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CAPÍTULO 34 

LA GEOGRAFÍA REGIONAL COMO  

ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA EL  

ANÁLISIS DE LOS GRANDES ESPACIOS MUNDIALES:  

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA FUNDAMENTADA EN  

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

JONATAN ARIAS-GARCÍA 

Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (UGR) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la 

innovación en la formación y en el desarrollo de las competencias debe 

constituir una prioridad para los diferentes modelos y estrategias de en-

señanza-aprendizaje (De Juanas Oliva, 2010; Martín-Domínguez y La-

vega, 2013; Riesco González, 2008). 

En este sentido, en titulaciones de interés social, profesional y científico 

como la Geografía y Gestión del Territorio (rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas) se debe capacitar al alumnado en la aplicación de conoci-

mientos teóricos, metodológicos e instrumentales que le permita el aná-

lisis holístico e interpretativo de los procesos y problemas territoriales, 

reforzando así el carácter aplicado de la formación geográfica (Higueras 

Arnal, 2003; Pacione, 1999). En consecuencia, y considerando que la 

Geografía se concibe como una disciplina multiescalar, el conocimiento 

de los espacios geográficos regionales en un contexto global debe cons-

tituir uno de los puntos de partida en la formación del alumnado. 

La Geografía puede subdividirse en diferentes ámbitos de conocimiento 

o campos de acción tales como Geografía Física, Geografía Humana, 

Geografía General, Geografía Regional, etc. (Cartaya Ríos, 2014). Será 

a finales del siglo XIX cuando la Geografía moderna comience a insti-

tucionalizarse como disciplina académica y la región y regionalización 
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(caracterización de unos determinados ámbitos territoriales con rasgos 

comunes) se convierta en una de sus construcciones conceptuales bási-

cas e incluso la razón de ser de la propia Geografía (Albet i Mas, 2001).  

El Análisis Geográfico Regional –o Geografía Regional–, constituye un 

área de conocimiento de la Geografía y se ha venido ocupando desde la 

segunda mitad del siglo XX del análisis, caracterización y diagnosis de 

los desequilibrios regionales y regiones en declive, normalmente en el 

marco de los Estados y sobre la base de las regiones político-adminis-

trativas. Por ejemplo, el análisis objetivo y crítico de la dualidad de re-

giones centrales y periféricas ha sido una de las líneas de trabajo de esta 

Geografía Regional (Gómez Mendoza, 2001). Pero además, con la glo-

balización, las diferencias regionales de carácter económico-político se 

están incrementando. Por ejemplo, se ha reforzado la actividad econó-

mica en las áreas centrales mientras que escasas áreas periféricas han 

obtenido ventaja alguna de este proceso de reestructuración. Por otro 

lado, pese a los nuevos medios de producción (más tecnológicos) y la 

mayor movilidad del capital, materias primas y trabajo, se han incre-

mentado los desequilibrios regionales (Chancel, Piketty, Saez y Zuc-

man, 2022). Así, la globalización comercial, económica, financiera y 

cultural no ha unificado a todo el planeta bajo un único sistema-mundo, 

sino que ha acentuado las relaciones de dependencia y desigualdades 

entre las diferentes regiones (Ghose, 2000). 

Por otro lado, la aproximación a los diferentes espacios mundiales cons-

tituye una cuestión compleja si se consideran las diferentes escalas es-

paciales con las que puede llevarse a cabo la regionalización: escala glo-

bal (territorios que ejercen la función de centros de referencia para la 

economía mundial); internacional (constituida por bloques regionales 

que mantienen relaciones preferentes en virtud de determinados acuer-

dos institucionalizados: Alianza del Pacífico, Mercosur o la Unión Eu-

ropea serían claros ejemplos); nacional (se corresponde con el ámbito 

territorial en el que los Estados ejercen sus competencias); y subnacional 

(presenta una condición de unidad territorial diferenciada desde el punto 

de vista organizativo. Ejemplo: regiones industriales, regiones metropo-

litanas, regiones ganaderas, etc.).  



‒ 636 ‒ 

Por todo lo anterior, el objetivo general de la presente propuesta didác-

tica es que el alumnado adquiera las competencias necesarias que le per-

mitan implementar el análisis geográfico regional como enfoque teó-

rico-metodológico a distintas escalas espaciales. Para la consecución de 

este objetivo se propone el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

como una metodología activa en la que el alumnado podrá adquirir las 

competencias y habilidades exigidas en la materia a partir de un pro-

yecto grupal que se plantea con base a la siguiente pregunta de partida: 

¿Qué criterios de delimitación, contenidos y escala geográfica24 pueden 

utilizarse para analizar los grandes espacios mundiales? 

Debido al carácter multiescalar del proyecto (macrorregional y supra-

rregional), se propone una metodología que permita la interrelación y 

complementariedad del enfoque geográfico general (análisis y agrupa-

ción de elementos y procesos de carácter geográfico) y regional (frag-

mentación en unidades regionales multiescalares), cuestión que permi-

tirá al alumnado concebir la región como un modelo inequívoco de or-

ganización del espacio y la regionalización como un complejo proceso 

de delimitación y caracterización de espacios con rasgos comunes. Para 

la implementación del proyecto se ha seleccionado la asignatura “Re-

gión y regionalización. Los grandes espacios mundiales”, impartida en 

el 2º curso del Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Uni-

versidad de Granada (España).  

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

DIDÁCTICA 

2.1. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA GEOGRAFÍA REGIONAL Y DE LOS 

GRANDES ESPACIOS MUNDIALES 

La Geografía se desenvuelve en un ámbito científico interdisciplinar 

dado que su objeto de estudio es la superficie terrestre en su globalidad. 

 
24 La escala geográfica se refiere a las dimensiones espaciales, temporales, cuantitativas o 
analíticas usadas para medir y estudiar cualquier fenómeno (Gibson, Ostrom y Ahn, 2000). 
Una de las características más relevantes de la escala geográfica es que se compone de di-
versos elementos como la extensión, nivel y jerarquía (Ruiz Rivera y Galicia, 2016), lo que fa-
cilita la delimitación espacial (regionalización) y el análisis regional.  
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Si bien, mientras que la Geografía General analiza sistemáticamente ca-

tegorías singulares de hechos concretos (litología, cubiertas vegetales, 

sistemas de ciudades, actividades económicas, etc.), la Geografía Regio-

nal se aproxima a la superficie terrestre mediante porciones individuali-

zadas y diferenciables por su naturaleza, extensión y particularidades. 

Aunque la superficie terrestre se presenta como un continuo que la Geo-

grafía Regional se encarga de individualizar en porciones o “regiones”, 

esa delimitación plantea numerosas dificultades epistemológicas, teóricas 

y prácticas. Así, la “región” es el resultado de la delimitación de la super-

ficie terrestre en porciones según un criterio (o criterios), punto de vista o 

principios de organización concretos. La infinidad de criterios y puntos 

de vista que pueden utilizarse para diferenciar a unas regiones de otras ha 

generado una crisis del concepto geográfico tradicional de la “región” en 

tanto que no existe un principio único de organización universalmente 

aceptado para su delimitación ni para su clasificación. Por otra parte, la 

diferenciación o individualización regional se complica debido a la velo-

cidad con que cambian las coyunturas territoriales, económicas, políticas, 

etc., cuestión que hace que las regiones modifiquen su configuración, ca-

racterísticas, contenidos e incluso sus límites a corto-medio plazo. 

Todo ello ha dado lugar a intensos debates teórico-conceptuales en torno 

a la región pero también en torno a su tipología y clasificación taxonó-

mica, hecho que no siempre ha sido satisfactorio dado que los criterios 

en que se fundamentan las delimitaciones regionales son innumerables 

y con frecuencia escasamente objetivos25.  

Pese a todo, la región puede concebirse como una porción de la superfi-

cie terrestre sometida a un principio de organización (Mateo Rodríguez 

y Bollo Manent, 2016). Por tanto, la finalidad del análisis geográfico 

regional es encontrar el fundamento o principio de organización que da 

cohesión a las unidades espaciales y/o territoriales.  

 
25 Son cuantiosos los trabajos que han intentado llevar a cabo una sistematización de los prin-
cipales tipos de regiones. De entre todos, puede destacarse el de Mateo Rodríguez y Bollo 
Manent (2016), que consideran la región como una categoría interdisciplinar arraigada firme-
mente en la conciencia social contemporánea. Sostienen además que la Geografía ha sido la 
disciplina pionera en elaborar las bases teóricas y metodológicas para comprender la región 
en sus diversas aristas.  
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La Geografía de los grandes espacios mundiales (equiparable a una 

Geografía regional del mundo) adopta un procedimiento en su análisis, 

un punto de vista organizativo y un planteamiento de trabajo cuya prio-

ridad es identificar, analizar e interpretar las relaciones entre los distin-

tos elementos de un espacio concreto sea cualquiera el criterio de deli-

mitación, el tamaño del conjunto y la escala de aproximación (Azcárate 

Luxán, Azcárate Luxán y Sánchez Sánchez, 2016). Así, esta Geografía 

regional del mundo o de los grandes espacios mundiales debe enten-

derse como una superación del carácter descriptivo de las Geografías de 

países ya que actualmente su fortaleza reside en la clave interpretativa, 

donde las unidades espaciales han de ser concebidas como complejos de 

hechos y de relaciones y donde sus contenidos están seleccionados y 

ordenados en relación a un eje explicativo.  

2.2. CONTEXTO CURRICULAR 

En la titulación de Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la 

Universidad de Granda (plan 2010) la formación fundamental (obliga-

toria) del módulo de Análisis Geográfico Regional (o Geografía Regio-

nal) asciende a 18 créditos ECTS, de los que 6 pertenecen a la asignatura 

objeto de la presente propuesta didáctica: Región y regionalización. Los 

grandes espacios mundiales (Tabla 1).  

TABLA 1. Asignaturas adscritas al módulo de Análisis Geográfico Regional. Grado en Geo-

grafía y Gestión del Territorio (Universidad de Granada) 

Asignatura Carácter Curso Escala de análisis Créditos ECTS 

Región y regionalización. Los gran-
des espacios mundiales 

Obligatoria 2º 
Global 

6 
Macrorregional 

Geografía de España Obligatoria 2º Regional 6 

Geografía de Andalucía Obligatoria 3º Regional 6 

Geografía de Europa Optativa 3º Macrorregional 6 

Países desarrollados y emergentes Optativa 3º Macrorregional 6 

Países en desarrollo Optativa 3º Macrorregional 6 

Fuente: elaboración propia a partir del plan de estudios del Grado en Geografía y Gestión 

del Territorio de la Universidad de Granada (https://grados.ugr.es/geografia/pages/in-

foacademica/estudios)  

https://grados.ugr.es/geografia/pages/infoacademica/estudios
https://grados.ugr.es/geografia/pages/infoacademica/estudios
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A los 18 créditos obligatorios habría que añadir hasta 18 créditos opta-

tivos que complementan los objetivos, contenidos, competencias y ha-

bilidades respecto al análisis geográfico regional desde una perspectiva 

multiescalar. 

La asignatura Región y regionalización. Los grandes espacios mundia-

les tiene como finalidad que el alumnado comprenda las características 

geográficas de los espacios mundiales contemporáneos, incluyendo as-

pectos geopolíticos, ambientales, demográficos, sociales, económicos, 

culturales, etc., así como su complejidad y relaciones de interdependen-

cia. Por consiguiente, los contenidos del proyecto a desarrollar por el 

grupo de trabajo han de contemplar las siguientes premisas: 

‒ Conocimiento geográfico del mundo: grandes Estados y regio-

nes. 

‒ Diferencias y/o complementariedad entre la Geografía regional 

clásica y el análisis geográfico regional actual.  

‒ Región y regionalización: significado y utilidad del análisis 

geográfico regional para la ordenación del territorio.  

‒ Elementos básicos del análisis geográfico regional a diversas 

escalas espaciales.  

‒ Criterios de delimitación de los grandes espacios mundiales. 

‒ El Sistema Mundo: globalización y desequilibrios regionales. 

2.3. OBJETIVOS: EL ABP COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA-APREN-

DIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LOS GRANDES ESPACIOS MUNDIALES 

El ABP o PBL (Project-based learning) constituye una estrategia meto-

dológica de diseño y programación de un conjunto de tareas basadas en 

la resolución de preguntas o problemas en torno a una temática y a partir 

de un proceso de investigación o indagación por parte del alumnado de 

forma individual o colectiva: el proyecto (Crespí, García-Ramos y Quei-

ruga-Dios, 2022; Fajardo y Gil, 2019). Consta de 3 etapas (E) y diferen-

tes tareas de etapa (TE) que, en síntesis, son las siguientes: 
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a. E1. Diseño y planificación: se presenta el proyecto a desarro-

llar y lo que se espera como resultado principal.  

a. TE1.1. Planificación (cronograma). 

b. TE1.2. Organización de grupos. 

c. TE1.3. Identificación de principales recursos y mate-

riales. 

d. TE1.4. Establecimiento de criterios de evaluación. 

b. E2. Desarrollo del proyecto:  

a. TE2.1. Recopilación y tratamiento de las fuentes y re-

cursos informativos. 

b. TE2.2. Elaboración de diarios de trabajo (avances) o 

bitácoras que sinteticen los avances (incluye la reali-

zación de tutorías grupales). 

c. TE2.3. Presentación del borrador del producto (pro-

yecto) considerando la retroalimentación recibida del 

profesorado o los pares. 

c. E3. Presentación oral y evaluación final del proyecto: 

a. TE3.1. Diseño y selección del formato de presenta-

ción oral del proyecto y materiales o recursos exposi-

tivos a utilizar. 

b. TE3.2. Exposición pública. 

c. TE3.3. Evaluación del proyecto considerando los in-

dicadores, evidencias y niveles de logro preestableci-

dos en TE1.4. 

El objetivo general de la propuesta didáctica es que el alumnado ad-

quiera a través del desarrollo del proyecto las competencias que le per-

mitan implementar el análisis geográfico regional como enfoque teó-

rico-metodológico a distintas escalas espaciales. Para el proyecto se con-

sidera la siguiente pregunta de partida: ¿Qué criterios de delimitación, 
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contenidos y escala geográfica pueden utilizarse para analizar los gran-

des espacios mundiales? 

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos secundarios: 

‒ Que el alumnado identifique, analice y comprenda las relacio-

nes e interdependencias regionales en el Sistema Mundo. 

‒ Que el alumnado conozca y aplique técnicas, fuentes y proce-

dimientos teórico-metodológicos para el análisis geográfico re-

gional a escala global/macrorregional en un caso de estudio 

concreto.  

‒ Que el alumnado aprenda a valorar la importancia que tiene el 

análisis geográfico regional (Geografía Regional) para la com-

prensión de la organización y delimitación regional del mundo 

(grandes espacios mundiales). 

‒ De esta manera, el grupo de trabajo llevará a cabo un exhaus-

tivo análisis geográfico de un gran espacio mundial concreto 

así como de las particularidades de una región específica in-

serta en el espacio mundial seleccionado. Se utilizarán, por 

tanto, dos escalas de aproximación espacial: macrorregional y 

suprarregional.  

3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.1. PREMISAS METODOLÓGICAS 

Aunque el objeto de estudio genérico de la Geografía es la superficie 

terrestre, su magnitud y complejidad impiden su análisis como un todo 

único. Para vencer esta dificultad, la Geografía utiliza dos artificios me-

todológicos que son inseparables:  

1. Fragmentación de la superficie terrestre en porciones forma-

les de tamaño adecuado a la naturaleza y escala de análisis, 

cada una de las cuales es percibida como un todo: continentes, 

zonas, países, paisajes, comarcas, etc. Esta fragmentación 

forma parte de la razón de ser de la Geografía Regional. 
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2. Agrupación, según su naturaleza, de la multitud de objetos y 

variedad de hechos y fenómenos que se dan simultáneamente 

en una porción cualquiera de la superficie terrestre para formar 

conjuntos, cada uno de los cuales es percibido también como 

un todo. El análisis de estos conjuntos en relación con la por-

ción de la superficie terrestre donde tienen lugar forma parte 

de la Geografía General. 

La interrelación y complementariedad de ambas premisas metodológi-

cas permite concebir la región como un modelo de organización del es-

pacio cuya coherencia interna procede del predominio de una única va-

riable o de la combinación de varias. Así, desde el punto de vista meto-

dológico, el análisis de cada espacio mundial (unidad regional o espacio 

de relaciones) comprende el análisis de componentes naturales (físico-

ambientales), demográficos, culturales, socioeconómicos, históricos y 

geopolíticos (Figura 1). 

FIGURA 1. Premisas metodológicas para el análisis y delimitación de los grandes conjuntos 

regionales / mundiales 

 

Fuente: elaboración propia 

Este enfoque propiamente geográfico puede integrarse con la metodolo-

gía del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En este caso, el pro-

yecto gira en torno a un propósito muy concreto: el análisis geográfico 

de un gran espacio mundial con dos escalas de aproximación geográfica 

(macrorregional y suprarregional). Para su ejecución, el profesorado fa-

cilitará a los grupos de trabajo una guía didáctica orientativa. 
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3.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y CONTENIDOS  

3.2.1. Sobre la elección del ámbito de trabajo y la regionalización del 

mundo 

Como contenido inicial y previo a la ejecución del proyecto, cada grupo 

de trabajo debe proponer dos posibles regionalizaciones del mundo con 

diferentes criterios de delimitación. En su propuesta, cada grupo deberá 

argumentar cuáles han sido los criterios de delimitación y explicar tanto 

el mapa como la/s fuente/s de información utilizadas/s para su elabora-

ción (Figura 2). 

FIGURA 2. Ejemplo de propuesta de regionalización del mundo elaborada por un grupo de 

trabajo. Asignatura: “Región y regionalización. Los grandes mundiales”. Grado en Geogra-

fía y Gestión del Territorio (UGR). Curso 2022-2023. 

 

Fuente: inédito (material de clase). Grupo de trabajo nº1 (curso 2022-2023) 

Esta actividad inicial permitirá debatir sobre la dificultad que conlleva 

la sistematización y/o categorización de las diferentes regiones del 

mundo a escala macrorregional, atendiendo sobre todo a la diversidad 

de criterios de delimitación.  

Tras este debate el grupo de trabajo seleccionará un “gran espacio mun-

dial” como caso de estudio que deberá corresponderse con un conjunto 
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geográfico-político claramente delimitado por uno o varios de los si-

guientes criterios: político-administrativos, económicos, funcionales, fí-

sico-ambientales, etc.26.  

A continuación se lleva a cabo una aproximación general del espacio 

mundial seleccionado atendiendo a una caracterización básica que ha de 

incluir: localización geográfica del ámbito de trabajo en el contexto 

mundial, criterios de delimitación vigentes (físicos, político-administra-

tivos, históricos, etc.), nº de provincias, distritos, Estados, etc., extensión 

superficial, etc. Del mismo modo se llevará a cabo una primera aproxi-

mación a las diferentes regiones/divisiones que internamente incluye el 

ámbito seleccionado: regiones naturales, culturales, religiosas, lingüís-

ticas, etc.  

3.2.2. Análisis de variables físico-ambientales 

Debido al carácter macroescalar con que se realiza el análisis, deberán 

señalarse particularmente aquellos elementos y factores del medio que 

hayan sido determinantes en la estructuración y organización del espa-

cio. Se consideran variables físico-ambientales de primer orden las si-

guientes: 

‒ Relieves estructurantes: caracterización geográfica y distribu-

ción espacial de las principales cordilleras, mesetas, altiplanos, 

valles, etc., que tengan una especial incidencia en la estructura 

y organización territorial (repercusiones en la distribución de 

los asentamientos poblacionales, trazado de las vías de comu-

nicación, etc.).  

‒ Configuración de la red hidrográfica y utilización de los recur-

sos hídricos: localización de los principales ríos, acuíferos, em-

balses y otras infraestructuras hidráulicas de interés.  

 
26 Entre los posibles espacios mundiales a seleccionar pueden citarse los siguientes: Unión 
Europea (entendida como conjunto geográfico y/o proceso de integración regional con políticas 
comunes), Unión Soviética o URSS (entendida como conjunto geográfico-político y/o proceso 
de desintegración regional), Rusia y el espacio postsoviético, África septentrional o del Norte, 
Cuerno de África, África Central, África Meridional o Austral, Norteamérica, Centroamérica 
(América Central), Caribe, Sudamérica, Japón, Australia, Oceanía, Asia meridional y oriental 
(China, India, etc.), etc.  
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‒ Clima y cambio climático: análisis e identificación de macro-

unidades climáticas; políticas de carácter nacional y/o supra-

nacional adoptadas para la mitigación del cambio climático 

(incluyendo compromisos climáticos internacionales).  

‒ Vegetación y fauna: identificación y caracterización de los prin-

cipales biomas insertos en el espacio mundial objeto de estudio, 

con especial incidencia en las especies más representativas.  

‒ Espacios Naturales Protegidos: análisis de las políticas nacio-

nales y/o supranacionales sobre la protección de la naturaleza 

e identificación y localización de los principales espacios na-

turales protegidos (Parques Nacionales).  

3.2.3. Análisis de variables demográficas, culturales y 

socioeconómicas 

La diversidad y complejidad de las variables susceptibles de ser inclui-

das en este bloque temático así como su profundidad de análisis depen-

derá de las características específicas del espacio mundial seleccionado 

por el grupo de trabajo. Podrían considerarse al menos las siguientes 6 

temáticas de partida: 

‒ Situación demográfica: evolución de la población y estructura 

demográfica. Diferencias regionales internas relacionadas con 

los asentamientos poblacionales y la ocupación del espacio. 

‒ Los espacios rurales: regiones agrícolas, ganaderas, pesqueras 

y principales modelos productivos.  

‒ Los espacios urbanos e industriales: procesos de urbanización, 

redes urbanas y sistemas de transporte. Diferencias y desequi-

librios intrarregionales. Los espacios industriales: factores de 

localización industrial, especialización productiva, mercados y 

relaciones internacionales. 

‒ Otras actividades económicas y redes comerciales.  

‒ Materias primas y fuentes de energía. Regionalización interna 

y/o relaciones de interdependencia. 

‒ Rasgos culturales e ideológico-religiosos: diversidad étnica, 

lingüística y religiosa intrarregional. 
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3.2.4. Análisis de variables históricas y geopolíticas  

‒ Comprende el análisis de la historia política y su incidencia en 

la configuración contemporánea del espacio mundial objeto de 

estudio (regímenes políticos históricos y vigentes, problemáti-

cas internas respecto a la soberanía y el poder, etc.). Incluye 

también el análisis del panorama político actual (movimientos 

independentistas, problemas fronterizos, por ejemplo.), así 

como la integración económica y principales bloques comer-

ciales en los que se inserta el espacio mundial. En este último 

caso, para su análisis pueden tomarse como punto de partida 

los siguientes bloques comerciales (Tabla 2).  

TABLA 2. Principales bloques comerciales e integración económica mundial 

América Mercosur 
Alianza del 

Pacífico 

Comunidad 
del Caribe 

(CARICOM) 

Tratado en-
tre México, 
EEUU y Ca-

nadá 
(USMCA) 

Sistema de la 
Integración 

Centroameri-
cana (SICA) 

 

Europa 
Unión Euro-

pea (UE) 

Asociación 
Europea de 

Libre Comer-
cio (AELC) 

    

África 

Comunidad 
Africana 
Oriental 
(EAC) 

Comunidad 
Económica de 

los Estados 
de África Oc-

cidental 
(ECOWAS) 

Comunidad 
Económica 
de los Esta-
dos de África 

Central 
(CEEAC) 

Comunidad 
de Desarro-
llo de África 

Austral 
(SADC) 

Mercado Co-
mún de África 
Oriental y Aus-
tral (COMESA) 

Área Conti-
nental Afri-
cana de Li-
bre Comer-
cio (CFTA) 

Eurasia 

Organiza-
ción de 

Cooperación 
de Shanghái 

(OCS) 

Asociación de 
Naciones del 
Sudeste Asiá-
tico (ASEAN) 

Unión Econó-
mica Euro-

asiática 
(UEE) 

Consejo de 
Coopera-
ción para 

los Estados 
Árabes del 

Golfo 
(CCEAG) 

Asociación Eco-
nómica Integral 

Regional 
(RCEP) 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2.5. Del análisis macrorregional al suprarregional  

Una vez desarrollados los bloques y/o apartados anteriores, el grupo de 

trabajo seleccionará una región inserta en su espacio mundial de 
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referencia y llevará a cabo un análisis pormenorizado de sus caracterís-

ticas geográficas a escala suprarregional: aspectos físico-ambientales, 

territoriales, políticos, demográficos, culturales; particularidades inter-

nas de la región, etc. Se atenderá especialmente a las especificidades 

geográficas de la región seleccionada. Por ejemplo, si el grupo de trabajo 

ha llevado a cabo un análisis de China como gran espacio mundial, po-

dría seleccionar la región de Hong Kong (oficialmente Región Adminis-

trativa Especial de Hong Kong de la República Popular China) para lle-

var a cabo un detallado análisis geográfico de esta región. 

De esta manera, con esta sección del proyecto se pretende que el grupo 

de trabajo comprenda cómo la escala geográfica es determinante no solo 

en la profundidad del análisis, sino también en la accesibilidad y dispo-

nibilidad de fuentes de información, recursos disponibles, etc.  

3.2.6. Valoraciones y balance del enfoque del proyecto  

Finalizado el análisis geográfico del gran espacio mundial cada grupo 

de trabajo deberá llevar a cabo una valoración de los siguientes aspectos: 

‒ Sobre el subsistema físico ambiental (escala geográfica macro-

rregional): dificultad en los procesos de delimitación regional y 

homogeneidad o diversidad de regiones ambientales/naturales. 

‒ Sobre el subsistema político y socioeconómico-territorial (es-

cala geográfica macrorregional): dificultad en los procesos de 

delimitación regional y homogeneidad o diversidad de regio-

nes políticas, socioeconómicas, etc.  

‒ Sobre la disponibilidad y acceso a las fuentes de información: 

valoración crítica de las fuentes estadísticas, cartográficas, do-

cumentales, etc. 

3.2.7. Autoevaluación  

El proyecto deberá incluir un informe de autoevaluación en el que se 

especificará la utilidad que ha supuesto el desarrollo del trabajo en el 

contexto de la asignatura así como las dificultades detectadas durante su 

elaboración. Se incluirá también una justificación razonable y 



‒ 648 ‒ 

argumentada de la calificación que, según los/as componentes del grupo, 

debe recibir el trabajo (0-3 puntos). Para ello, deberá utilizarse la rúbrica 

de evaluación propuesta en la Etapa E1 (Diseño y planificación) / TE1.4. 

Establecimiento de criterios de evaluación. 

4. INDICADORES Y EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 

Para la valoración y evaluación del proyecto se han considerado tanto 

las competencias generales del título como las competencias específicas 

de la materia. Teniendo en cuenta la memoria verificada del plan de es-

tudios y de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se 

establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, las 

competencias específicas serían las siguientes: B19. Conocer los espa-

cios geográficos regionales a escala mundial; y B26. Conocer, compren-

der e interpretar el territorio, explicar la diversidad de lugares, regiones 

y localizaciones e interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas es-

paciales.  

En consecuencia, para la evaluación del proyecto se han considerado 6 

indicadores y 11 evidencias (Tabla 3). 

TABLA 3. Rúbrica de evaluación propuesta para la valoración y calificación del proyecto 

Indicadores Evidencias 
Nivel de logro (califica-

ción en ptos.) 
Ponderación 

Desarrollo de conte-
nidos 

Se identifica, analiza y sintetiza la 
información necesaria para afrontar 

el proyecto 

0-1  
Se incluyen todos los ítems/aparta-

dos propuestos 

Se discuten y concretan resultados 
que facilitan obtener unas conclu-

siones coherentes 

Selección y uso de 
fuentes de informa-

ción 

Se utilizan fuentes de información 
diversas, pertinentes y fiables 

0-0.4  

Manejo de diferentes 
escalas espaciales 

El proyecto comprende al menos 
dos escalas espaciales (macro-re-

gional y supra-regional) 
0-0.4  
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Se alude a conjuntos geográficos y 
procesos de integración y/o desin-

tegración regional 

Capacidad para el 
análisis crítico (con-
tenidos y fuentes) 

Se argumenta de forma razonada 
la utilidad del proyecto ejecutado 
así como las dificultades para su 

desarrollo en relación con la dispo-
nibilidad de fuentes de información 

0-0.4  

Expresión escrita 

Se expresan ideas/conceptos de 
forma estructurada, clara y com-

prensible 
0-0.4  

Se referencia o cita adecuada-
mente la bibliografía y fuentes de 

información utilizadas 

Expresión oral 

Madurez mostrada en la elabora-
ción del discurso oral 

0-0.4  Uso de los recursos adecuados 
para facilitar la exposición (gráfi-

cos, fotografías, tablas,…) 

TOTAL CALIFICACIÓN: (0-3 puntos) 

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La región continúa siendo uno de los objetos de estudio prioritarios de 

la Geografía. Si bien, de acuerdo con Albet i Mas (2001), su énfasis ra-

dica cada vez más en su historicidad y proceso de construcción. Así, la 

génesis y trasformación de las regiones obedece a procesos materiales y 

discursivos, físicos y simbólicos, económicos y culturales, humanos y 

sociales, etc. Procesos y elementos que no siempre son fácilmente deli-

mitables en el espacio, máxime en un contexto global con tendencia a la 

homogenización.  

Por otra parte, de acuerdo con Costa da Silva Júnior y Pinheiro da Silva 

(2019), desde el punto de vista didáctico los programas de las asignatu-

ras relacionadas con la Geografía regional del mundo organizan sus con-

tenidos y divisiones regionales atendiendo a una regionalización clásica 

fundamentada en diferentes regiones geopolíticas y/o espacios continen-

tales de la Tierra: América, Europa, Asia, África, etc. (Véanse por ejem-

plo los trabajos de Azcárate Luxán, Azcárate Luzán y Sánchez Sánchez, 

2002a, 2002b; Azcárate Luxán, Azcárate Luzán y Sánchez Sánchez, 
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2016; Finlayson, 2016; Fouberg y Moseley, 2017; Hobbs, 2016). Es por 

ello que la implementación del “imaginario geográfico” (Castro, 2010), 

matriz del pensamiento de la Geografía contemporánea, permitiría avan-

zar en una reconsideración de la Geografía regional del mundo en el 

currículo académico. Esta cuestión se debe a que la Geografía regional 

del mundo aún se presenta como una división tradicional en regiones 

más o menos aceptadas cuyos discursos son meramente descriptivos, 

acumulativos y compuestos de variables a veces desarticuladas y des-

provistas de análisis espacial. Por ello, con la presente propuesta didác-

tica se ha avanzado en los siguientes aspectos: 

‒ El alumnado aprenderá a interrelacionar los postulados de la 

Geografía General y de la Geografía Regional y cómo estos 

permiten diferenciar unidades regionales que superan a aque-

llas de delimitación “clásica”. 

‒ El alumnado podrá incorporar el uso y aplicación de la “escala 

geográfica” en las dimensiones espaciales, temporales, cuanti-

tativas o analíticas. 

‒ El alumnado podrá llevar a cabo una propuesta propia de re-

gionalización del mundo. 

‒ El alumnado aprenderá a analizar un gran espacio mundial (es-

calas macrorregional y suprarregional) y a identificar cuáles 

son las fuentes y recursos de información necesarios para su 

análisis.  

‒ El alumnado podrá identificar y analizar de qué tipo son las 

relaciones de algunos bloques político-comerciales del mundo 

y cómo se interrelacionan entre sí. 

Por otra parte, y en relación con el ABP, son cuantiosos los trabajos que 

han puesto de manifiesto sus ventajas en todos los niveles educativos al 

tratarse de una herramienta idónea para el desarrollo de competencias 

tales como la resolución de problemas, creatividad, etc. (Medina-Nico-

lalde y Tapia-Calvopiña, 2017; Zambrano Briones, Hernández Díaz y 

Mendoza Bravo, 2022). De forma complementaria, estudios similares 

han demostrado también que el alumnado que ha estado inmerso en un 
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ABP incrementa su compromiso con el aprendizaje, su motivación y au-

tosuficiencia (Arias-García y Serrano-Montes, 2019). El ABP permite 

también desarrollar habilidades cognitivas superiores que permiten in-

tegrar y transformar la información en estructuras de conocimiento más 

amplias, socioemocionales (autocontrol, autoeficacia e inteligencia so-

cial), comunicativas (expresión oral y escrita) y de investigación.  

Por otra parte, puede señalarse que de acuerdo con Higueras Arnal 

(2003) la puesta en común (exposición y debate) de los proyectos ela-

borados por cada grupo de trabajo permitiría llevar a cabo un “análisis 

comparativo de complejos regionales”, complementando así las posibi-

lidades que ofrece la Geografía Regional y la regionalización a diferen-

tes escalas espaciales. Además, al incorporar la autoevaluación del pro-

yecto por parte de los propios componentes de cada grupo se incentiva 

el desarrollo de la capacidad de autocrítica y el reconocimiento de sus 

propias debilidades y fortalezas. 
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