
 

 

SOCIEDAD, MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIOS SOSTENIBLES 

La idea del progreso humano a lo largo de la historia está directamente relacionada con el proceso de construcción de 

sociedades cada vez más complejas y evolucionadas, en las que el crecimiento demográfico, económico y tecnológico 

se ha traducido, paralelamente, en profundos procesos de transformación territorial en los que la explotación de 

recursos, la modificación agropecuaria de los paisajes naturales y el crecimiento urbano han sido una constante. Hasta 

finales del s. XVIII y principios del s. XIX esta dinámica se produjo en un contexto de relativo equilibrio ambiental entre 

población, sociedad y territorio, lo cual no excluye casos de graves crisis ambientales vividas en diferentes lugares y 

momentos históricos por algunas sociedades y culturas humanas. Desde mediados del s. XIX la industrialización de las 

llamadas sociedades desarrolladas ha incrementado de forma notable, sostenida y constante la capacidad 

transformadora del ser humano sobre el territorio y el medioambiente. A partir de la segunda mitad del s. XX la 

combinación de diversos procesos como son la explosión demográfica mundial, la expansión urbanística, el 

incremento de la demanda y consumo de recursos naturales o la extensión del modelo de producción industrial a 

nuevas zonas del planeta en el contexto de la globalización, por citar sólo algunos de los fenómenos de mayor impacto, 

han desencadenado procesos de profunda transformación territorial y ambiental que han puesto sobre la mesa el 

debate sobre la sostenibilidad de los modelos de desarrollo y la capacidad del planeta para soportar estos cambios. 

La Geografía, en el paradigma actual de cambio global y desarrollo sostenible, es una excelente materia de 

conocimiento sobre la sociedad y el territorio en todos los niveles educativos, pero especialmente interesante en 

Bachillerato, momento en el que las estudiantes y los estudiantes pueden hacer uso de sus derechos como ciudadanos 

y ciudadanas de manera activa y democrática. En concreto, las competencias geográficas contribuyen al conocimiento 

vinculado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), pues permiten identificar 

numerosos problemas ligados al desarrollo sostenible, localizarlos, analizarlos y extraer conclusiones que, junto al 

pensamiento crítico, dotan al alumnado de las habilidades y competencias necesarias para convertirse en agentes 

activos de los cambios asociados a ese cumplimiento. Constituyen la principal formación conceptual y procedimental 

para que el alumnado comprenda los retos del mundo actual, la emergencia climática y los desastres naturales, la 

crisis energética, la despoblación de las zonas rurales, la contradicción demográfica entre envejecimiento y 

migraciones internacionales, la calidad de vida en las ciudades y el problema de la vivienda, la globalización económica 

y las lógicas espaciales de los procesos de producción y aumento de las desigualdades, la organización territorial de 

los países, la importancia de las instituciones supraestatales ante el cambio geoestratégico y la geopolítica mundial, 

entre otros. 

La materia “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” aporta una visión amplia, de base geográfica, sobre 

estos profundos procesos de transformación que hemos señalado y permite comprender en toda su amplitud las 

relaciones entre sociedad, territorio y medioambiente. Poniendo el énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, 

que expresan una preocupación espacial por los principales desafíos que enfrenta el mundo actual: ecológico, 

económico, social y político. Para ello pretende ir un poco más allá de la visión y explicación clásica de los problemas 

ambientales abordada desde la perspectiva de las ciencias naturales o de la técnica, para intentar comprender la 

problemática ambiental en toda su complejidad, abarcando también la vertiente demográfica, social, económica y 

territorial de los problemas ambientales, teniendo en cuenta que las sociedades humanas son el origen fundamental 

de estos problemas pero, al mismo tiempo, parte principal de su posible solución. 

El estudio de esta materia permite al alumnado conocer las relaciones causa-efecto que se producen entre la sociedad, 

el territorio y el medioambiente, partiendo de la idea de que la forma de vida de los grupos humanos, su organización 

y la utilización del territorio son trascendentales tanto en el origen de muchos de los problemas ambientales actuales 

(la cuestión climática, la escasez de agua, la contaminación ambiental, la generación de residuos, la pérdida de 

biodiversidad, la deforestación y desertificación, el problema energético, por citar sólo algunos de los más 

importantes) como en la forma de lograr activar mecanismos, acciones y políticas de sostenibilidad ambiental. A este 

respecto es imprescindible trasladar una visión realista de los problemas señalados, sus orígenes, consecuencias y 

posibles soluciones, ya que el desarrollo socioeconómico y territorial de nuestras sociedades depende de los recursos 

naturales y de la forma en que se explotan al tiempo que el territorio es la base sobre la que se generan numerosos 



 

 

beneficios sociales y económicos. Por todo esto es importante que el alumnado sepa identificar y analizar las 

relaciones que se producen en el territorio y detectar las repercusiones ambientales que los fenómenos 

socioterritoriales causan, al igual que ser capaces de desarrollar propuestas para la sostenibilidad territorial  

En un contexto de constantes y profundas transformaciones a escala global y local, la materia “Sociedad, 

Medioambiente y Territorios Sostenibles” debe aportar una visión integral del medio natural y la sociedad, tratando 

de despertar la curiosidad innata a toda persona y el manejo adecuado de conocimientos de carácter 

fundamentalmente geográficos. Con tal fin, las competencias específicas se fundamentan en un aprendizaje basado 

en la investigación de los fenómenos naturales y humanos que se desarrollan en el territorio. Estos fenómenos afectan 

a la vida cotidiana de las sociedades actuales, algunos son retos de futuro, aunque, en ocasiones, también han 

constituido desafíos en el pasado. Las respuestas a estos retos ecosociales desde el pensamiento geográfico requieren 

de la aplicación de saberes basados en el rigor científico, la movilización de estrategias y el compromiso ético con la 

sostenibilidad y la solidaridad en la resolución de problemas. 

Por todo ello, el estudio de la materia “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” debe contribuir al 

desarrollo personal y a la madurez del alumnado, conformando su identidad y fortaleciendo su empatía al asumir que 

vivimos en una sociedad diversa y con desequilibrios sociales y territoriales que precisa de un desarrollo sostenible. 

Como personas formadas y comprometidas con el entorno en el que viven, los y las alumnas deben aplicar las 

competencias específicas y los saberes básicos adquiridos para emprender acciones individuales y colectivas que 

materialicen su capacidad de transformarlo, siempre desde juicios éticos. 

También debe permitir la aproximación, el conocimiento y análisis de cuestiones relacionadas con la configuración y 

funcionamiento de las sociedades humanas, desarrollando contenidos esenciales para identificar y explicar la 

diversidad de elementos y agentes sociales que interactúan en el territorio generando problemas medioambientales, 

al tiempo que se plantean soluciones y formas de gestión sostenibles para los territorios. También se pretende dotar 

a la comunidad educativa de un instrumento más para proporcionarle recursos y posibilidades didácticas que 

consoliden en las aulas, bajo la forma de una materia de libre configuración autonómica, unos conocimientos que se 

consideran de vital importancia para el presente y el futuro del alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Del 

mismo modo, se pretende fomentar el pensamiento crítico y las actitudes tolerantes y democráticas, así como 

competencias interculturales, cívicas y ecosociales con el fin de reforzar la cohesión social, el sentimiento positivo de 

pertenencia a una sociedad, así como para fomentar una actitud responsable y comprometida hacia los problemas 

ambientales y la defensa del desarrollo sostenible. 

La materia de “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” contribuye a alcanzar los objetivos generales de la 

etapa de Bachillerato y a la adquisición de las competencias clave, permite el desarrollo de algunos aspectos del 

pensamiento geográfico del alumnado iniciado en la etapa anterior con la materia de Geografía e Historia. Además, 

se añaden los contextos interdisciplinares y también las experiencias personales, que deben aprovecharse para 

enriquecer el entorno de aprendizaje del alumnado, tanto de manera individual como grupal, conectando con sus 

intereses y atendiendo a necesidades específicas. Se plantea una asignatura que aborde contenidos contextualizados 

y aplicados; que sea innovadora y constructiva; que se centre en la mejora ambiental, el desarrollo social y la economía 

sostenible y fundamentada en la indagación interdisciplinaria y transdisciplinaria para desarrollar una conciencia 

sistémica. Su metodología se debe enfocar al desarrollo de los siguientes objetivos actitudinales: aprender a aprender, 

aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser y aprender a transformarse a uno mismo 

y a la sociedad. En el ámbito competencial la materia se plantea con un enfoque eminentemente práctico, en el que 

las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) son esenciales trabajando tanto la localización y el análisis espacial 

(nociones básicas de cartografía, representación espacial mediante croquis y mapas), como el acceso a la información 

y la verificación de la calidad de la misma, sin olvidar una primera aproximación a los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) como instrumento esencial del trabajo actual del geógrafo. A este respecto la elaboración de bocetos, 

croquis y alguna cartografía básica constituye una aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado 

en cuanto a visión espacial, selección de elementos territoriales significativos, síntesis geográfica y comunicación 

visual. Esta materia también permite desarrollar de forma activa y aplicada las competencias digitales, pues es 

probablemente el área donde las tecnologías (en particular, las tecnologías geoespaciales, los SIG, los atlas digitales, 



 

 

la teledetección, las aplicaciones móviles basadas en la geolocalización, etc.) han tenido un mayor impacto en el 

aprendizaje innovador y los beneficios educativos: recursos didácticos, pedagogías, indagación, aprendizaje basado en 

problemas, etc., en línea con las buenas prácticas en la educación geográfica europea. 

Los criterios de evaluación, derivados de las competencias específicas y asociados a los saberes básicos propuestos, 

fomentan la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, la investigación aplicada 

individualmente o en equipo, la elaboración de creaciones propias contextualizadas y relevantes, y la comunicación 

eficiente en público. Todo ello desde la valoración crítica y ética del proceso de aprendizaje, y por tanto de 

transformación de su entorno vital, desde el respeto a los Derechos Humanos y al principio de sostenibilidad. 

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques que deben tratarse desde sus tres dimensiones de conocimientos, 

destrezas y valores. Las transferencias entre estas tres dimensiones y la imbricación de los tres bloques son 

primordiales para enfocar la materia de un modo práctico y fomentar el tratamiento transversal de estos bloques. 

El bloque A “Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes” plantea, desde una visión 

geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo a los aspectos clave que permiten 

comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio, han modelado su entorno a lo 

largo del tiempo para configurar territorios que reflejan su idiosincrasia cultural, social y política, si bien esta 

organización territorial y productiva se encuentra en un proceso de transformación y reajuste permanente. El bloque 

B ”El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual” permite una aproximación y reflexión crítica sobre 

la diversidad y riqueza del medio natural, así como a los frágiles equilibrios ambientales existentes y a los problemas 

generados por los intensos procesos de transformación humana derivados del crecimiento demográfico, urbano y 

económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global), sin perder de vista los conflictos en el mundo y las 

desigualdades en el desarrollo humano. En cuanto al bloque C “Territorios sostenibles y políticas responsables”, 

pretende acercar al alumnado de forma crítica y reflexiva al conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y 

actuaciones para la transformación de las pautas de consumo, los procesos productivos y algunas políticas 

estructurales de gran impacto ambiental, siempre desde un enfoque geográfico y territorial, para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía con 

los principios de sostenibilidad ambiental y justicia social. 

La materia de “Sociedad, territorios sostenibles y medioambiente” es abierta y flexible para que los docentes y las 

docentes, tomando como eje vertebrador las competencias específicas y los saberes básicos, puedan adaptar sus 

situaciones de aprendizaje a contextos de todo tipo, convirtiendo las posibles respuestas a los retos ecosociales de 

España y del mundo en un incentivo para el aprendizaje activo del alumnado, para el desarrollo del pensamiento 

geográfico y para poner en valor la geografía como saber aplicado. En definitiva, para promover la capacidad 

transformadora de todo saber desde la responsabilidad cívica, basada en la autonomía personal y el respeto a las 

personas y al medioambiente en el contexto actual de cambios e incertidumbres. 

I. Competencias específicas 

Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 1: 

CE.SMT.1. Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas, identificando desde una 

perspectiva geográfica las interacciones entre el medio natural y el ser humano, para comprender así la configuración 

de paisajes, estructuras territoriales y organizaciones sociales complejas en constante proceso de evolución y 

transformación. 

Descripción 

El desarrollo de esta competencia permite a los estudiantes y a las estudiantes adquirir vocabulario sobre el entorno 

físico y social, procesar estadísticas significativas, implementar métodos científicos, adquirir identidad y ciudadanía 

personal y social (territorial), desarrollar conciencia cultural a partir de paisajes naturales y humanos, etc. En 

consecuencia, adquirir un pensamiento geográfico sistémico en aras de promover una educación para el desarrollo 



 

 

sostenible desde múltiples perspectivas (económica, social y ambiental), poniendo el énfasis en la interrelación 

hombre-medio para alcanzar las metas del desarrollo sostenible.  

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.2, CE.SMT.3 y CE.SMT.4 por cuanto el 

contexto general de la globalización enmarca todos los procesos de cambio y transformación en la organización 

territorial, la evolución de la sociedad y las transformaciones socioculturales. Sin dejar de lado la importancia de la 

dimensión ambiental en todos estos procesos y la necesidad de comprender la realidad geográfica y social en base a 

información científica y solvente. 

Esta competencia específica está vinculada con las competencias externas CE.G.1, CE.G.2 y CEG.3 de la materia de 

Geografía, con las que está estrechamente relacionadas, aunque con enfoques diferentes en cuanto a escalas y 

planteamiento. También tiene una clara relación con la competencia externa CE.HE.2 de la materia Historia de España 

puesto que permite reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país, por medio del contraste de la 

información y la revisión crítica de fuentes, tomando conciencia de su papel actual a fin de respetar los sentimientos 

de pertenencia, la existencia de identidades múltiples, y las normas y símbolos que establece nuestro marco común 

de convivencia. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM 2, STEM4, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4. 

Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 2: 

CE.SMT.2. Entender el proceso de globalización actual como marco general en el que se encuadran las sociedades 

humanas condicionando la evolución de los sistemas económicos así como los comportamientos sociales y culturales 

recientes, profundizando con carácter crítico en las relaciones de causa y efecto para comprender la interconexión e 

interdependencia establecidas en todos los ámbitos territoriales y escalas, para promover una ciudadanía global 

basada en el respeto a los derechos humanos y a la preservación del medioambiente. 

Descripción 

Al entender que el fenómeno de la globalización es determinante en las complejas relaciones existentes entre los 

países y sus sistemas económicos, se puede poner en su contexto la evolución reciente de las actividades económicas 

en España y en la Unión Europea en todos sus sectores. Igualmente, se han producido transformaciones 

socioculturales de gran impacto sobre la distribución espacial de la población y los comportamientos demográficos. 

La investigación de los factores causantes de estas transformaciones y de sus consecuencias sobre el territorio y la 

sociedad abre un rico campo de indagación de estas ecodependencias. Las relaciones de interdependencia e 

interconexión pueden demostrarse de forma inductiva, especialmente mediante el estudio de casos o situaciones-

problema cercanas y relevantes para el alumnado. Por ejemplo, el origen de bienes o servicios producidos y 

consumidos fuera y dentro de España, o las consecuencias de la asimilación de ideas, comportamientos y estilos de 

vida ajenos a prácticas tradicionales. Al llegar al análisis de los efectos positivos y negativos de la globalización, el 

respeto a la dignidad humana debe primar como valor ético para el ejercicio de una ciudadanía global y comprometida 

con el medioambiente. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.5 y CE.SMT.6 por cuanto el contexto general 

de la globalización enmarca los retos ecosociales tanto presentes como futuros del territorio a todos los niveles y 

escalas, condicionando no sólo los aspectos económicos, sino todo lo que tiene que ver con la organización territorial 

y la evolución de la sociedad y sus transformaciones socioculturales. A este respecto, se debe tener en cuenta que 

sobre la base de los desequilibrios territoriales tradicionales de nuestro país la globalización actúa de forma intensa y 

permanente, transformando la estructura sociolaboral y demográfica y generando nuevas realidades, potenciales y 

desequilibrios que es preciso abordar con realismo y visión crítica. 



 

 

Esta competencia específica está vinculada con las competencias externas CE.G.1, CE.G.5 y CEG.6 de la materia de 

Geografía, con las que comparte planteamiento general y son altamente complementarias, aunque referidas a escalas 

y enfoques diferenciados. También tiene una clara relación con la competencia externa CE.HE.6 de la materia Historia 

de España, ya que permite abordar la relevancia geoestratégica de España y su conexión con la historia mundial en el 

pasado, en el momento actual y de cara al futuro, teniendo muy presente el papel clave de la pertenencia de nuestro 

país a la UE y a la OTAN, así como la especial relación con Latinoamérica y el ámbito Mediterráneo, especialmente con 

la zona del Magreb. Esta visión histórica y geoestratégica se ve completada por la competencia externa CE.E.5 de la 

materia Economía, que permite comprender los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual, analizando 

el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital en la sociedad española, europea 

y mundial, al tiempo que se plantean iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad en un mundo 

cada vez más interconectado donde los movimientos migratorios internacionales, los intercambios económicos 

recurrentes y la inestabilidad del sistema financiero son una constante que incide constantemente desde lo global en 

todos los planos de la vida nacional y local. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM5, CD4, CPSAA3.1, CC2, 

CC3, CC4, CE1, CCEC4.1. 

Competencia específica de la materia de Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 3: 

CE.SMT.3. Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), herramientas espaciales, 

métodos y técnicas propios o de ciencias afines, localizando fenómenos naturales y humanos, y argumentando con 

rigor sus límites o categorías, para resolver eficientemente el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta 

de actuación. 

Descripción 

La capacidad para presentar la realidad de forma sintética en su dimensión espacial y territorial a través de la 

cartografía es un aspecto que la geografía contribuye a formar de manera sólida y duradera en el alumnado. La 

aplicación eficiente de los métodos propios de la geografía y de cualquier ciencia afín implica su uso práctico para 

observar, representar y explicar los fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en el territorio. Por sus 

características integradoras y su potencial visual como fuente de información y recurso creativo, las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG) deben adoptar una posición preferente como herramienta manejada competentemente 

por el alumnado. 

La distribución y localización de fenómenos físicos y humanos de todo tipo y a diferentes escalas, así como su evolución 

en el tiempo, son principios básicos de la geografía sobre los que se articula el pensamiento espacial. Las TIG deben 

desplegar su potencial para lograrlo, mediante el uso de mapas tanto convencionales como interactivos, así como de 

otros recursos que faciliten argumentos para justificar la extensión de cada fenómeno. Es decir, delimitando regiones, 

categorías o tipologías, y reflexionando sobre el problema de los límites y de las áreas de transición. Ante fenómenos 

naturales y humanos complejos y en continua transformación, la iniciativa para aportar soluciones creativas a 

problemas reales desde el conocimiento riguroso es parte esencial del compromiso cívico. 

El uso de las TIG también permite adquirir conocimientos rigurosos basados en datos y en evidencias empíricas sobre 

la organización social del espacio, utilizando sus herramientas de análisis y asumiendo actitudes sensatas ante los 

principales acontecimientos mediáticos, más allá de las desinformaciones y de las corrientes de opinión mal 

intencionadas por no estar fundadas en la ciencia, sino en intereses, prejuicios, estereotipos o creencias. 

Vinculación con otras competencias 

La competencia tiene vinculación con la competencia interna CE.SMT.7 ya que la utilización de las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG), así como otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias afines, 

requiere la utilización de conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber para aprovechar el potencial 



 

 

educativo, de reflexión y toma de decisiones de este tipo de herramientas con gran capacidad de presentación gráfica 

y comunicación. 

Presenta una relación directa con las competencias externas de la materia de Geografía CE.G.4, referida al uso de las 

Tecnologías de la Información Geográfica, así como con la CE.G.7, ya que también precisa de la movilización de 

conocimientos previos de esa y otras materias. A su vez puede conectar con las competencias externas CE.DA.3 de la 

materia Dibujo Artístico y CE.DT.3. de Dibujo Técnico, por cuanto la competencia en la elaboración de bocetos, croquis 

y alguna cartografía básica constituye una aportación relevante de la geografía a la formación del alumnado en cuanto 

a visión espacial, selección de elementos territoriales significativos, síntesis geográfica y comunicación visual.  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CC3, 

CE1, CE3. 

Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 4: 

CE.SMT.4. Tomar conciencia de la situación del medioambiente en el mundo actual, de la importancia del medio 

natural como soporte esencial de la vida en el planeta, de su difícil y precario equilibrio, de las consecuencias que 

sobre el mismo tiene el desarrollo humano en sus múltiples vertientes, y por lo tanto de la necesidad de incorporar la 

noción de sostenibilidad ambiental como cuestión clave que debe estar presente en la toma de decisiones y en la 

formación de ciudadanos y ciudadanas responsables. 

Descripción 

La diversidad natural del mundo se presenta al alumnado al examinar la gran variedad de ecosistemas terrestres y 

acuáticos existentes, todos ellos singulares y frágiles en un mundo en constante crecimiento, que requieren de una 

atención singular y de medidas específicas de protección y conservación.  

A partir del conocimiento de las características geomorfológicas, climáticas, vegetales e hídricas que definen tanto al 

medio natural como a su biodiversidad, y que a lo largo del tiempo han servido para construir la percepción que cada 

persona tiene del territorio y de su existencia, condicionando vínculos y sentimientos de pertenencia a uno o varios 

lugares, resulta esencial que se desarrolle la reflexión sobre los conflictos en los usos del territorio, así como sobre la 

necesidad de adoptar medidas de conservación y de sensibilización de la población para desarrollar comportamientos 

y hábitos de vida ambientalmente más sostenibles. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.1, CE.SMT.3 y CE.SMT.6 ya que para el 

desarrollo de esta competencia se requiere la adecuada comprensión de los complejos procesos de configuración 

territorial, el manejo de información solvente que permita al alumnado hacerse una idea propia de los procesos 

ambientales basada en información fiable, al tiempo que la consideración de los retos ecosociales resulta esencial para 

tomar conciencia de los procesos de cambio y transformación necesarios para dar respuesta a los retos ambientales. 

Esta competencia también tiene una gran vinculación con la materia de Geografía y en especial con las competencias 

externas CE.G.2 y CEG.4 ya que permite comprender la complejidad del espacio geográfico español a partir de la 

riqueza de sus paisajes naturales y humanizados, la importancia de su conservación sostenible, y la valoración personal 

de esta riqueza ambiental mediante el uso y la interpretación de fuentes de información visuales,  asociadas a las 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y a otros métodos y técnicas propios de la geografía o de otras ciencias 

afines, especialmente la observación directa sobre el terreno, la cartografía y todo tipo de gráficos. 

También tiene una clara relación con otras competencias externas como son las competencias CE.BGCA.2, CE.BGCA.5 

y CE.BGCA.6 de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, que permiten tratar cuestiones relacionadas 

con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales desde una perspectiva territorial y geográfica. En este 

sentido, el conocimiento del relieve de nuestro país requiere de unas adecuadas nociones geológicas, al igual que 

ocurre con la dimensión espacial y geográfica de la protección de la naturaleza y la gestión ambiental.  



 

 

En relación con la percepción personal del espacio, es importante la conexión con la competencia CE.HE.4 de la materia 

Historia de España, para tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y 

continuidades de la sociedad española a lo largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y modos de vida, 

las condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales, con el fin de contextualizar adecuadamente el paso 

de la sociedad rural a la urbana y el papel del espacio en esta transformación tanto social como individual. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1. 

Competencia específica de la materia de Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 5: 

CE.SMT.5. Presentar las características esenciales de los territorios y explicar de forma crítica los desequilibrios tanto 

ambientales como demográficos, económicos o sociales que presentan, identificando los procesos y las decisiones que 

han contribuido a generar la situación presente, para reflexionar y tomar conciencia de los problemas al tiempo que 

se proponen soluciones y propuestas que, tomando como referencia modelos de desarrollo más sostenibles, permitan 

contribuir a la ordenación del territorio y a una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

Descripción 

El análisis de los desequilibrios territoriales permite una lectura integral de los asentamientos humanos desde la 

perspectiva espacial, interrelacionando los diferentes enfoques, pero también la interacción entre el medio físico y la 

acción humana (diferencia norte/sur, interior/litoral, zonas bajas/áreas de montaña, península/insularidad, etcétera). 

En definitiva esta competencia ofrece al alumnado la posibilidad de comprender globalmente muchos de los rasgos 

de la sociedad actual desde una perspectiva espacial, social y de economía sostenible al analizar y reflexionar sobre la 

existencia de una serie de factores de tipo económico, político, social y geográfico que, junto a la evolución histórica, 

explican la existencia de desequilibrios territoriales en España, Europa y el Mundo, al tiempo que permite conocer las 

políticas e instrumentos de ámbito mundial, europeo, estatal, autonómico y local para reducir las diferencias y 

promover acciones e iniciativas necesarias para hacer realidad el principio de solidaridad entre las comunidades, 

regiones y países que proclama la Agenda 2030.  

Vinculación con otras competencias 

La presente competencia específica está relacionada especialmente con las competencias internas CE.SMT.1, 

CE.SMT.2, CE.SMT.4 y CE.SMT.6ya que la aproximación al concepto de desequilibrio territorial requiere un bagaje 

previo amplio y una visión de conjunto que ponga en relación la práctica totalidad de los saberes básicos y 

competenciales de la materia para comprender las dinámicas inherentes a la configuración de los procesos de 

desequi9librio y desigualdad territorial como forma de poder afinar en la búsqueda de soluciones adecuadas, éticas y 

responsables. 

En este caso también está muy relacionada con la materia de Geografía y las competencias externas CE.G.1, CE.G.2, 

CE.G.3 y CEG.5 ya que la explicación crítica de los desequilibrios espaciales, demográficos y sociolaborales de los 

territorios hace precisa la comprensión de su configuración y organización, tanto de su diversidad natural como de las 

transformaciones antrópicas, teniendo en cuenta los cambios profundos que están experimentando los sistemas 

económicos y los comportamientos sociales en el marco de la globalización mundial.  

Esta competencia específica también tiene una clara relación con las competencias externas CE.HE.3, CE.HE.4 y 

CE.HE.6 de la materia Historia de España, que se centran en analizar la idea de progreso desde la perspectiva del 

bienestar social y de la sostenibilidad a través de la interpretación de los factores modernizadores de la economía 

española, tomando conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y 

continuidades de la sociedad española a lo largo del tiempo (evolución de la población, los niveles y modos de vida, 

las condiciones laborales, los movimientos y conflictos sociales), valorando los logros alcanzados hasta el momento en 

términos de igualdad, bienestar, justicia y cohesión social. Todo ello sin olvidar el complejo marco geoestratégico 

mundial, las fuertes inercias de transformación que se viven en el momento actual y la posición relativa de cada 

territorio en el contexto internacional. 



 

 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5, 

CC4, CE1. 

Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 6: 

CE.SMT.6. Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de la sociedad, debatiendo desde la perspectiva 

geográfica sobre los mensajes recibidos a través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y 

desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de consumo insostenibles y adoptar hábitos de vida 

saludables. 

Descripción 

El reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ecosociales a los que se enfrentan las sociedades humanas 

supone saber identificarlos y tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante desafíos como la 

emergencia climática, el reto demográfico o la gestión de recursos limitados. Son situaciones de ecodependencia que 

afectan al medio natural y a los grupos humanos y que en ocasiones siguen procesos a escala global. Una ciudadanía 

informada debe mantener debates que sometan a un juicio crítico los mensajes que se reciba desde medios oficiales 

o informales, previniendo la difusión de aquellas que sean informaciones falsas o en las que se detecte la manipulación 

interesada. 

Los argumentos que se esgrimen en cualquier debate público o privado deberían construirse desde la fundamentación 

científica que aporta el pensamiento geográfico, rechazando cualquier opinión no avalada por datos fiables, accesibles 

y contrastados. El desarrollo del pensamiento espacial crítico constituye el mayor activo de una ciudadanía formada e 

informada que reúna las condiciones necesarias para sopesar respuestas éticas ante los retos actuales y futuros, 

anticipándose a las consecuencias no deseadas. Así mismo, el alumnado debería llegar a reflexionar con rigor sobre su 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones y sobre la transformación de patrones de consumo insostenibles y para 

adoptar hábitos de vida saludables en beneficio propio y del bien común, en consonancia con los ODS. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia tiene vinculación con las competencias internas CE.SMT.2 y CE.SMT.3 por cuanto el proceso de 

globalización establece un complejo marco de relaciones internacionales entre países y sus sistemas económicos que 

incide directamente en la realidad social, económica y territorial de España, integrada dentro de la estructura 

sociopolítica de la Unión Europea (UE), e inmersa en un constante proceso de cambio y adaptación a este entorno 

internacional altamente dinámico. A este respecto la forma de abordar con garantías el reconocimiento de los 

problemas ecosociales de la sociedad española, tanto a nivel personal como en el debate público, consiste en el 

conocimiento y aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), así como herramientas espaciales, 

métodos y técnicas propios y de ciencias afines, lo que permitirá al alumnado formar su propio criterio en base a 

conocimientos científicos, acotando los hechos geográficos, definiendo los problemas y proponiendo soluciones 

creativas a problemas reales. 

A su vez esta competencia está relacionada con diversas competencias externas. Por lo que respecta a la materia de 

Geografía presenta un vínculo estrecho con las competencias CE.G.1, CE.G.4 y CE.G.5, por cuanto tienen un alto grado 

de coincidencia temática, aunque centradas en escalas y enfoques diferentes, aunque con un alto grado de 

complementariedad. En el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura está conectada con las competencias 

CE.LCL.2, CE.LCL.4 y CE.LCL.6, por cuanto el alumnado deberá seleccionar y contrastar información procedente de 

diferentes fuentes así como comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, identificando el 

punto de vista y la intención del emisor y valorado su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento 

y formarse opinión. También está relacionada con las competencias matemáticas CE.MCS.1 y CE.MCS.6 por cuanto el 

manejo de fuentes de información numéricas, su análisis, así como el propio planteamiento y solución de problemas 

geográficos requiere, en no pocas ocasiones, de una buena base matemática, permitiendo con ello descubrir la 

relación entre la geografía y las matemáticas, profundizando en sus conexiones, interrelacionando conceptos y 



 

 

procedimientos, con el fin de resolver problemas reales con criterio propio, técnicas apropiadas y capacidad crítica, 

creativa e innovadora. Por supuesto su vinculación con la Historia de España también es evidente en relación con la 

competencia CE.HE.3 al permitir analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y de la 

sostenibilidad mediante la interpretación de los factores modernizadores de la economía española, usando métodos 

cuantitativos y el análisis crítico de las desigualdades sociales y territoriales, al tiempo que se considera el 

emprendimiento, la innovación y el aprendizaje como elementos esenciales de un entorno geográfico, económico y 

social en constante transformación. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CD4, STEM5, CPSAA2, CPSAA4, 

CC1, CC4, CE1. 

Competencia específica de la materia Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles 7: 

CE.SMT.7. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del 

presente o del futuro, reorientando eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para 

aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentar el aprendizaje permanente. 

Descripción 

La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. Lograr este conocimiento de las 

posibilidades y limitaciones propias debe servir para construir una fuerte autoestima para implicarse y ser protagonista 

en la resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, incorporarse a la vida activa y ejercer funciones 

sociales. La planificación es un proceso fundamental que implica movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros 

ámbitos. También supone poner en acción herramientas como cuestionarse situaciones, plantear hipótesis, recoger 

datos, organizar sistemáticamente la información recogida, tratarla, contrastarla con otras evidencias y extraer 

conclusiones justificadas. 

Muchas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar en equipo mediante procesos de discusión y 

deliberación para revisar y generar productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del pensamiento 

geográfico es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso cívico activo a la hora de prever y evaluar 

consecuencias y priorizar acciones a problemas relevantes o plantear respuestas innovadoras. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia específica tiene vinculación con todas las otras competencias internas de la materia, dado su 

carácter integrador de conocimientos diversos sobre una misma base territorial, propia de la síntesis geográfica, y que 

constituye un rasgo distintivo del pensamiento geográfico. No obstante su relación con la competencia CE.G.4 es, en 

cierta medida, mayor, por cuanto al aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) al estudio geográfico, 

así como herramientas espaciales, métodos y técnicas propios o de ciencias afines, y al proceder a localizar fenómenos 

naturales y humanos argumentando con rigor sus límites o categorías y reflexionando sobre su representación gráfica, 

constituye un gran instrumento para trabajar de forma individual o en equipo, analizando situaciones complejas y 

aportando soluciones adecuadas e innovadoras a contextos de cambio. También con la competencia CE.G.7 por 

movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber. 

Esta competencia tiene una clara relación con la competencia externa CE.HF.7 de la materia Historia de la Filosofía, ya 

que propone analizar problemas fundamentales y de actualidad mediante la exposición crítica de distintas posiciones 

relevantes para la comprensión y discusión de dichos problemas, al tiempo que permite desarrollar la autonomía de 

juicio y promover actitudes y acciones tanto cívica como éticamente consecuentes. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.2, CPSAA5, CC3, CE1, CE3. 



 

 

II. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de la materia de “Sociedad, 

Medioambiente y Territorios Sostenibles” en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

La vinculación de las competencias específicas con los criterios de evaluación permite valorar la progresión y 

consecución de dichas competencias que, junto al aprendizaje de los saberes básicos, contribuyen a lograr los objetivos 

de Bachillerato y de las competencias clave. 

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada, promoviendo el uso de diversos instrumentos de evaluación 

adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje, permitiendo así la valoración objetiva de todo el alumnado y 

garantizando que los procesos de evaluación se adapten a la situación de los alumnos y de las alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

CE.SMT.1 
Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas, identificando desde una perspectiva geográfica las interacciones 
entre el medio natural y el ser humano, para comprender así la configuración de paisajes, estructuras territoriales y organizaciones sociales 
complejas en constante proceso de evolución y transformación. 

1.1. Comprender el complejo proceso de configuración de las sociedades humanas a lo largo del tiempo y del espacio, valorando la 
diversidad de resultados como expresión de la diversidad humana y su gran riqueza etnocultural.  

1.2. Analizar la importancia de las interacciones entre el medio natural y el ser humano como factor clave que explica la configuración de 

paisajes y las estructuras territoriales en el mundo. 

CE.SMT.2 

Entender el proceso de globalización actual como marco general en el que se encuadran las sociedades humanas condicionando la evolución 
de los sistemas económicos así como los comportamientos sociales y culturales recientes, profundizando con carácter crítico en las relaciones 
de causa y efecto para comprender la interconexión e interdependencia establecidas en todos los ámbitos territoriales y escalas, para promover 
una ciudadanía global basada en el respeto a los derechos humanos y a la preservación del medioambiente. 

2.1 Valorar la dignidad humana analizando críticamente las consecuencias de nuestras acciones sobre las condiciones laborales y de vida, 
tanto en España como en otros países, investigando el sistema de relaciones económicas globalizadas y los sectores económicos, y 
planteando soluciones razonables.  
2.2 Expresar la necesidad de preservar el medioambiente, indagando sobre los impactos de los modos de producción, distribución y 
consumo a escala local y global, y proponiendo actuaciones de mejora. 

CE.SMT.3 

Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), herramientas espaciales, métodos y técnicas propios o de 
ciencias afines, localizando fenómenos naturales y humanos, y argumentando con rigor sus límites o categorías, para resolver eficientemente 
el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta de actuación. 

3.1 Emplear la escala apropiada para localizar o representar, con apoyo de las TIG, cualquier fenómeno físico o humano, justificando los 
métodos y datos elegidos, y la delimitación de regiones o categorías de análisis, así́ como de áreas de transición.  
3.2 Crear productos propios individuales o en grupo con fines explicativos comunicando diagnósticos, proponiendo hipótesis o conclusiones, 
y aplicando las TIG. 

CE.SMT.4 

Tomar conciencia de la situación del medioambiente en el mundo actual, de la importancia del medio natural como soporte esencial de la vida 
en el planeta, de su difícil y precario equilibrio, de las consecuencias que sobre el mismo tiene el desarrollo humano en sus múltiples vertientes, 
y por lo tanto de la necesidad de incorporar la noción de sostenibilidad ambiental como cuestión clave que debe estar presente en la toma de 
decisiones y en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables. 

4.1 Valorar todo impacto de la acción antrópica desde el principio de sostenibilidad, reconociendo la complejidad sistémica del medio 
natural y de las propias actividades humanas.  
4.2 Extraer información de paisajes naturales y humanizados, analizando fuentes visuales, distinguiendo elementos geográficos e 
interpretando la influencia e interrelaciones de factores físicos y humanos. 

CE.SMT.5 

Presentar las características esenciales de los territorios y explicar de forma crítica los desequilibrios tanto ambientales como demográficos, 
económicos o sociales que presentan, identificando los procesos y las decisiones que han contribuido a generar la situación presente, para 
reflexionar y tomar conciencia de los problemas al tiempo que se proponen soluciones y propuestas que, tomando como referencia modelos 
de desarrollo más sostenibles, permitan contribuir a la ordenación del territorio y a una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

5.1. Elaborar una síntesis territorial identificando los rasgos esenciales que definen cada conjunto espacial.  
5.2. Justificar la necesidad de los mecanismos de compensación de los desequilibrios tanto ambientales como demográficos, económicos o 
sociales, identificando los procesos pasados y recientes, así como sus causas y consecuencias actuales. 
5.3. Argumentar el origen de los desequilibrios socioeconómicos analizando los factores de localización de las actividades económicas y de 
la población en una sociedad terciarizada. 

CE.SMT.6 



 

 

Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de la sociedad, debatiendo desde la perspectiva geográfica sobre los mensajes recibidos a 
través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, y desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de 
consumo insostenibles y adoptar hábitos de vida saludables. 

6.1. Cuestionar modos de vida insostenibles mediante el análisis geográfico de todo tipo de fuentes de información que traten los retos 
ecosociales presentes y futuros, y desde argumentos fundados sobre su relevancia y la necesidad de las acciones para afrontarlos. 
6.2. Debatir sobre los retos naturales y sociales de la sociedad actual de forma comprometida y respetuosa con opiniones ajenas, utilizando 
estrategias orales con apoyo digital de gráficos, imágenes y cartografía, y presentando en público datos rigurosos. 

CE.SMT.7 

Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando 
eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y 
fomentar el aprendizaje permanente. 

7.1. Reelaborar saberes sobre fenómenos naturales y humanos relevantes a diferentes escalas y en nuevos contextos, aplicando el 
pensamiento geográfico, movilizando y revisando críticamente conocimientos previos y nuevos, diagnosticando problemas y oportunidades, 
y razonando previsiones y posibles soluciones. 

III. Saberes básicos 

III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos 

A. Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes 

En este bloque se plantea, desde una visión geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo 

a los aspectos clave que permiten comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio 

gracias a técnicas y tecnologías en constante proceso de renovación, han modelado su entorno inmediato a lo largo 

del tiempo para configurar territorios que reflejen su idiosincrasia cultural, social y política.  

Los contenidos de este apartado permiten adquirir los saberes básicos para comprender la relación que las sociedades 

humanas establecen con el medioambiente, la compleja interacción que se establece entre el ser humano y el medio 

natural, así como los grandes problemas que se derivan de esta estrecha interdependencia. Así mismo proporciona el 

bagaje necesario para comprender las líneas de actuación desarrolladas por el ser humano, especialmente desde 

finales del s. XX, para minimizar el impacto de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios 

más sostenibles a partir de políticas basadas en la responsabilidad tanto de los ciudadanos o ciudadanas como de los 

estados en aras de una mayor sostenibilidad y justicia social. 

En una primera parte se aborda la configuración de las sociedades humanas a lo largo del tiempo y del espacio, para 

comprender la organización social y su plasmación territorial. El conocimiento de la población mundial, su evolución, 

distribución, estructura y dinámicas recientes permite comprender el proceso de transición demográfica a escala 

global, la cuestión de la explosión demográfica y los movimientos migratorios, así como el reto demográfico al que se 

enfrentan tanto las sociedades sumidas en el subdesarrollo, como las sociedades con economías emergentes o 

desarrolladas. En una tercera parte se aborda la cuestión de los espacios urbanos y su creciente importancia en el 

mundo globalizado, la configuración de los diferentes tipos de aglomeraciones urbanas en todas las regiones del 

mundo, las repercusiones de este crecimiento en las formas de vida, producción y el medioambiente de todos los 

países, así como la necesidad de llevar a cabo profundas transformaciones para ir configurando ciudades más 

sostenibles. También se presta atención a la configuración de los espacios productivos en el mundo, desde los espacios 

y paisajes agrarios, hasta las zonas industriales, así como los nuevos espacios terciarizados, todo ello contextualizado 

en el marco de la globalización y su influencia en las sociedades humanas (economía, política, sociedad, cultura, 

medioambiente). Por último, se profundiza en la noción de desequilibrio territorial, tomando como punto de partida 

la desigual distribución de los recursos y las dinámicas de concentración derivadas de la acción humana para poder así 

comprender su impacto en la desigual distribución de la población, la riqueza, la innovación, la calidad ambiental y la 

situación social de los seres humanos, al tiempo que se plantea la necesidad de políticas de desarrollo y reequilibrio 

territorial que contribuyan a paliar, en la medida de lo posible, estos desequilibrios. 

De forma general a lo largo de este bloque se desarrollarán actividades propias del análisis geográfico, tales como leer 

e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar diferentes 

fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de datos 

estadísticas, servidores especializados de información —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Aragonés de 



 

 

Estadística (IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías aéreas y de 

satélite, u otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—), seleccionar 

información geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa información 

geográfica, entre otras. 

Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona 

abiertamente con materias como Geografía, Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España, Economía o 

Cultura y patrimonio de Aragón, como en relación a las competencias externas, donde entra en relación con materias 

como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia de la Filosofía o 

Movimientos culturales y artísticos, ya que el estudio de las sociedades humanas va a dotar a estas materias del marco 

geográfico esencial para contextualizarlas. 

B. El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual 

En este segundo bloque el alumnado podrá conocer la diversidad y riqueza del medio natural, así como la fragilidad 

de los equilibrios ambientales existentes sometidos a la presión de los intensos procesos de transformación humana 

derivados del crecimiento demográfico, urbano y económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global). 

Los contenidos de este bloque se asientan sobre los saberes básicos adquiridos en el apartado correspondiente al 

conocimiento de las sociedades humanas para, de este modo, profundizar en la compleja interacción que se establece 

entre el ser humano y el medio natural, identificando los grandes problemas que se derivan de esta estrecha 

interdependencia y profundizando tanto en su conocimiento como en sus consecuencias. Este conocimiento del 

medioambiente y de los grandes problemas del mundo actual preparan al alumnado para asimilar en mayor medida 

los saberes básicos del tercer bloque de la materia, orientado a comprender las líneas de actuación desarrolladas por 

el ser humano para minimizar el impacto de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios 

sostenibles y políticas responsables. 

En este apartado se abordan, en una primera parte, los factores físicos del medio natural, así como la diversidad de 

paisajes y ecosistemas atendiendo a los condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos e hídricos del 

territorio, intentando comprender la relación entre las actividades humanas y los riesgos ambientales surgidos de esta 

interacción hombre-medio, prestando especial atención a la prevención de dichos riesgos. En una segunda parte se 

realiza una aproximación a la diversidad climática del planeta, mediante análisis comparativos de distribución y 

representación de climas, prestando especial interés a la cuestión del cambio climático (causas, consecuencias y 

medidas de adaptación). También se trata la cuestión de la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos, 

caracterizando las diferentes regiones naturales del planeta, así como el impacto de las actividades humanas sobre 

ellas, tales como la pérdida de biodiversidad, de suelos o la cada vez más difícil gestión del agua, sin olvidar la 

destrucción de ecosistemas por intereses económicos. Así mismo se aborda el debate científico sobre la necesidad de 

adaptar el modelo de desarrollo al principio de la sostenibilidad ambiental, así como las políticas ambientales en el 

mundo, la Unión Europea y España para intentar solucionar el problema. Así mismo se abordan otros conflictos de 

ámbito mundial, parcialmente relacionados con la cuestión ambiental pero relevantes desde el punto de vista 

humano, como son las guerras, el crimen organizado, las redes de tráfico ilegal (drogas, minerales, especies protegidas, 

seres humanos, etcétera) o los índices de violencia asociados a la pobreza, poniendo el interés en los acuerdos 

internacionales y las políticas globales para reducir estos graves problemas sociales que tanto tienen que ver con el 

grado de desarrollo humano, la cuestión de la desigualdad en el acceso a los servicios básicos y a la situación de la 

mujer en el mundo, aspectos esenciales para asumir de forma crítica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De forma general a lo largo de este bloque se desarrollaran actividades propias del análisis geográfico, tales como leer 

e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar diferentes 

fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de datos 

estadísticas, servidores especializados de —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Aragonés de Estadística 

(IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías aéreas y de satélite, u 

otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—), seleccionar información 



 

 

geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa información geográfica, 

entre otras. 

Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona 

abiertamente con materias como Geografía, Biología, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Historia de España o 

Economía, como en relación a las competencias externas, donde entra en relación con materias como relacionadas 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Historia de la Filosofía ya que el estudio 

del medioambiente y de sus problemas asociados requiere de este importante bagaje transversal. 

C. Territorios sostenibles y políticas responsables 

En este tercer bloque, el más específico y especializado de todos, el alumnado trabajará de forma crítica y reflexiva el 

conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y actuaciones que, partiendo de un enfoque geográfico y 

territorial, buscan la transformación de pautas de consumo, procesos productivos y políticas estructurales de gran 

impacto ambiental, mediante el estudio de casos concretos que muestren transformaciones complejas, graduales y 

ambiciosas en cuanto a intentar lograr los ODS y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía 

con los principios de sostenibilidad ambiental y justicia social. 

Los contenidos de este bloque se asientan sobre los saberes básicos adquiridos en los apartados correspondientes al 

conocimiento de las sociedades humanas, así como del medioambiente y de los grandes problemas del mundo actual 

para comprender, de forma crítica, las líneas de actuación desarrolladas por el ser humano para minimizar el impacto 

de sus acciones sobre el medioambiente con el fin de conseguir territorios sostenibles y políticas responsables. 

De forma concreta se abordará la cuestión de las políticas y actuaciones en relación al cambio climático, la gestión de 

los recursos hídricos, la conservación de los humedales y la recuperación de acuíferos, el problema de la 

desertificación, la degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, la intervención en los océanos para evitar 

la contaminación y acidificación de los océanos, así como la sobreexplotación pesquera o la progresiva reducción del 

consumo de combustibles fósiles, la transición a las energías renovables y la huella de carbono. En relación con la 

amplia problemática de los espacios rurales se tratará la necesidad de políticas de protección del medio rural, del 

sector primario como sector estratégico y de los recursos cinegéticos, los corredores biológicos, el fenómeno de la 

“neo- ruralidad”, la figura del humano como guardián del medio rural y sus ecosistemas o el fomento del consumo de 

productos de proximidad en relación a la agricultura ecológica y biológica entre otras cuestiones. En cuanto a la 

organización y racionalización de los espacios conforme a pautas sostenibles y de ordenación territorial el alumnado 

deberá considerar, entre otras cuestiones, la gestión de los residuos y la energía a escala supramunicipal (comarcal, 

mancomunal, etcétera), la organización de la ciudad 2.0 o las nuevas formas de movilidad y de transporte público de 

calidad.  

De forma general, a lo largo de este bloque se desarrollarán actividades propias del análisis geográfico, tales como 

leer e interpretar mapas a diferentes escalas, articular con rigor y consistencia argumentos geográficos, utilizar 

diferentes fuentes de información geográfica para dar respuesta a los problemas territoriales planteados (bases de 

datos estadísticas, servidores especializados de información —Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto 

Aragonés de Estadística (IAEST), Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) y similares—, mapas, diagramas, fotografías 

aéreas y de satélite, u otros servicios de posicionamiento global —Google Earth, Google Maps, Open Street Maps—), 

seleccionar información geográfica pertinente y representarla de forma gráfica, cartográfica y/o estadística diversa 

información geográfica, entre otras. 

Las conexiones con otras materias son múltiples tanto en cuanto a los saberes básicos manejados, donde se relaciona 

abiertamente con materias como Geografía, Biología, Historia de España o Economía, como en relación a las 

competencias externas, donde entra en relación con materias como relacionadas Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Historia de la Filosofía para comprender en toda su complejidad la 

cuestión de la conservación ambiental. 

III.2. Concreción de los saberes básicos  

A. Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes 



 

 

En este bloque se plantea, desde una visión geográfica, la aproximación al concepto de sociedad humana, atendiendo a los aspectos clave 

que permiten comprender la forma en la que los seres humanos, mediante su adaptación al medio, han modelado su entorno a lo largo del 

tiempo para configurar territorios que reflejan su idiosincrasia cultural, social y política, si bien esta organización territorial y productiva se 

encuentra en un proceso de transformación y reajuste permanente. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza  

A1. La configuración de las sociedades humanas a lo largo del 
tiempo y del espacio. Comprender la organización social y su 
plasmación territorial. 
A2. La población mundial: evolución, distribución, estructura y 

dinámicas recientes. Interpretación causal de datos, gráficos y 

mapas para comprender el proceso de transición demográfica a 

escala global, la cuestión de la explosión demográfica y los 

movimientos migratorios. Visión crítica en relación al reto 

demográfico en la sociedad desarrolladas: envejecimiento, 

despoblación e inmigración. 
A3.  Los espacios urbanos y su creciente importancia en el mundo 

globalizado. El crecimiento de las ciudades en el contexto de la 

globalización, así como la configuración de los diferentes tipos de 

aglomeraciones urbanas en el mundo, analizando de forma crítica 

sus repercusiones sobre las formas de vida, producción y el 

medioambiente, reflexionando sobre los cambios necesarios para 

poder generar ciudades más sostenibles. 
A4.  La configuración de los espacios productivos en el mundo: 

analizar los espacios y paisajes agrarios, las zonas industriales y la 

evolución de sus factores de localización en el marco de la 

globalización, así como los espacios terciarizados y su importancia 

creciente en la economía y la sociedad actuales. 
A5. La globalización y su influencia en las sociedades humanas: 

manejar datos, indicadores significativos, gráficos y mapas para 

desarrollar una visión crítica sobre los procesos globalizadores en 

el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental.  
A6. Los desequilibrios territoriales como consecuencia de la 

desigual distribución de los recursos y las dinámicas de 

concentración derivadas de la acción humana. La repercusión en 

la desigual distribución de la población la riqueza, la innovación, la 

calidad ambiental y la situación social de los seres humanos. El 

debate sobre las políticas de desarrollo y reequilibrio territorial. 

El presente bloque de saberes básicos pretende que el alumnado 

desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan 

comprender, con una visión amplia y abierta, los elementos y procesos 

cambiantes que configuran las sociedades humanas en toda su 

complejidad. 

En este sentido la imbricación de la población con las actividades 

económicas y su plasmación territorial, generando espacios productivos 

especializados y diferenciados, es una cuestión esencial que permite 

comprender la dinámica hombre-medio y las constantes 

transformaciones del entorno, siendo el proceso de urbanización y el 

crecimiento de las ciudades una de las constantes históricas que viene 

determinando la configuración del territorio, a partir de procesos de 

concentración demográfica, de actividad e innovación.  

Estas poderosas dinámicas de crecimiento impactan sobre los sectores 

productivos condicionando las dinámicas del espacio rural y litoral en 

relación a la producción agropecuaria y pesquera, la reconfiguración de 

los espacios industriales en el contexto actual de la globalización y el 

intenso proceso de la terciarización económica, consustancial al 

crecimiento demográfico y la urbanización, que está transformando, a 

través de una digitalización creciente, tanto las formas de producción y 

relación social como la propia importancia del espacio en tanto que 

elemento sobre el que se produce el proceso de construcción y creación 

social. 

Además, estos saberes deben contribuir a que el alumnado desarrolle 

una visión crítica sobre la situación de los diferentes ámbitos de 

referencia geopolíticos internacionales, manejando fuentes e 

indicadores precisos, conociendo los organismos e instituciones 

fundamentales, y la manera en la que estas instancias condicionan el 

funcionamiento del mundo en el contexto de la globalización.  

Lograr que el alumnado comprenda e interiorice estas dinámicas le 

dotará de un importante bagaje conceptual y procedimental dirigido a 

integrar con éxito las dinámicas de cambio sociales y espaciales en su 

proceso de aprendizaje tanto presente como futuro. 

Estudiar casos e indagar en la organización de estos espacios en el 

entorno inmediato de los alumnos y de las alumnas. 

B. El medioambiente y los grandes problemas del mundo actual 
Aproximación y reflexión crítica a la diversidad y riqueza del medio natural, así como a la fragilidad de los equilibrios ambientales existentes 

y a los problemas generados por los intensos procesos de transformación humana derivados del crecimiento demográfico, urbano y 

económico a todas las escalas (local, regional, nacional, global). Relación con los conflictos en el mundo y las desigualdades en el desarrollo 

humano. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza  

B1. Factores físicos y diversidad de paisajes y ecosistemas. Análisis 

como condicionante geomorfológico, bioclimático, edáfico, 

hídrico y de las actividades humanas y prevención de sus riesgos 

asociados para las personas. 
B2. Diversidad climática. Análisis comparativos de distribución y 

representación de climas. Emergencia climática: cambios en los 

patrones termopluviométricos; causas, consecuencias y medidas 

de adaptación. Estrategias de interpretación del tiempo y alertas 

meteorológicas. 
B3. Biodiversidad, suelos y red hídrica. Características por 

regiones naturales. Impacto de las actividades humanas y efectos 

sobre las mismas: pérdida de biodiversidad, de suelos y gestión 

del agua. La destrucción de ecosistemas por intereses 

económicos. Interpretación de imágenes, cartografía y datos. 

Riesgos generados por las personas. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes que deben desarrollarse en 

este bloque de saberes básicos debe permitir al alumnado conocer la 

diversidad, riqueza y problemas ambientales asociados al medio natural 

en el mundo, en Europa, en España y en Aragón, entendiendo la 

fragilidad de los equilibrios ambientales existentes así como de los 

paisajes naturales más significativos a diferentes escalas, abordando de 

forma crítica la realidad de la interacción hombre-medio y las 

consecuencias que los procesos de transformación humana derivados 

del crecimiento demográfico, urbano, económico, así como del 

desarrollo humano, están teniendo a todas las escalas (local, regional, 

nacional, global). El alumnado debe familiarizarse con los aspectos 

esenciales de esta realidad ambiental (relieve, clima, hidrografía, 

vegetación, suelos) así como a buscar y manejar información relevante 

y solvente que le permita comprender de formas crítica la situación y 

evolución de los principales indicadores ambientales, comprendiendo la 



 

 

B4. Políticas ambientales en el mundo, la Unión Europea y 

España: uso de herramientas de diagnóstico. La red de Espacios 

Naturales Protegidos y la red Natura 2000. El debate sobre los 

cambios del modelo de desarrollo: el principio de sostenibilidad. 
B5. Los conflictos en el mundo. Las guerras, el crimen organizado, 

las redes de tráfico ilegal (drogas, minerales, especies protegidas, 

seres humanos, etcétera) o los índices de violencia asociados a la 

pobreza. Los acuerdos internacionales y la necesidad de 

establecer políticas globales que consigan reducir estos graves 

problemas sociales 
B6. El desarrollo humano. La cuestión de la desigualdad y el 

acceso a los servicios básicos. La situación de la mujer en el 

mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

problemática climática, las consecuencias derivadas de la pérdida de 

suelos y de biodiversidad, la escasez de los recursos hídricos, los riesgos 

ambientales asociados a unas actividades humanas cada vez más 

sobreimpuestas sobre los espacios naturales así como la necesidad de 

desarrollar acciones y políticas de desarrollo que se basen sobre el 

principio de la sostenibilidad ambiental, dirigidas a potenciar cambios 

profundos en el modelo de desarrollo humano y a ampliar las medidas 

de protección, conservación y mejora ambiental en Aragón, España, 

Europa y el mundo. 

Siempre en relación con esta cuestión esencial el alumnado también 

deberá profundizar en el conocimiento de otras grandes aspectos y 

problemas del mundo contemporáneo como son las guerras y la 

dificultad para lograr acuerdos de paz duraderos, la inestabilidad 

política y la dificultad para establecer grandes consensos 

internacionales sobre asuntos clave en el marco de los organismos 

internacionales (ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático y otros), la cuestión de las diferencias en cuanto al 

desarrollo y la desigualdad en el acceso a servicios básicos esenciales, 

así como a la sanidad o la educación, sin perder de vista la situación de 

la mujer en el mundo y la necesidad de mejorar en todos los ámbitos 

sus condiciones de vida personales, familiares, sociales y profesionales. 

C. Territorios sostenibles y políticas responsables 
Trabajar de forma crítica y reflexiva el conocimiento de las diferentes propuestas, políticas y actuaciones para la transformación de las pautas 

de consumo, los procesos productivos y algunas políticas estructurales de gran impacto ambiental, siempre desde un enfoque geográfico y 

territorial, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y unas estructuras territoriales, sociales y productivas en mayor sintonía 

con el principio de sostenibilidad ambiental. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza  

C1. Las políticas y actuaciones en relación al cambio climático. 
C2. La gestión de los recursos hídricos, la conservación de los 

humedales y la recuperación de acuíferos. 
C3. El problema de la desertificación, la degradación de los suelos 

y la pérdida de la biodiversidad. 
C4. La intervención en los océanos para evitar la contaminación y 

acidificación de los océanos, así como la sobreexplotación 

pesquera. 
C5. La progresiva reducción del consumo de combustibles fósiles, 

la transición a las energías renovables y la huella de carbono. 
C6. La necesidad de políticas de protección del medio rural, del 

sector primario como sector estratégico y de los recursos 

cinegéticos, los corredores biológicos, el fenómeno de la “neo- 

ruralidad”, la figura del humano como guardián del medio rural y 

sus ecosistemas, el fomento del consumo de productos de 

proximidad en relación a la agricultura ecológica y biológica y sus 

posibilidades de crecimiento. 
C7. La gestión de los residuos y la energía a escala supramunicipal 

(comarcal, mancomunal y otras fórmulas comunitarias). 
C8.  El transporte público de calidad, el regreso del tren para las 

distancias medias y cercanías. 
C9. La ciudad 2.0, el uso de los espacios verdes en las ciudades 

como zonas de cultivo, los huertos urbanos, los parques como 

llanuras de inundación o sistemas de contención en 

desbordamientos de ríos u océanos. 
C10. La ordenación del territorio para adaptar la acción humana al 

medio natural y sus cambios para evitar riesgos.  
C11. El asociacionismo como forma de garantizar una mayor 

conciencia sobre los problemas ambientales y una forma de 

actuar sobre los medios de vida y la sostenibilidad. 

En este bloque se abordarán cuestiones esenciales que permitirán al 

alumnado conocer de forma crítica propuestas, políticas y actuaciones 

que inciden, desde un enfoque geográfico y territorial, en la 

transformación tanto de comportamientos sociales como de dinámicas 

productivas y políticas asentadas de gran impacto ambiental, 

mostrando ejemplos que permitan comprobar que se pueden llevar a 

cabo transformaciones complejas, graduales y ambiciosas que permitan 

transformar nuestros modelos de vida, productivos y de consumo, de 

forma responsable y consciente, para intentar cumplir con los objetivos 

fijados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, al tiempo que 

se generan unas estructuras territoriales, sociales y productivas en 

mayor sintonía con el principio de sostenibilidad ambiental. 

 



 

 

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas 

IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas  

La adquisición de los saberes básicos de la materia de “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles”, 

concretados en los conocimientos, destrezas y actitudes detallados en el apartado anterior, debe basarse en el 

enfoque de aprendizaje por competencias que caracteriza al presente Bachillerato. Las orientaciones para la 

enseñanza de la ”Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” que recoge el presente documento abordan el 

manejo de un amplio repertorio de conocimientos, herramientas y prácticas educativas que permiten al docente o a 

la docente llevar a cabo un planteamiento clásico de la materia, si bien abre la posibilidad de poner en práctica 

escenarios de aprendizaje más activos y dinámicos en los que el alumnado tenga un mayor protagonismo. Este 

planteamiento más activo y dinámico se sustenta en el trabajo en equipo, desarrollando procesos de indagación e 

investigación asociados a la búsqueda de información a través del manejo de la tecnología, el uso crítico de las fuentes 

y documentos de diversa naturaleza y en múltiples soportes, así como al planteamiento de situaciones tomadas de la 

vida real, que permitan fomentar la creatividad y la utilización de conocimientos adquiridos previamente. Se trata, en 

cierto modo, de aproximar la metodología de trabajo del alumnado a la metodología con la que los geógrafos dan 

respuesta a la demanda social mediante su trabajo profesional o abordan sus investigaciones científicas en ámbitos 

especializados, aplicando métodos, conceptos y marcos teóricos con rigor, criterio y honestidad. Este enfoque crea un 

marco adecuado para plantear propuestas de trabajo interdisciplinares, trabajando en coordinación con otras 

materias y permitiendo que el alumnado conecte una amplia variedad de saberes y permita su afianzamiento por otras 

vías que las del aprendizaje de conocimientos. 

Desde esta reflexión previa hay que tener presente que las sugerencias didácticas y metodológicas para la adquisición 

de las competencias específicas dependen en gran medida de los condicionantes en los que tiene lugar el proceso de 

enseñanza, tales como las características del alumnado, del grupo en el que se integra, del aula, así como del centro y 

su entorno o la propia idiosincrasia de cada docente. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, todas las 

opciones didácticas y metodológicas son válidas si bien cabe destacar las metodologías activas, dado que promueven 

una mayor participación, autonomía e implicación del alumnado, generan aprendizajes más profundos, significativos 

y duraderos y facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos diferentes, y por ende potencia los 

procesos reflexivos, incentivan el espíritu crítico y de solidaridad, preparando al alumnado para su vida real y 

profesional. 

IV.2. Evaluación de aprendizajes 

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada. La evaluación continua estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje. Que la evaluación sea diferenciada permitirá al docente o a la docente identificar los logros 

en el proceso de aprendizaje curricular de aquellos alumnos y aquellas alumnas que, por diferentes circunstancias 

educativas, temporales o definitivas, están en una situación educativa distinta de la mayoría del alumnado.  

La evaluación tendrá, así mismo, un carácter formativo y orientador, ya que tanto la recogida permanente y 

sistemática de información como su análisis nos permitirá conocer y valorar los procesos de aprendizaje y el nivel de 

desarrollo de las competencias alcanzado por el alumnado, con el fin de contribuir a la mejora y orientación de su 

aprendizaje y su capacidad a la hora de afrontar y resolver situaciones complejas y/o problemáticas. 

Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias clave y específicas, así como de los saberes básicos de la materia. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje con el 

fin de que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, al tiempo que garantizan que las condiciones de 

realización de los procesos de evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Entre las diferentes técnicas e instrumentos que se pueden emplear en el proceso de evaluación 

podemos señalar la observación directa, las pruebas objetivas (en toda su variedad de opciones), la revisión de tareas 



 

 

o los proyectos de curso, por citar sólo algunos de los más frecuentes. Se recomienda tomar de referencia las conocidas 

evaluaciones PISA o TIMMS, o los marcos internacionales de evaluación por competencias geográficas como TIGAS 

(Trends in International Geography Assessment Study). 

Dentro del proceso de evaluación podemos identificar tres momentos o procesos clave, totalmente relacionados entre 

sí, pero claramente diferenciados: la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación 

inicial nos proporcionará información sobre el punto de partida de cada alumno y alumna, sobre sus conocimientos 

previos y características personales, lo que nos permite formarnos una idea aproximada sobre la diversidad del grupo 

y el planteamiento metodológico más adecuado para trabajar con él, detectando cualquier dificultad que pudiera 

haber en el alumnado y tomando las medidas más oportunas para favorecer su aprendizaje e inclusión. La evaluación 

inicial puede realizarse al comienzo de un curso, de un proyecto o actividad. La evaluación formativa concede 

importancia a la evolución del alumnado a lo largo del proceso educativo, permitiendo al docente o a la docente 

formarse una visión de las dificultades y progresos de cada alumno y alumna para poder llevar a la práctica los ajustes 

necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje con una orientación más específica e individualizada. Por último, 

la evaluación sumativa establece los resultados al término del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada periodo 

formativo y permite valorar el grado de adquisición de saberes y competencias específicas al final de una fase de 

aprendizaje. Esta evaluación sumativa puede darse en diferentes momentos del curso: al término de cada unidad 

didáctica, al finalizar una situación de aprendizaje, al concluir cada uno de los tres trimestres o evaluaciones o, 

también, al concluir el curso teniendo en cuenta lo reflejado en la temporalización de la programación. 

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje 

Una situación de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Para conseguir 

que las experiencias de aprendizaje sean competenciales se deben diseñar situaciones de aprendizaje con tareas y 

actividades situadas en contextos cercanos y significativos para el alumnado. Asimismo, deben suponer problemas, 

retos o desafíos alcanzables por el alumnado que despierten la curiosidad y el afán por seguir aprendiendo. Las 

situaciones de aprendizaje deben propiciar la activación de los saberes adquiridos e impulsar el desarrollo y 

capacitación competencial del alumnado, que tendrá que poner en práctica los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores trabajados en el aula para resolver esos problemas, retos, situaciones o desafíos. Por ello, deben 

implicar el uso de diversas herramientas y recursos, así como potenciar el desarrollo de procesos cognitivos y 

emocionales en el alumnado. También favorecerá el trabajo mediante distintos tipos de agrupamiento (trabajo 

individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo), promoviendo el trabajo colaborativo, el aprendizaje 

autónomo y el buen uso tanto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como de las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento (TAC). Del mismo modo, las metodologías elegidas para trabajar han de ser diversas, 

flexibles y tienen que contribuir al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso de 

adquisición de las competencias y contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Los productos resultantes o 

desempeños finales se adaptarán para llevar a cabo una adecuada observación de los saberes y competencias 

adquiridas, siendo coherentes con los procesos cognitivos y emocionales. Por último, toda situación de aprendizaje 

debe responder a la estrategia de Diseño Universal de Aprendizaje, siendo motor de la personalización del aprendizaje 

y la adaptación de las diferentes actividades o tareas de la situación al nivel competencial del alumnado, teniendo 

presente los diferentes ritmos de aprendizaje y la diversidad existente en el aula. 

El diseño debe tener como referencia uno o varios criterios de evaluación, los cuales nos darán las claves para definir 

el propósito de la actividad y mediante los cuales se evaluarán los logros de los aprendizajes descritos, así como el 

grado de adquisición de las competencias vinculadas a los mismos. 

Para facilitar el diseño de las situaciones de aprendizaje, se comparte a continuación un ejemplo. 



 

 

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje 

Ejemplo de situación de aprendizaje 1: Síntesis descriptiva de un territorio a partir del mapa topográfico y otras 

fuentes de información geográfica. 

Introducción y contextualización: 

Esta actividad, de marcado carácter práctico, está relacionada con los saberes básicos del bloque A “Sociedad, 

organización territorial y procesos de transformación recientes”. 

El mapa topográfico constituye un instrumento de cartografía básica, de una gran importancia para la formación del 

alumnado y su comprensión espacial y territorial. El conocimiento y manejo de este tipo de documento permite a los 

alumnos y a las alumnas, a un nivel básico, poder en práctica nociones conceptuales complejas y abstractas como son 

la representación de la superficie terrestre, la localización espacial mediante coordenadas geográficas, la 

representación del relieve o los elementos esenciales de la estructura territorial (términos administrativos, red de 

comunicaciones, poblamiento, toponimia, etcétera). Si el alumnado realiza esta actividad sobre un mapa topográfico 

de una zona conocida y que le resulte familiar el interés por la misma se verá reforzado de manera importante. 

Mediante el manejo del mapa se pretende que el alumnado se familiarice no sólo con los conceptos generales 

anteriormente reseñados, sino que se busca que interprete a un nivel muy básico la estructura y organización del 

territorio. Para ello podrá realizar croquis y bocetos que recojan información relevante a modo de capas de 

información tales como divisiones administrativas, poblamiento, red de carreteras, red hidrográfica, relieve, 

pendientes y otras informaciones de interés.  

Esta información básica, elaborada por el alumnado a partir del mapa, podrá ser contrastada con fuentes de 

información geográficas y gráficas complementarias que permitan comprender de forma más adecuada la 

configuración real del territorio, tales como fotografías de satélite o fotografías de paisajes relevantes de la hoja 

topográfica manejada.  

Mediante la elaboración de una memoria o síntesis territorial de la zona estudiada por parte del alumnado se busca 

que éste desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan comprender, con una visión amplia y abierta, 

los elementos y procesos cambiantes que configuran las sociedades humanas y sus territorios en toda su complejidad, 

partiendo de una experiencia de proximidad a partir del estudio de un territorio cercano. 

Con este planteamiento se consigue comprender la imbricación de la población con las actividades económicas y su 

plasmación territorial, generando espacios productivos especializados y diferenciados, dentro de la dinámica hombre-

medio que produce constantes transformaciones del entorno.  

Objetivos didácticos: 

Los objetivos didácticos que se persiguen con esta actividad son los siguientes: 

— Aprendizaje de metodologías de trabajo útiles con un marcado carácter tanto reflexivo como profesional. 

— Búsqueda y lectura crítica de fuentes. 

— Planificar y secuenciar el trabajo tanto individual como en equipo, integrando ambas realidades. 

— Aprender a debatir para establecer consensos sobre ideas claras y precisas que deben transmitirse a los demás 

(actividad del tipo “panel de expertos”) 

— Elaboración de una buena síntesis conceptual (síntesis territorial) del trabajo desarrollado. 

— Desarrollar, en la última parte de la actividad, una visión y pensamiento prospectivos. 

Elementos curriculares involucrados: 

Esta actividad está relacionada con los saberes básicos del bloque A, denominado “Sociedad, organización territorial 

y procesos de transformación recientes”. A este respecto serán muy importantes todos los conocimientos adquiridos 

en relación con la primera parte de estos saberes básicos, es decir, el proceso de configuración de las sociedades 

humanas a lo largo del tiempo y del espacio, para comprender la organización social y su plasmación territorial 



 

 

(población, poblamiento, red urbana, comunicaciones, espacios productivos, etcétera), al tiempo que se profundiza 

en la noción de desequilibrio territorial, tomando como punto de partida la desigual distribución de los recursos y las 

dinámicas de concentración derivadas de la acción humana para poder así comprender su repercusión en la desigual 

distribución de la población, la riqueza, la innovación, la calidad ambiental y la situación social de los seres humanos, 

al tiempo que se plantea la necesidad de políticas de desarrollo y reequilibrio territorial que contribuyan a paliar, en 

la medida de lo posible, estos desequilibrios. 

Todas las competencias específicas de las materia “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” están 

involucradas en mayor o menor medida en esta situación de aprendizaje, si bien las más directamente involucradas 

con ella son la CE.SMT.1 (Conocer los elementos esenciales que conforman las sociedades humanas …), la CE.SMT.3 

(Introducir a la aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica, herramientas espaciales, métodos y 

técnicas propios o de ciencias afines, …) y la CE.SMT.5 (Presentar las características esenciales de los territorios y 

explicar de forma crítica los desequilibrios …) 

En cuanto a las competencias clave, que recogen los conocimientos, capacidades y actitudes que toda persona necesita 

tanto para su realización y desarrollo personales, como para su empleabilidad, inclusión social y ciudadanía activa, la 

presente situación de aprendizaje contribuye a trabajar la competencia en comunicación lingüística (CCL), la 

competencia digital (CD), la competencia para aprender a aprender (CPAA) y las competencias sociales y cívicas (CC) 

Todos estos elementos curriculares involucrados permitirán al alumnado alcanzar, más adelante y en mejores 

condiciones, los objetivos de aprendizaje establecidos para los saberes básicos del bloque B , “Medioambiente y C, “La 

ordenación del territorio en el enfoque ecosocial”, ya que le permitirán comprender mucho mejor la relación de la 

globalización con las actividades económicas y su implicación territorial en la configuración, transformación y 

problemática reciente de los espacios productivos de nuestro país. 

Conexiones con otras materias: 

La situación de aprendizaje propuesta, a través de la conexión existente entre las competencias específicas de la 

materia de “Sociedad, Medioambiente y Territorios Sostenibles” con otras competencias externas de otras materias, 

está muy relacionada con la materia de Geografía, pues aunque todas sus competencias específicas están involucradas 

en mayor o menor medida en esta situación de aprendizaje, las más directamente concernidas con ella son la CE.G.1 

(Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España …), la CE.G.4 (Aplicar las Tecnologías de la Información 

Geográfica, métodos y técnicas propios o de ciencias afines, …) y la CE.G.5 (Asumir la globalización como contexto que 

enmarca la evolución de los sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes …) 

También está directamente relacionada con la materia de Lengua Castellana y Literatura, en concreto con las 

competencias CE.LCL.2 (Comprender textos orales y multimodales …), CE.LCL.4 (Comprender, interpretar y valorar 

textos escritos, con sentido crítico …) y CE.LCL.6 (Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 

fuentes …). También está vinculada con la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, y de forma singular 

con las competencias CE.MCS.1 (Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales …) y 

CE.MCS.6 (Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias). Así mismo está conectada con Historia de 

España a través de la competencia CE.HE.3 (Analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar 

social y de la sostenibilidad …) 

Descripción de la actividad: 

Síntesis descriptiva de un territorio a partir del mapa topográfico y otras fuentes de información geográfica. 

Esta actividad requiere de una secuenciación clara y sencilla para ser desarrollada con éxito por parte del docente o 

de la docente y el alumnado. En primer lugar, se llevará a cabo, a lo largo de varias sesiones, una presentación del 

mapa topográfico y se formará a los alumnos y a las alumnas en sus aspectos esenciales y manejo (elementos 

representados, coordenadas geográficas, relieve, etcétera). En segundo lugar, una vez asentados los conocimientos 

anteriores, el alumnado procederá a la elaboración de croquis y cartografías sencillas, extrayendo información básica 

del mapa (divisiones administrativas, poblamiento, red de carreteras, red hidrográfica, relieve, pendientes, etcétera). 

A continuación, se buscarán otras fuentes de información geográfica (CATASTRO, IDEARAGÓN, PNOA, SIGPAC) o 



 

 

documental (páginas web municipales, fotografías de paisajes, etcétera), para que el alumnado verifique la 

correspondencia entre la representación cartográfica del mapa topográfico y la realidad “física” del territorio. En una 

nueva etapa de la investigación geográfica y territorial a través de las imágenes obtenidas se analizarán y compararán 

los diferentes paisajes naturales, humanizados y antrópicos presentes en el espacio cartografiado. En un siguiente 

paso se podrá proceder a analizar la evolución diacrónica del territorio, mediante el cotejo de fotografías aéreas de 

diferentes épocas (PNOA) o de éstas con el propio mapa, para poder detectar cambios en los usos del suelo (de agrícola 

a ganadero o industrial, expansión urbanística, etcétera) o en la configuración de la estructura territorial (construcción 

de infraestructuras, equipamientos, etcétera). A partir de toda la información recopilada el alumnado procederá a 

redactar una pequeña memoria, a modo de síntesis territorial, explicando los elementos más relevantes de cada 

territorio analizado. Por último, el alumnado presentará públicamente los resultados de su investigación geográfica al 

conjunto de sus compañeros y de sus compañeras, reflexionando sobre los rasgos esenciales del territorio y haciendo 

una reflexión prospectiva sobre la posible evolución a medio y largo plazo del territorio estudiado. 

Dada la complejidad de esta actividad, su planteamiento debería servir de base a las actividades de estudio y 

aprendizaje desarrolladas durante todo un trimestre, en todo lo relacionado con el bloque de saberes básicos A 

“Sociedad, organización territorial y procesos de transformación recientes”. 

Metodología y estrategias didácticas: 

La actividad tiene que programarse de tal forma que los tiempos de trabajo en el aula y de trabajo fuera de ella por 

parte del alumnado encaje de manera que el desarrollo de la situación de aprendizaje propuesta progrese de forma 

similar en todo el alumnado implicado en su desarrollo.  

El trabajo puede desarrollarse tanto de forma individual como en pequeño grupo, de tres a cuatro personas. Esta 

decisión dependerá del número de alumnos y de alumnas que integren el grupo, así como del propio planteamiento 

del profesorado sobre la situación de aprendizaje. En la medida de lo posible se potenciará la fórmula de trabajo en 

equipo ya que permite desarrollar mecanismos de cooperación entre iguales, que favorece la atención, la implicación, 

la coordinación y la adquisición de competencias y conocimientos. 

Las sesiones de trabajo, elaboración y búsqueda de información por parte del alumnado serán guiadas por el 

profesorado. Para ello se aportarán mapas topográficos, al tiempo que se utilizarán medios informáticos para la 

búsqueda de información gráfica complementaria (imágenes de satélite, fotografías de paisajes, etcétera). Las 

sesiones en el aula de informática deberán desarrollarse conforme a criterios claramente definidos, tanto en el 

aprendizaje del uso de los servidores de información geográfica especializados como en la búsqueda de otras 

informaciones, potenciando así el desarrollo de la competencia digital mediante la alfabetización mediática e 

informacional. 

La interpretación crítica de la información deberá ser una tarea que el alumnado realice tanto en el aula como  por su 

cuenta, de forma organizada y coordinada, a fin de obtener elementos cartográficos sencillos pero significativos que 

le permitan comprender el concepto de capas de información territorial y la propia organización territorial del espacio 

estudiado. 

La elaboración de la síntesis territorial, a modo de pequeña memoria escrita, deberá estar guiada y orientada por el 

profesorado, a fin de que el alumnado revise pormenorizadamente y comprenda todos los elementos, tanto naturales 

como antrópicos, comprendidos en la configuración de un territorio. El resultado final de la situación de aprendizaje 

debe ser una memoria de síntesis territorial con una serie de cartografías básicas y un dosier documental y gráfico 

anexo que permita comprender los diferentes paisajes existentes en la zona estudiada. 

La presentación del trabajo final ante los compañeros y las compañeras, y el planteamiento de la hipótesis de evolución 

futura de la zona de estudio, pretende que el alumnado trabaje las competencias relacionadas con la comunicación 

de ideas y la argumentación reflexiva. 

Este proyecto se enmarca en el método de Aprendizaje Basado en Retos, que comparte aspectos esenciales con el 

trabajo cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas como involucrar al 



 

 

alumnado con un estímulo y un resultado, pretender la consecución de conocimientos, destrezas y actitudes, y 

conectar al alumnado con una realidad inmediata produciendo un aprendizaje práctico.  

Esta propuesta de trabajo y aprendizaje nos permitirá el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de 

investigación y en el campo de las nuevas tecnologías, especialmente de la información y la comunicación, al tiempo 

que nos permite desarrollar la confianza del alumnado, su participación, su actitud crítica, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Atención a las diferencias individuales: 

A la hora de plantear una situación de aprendizaje de estas características es muy importante conocer los intereses y 

las dificultades del alumnado con el fin de que la formación de los grupos de trabajo sea lo más equilibrada posible, y 

que la aportación de todos los alumnos y de todas las alumnas sea compensada y ajustada. Por ello resulta esencial 

hacer un seguimiento adecuado en cada una de las fases del proyecto, mediante la interacción con el alumnado a 

través de la observación y la consulta sobre su actividad y actitud.  

Recomendaciones para la evaluación formativa: 

La evaluación de la presente situación de aprendizaje se hará de forma continua, basada en la información y 

participación del alumnado, con el fin de que se vayan resolviendo las diferentes fases del proyecto y aclarar de forma 

simultánea las dificultades que se vayan planteando animando la participación del alumnado. Esta evaluación se llevará 

a cabo mediante una hoja de control o cotejo de desarrollo de la actividad. 

Dentro de la situación de aprendizaje hay tres momentos o elementos esenciales a tener en cuenta de forma especial 

dentro del proceso de evaluación, que se evaluarán mediante rúbricas que atenderán a las diferentes competencias y 

al grado de adquisición de las mismas. El primer elemento a evaluar será el trabajo con el mapa topográfico y la 

elaboración de cartografías básicas. El segundo elemento a evaluar mediante rúbrica será la búsqueda de información 

gráfica complementaria y la elaboración de la memoria o síntesis territorial. El tercer elemento a evaluar será la 

presentación pública del trabajo, explicando la configuración actual del territorio y sus hipótesis de evolución futura, 

teniendo en cuenta la calidad argumentativa y los elementos de reflexión aportados. El alumnado deberá conocer 

previamente los elementos a evaluar en las diferentes rúbricas. Para completar el proceso de evaluación, y de forma 

suplementaria, se puede realizar una autoevaluación, donde el alumnado evalúe algunos aspectos de su trabajo, con 

la finalidad de que reflexione sobre el proceso que ha seguido para trabajar de forma individual y en grupo.  


