lurs G ~ M E Z ,  A . :  La geografia del bachillerato espariol (1836-1970). Historia de una crisis, 2 vols. 
Tesis doctoral dirigida por el Dr. Horacio Capel, Departamento de Geografia, Facultad de Filosofia y Le- 
tras, Universidad de Santander, Santander, septiembre, 1983, X + 865 pp. Con ligeras modificaciones, la 
nota que aquí se presenta puede consultarse en las páginas 541-555 y 568-571 de este trabajo. 

2. Vease el epigrafe aHeimatkunde,) en BANSE, E.: Lexikon der Geographie, vol. I .  Leipzig, 2.# ed., 
1933, p. 576. HETTNER, A.:  Die Geographie. Ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau, Fer- 
dinand Hirt, pp. 413-414, 422-423, 432-434, 438-440. 

3. Lu~s ,  A.  y URTEAGA, L.: Estudio del rnedio y ~Heimatkunde* en la geografia escolar, aGeo-Criti- 
cau, n.O 38, Barcelona, marzo, 1982, pp. 30-34. 
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aprendizaje ordenadas según el método ccparalelo o de contrasten, por seguir a Kreu- 
zer," en las que se combinaba 10 cercano y 10 lejano. A su vcz, en diversas polé- 
micas sobre el tema, tanto desde el punto de vista de la pedagogia como desde el de 
la psicologia evolu t i~a ,~  se puso de manifiesto la fragilidad de 10s postulados en 10s 
que se basaban 10s defensores del principio de la Heimatkunde. 

En nuestra disciplina, M. Schwind y E.  Hinrichs, alrededor de 1950, expusieron 
ya con claridad que 10 especialmente cercano no tenia por que ser10 intelectualmen- 
te.6 Y similares argumentos eran recogidos por las disposiciones legales que regula- 
ron la enseñanza de la geografia en el año 1956,' las cuales indicaban expresamente 
que la materia geografica no tenia que ser expuesta siguiendo necesariamente el 
principio de 10 cercano a 10 lejano, sino que ambos habian de combinarse. Grote- 
lueschen y Wocke, en 1965, también criticaron el método de la Heimatkunde, po- 
niendo énfasis en que nuestra visión actual del mundo no es radiocéntrica, asi como 
en el escaso peso de 10s contenidos referidos al crmundou en 10s planes de estudio. 
Lo lejano tenia, pues, que acompañar a 10 cercano, y el énfasis habria que ponerlo 
mucho más en la totalidad del mundo que en 10s circulos con~éntricos.~ 

El carácter cada vez mas complejo de las sociedades modernas y la creciente 
multiplicación de las informaciones con carácter formativo hicieron que se volviese 
a plantear -aunque realmente nunca dejó de ser una cuestión candente- en el cam- 
po de la pedagogia la discusión referida al ccmaterialismo>> de 10s planes de estudio, 
es decir, a la primacia que se daba en ellos a 10s contenidos. 

En una reunión celebrada en la ciudad de Tubinga en 1951, y a la que asistieron 
10s ministros de Educación de 10s diferentes Laender alemanes para discutir sobre 
este problema, se planteó la necesidad de que frente a 10s peligros de la superabun- 
dancia de la materia habia que limitarse a la enseñanza de 10 ccejcmplar>> en cada dis- 
ciplina y a reducir el número de asignaturas existentes, porque, de 10 contrario, 
<c.. . el sistema educativo alemán. .. esta en peligro de aniquilar la vida intelectual de- 
bido a la abundancia de materia,.' 

Con la ayuda de 10 ccejemplar>> -tros autores, como W. Klafki, hablan de 10 
ccfundamenta1,-, 10 que se adquiria no era una mera información, sino que se co- 
locaba en el centro del proceso educativo a las experiencias y métodos de trabajo sig- 
nificativos, 10s cuales tenian la propiedad de ser transferibles a otras situaciones. 
Aplicando este principio, el trabajo del alumno se orientaba, pues, hacia 10 profundo 
de 10s problemas y no se quedaba en la superficialidad de 10s rnismos." 

En el campo de nuestra disciplina, la utilización de este principio ccejemplar,, fue 

4. KREUZER, G. :  aGrundsatzliche Formen der Stoffanordnung-Lehrsequenzens, en KREUZER, G .  
(ed.): Didaktik des Geographieunterrichts, Hannover-Dortmund-Berlin, Schroedel Verlag, 1980, pp. 154-157. 
La idea del amktodo paralelo>> es inglesa en sus origenes. 

5. Pe!tner, Wommelsdorf, Stueckrath. Vtase SCHULTZE, A .  (ed.): Dreissi~ Texte zur Didaktik der 
Geographie, Brunswig, Westermann, 5: ed., 1976 (1: ed., 1971). pp. 13-14, en donde se trata del tema. 
Tambikn en KREUZER, O P .  cit., 1980, p. 155. 

6. SCHULTZE, OP. cit., 1976, pp. 82-92. 
7. Ibídem. o. 58. 
8. lbidern: pp. 52-56 y 103-110. 
9. GERNER. B . :  ~Einleitungn. en GERNER, B .  (ed.): Das exemplarische Prinzip. Beitrüge zur Didaktik 

der Gegenwart, ~armstadt,  1972,-~: 9 (reproduce iitkralmente de las a~übir ,~er  ~eschlüsses). 
10. Una recopilación de textos pedagógicos sobre esta cuestión, con autores de la talla de Flitner, 

Spranger, Wagenschein, Derbolav, Klafki, etc., se encuentra en GERNER, OP. cit ... 1972. 
11. SCHULTZE, A. :  Historia crítica contemporánea de la geografia escolar alemana, *Geografia y Socie- 

dad>>, 1, Santander, 1981, p. 16. 
12. SCHRAMKE, W.: <<Exemplarisches Prinzipn, en JANDER, L.; SCHRAMKE, W.,  y WENZEL, H.  J .  (eds.): 

Metzler Handbuch fitr den Geographieunterricht. Ein Leitfaden fur Praxis und Ausbildung, Stuttgarí, j982, 
pp. 61-70. 
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contradictoria o muy especial, como han señalado Schultze" y Schramke." Por un 
lado, aparecen aquellos que pretendian impartir la geografia clásica ccejemplarmen- 
te>> - c o m o  H. Knuebel en su trabajo de 1957-. Estos autores elaboraban una ti- 
pologia de las regiones de la Tierra, que era 10 que se queria explicar, para después 
escoger una que, como ccindividuon, fuese paradigmática para que 10s alumnos com- 
prendiesen todas las demas incluidas en el cctipo,, (un país mediterraneo como ccejem- 
plon de todos 10s de su clase; un desierto, un país industrial, un rio, etc.). Otros, 
como Wocke, Schultze d u r a n t e  10s años 1958-59-, señalaban la contradicción in- 
terna existente en 10s geógrafos regionales al querer trabajar ccejemplarmente*, en el 
sentido antes expresado, regiones a las que, debido a su peculiar concepción, se las 
consideraba como individuos Únicos.l3 

Y esta contradicción ha sido expuesta por muchos autores que se han ocupado 
recientemente del tema, entre 10s que señalamos a Haubrich'" S~hramke, '~  el cua1 
indica que, si se quiere obtener una comprensión más profunda, es necesario poner 
en relaci6n estas discusiones en la República F. Alemana con el cambio de las ideas re- 
ferida~ a la funcionalidad que tenia que cumplir el sistema educativo de aquel pais.I6 

La creaci6n de agreas de con oci mi en to^, 
y el peligro para ttla supervivencia de la geografia,, 

La década de 10s años sesenta ha estado marcada en la República Federal Ale- 
mana por la discusión en torno a tres problemas: el de si la geografia era una materia 
integradora o tenia que insertarse en algun área de conocimiento; la polémica en tor- 
no a cu61 debia ser el principio estructurador de 10s contenidos de enseñanza, el de 
la geografia regional o el de la geografia general; y, finalmente, el impacto en la en- 
señanza de la geografia social muniquesa junto con ideas referidas a la revolución cu- 
rricular norteamericana. 

En septiembre de 1960,'' en una reunión de 10s ministros de Educación alema- 
nes, que puede considerarse heredera de la celebrada en Tubinga en 1951, se decidió 
una reforma de 10s uitimos cursos del bachillerato que redujo el número de materias 
obligatorias, concentrando varias de ellas en áreas de enseñanza según el patrón nor- 
teamericano de 10s social studies.'" 

La reforma marcaba al sistema educativo el objetivo de no transmitir, como se 
habia hecho hasta el momento, una visión idilica y armonizadora de la sociedad, sino 
que debia integrar el conflicto social como uno de 10s pilares de la educación poli- 
tica. Como consecuencia de ello, señala Schrand,I9 se creo la Gemeinschaftskunde 
-algo asi como una información sistematizada sobre la comunidad-, compuesta 
por las siguientes disciplinas antiguas: geografia, historia y Sozialkunde (una especie 
de la actual área de las ciencias sociales españolas). 

13. Véase SCHULTZE, O P .  cit., 1976, pp. 16-17. 
14. HAUBRICH, H. y COIS.: Konkrete Didaktik der Geographie, Brunswig, Westermann, 1977, pp. 46-49. 

SCHRAMKE, OP.  cií., 1982. 
15. Ibídem, pp. 61-62. También, SCHRAMKE, W.: La geografía como educacidn política, aGeo-Critica*, 

n.O 26, Barcelona, marzo, 1980 (1.' ed., 1978, en alemán), pp. 8, 24 y SS. 

16. SCHRAMKE, O P .  cit., 1982, pp. 64-66. 
17. A esta cuestibn dedic6 su tesis doctoral SCHRAND, H.: Geographie in Gemeinschaftskunde und Ge- 

sellschafstlehre, Brunswig, Westermann, 1978, 115 p. 
18. Véase a este respecto MCNEE, R.:  La geografía iposee una estructura? ¿Se la puede ,cdescubrir.? 

El caso del nProyecto de Geografia para la Enserianza secundariaa, en CHORLEY, R. J .  (ed.): Nuevas tenden- 
cim en geografia, Madrid, IEAL, 1975 (1.' ed. 1973), pp. 427-473. 

19. SCHRAND, OP. cit., 1978, pp. 20. 



132 A. Luis G6mez 

Lógicamente, la nueva legislación produjo diversas reacciones por parte de 10s 
miembros de las comunidades cientificas afectadas, que se refiricron a la cuestión del 
reparto de las horas (téngase en cuenta que en la Sozialkunde habia contenidos de 
economia, política, sociologia y derecho) y al problema de la formación del profe- 
sorado, puesto que la nueva orientación hacia 10s problemas ponia de manifiesto el 
desfase existente entre 10 que necesitaban las materias escolares para cumplir 10s ob- 
jetivos que les exigia la legislación correspondiente y 10 que les ofrecian --en cuanto 
a contenidos y métodos- las ciencias referenciales universitarias. 

Es de mucho interés seguir la polémica que tuvo lugar en la República Federal 
AlemanaW entre 10s defensores de la Gemeinschaftskunde y 10s miembros de las co- 
munidades de cientificos cuyas materias se vieron integradas por decreto, asi como 
el desfase existente entre la autoimagen que tenian 10s geógrafos de este país --en 
relación con 10 que podia ofrecer su disciplina al respect* y la que poseian 10s cien- 
tificos sociales. estos consideraban que la geografia relegaba el estudio de 10 huma- 
no; trabajaba de una manera descriptiva e individualizadora; no estaba orientada ha- 
cia el estudio de problemas; tenia cuestionado su caracter cientifico y sobrevaloraba 
sus propias posibilidades formativas.*' 

La imagen de la geografia que poseian 10s cientificos sociales alemanes tenia sus 
origenes en las ideas de Newe, que era en 1960 el presidente de la Asociación de 
Geógrafos dedicados a la enseñanza, y cuya concepción de la geografia era muy tra- 
dicional. Según este autor, nuestra disciplina era una ciencia puente, debido a 10 cua1 
poseia una función conexionadora con otras materias, es decir, una materia alrede- 
dor de la cua1 debian concentrarse estos conocimientos, y no al revés, como habia 
sucedido. Por ello, la educación política podia ser realizada perfcctamente por la his- 
toria y por la geografia social, no necesitandose de ninguna manera la creación de 
nuevas materias o áreas de enseñanza. 

La actitud de la comunidad de geógrafos alemanes ante la creación de la Ge- 
meinschaftskunde fue muy coyunturai y estuvo guiada por intereses corporativos: 
antes de la reforma se opusieron a su creación, argumentando que con las asignatu- 
ras existentes podian alcanzarse 10s nuevos objetivos educativos. Inmediatamente 
después de la normativa legal que integraba a la geografia en la nueva Brea de co- 
nocimiento, se mostraron dispuestos a colaborar, en la creencia de que su papel 
como ciencia-puente les favorecia. Sin embargo, en una tercera fase, y ante la escasa 
aceptación de la geografia por parte de 10s cientificos sociales, la postura de 10s geó- 
grafos fue de distanciamiento, defendiendo tesis que conllevaban la separación de las 
dis~iplinas.~' 

Geografia general contra geografia regional 

La contradicción en la que incurrian aquellos partidarios de trabajar ccejemplar- 
mente* con la geografia regional como principio estructurador de las secuencias de 

20. Ibídem, p. 26-60. 
21. Ibídem, p. 32. 
22. En relación con Newe y las escasas criticas que recibió dentro de la comunidad de geógrafos, ibi- 

dem, pp. 33-39. Las diferentes reacciones de 10s geógrafos frente al problema de la Gemeinschaftskunde pue- 
den consultarse en las pp. 40-42. En relación con la legislación de 10s estados de Hcsse y Renania del Norte- 
Westfalia, pp. 44-50. Una útil recopilación de 10s artículos en torno a esta pol6mica, si bien referida d l o  a 
Hesse -un0 de 10s estados alemanes con gobierno progresista-, JUNGST, P.; SCHULZE GOEBEL, H. J . ,  y 
WENZEL, H.  J. (eds.): Verspielt die Geographie ihre Chance zur sozialwissenschaftlichen Neubesinnung? Stel- 
lungnahmen und Beitrage zu den hessischen Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre, Kassel, 1979, 158 pp. 
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aprendizaje en el aula, y a la que ya nos hemos referido, intent6 ser superada hacia 
10s años setenta por una serie de autores. Asi, por ejemplo, Hendinger y Schultze" 
propusieron ordenar 10s contenidos de 10s planes de enseñanza geográficos utilizando 
criterios que procedian de la geografía general, la cual, al no estar orientada hacia 
10 peculiar, posibilitaba que 10 aprendido en un determinado contexto pudiese trans- 
ferirse a otras situaciones. En una retrospectiva sobre la evolución de las ideas pe- 
dagógico-didácticas en la geografia escolar alemana, recientemente traducida al cas- 
t e l l a n ~ , ~  Schultze señalaba que en la clase de geografía general N.. . el estudiante no 
aprende regiones, sino que adquiere categorias geográficas que puede aplicar poste- 
riormente en conexiones nuevas: la clase de geografia como elaboración de cate- 
goria~>> . 

Las criticas a la geografia regional como guia para elaborar planes de enseñanza 
han sido resumidas recientemente de una manera muy sugestiva por Hard," autor 
que desde hace tiempo ha venido preocupándose por esta ~uestión. '~ En esencia eran 
las siguientes: 

1) Inexistencia de una gradación cognitiva en el plan de enseñanza geográfico- 
regional. El método de la Heimatkunde no estaba fundamentado desde el punto de 
vista de la psicologia evolutiva ni contenia tampoc0 esa jerarquia cognitiva, para si- 
tuar 10s objetivos de aprendizaje en el plan de acuerdo con su complejidad. 

2) La geografia regional estaba aferrada a un enfoque que contempla la super- 
ficie terrestre desde la perspectiva del turista. 

3) Utilización del paisaje como criteri0 selector de 10 que es significativa para 
la clase. 

4) Fragilidad relativa de la enseñanza geográfico-regional frente a las catego- 
rias de la geografia general. 

5) Acentuación extrema de 10 exótico en la clase de geografía regional. 
6) Peso, a menudo exagerado, en la enseñanza geográfico-regional del tema 

que se ocupa de las relaciones entre el hombre y el medio. 
7) Interpretación anacrónica de las peculiaridades regionales. 
8) El fracaso de la enseñanza ccejemplarn en la clase de geografia orientada 

geogrlfico-regionalmente. 

Frente a estas insuficiencias, Schultze" propuso la articulación de 10s planes de 
estudio de geografia en torno a una serie de estructuras (disciplinarias) que se orde- 
narian, es decir, aparecerian en 10s planes de estudio, de menor a mayor compleji- 
dad: estructuras naturales (grandes zonas paisajisticas), estructuras que eran resulta- 

23. En articulos aparecidos en 1970 y que se han convertido en clásicos, reproducidos en SCHULTZE, 
op. cir., 1976, pp. 135-174. Sobre esta cuesti6n. consúltese también HAUBRICH y cols., OP. cit., 1977, pp. 50- 
51, y KREUZER (ed.), op. cit., 1980, pp. 157-58. 

24. SCHUL'TZE, OP. cit., 1981 (1: ed., 1979), p. 15. 
25. HARD, G.: alanderkunde~, en: JANDER, L.; SCHRAMKE, W . ,  y WENZEL, H. J .  (eds.), op. cir.. 1982, 

pp. 145-151. 
26. HARD, G.: Wie wird die GeographielErdkunde überleben? Perspektiven auf eine kiinftige Geogra- 

phie an Hochschulen und Schule, apadagogische Weltn, 28, 1974, fasciculo 8, pp. 422-435 y 470-76; en sus ori- 
genes fue una conferencia pronunciada en el año 1972. Hard es el autor de la parte referida a la didáctica 
de la famosa guia para el estudio de la geografía como materia de ensefianza elaborada conjuntamente con 
Bartels; BARTEU, D.  y HARD, G.: Lotsenbuch fur das Studium der Geographie als Lehrfach, Bonn-Kiel, 
1975, pp. 399-468. 

27. Véase la propuesta original en 1970 de estas estructuras recopiladas en SCHULTZE (ed.), op. cit., 
1976, pp. 140-146. 
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do de la interacción entre el hombre y el medio, estructuras funcionales --espacios 
distantes entre si y cuyo orden era interno y no fisonómico-, y, en ultimo lugar, las 
estructuras condicionadas socioculturalmente. 

Pese a las criticas que ha recibido este enfoque," algunos autoresz9 10 consideran 
como un paso intermedi0 en la orientación hacia objetivos en la enseñanza de la geo- 
grafia, ya que el elemento de referencia para la selección de 10s contenidos seguia 
siendo la disciplina geográfica y no las conductas de 10s alumnos. La superación de 
este problema vendrh ligada al concepto de las funciones vitales que propuso la geo- 
grafia social muniquesa. 

La geografia social muniquesa y sus efectos revolucionarios 
en la modernizacidn de la enseñanza geogrefica 

Hacia finales de 10s años sesenta, la geografia alemana, como ciencia y como 
materia de enseñanza, pasaba por un momento de profunda crisis. Ante esta situa- 
ción, y a la búsqueda de soluciones al problema de la falta de significación social de 
nuestra disciplina en el currículum escolar, las discusiones que SC llevaron a cabo en 
el campo de la didáctica de la geografia cumplieron una finalidad innovadora. 

Las modificaciones que tuvieron lugar en este campo se debieron a factores tan- 
to ccexternos~ -la discusión curricular y la politización crecientc de la educación- 
como ainternosn -la critica a la geografia regional y la ofensiva didhctica desenca- 
denada por la geografia social muniquesa-, en relación con la introducción de nue- 
vos temas y métodos en la clase. Hay que señalar que, con excepción de 10s geógra- 
fos sociales muniqueses, la renovación de la enseñanza de la geografia se llevó a cabo 
en la primera fase sin el apoyo, y hasta con la oposición, de la geografia universitaris, 
demasiado aferrada a la concepción paisajistica de la geografia, como 10 demuestran, 
entre otros, diversos trabajos de E.  Wirth que aparecieron por aquella época. 

En 10 que se refiere al impacto de la discusión curricular que se llevaba a cabo 
en las ciencias de la educación y en la enseñanza de la geografia, éste se originó a 
través de la obra del norteamericano Robin~on,~'  y su enorme trnscendencia ha sido 
reconocida por todos 10s autores que se han ocupado del tema y entre 10s que des- 
tacamos a H~ffmann,~ '  Schultze3* y S ~ h r a n d . ~ ~  

La terminologia curricular y las ideas de Robinson llegaron a la geografia por 
medio del trabajo pioner0 de Geipel," pero el autentico intercanlbio de ideas entre 
10s docentes de geografia -incluidos 10s geógrafos sociales- y las ideas de Robinson 

28. Véase DAUM, E. y SCHMIDT-WULFFEN, W. D. :  Erdkunde ohne Zukunfr? Konkrete Alrernativen zu 
einer Didaktik der Belanglosigkeiten, Padeborn, Schoningh, 1980, pp. 87-93; SCHMII~T-WULFFEN, W.D.: All- 
gemeine Geographie, en JANDER-SCHRAMKE-WENZEL (eds.), op. cit., 1982, pp. 16-20. 

29. HAUBRICH y COIS. ,  OP. cit., 1977, p. 50. 
30. ROBINSON, S. B.: Bildungsreforrn als Revision des Curriculum, Neuwied-llerlín, 1967. 
31. HOFTMANN, G.: Der Weg der Curriculumdiskussion in der Geographie, ell ERNST, E. y G. HOFF- 

MANN (eds.): Geographie fiir die Schule. Ein Lernbereich in der Diskussion, Brunswig, Westermann, 1978, 
pp. 46-55. 

32. Op.  cir., 1981 (1.' ed., 1979), p. 18. 
33. SCHRAND, H.: Curriculumtheoretische Probleme der Fachdidaktik Geograpliie, ~Westermann Pada- 

gogische Beitragew, 28, 1976, fasciculo 9, pp. 511-512; también SCHRAND, H.: aKonzepte der Curriculumfor- 
schung und ihre Bedeutung fur die Geographie~, en HENDINGER, H. y SCHRAND, H. (eds.): Curriculumkon- 
repte in der Geographie. Beitrage zur Gestaltung des geographischen Curriculums, Colonia, Aulis Verlag. 
1981, pp. 17-19. 

34. GEIPEL, R.: Die Geographie im Facherkanon der Schule. Einige Uberleg~tn~en zum Problem des 
geographischen Curriculums, ~Geographische Rundschau~, 1968, pp. 41-45, reproducido en SCHULTZE (ed.), 
op. cit . ,  1976. pp. 124-134. 



La renovaci6n de la ensefianza de la geografia en la Rep. Fed. Alemana 135 

se produjo en una reunión celebrada en el otoño de 1968 en la Reinhardswald- 
schule. Schultze" ha puesto de manifiesto hasta que punto se creyó entonces en la co- 
munidad de geógrafos alemanes que existia una correspondencia entre el concepto 
de las ccsituaciones para la vida,, (como criteri0 para seleccionar objetivos de apren- 
dizaje), defendido por D. Knab, colaboradora de Robinson, y el de las funciones vi- 
tales, que fue expuesto por F. Schaffer, un discipulo de K. Ruppert y de W. Hartke 
que habia saltado a la fama gracias a una importante tesis doctoral publicada ese mis- 
mo año. 

A partir de entonces, como 10 demuestran 10s trabajos de Hendinger y E r n ~ t , ~ ~  
10s docentes de geografia se afanaron por elaborar objetivos de aprendizaje, tenien- 
do presente tanto las categorias propias de la geografia como las disposiciones de 
comportamiento que se queria obtener en 10s alumnos. En el año 1971, dos revistas 
tan prestigiosas como la ccGeographische Rundschauw y ccDer Erdkundeunterricht,,, 
dedicadas a la enseñanza de la geografia, editaron números monográficos referidos 
a la renovación de 10s planes de estudio en nuestra disciplina. 

Por otra parte, la modificación de 10s contenidos en la enseñanza de la geogra- 
fia, incluyendo mayor cantidad de temas geográfico-sociales, era también de vital im- 
portancia para la recuperación de la imagen de nuestra disciplina. La falta de signi- 
ficación social de una buena parte de 10s contenidos que se impartian en la enseiian- 
za de la geografia regional fue puesta de manifiesto y criticada con vehemencia por 
10s estudiante de Kiel en 1969 (véase ccGeo-Critica*, 14). 

En relación con esta cuestión -y esto 10 han reconocido hasta 10s criticos de la 
geografia social muniquesa como Wenze13'- hay que decir que estos geógrafos, em- 
pezando por W. Hartke y siguiendo por sus discipulos -1igados a 61 en mayor o me- 
nor medida-, como K. Ruppert, R. Geipel, K. Ganser, F. Schaffer o H. Schretten- 
brunner, llevaban ya desde hace largo tiempo --sobre todo Geipel 38- trabajando en 
esa dirección, preocupándose por la introducción de la temática geográfico-so- 
cia1 en 10s programas entonces aún orientados geográfico-regionalmente. En el congreso 
que 10s geógrafos alemanes celebaron en 1967 en la ciudad de Bad Godesberg, se 
aceptó de una manera definitiva esta reorientación social de la disciplina. La geogra- 
fia social muniquesa, con su aspiración a convertirse en la ciencia que estudia la or- 
ganización espacial de la sociedad, aportó una temática moderna a 10s planes de es- 
tudio de geografia, que, además, se estructuraron casi en su totalidad en torno al 
principio de las funciones vitales. La recuperación de buena parte del prestigio de la 
geografia como materia de enseñanza se debió, pues, a la introducción de 10s prin- 
cipios de la geografia social en el aula, estructurados siguiendo las pautas de la pro- 
giamación por objetivos. 

Sus insuficiencias fueron puestas de relieve en 1974 por Birkenha~er, '~ el cua1 
so10 reconocia al principio de las funciones vitales un valor heuristico, pero no con- 
sideraba que debieran guiar la elaboración de 10s nuevos planes de estudio, puesto 

35. Op. cit., 1981 (1: ed. 1979), p. 18. 
36. Reproducidos en SCHULTZE (ed.), op. cit., 1981 ( 1 . 2 d .  1979), pp. 156-203. 
37. WENZEL, H. J . :  aDer sozialgeographische Ansatz und seine metodisch-inhaltliche Ausformung im 

Unterrichtswerk aWelt und Umweltn (Sek. I), en POESCHEL, H. C. y STONIEK, D .  (eds.): Studien zur Didaktik 
der Geographie in Schule und Hochschule, Osnabfick, 1978, pp. 185-217; WENZEL, H. J.: ~Sozialgeogra- 
phie,, en JANDER-SCHRAMKE-WENZEL (eds.), op. cit., 1982, p. 387. 

38. Diversos artículos de Geipel han aparecido recopilados en BAUER (ed.), op. cit., 1968, pp. 235-45 
y 281-89. 

39. BIRKENHAUER, J.:  Die Daseingrundfunktionen und die Frage einer ecurricularena Plattform fur das 
Schulfach Geographie, ~Geographische Rundschau*, 26, 1974, pp. 500-503. 
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que habia procesos mis importantes --como 10s de la industriulización, urbaniza- 
ción, etc.- que se desarrollaban en nuestra sociedad, y en torno a 10s cuales debie- 
ran centrarsz 10s esfuerzos para la elaboración de un nuevo curriculo. 

Pese a estas criticas, el éxito de la concepción geográfico-social en la enseñanza 
fue enorme. Precisamente, este prestigio, y la mejora real de la situación de la geo- 
grafia como ciencia aplicada y como materia de enseñanza, fue la causa de que no 
apareciesen valoraciones negativas sobre 10s puntos débiles de su concepción, o que 
aquellas que se produjeron hasta 1977 no tuviesen un valor institucional, pese a su 
calidad." De  momento, 10s peligros relativos a la desaparición de la geografia como 
materia de enseñanza parecian haber desaparecido. 
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