
DOF: 26/05/2006

ACUERDO n�mero 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para
Educaci�n Secundaria (Contin�a en la Segunda Secci�n)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretar�a
de Educaci�n P�blica.

Con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 3o. fracciones I, II y III de la Constituci�n
Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 38 fracciones I, inciso a), V y XXXI de la Ley
Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal; 12 fr acciones I y XIII, 47, 48, 51 y 52 de la Ley
General de Educaci�n; en el Programa Nacional de Educaci�n 2001 -2006; en los art�culos 4
y 5 fracciones I y XVI del Reglamento Interior de la Secretar�a de Educaci�n P�blica, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo plantea que una educaci�n de calidad demanda
congruencia de la estructura, organizaci�n y gesti�n de los programas educativos, con la
naturaleza de los contenidos de aprendizaje, procesos de ense�anza y recursos pedag�gicos,
para que se atienda con eficacia el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales -
en los �mbitos intelectual, art�stico, afectivo, social y deportivo -, al mismo tiempo que se
impulsa una formaci�n en valores favorable a la convivencia solidaria y comprometida ,
preparando individuos que ejerzan una ciudadan�a activa, capaces de enfrentar la
competitividad y exigencias del mundo del trabajo;

Que el Programa Nacional de Educaci�n 2001 -2006 se�ala que la educaci�n b�sica -
preescolar, primaria y secundaria- es la etapa de formaci�n de las personas en la que se
desarrollan las habilidades de pensamiento y las competencias b�sicas para favorecer el
aprendizaje sistem�tico y continuo, as� como las disposiciones y actitudes que normar�n su
vida;

Que con el fin de impulsar una mejor calidad en los servicios educativos, la pol�tica educativa
actual plantea la Reforma de la Educaci�n Secundaria y la articulaci�n de este nivel con los
de preescolar y primaria, asegurando la continuidad y congruencia de prop�sitos y conte nidos
en los referidos niveles educativos que conforman la educaci�n b�sica;

Que con fecha 12 de noviembre de 2002 se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el
Decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el art�culo 3o. de la Constituci� n Pol�tica
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se establece que la educaci�n preescolar,
primaria y la secundaria conforman la educaci�n b�sica obligatoria, facult�ndose al Ejecutivo
Federal para determinar los planes y programas de estudio correspondientes, para lo cual
considerar� la opini�n de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, as�
como de los diversos sectores sociales involucrados en la educaci�n;

Que los resultados del proceso de la Consulta Nacional de la Reforma realizado en 2005
con amplia participaci�n de j�venes y padres de familia, de maestros y sus representantes
sindicales, instituciones y organismos acad�micos reconocidos, investigadores y
especialistas prestigiados, entre otras instancias y actores involucrados en la educaci�n
secundaria, se�alan la imperiosa necesidad de realizar en ella cambios de fondo, tomando
en cuenta las siguientes l�neas de acci�n:

1. El desarrollo de un amplio programa de informaci�n, capacitaci�n y asesor�a t�cnico -
pedag�gica para docentes y directivos.

2. El funcionamiento efectivo de un Sistema Nacional de formaci�n, capacitaci�n,
actualizaci�n y superaci�n profesional a corto, mediano y largo plazos sobre los diversos
temas que los maestros y directivos requieren para el desempe�o de sus funciones.



3. El mejoramiento del plan y los programas de estudio propuestos, para avanzar hacia la
articulaci�n de la educaci�n b�sica.

4. La inclusi�n de tecnolog�a como asignatura del curr�culo nacional, considerando las
particularidades de cada modalidad y los campos tecnol�gicos que se imparten.

5. Renovar el modelo pedag�gico de la telesecundaria atendiendo las necesidades de
actualizaci�n de materiales, formaci�n inicial y continua de docentes y renovaci�n de la
infraestructura y el equipamiento.

6. Mejorar los modelos de gesti�n escolar y del sistema para apoyar los procesos de
planeaci�n, evaluaci�n y acreditaci�n. Especialmente, se revisar� el Acuerdo 200 sobre la
evaluaci�n del aprendizaje. Se implantar� el servicio de asesor�a acad�mica a las escuelas
para fortalecer el trabajo de asesor�a t�cnico -pedag�gica y de supervisi�n escolar.

7. Actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento y gobierno de las escuelas
considerando, entre otros aspectos, el tiempo y el espacio para el desarrollo del trabajo
colegiado, la congruencia entre los perfiles de los maestros y la funci�n que se les asigne, la
ubicaci�n gradual de los maestros en un solo centro de trabajo y la reducci�n paulatina del
n�mero de alumnos por g rupo.

8. Fortalecer la infraestructura escolar y dotar a los centros escolares del equipo y materiales
de apoyo necesarios para que respondan a las exigencias de la reforma.

9. Constituir consejos consultivos interinsitucionales para la revisi�n permanente y mejora
continua de los programas de estudio.

10. Impulsar estrategias para la innovaci�n pedag�gica y el fortalecimiento de otras
actividades educativas de los docentes para atender las nuevas demandas de la escuela
secundaria.

11. Asegurar los fondos financieros necesarios para la reforma, su seguimiento y evaluaci�n.

12. Garantizar que los cambios que implique cualquier proceso de reforma no afecten los
derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educaci�n.

Para atender los cambios se�alados, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NUMERO 384 POR EL QUE SE ESTABLECE EL NUEVO PLAN Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA EDUCACION SECUNDARIA

Art�culo 1.- La aplicaci�n del Plan de Estudios siguiente y de los programas de las
asignaturas que se detallan en el Anexo Unico de este Acuerdo, es obligatoria para todos los
planteles de educaci�n secundaria del pa�s.

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION SECUNDARIA
I. LAS FINALIDADES DE LA EDUCACION BASICA
Los lineamientos establecidos en el art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley General de Educaci�n y el Programa Nacional de Educaci�n 2001 -
2006 concretan el compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educaci�n democr�tica,
nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y su
comunidad, as� como el sentido de pertenencia a una naci�n multicultural y pluriling�e, y la
conciencia de solidaridad internacional de los educandos. En dichos documentos se
encuentran los prop�sitos generales y se describen las caracter�sticas de una educaci�n
b�sica considerada plataforma com�n para todos los mexicanos.

M�xico es un pa�s que se reconoce como multicultural y diverso (art�culo 2o. de la
Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos), por lo que asume la existencia de
diferentes culturas, etnias y lenguas, y requiere, por tanto, impulsar una educaci�n



intercultural para todos, que identifique y valore esta diversidad y, al mismo tiempo, afirme su
identidad nacional.

El acelerado cambio demogr�fico, social, econ�mico y pol�tico de nuestro tiempo exige que
la educaci�n se transforme, a efecto de estar en condiciones de cumplir con sus objetivos, lo
cual nos obliga a una profunda reflexi�n sobre la sociedad que deseamo s y el pa�s que
queremos construir. Las formas en que los individuos se apropian y utilizan el conocimiento
en su proceso de formaci�n y desarrollo, imponen enormes retos que la educaci�n habr� de
enfrentar en las pr�ximas d�cadas.

Los cambios educativos deben responder al avance continuo de la sociedad y a las
necesidades de adaptaci�n que exige, y no pueden ni deben limitarse a revisiones
espor�dicas de planes y programas de estudio; por el contrario, la profundidad y la velocidad
de estos cambios nos obliga a construir mecanismos graduales y permanentes, que permitan
evaluar y reformular los contenidos curriculares y las formas de gesti�n del sistema y de las
escuelas en atenci�n a una demanda cada d�a m�s diversa.

El cumplimiento del car�cter obligatorio de la secundaria implica, en primer lugar, que el
Estado proporcione las condiciones para que todos los egresados de primaria accedan
oportunamente a la escuela secundaria y permanezcan en ella hasta concluirla (idealmente,
antes de cumplir los 15 a�os). En segundo lugar, significa que la asistencia a la secundaria
represente, para todos los alumnos, la adquisici�n de los conocimientos, el desarrollo de
habilidades, as� como la construcci�n de valores y actitudes; es decir, la formaci�n en las
competencias propuestas por el curr�culo com�n, a partir del contexto nacional pluricultural y
de la especificidad de cada contexto regional, estatal y comunitario.

Ya sea que contin�en con una educaci�n formal o ingresen al mundo laboral, la escuela
secundaria asegurar� a los adolescentes la adquisici�n de herramientas para aprender a lo
largo de toda su vida. En la actualidad, las necesidades de aprendizaje se relacionan con la
capacidad de reflexi�n y el an�lisis cr�tico; el ejercicio de los derechos ci viles y democr�ticos;
la producci�n y el intercambio de conocimientos a trav�s de diversos medios; el cuidado de
la salud y del ambiente, as� como con la participaci�n en un mundo laboral cada vez m�s
vers�til.

Esta educaci�n constituye la meta a la cual los profesores, la escuela y el sistema educativo
nacional dirigen sus esfuerzos y encaminan sus acciones. De manera paralela, este proceso
implica revisar, actualizar y fortalecer la normatividad vigente, para que responda a las nuevas
necesidades y condiciones de la educaci�n b�sica.

Es importante subrayar que la decisi�n tomada en 1993, de definir la secundaria como el
�ltimo tramo del ciclo obligatorio, fue un paso fundamental para darle un sentido claro al papel
de este nivel educativo; pero tal medida, por s� sola, no pod�a resolver los problemas relativos
a la definici�n del tipo de necesidades sociales que el nivel puede atender, ni hacerla m�s
pertinente para los j�venes. La reforma de 1993 plante� una formaci�n general, �nica y com�n
para todos los alumnos; sin embargo, en la pr�ctica no se ha logrado una efectiva vinculaci�n
con los niveles previos de la educaci�n b�sica. Como �ltimo tramo de escolaridad b�sica
obligatoria, la educaci�n secundaria debe articularse con los niveles de preescolar y primaria
para configurar un solo ciclo formativo con prop�sitos comunes, pr�cticas pedag�gicas
congruentes, as� como formas de organizaci�n y de relaci�n interna que contribuyan al
desarrollo de los estudiantes y a su formaci�n como ciudadanos democr�tico s.

II. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACION BASICA
Para avanzar en la articulaci�n de la educaci�n b�sica se ha establecido un Perfil de egreso

que define el tipo de ciudadano que se espera formar en su paso por la educaci�n obligatoria;
asimismo, constituye un referente obligado de la ense�anza y del aprendizaje en las aulas,
una gu�a de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y una
base para valorar la eficacia del proceso educativo.



El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deber�n tener al
t�rmino de la educaci�n b�sica para desenvolverse en un mundo en constante cambio. Dichos
rasgos son resultado de una formaci�n que destaca la necesidad de fortalecer las
competencias para la vida, que no s� lo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados
con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democr�tica, y su logro supone una tarea
compartida entre los campos del conocimiento que integran el curr�culo a lo largo de toda la
educaci�n b�sica .

Rasgos deseables del egresado de educaci�n b�sica

Los planes y programas de estudio han sido formulados para responder a los requerimientos
formativos de los j�venes de las escuelas secundarias, para dotarlos de conocimientos y
habilidades que les permitan desenvolverse y participar activamente en la construcci�n de
una sociedad democr�tica.

As�, como resultado del proceso de formaci�n a lo largo de la escolaridad b�sica, el alumno:

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en
distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad ling��stica del pa�s.

b) Emplea la argumentaci�n y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas,
formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones.

c) Selecciona, analiza, eval�a y comparte informaci�n proveniente de diversas fuentes y
aprovecha los recursos tecnol�gicos a su alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes
de manera permanente.

d) Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar procesos sociales,
econ�micos, culturales y naturales, as� como para tomar decisiones y actuar, individual o
colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para
mejorar la calidad de vida.

e) Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democr�tica, los pone
en pr�ctica al analizar situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y apego a la ley.

f) Reconoce y valora distintas pr�cticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia
respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad
social, �tnica, cultural y ling��stica.

g) Conoce y valora sus caracter�sticas y potencialidades como ser humano, se identifica como
parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por lograr sus
prop�sitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.

h) Aprecia y participa en diversas manifestaciones art�sticas. Integra conocimientos y saberes
de las culturas como medio para conocer las ideas y los sentimientos de otros, as� como para
manifestar los propios.

i) Se reconoce como un ser con potencialidades f�sicas que le permiten mejorar su capacidad
motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, as� como interactuar en contextos
l�dicos, recreativos y deportivos.

Competencias para la vida

En todo el mundo cada vez son m�s altos los niveles educativos requeridos a hombres y
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de car� cter pr�ctico. En este
contexto es necesaria una educaci�n b�sica que contribuya al desarrollo de competencias
amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez m�s compleja.
Esto exige considerar el papel de la adquisici�n de los saberes socialmente construidos, la
movilizaci�n de saberes culturales y la capacidad de aprender permanentemente para hacer
frente a la creciente producci�n de conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana.



Lograr que la educaci�n b�sica contribuya a la formaci�n de ciudadanos con estas
caracter�sticas implica plantear el desarrollo de competencias como prop�sito educativo
central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), as�
como la valoraci�n de las consecuenci as del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En
otras palabras, la manifestaci�n de una competencia revela la puesta en juego de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de prop�sitos en un contexto
dado.

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la consecuci�n de
objetivos concretos; son m�s que el saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias
se manifiestan en la acci�n integrada; poseer conocimiento o habilidades no significa ser
competente: se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una
carta; se pueden enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas
con necesidades especiales.

La movilizaci�n de saberes (saber hacer con saber y con conc iencia respecto del impacto
de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en
situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, determinar los conocimientos
pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en funci�n de la situaci�n, as� como extrapolar o
prever lo que falta. Algunos ejemplos de estas situaciones son: dise�ar y aplicar una encuesta;
organizar un concurso, una fiesta o una jornada deportiva; montar un espect�culo; escribir un
cuento o un poema; editar un peri�dico. De estas experiencias se puede esperar una toma
de conciencia de la existencia misma de ciertas pr�cticas sociales y comprender, por ejemplo,
que escribir un cuento no es cuesti�n de inspiraci�n, pues demanda trabajo, perseverancia y
m�todo.

Las competencias que aqu� se proponen contribuir�n al logro del perfil de egreso y deber�n
desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y
experiencias de aprendizaje para todos los alumnos.

a) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, asumir
y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y
matem�tica, as� como de movilizar los diversos saberes culturales, cient�ficos y tecnol�gicos
para comprender la realidad.

b) Competencias para el manejo de la informaci�n. Se relacionan con: la b�squeda,
evaluaci�n y sistematizaci�n de informaci�n; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar
juicios cr�ticos; analizar, sintetizar y utilizar informaci�n; el conocimiento y manejo de distintas
l�gicas de construcci�n del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos �mbitos
culturales.

c) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad
de organizar y dise�ar proyectos de vida, considerando diversos aspectos como los sociales,
culturales, ambientales, econ�micos, acad�micos y afectivos, y de tener iniciativa para
llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten;
tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear
y llevar a buen t�rmino procedimientos o alternativas para la resoluci�n de problemas, y
manejar el fracaso y la desilusi�n.

d) Competencias para la convivencia. Implican relacionarse arm�nicamente con otros y con
la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con
otros; crecer con los dem�s; manejar arm�nicamente las relaciones personales y
emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los elementos de la
diversidad �tnica, cultural y ling��stica que caracterizan a nuestro pa�s.

e) Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y actuar
con juicio cr�tico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de
la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar
considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales



o colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnolog�a;
actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminaci�n y el racismo, y
manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su pa�s y al mundo.

III. ELEMENTOS CENTRALES EN LA DEFINICION DE UN NUEVO CURRICULO
a) Caracter�sticas de los j�venes en edad de asistir a la educaci�n secundaria

En la actualidad, M�xico tiene una poblaci�n mayoritariamente joven y hacia el 2010 tendr�
el m�s alto porcentaje de j�venes de su historia. En las �ltimas d�cadas, las formas de
existencia de los adolescentes y j�venes del pa�s han experimentando profundas
transformaciones sociol�gicas, econ�micas y culturales. En general, cuentan con niveles de
escolaridad superiores a los de sus padres, est�n m�s familiarizados con las nuevas
tecnolog�as, disponen de mayor informaci�n sobre diferentes aspectos de la vida, as� como
sobre la realidad en que viven. Al mismo tiempo, los j�venes del siglo XXI enfrentan nuevos
problemas, algunos asociados a la complejidad de los procesos de modernizaci�n y otros
derivados de la acentuada desigualdad socioecon�mica que caracteriza al pa�s, y que han
dado lugar a que muchos de ellos permanezcan en situaci�n de marginaci�n.

As�, aunque los j�venes que asisten a la escuela secundaria comparten la pertenencia a un
mismo grupo de edad -la mayor�a de estudiantes matriculados se ubican entre los 12 y 15
a�os de edad -, constituyen un segmento poblacional profundamente heterog�neo en tan to
enfrentan distintas condiciones y oportunidades de desarrollo personal y comunitario. El
reconocimiento de esta realidad es un punto de partida para cualquier propuesta de
renovaci�n de la educaci�n secundaria, en la b�squeda por hacer efectiva la oblig atoriedad
de este nivel.

La adolescencia es una etapa de transici�n hacia la adultez y transcurre dentro de un marco
social y cultural que le imprime caracter�sticas particulares. Al igual que la juventud, la
adolescencia es una construcci�n social que v ar�a en cada cultura y �poca. Este proceso de
crecimiento y transformaci�n tiene una doble connotaci�n; por una parte, implica una serie de
cambios biol�gicos y psicol�gicos del individuo hasta alcanzar la madurez y, por otra, la
preparaci�n progresiva que debe adquirir para integrarse a la sociedad.

Se trata de un periodo marcado por la preocupaci�n de construir la identidad y la necesidad
de establecer definiciones personales en el mundo de los adultos, todo acompa�ado de
importantes cambios fisiol�gico s, cognitivos, emocionales y sociales. Pese a estas
caracter�sticas comunes, es conveniente se�alar que no todos los adolescentes son iguales,
y que la experiencia de ser joven var�a fuertemente en funci�n de aspectos como el g�nero,
la clase social, la cultura y la generaci�n a que se pertenece. Incluso un mismo individuo
puede vivir periodos muy distintos durante su adolescencia y juventud. Resumiendo, existen
m�ltiples formas de vivir la adolescencia, y as� como es posible encontrar adolescentes con
procesos personales de gran complejidad, otros transitan por este periodo de vida sin grandes
crisis ni rupturas.

En esta reforma, la reflexi�n sobre las caracter�sticas y el papel de los j�venes en la escuela
secundaria y en la sociedad ocupa un papel central. Se propone un curr�culo �nico y nacional,
que toma en consideraci�n las distintas realidades de los alumnos y para implementarlo es
necesario ser flexible en las estrategias de ense�anza y en el uso de un repertorio amplio de
recursos did�cticos. Toda acci�n de la escuela se deber� planear y llevar a la pr�ctica a partir
de un conocimiento profundo de las caracter�sticas particulares de sus alumnos, y
considerando su interacci�n permanente con la sociedad a trav�s de la familia, la escuela, la
cultura, los grupos de pares y los medios de comunicaci�n. S�lo entonces la vivencia escolar
se convertir� en una experiencia altamente formativa; es decir, en un aprendizaje para la vida.

Para tener un verdadero impacto en la vida de los adolescentes, es esencial que la escuela
secundaria se ocupe de comprender y caracterizar al adolescente que recibe, y de definir con



precisi�n lo que la escuela ofrece a sus estudiantes, para quienes las transformaciones y la
necesidad de aprender nuevas cosas ser�n una constant e.

b) El curr�culo como dispositivo de cambio en la organizaci�n de la vida escolar

Un cambio en el curr�culo es un punto de partida esencial, mas no una condici�n suficiente
para cumplir con la responsabilidad de una educaci�n b�sica integrada y de ca lidad si no va
acompa�ado de cambios en la organizaci�n del sistema y de la escuela. Si bien �sta es una
tarea de largo aliento, las primeras modificaciones se derivan de los planteamientos de la
propuesta curricular aqu� presentada. Los programas de las diferentes asignaturas no s�lo
son el conjunto organizado de los contenidos a abordar en el ciclo escolar, tambi�n son un
instrumento que posibilita una transformaci�n en la din�mica escolar. Esta transformaci�n al
interior de las comunidades escolares se impulsa desde los distintos programas, ya que en
todos los casos se ofrecen numerosas oportunidades de entablar m�ltiples relaciones que
trascienden el �mbito espec�fico de cada asignatura.

La propuesta curricular para secundaria promueve la convivencia y el aprendizaje en
ambientes colaborativos y desafiantes; posibilita una transformaci�n de la relaci�n entre
maestros, alumnos y otros miembros de la comunidad escolar, y facilita la integraci�n de los
conocimientos que los estudiantes adquieren en las distintas asignaturas. Algunas razones
para considerar la propuesta curricular como un instrumento para el cambio son las
siguientes.

Existen numerosas oportunidades para realizar proyectos did�cticos compartidos entre
maestros de diferentes asignaturas. El tipo de trabajo que se sugiere en la propuesta curricular
permite relacionar las actividades que desarrollan distintos maestros. As�, por ejemplo, un
maestro de Ciencias puede organizar una Feria de ciencias para dar a conocer lo que
aprenden los alumnos en el ciclo escolar, y los maestros de Espa�ol y de Artes podr�n
apoyarlos en la elaboraci�n de carteles publicitarios o invitaciones para convocar a la
comunidad escolar al evento; un maestro de Espa�ol podr�a organizar la publicaci�n de un
peri�dico esco lar donde se incluyan textos producidos en distintas asignaturas, con la
colaboraci�n de los dem�s maestros, en espa�ol y alguna lengua ind�gena o extranjera (ingl�s
o franc�s). La definici�n expl�cita de las relaciones entre las asignaturas que conforman la
propuesta curricular incrementa las oportunidades para integrar los conocimientos, las
habilidades y los valores de las distintas �reas de aprendizaje.

El trabajo colegiado se transforma en un espacio necesario para compartir experiencias
centradas en procesos de ense�anza y aprendizaje. Para una �ptima operaci�n de la
propuesta curricular, los maestros requieren intercambiar informaci�n al interior de las
academias espec�ficas, acordar con maestros de otras asignaturas, y compartir ayuda y apoyo
para el logro de metas comunes. De manera adicional, el trabajo del colectivo docente se
beneficiar� profundamente con la informaci�n generada en el espacio de Orientaci�n y
Tutor�a.

El trabajo que se desarrolla en la escuela puede trascender las paredes escolares. En primer
lugar, entre los nuevos elementos que se encuentran en los programas de las asignaturas
est� la explicitaci�n de los aprendizajes que se espera logren los alumnos durante el ciclo
escolar. Esta informaci�n permitir� tanto a los maestros co mo a los alumnos y a sus padres
conocer hacia d�nde deben dirigir sus esfuerzos. Una adecuada relaci�n escuela -comunidad
favorece el intercambio de experiencias y el v�nculo entre estudiantes de diferentes culturas,
adem�s de que aporta un mayor sentido al aprendizaje. La realizaci�n de entrevistas, el
an�lisis de situaciones problem�ticas en el contexto inmediato o la organizaci�n de eventos
art�sticos, entre otros, son ocasiones privilegiadas para que los padres y la comunidad
participen en el trabajo que se hace en la escuela.

IV. CARACTERISTICAS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
a) Continuidad con los planteamientos establecidos en 1993



El Plan de Estudio de 1993 para la educaci�n secundaria fue el resultado de un proceso de
reforma global realizado cuando este nivel educativo se transform� en el �ltimo tramo de la
educaci�n b�sica obligatoria y se propuso establecer la congruencia y continuidad con el
aprendizaje obtenido en la primaria. Los cambios de enfoque plasmados en los programas de
estudio fueron, sin duda, una de las aportaciones m�s importantes de dicha reforma curricular.
Estos enfoques centran la atenci�n en las ideas y experiencias previas del estudiante, y se
orientan a propiciar la reflexi�n, la comprensi�n, el trabajo en equipo y el fort alecimiento de
actitudes para participar en una sociedad democr�tica y participativa. La gran apuesta de tales
modificaciones fue reorientar la pr�ctica educativa, para que el desarrollo de capacidades y
competencias cobrase primac�a sobre la visi�n predom inantemente memor�stica e informativa
del aprendizaje.

No obstante los cambios de enfoque, as� como el �nfasis en lo b�sico de los conocimientos
y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de contenidos de los programas
de estudio de las diferentes asignaturas han impedido, en mayor medida -a pesar de los
esfuerzos de los programas de actualizaci�n para el maestro -, la puesta en pr�ctica de los
enfoques pedag�gicos introducidos en 1993. Adem�s, la atomizaci�n de los contenidos ha
generado dificultades en la pr�ctica, por lo que el trabajo de integraci�n para relacionar los
contenidos fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo de clase queda en manos
de los alumnos.

Por otro lado, cada vez es m�s evidente que el desinter�s de l os alumnos por aprender
durante su estancia en la secundaria se relaciona con programas de estudio saturados,
pr�cticas de ense�anza que priorizan la memorizaci�n sobre la participaci�n activa de los
estudiantes, y la frecuencia y el car�cter definitorio q ue se da a la aplicaci�n de ex�menes.

As�, el desaf�o de aplicar los enfoques propuestos en los Planes y Programas de Estudio de
1993 sigue vigente. Contar con programas en los que se explicita lo que se espera que los
alumnos aprendan, as� como con propuestas claras de integraci�n entre las asignaturas,
favorecer� la aplicaci�n del enfoque y, lo que es m�s importante, contribuir� a que los
alumnos comprendan y apliquen los conocimientos adquiridos.

b) Articulaci�n con los niveles anteriores de educaci�n b�sica

El car�cter obligatorio de la educaci�n secundaria le impone, como funci�n principal,
constituir una plataforma de formaci�n general com�n y de calidad para todos los mexicanos,
concibi�ndose como parte de un continuo en relaci�n con la educaci�n primaria. A fin de
contribuir a la articulaci�n pedag�gica y organizativa de la educaci�n secundaria con los
niveles de preescolar y de primaria, la elaboraci�n de la propuesta curricular, que ahora se
presenta, estuvo guiada por el Perfil de egreso de la educaci�n b�sica. Adem�s, los
prop�sitos de los campos formativos propuestos para la educaci�n preescolar y los prop�sitos
de educaci�n primaria, constituyeron una plataforma esencial para la construcci�n de los
prop�sitos establecidos para las d iferentes asignaturas de la educaci�n secundaria.

c) Reconocimiento de la realidad de los estudiantes

La construcci�n de un curr�culo cuya prioridad sea la atenci�n de los j�venes y adolescentes,
sin olvidar su car�cter heterog�neo, implica considerar sus intereses y necesidades de
aprendizaje, as� como crear espacios en los que los alumnos expresen sus inquietudes y
pongan en pr�ctica sus aprendizajes. Por ello, el plan y los programas de estudios para
educaci�n secundaria incluyen m�ltiples oportunida des para que en cada grado se puedan
establecer las relaciones entre los contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes,
adem�s de propiciar la motivaci�n y el inter�s de los estudiantes por contenidos y tem�ticas
nuevas para ellos.

De manera adicional a las oportunidades existentes en cada asignatura para el trabajo en
torno a las necesidades espec�ficas de los estudiantes, se propone el espacio Orientaci�n y



tutor�a, para el cual la Secretar�a de Educaci�n P�blica emitir� las orientaciones
correspondientes.

d) Interculturalidad

Cada asignatura de la nueva propuesta curricular para secundaria incorpora temas,
contenidos o aspectos particulares relativos a esta diversidad cultural y ling��stica de nuestro
pa�s.

Cabe mencionar que el tratamiento de esta tem�tica no se limita a abordar la diversidad
como un objeto de estudio particular; por el contrario, las distintas asignaturas buscan que los
adolescentes comprendan que los grupos humanos forman parte de diferentes culturas, con
lenguajes, costumbres, creencias y tradiciones propias. En este sentido, se pretende que los
alumnos reconozcan la pluralidad como una caracter�stica de su pa�s y del mundo, y que la
escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como
un aspecto cotidiano de la vida.

La interculturalidad es una propuesta para mejorar la comunicaci�n y la convivencia entre
comunidades con distintas culturas, siempre partiendo del respeto mutuo. Esta concepci�n,
desde las asignaturas, se traduce en propuestas pr�cticas de trabajo en el aula, sugerencias
de temas y enfoques metodol�gicos.

Con ello se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultural de los
alumnos, as� como tomar en cuenta la gran diversidad social y cultural que caracteriza a
nuestro pa�s y a otras regiones del mundo. Adem�s, es conveniente aclarar que los ejemplos
que se citan no limitan el tratamiento de temas sobre la diversidad de M�xico, sino ofrecen
pautas para incluirlos en el aula de la escuela secundaria e invitan al ejercicio de la
interculturalidad.

e) Enfasis en el desarrollo de competencias y definici�n de aprendizajes esperados

Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar los rasgos del
perfil de egreso y con ello propiciar que los alumnos movilicen sus saberes dentro y fuera de
la escuela; esto es, que logren aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y considerar,
cuando sea el caso, las posibles repercusiones personales, sociales o ambientales. Se trata,
pues, de adquirir y aplicar conocimientos, as� como de fomentar actitudes y valores que
favorezcan el desarrollo de los alumnos, la convivencia pac�fica con apego a la legalidad, y el
cuidado y respeto por el ambiente. Adem�s, se pretende que la educaci� n secundaria permita
a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de manera permanente y con independencia a lo
largo de toda su vida.

A fin de orientar el trabajo docente respecto al desarrollo de las competencias establecidas,
los programas de estudio establecen los aprendizajes que se espera que los alumnos logren
en cada ciclo escolar. Esto pretende facilitar la toma de decisiones de los docentes, as� como
favorecer la creaci�n de las estrategias que consideren adecuadas para alcanzar las metas
propuestas. Los aprendizajes esperados tambi�n son un referente importante para mejorar la
comunicaci�n y colaboraci�n entre docentes, estudiantes y padres de familia.

f) Profundizaci�n en el estudio de contenidos fundamentales

Para favorecer la comprensi�n y profundizaci�n en los diversos campos de conocimiento,
cada asignatura seleccion� los contenidos fundamentales considerando lo siguiente: la forma
en que la disciplina ha construido el conocimiento; cu�les son los conceptos fundamentales
que permiten entenderla como un saber social y culturalmente construido; cu�les de ellos se
pueden aprender en la escuela secundaria; cu�les son los m�s relevantes tanto para las
necesidades de formaci�n y los intereses de los alumnos como para favorecer la construcci�n
de competencias y, finalmente, c�mo incluir en el estudio de cada asignatura los diferentes
contextos socioculturales (mundial, nacional, regional y local).



Es importante se�alar que la creciente multiplicaci�n y diversificaci�n de los conocimientos,
as� como de las fuentes del saber, obliga a aceptar la imposibilidad de ense�arlo y aprenderlo
todo en la escuela. Por ello, uno de los prop�sitos de la educaci�n b�sica es la formaci�n de
individuos capaces de aprender de manera permanente y con autonom�a.

g) Incorporaci�n de temas que se abordan en m�s de una asignatura

Una de las prioridades del curr�culo es favorecer en los estudiantes la integraci�n de saberes
y experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas. Asimismo, se busca que dicha
integraci�n responda a los retos de una sociedad que se transforma de manera vertiginosa
por impulso de las Tecnolog�as de la Informaci�n y la Comunicaci�n (TIC), y que demanda
de todos sus integrantes la identificaci�n de compromisos con el medio natural y soc ial, la
vida y la salud, y la diversidad cultural.

Desde este inter�s, se han identificado contenidos transversales que se abordan, con
diferentes �nfasis, en varias asignaturas. Dichos contenidos est�n conformados por temas
que contribuyen a propiciar una formaci�n cr�tica, a partir de la cual los alumnos reconozcan
los compromisos y las responsabilidades que les ata�en con su persona y la sociedad en que
viven.

Estos campos son:

� Educaci�n ambiental.

� La formaci�n en valores.

� Educaci�n sexual y e quidad de g�nero.

El desarrollo de estos contenidos es responsabilidad de toda la escuela e implica, al mismo
tiempo, que los programas de las asignaturas destaquen los v�nculos posibles entre las
mismas; que las asignaturas compartan criterios para graduar su estudio por cada grado; que
el trabajo escolar incluya temas y situaciones de relevancia social y �tica, y que se realice un
trabajo colectivo entre los docentes de diferentes asignaturas.

Educaci�n ambiental

Uno de los criterios de la construcci�n curricular atiende de manera espec�fica la urgencia
de fortalecer una relaci�n constructiva de los seres humanos con la naturaleza. Se parte del
reconocimiento de que esta relaci�n est� determinada por aspectos f�sicos, qu�micos,
biol�gicos y geogr�fic os, as� como de factores sociales, econ�micos y culturales susceptibles
de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o a largo plazo sobre los seres vivos y las
actividades humanas.

Lo anterior llev� a considerar la Educaci�n Ambiental como un conte nido transversal que
articula los contenidos de las asignaturas en los tres niveles educativos. La intenci�n es
promover conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que los estudiantes participen
individual y colectivamente en el an�lisis, la prev enci�n y la reducci�n de problemas
ambientales, y favorecer as� la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Para
ello, es indispensable que los egresados de educaci�n b�sica:

� Comprendan la evoluci�n conjunta y la interacci�n de los seres humanos con la naturaleza,
desde una visi�n que les permita asumirse como parte del ambiente, y valoren las
consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial.

� Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participaci�n
solidaria contribuyen a mantener o reestablecer el equilibrio del ambiente, y favorecen su
calidad de vida presente y futura.

La formaci�n en valores



Es un proceso que se da en diversos momentos de la experiencia escolar y se expresa en
las acciones y relaciones cotidianas entre maestros, alumnos, padres de familia, personal de
apoyo y autoridades escolares. La acci�n de los docentes en la escuela secundaria para
formar en valores es, por tanto, parte de la relaci�n cotidiana que establece n con los alumnos
y se ve atravesada por las pautas de organizaci�n escolar que enmarcan su actividad diaria
y su contacto con ellos.

Con el fin de que la escuela cumpla eficazmente con la tarea de formar en valores, es
imprescindible reconocer que estas interacciones cotidianas moldean un clima de trabajo y
de convivencia en cuyo seno se manifiestan valores y actitudes expl�cita e impl�citamente. Por
ello, los profesores, el personal de apoyo y las autoridades de la escuela secundaria requieren
poner especial atenci�n al conjunto de pr�cticas que de manera regular dan forma a la
convivencia escolar. A continuaci�n se mencionan algunas de estas pr�cticas.

� Las formas en que se resuelven conflictos entre los integrantes de la escuela, ya sea entre
alumnos, o entre �stos y los docentes, los prefectos, el personal administrativo y las
autoridades escolares.

� El ejercicio de la disciplina escolar: si se cuenta con un reglamento; si �ste contempla
compromisos para todos los integrantes de la comunidad escolar -no s�lo para los alumnos -;
si se da cabida a la revisi�n y el replanteamiento del reglamento y qui�nes participan en ello;
si las sanciones previstas respetan la dignidad de los alumnos; si existen reglas no escritas
que modifican la aplicaci�n de las nor mas expl�citas del reglamento.

� La celebraci�n de asambleas escolares y ceremonias c�vicas a trav�s de las cuales se
busca propiciar v�nculos entre todos los alumnos, hacia referencias simb�licas de las que se
sientan orgullosos y con las que se identifiquen. Interesa ponderar el nivel de convocatoria y
relevancia que estas acciones tienen para los alumnos.

� Las v�as y los espacios existentes para que los alumnos externen inquietudes, intereses e,
incluso, cuestionamientos sobre lo que sucede en la escuela.

El an�lisis de estas pr�cticas permitir� a los docentes de una escuela reconocer los acuerdos
que requieren tomar para lograr niveles crecientes de coherencia entre los integrantes de la
escuela sobre los valores en que se pretende formar a los estudiantes.

Lo anterior plantea la necesidad permanente de que los docentes analicen las metas que
persiguen como colectivo escolar, con el fin de definir compromisos sobre los m�nimos �ticos
que la instituci�n puede asumir de manera sistem�tica y constante p ara enriquecer la
convivencia diaria entre sus miembros.

Los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas tambi�n favorecen la formaci�n en
valores en la educaci�n secundaria. El art�culo Tercero Constitucional brinda un marco
general de valores que orientan los contenidos de la educaci�n b�sica, por lo cual, algunos
como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, el aprecio y el respeto a la vida, a la
diversidad cultural y a la dignidad de las personas, constituyen elementos permanentes de
los programas de estudio.

Educaci�n sexual y equidad de g�nero

La experiencia de asistir a la escuela ofrece oportunidades a los alumnos para que
experimenten formas de convivencia que enriquezcan sus potencialidades individuales y sus
habilidades para relacionarse con los dem�s arm�nicamente. Desde esta perspectiva, la
educaci�n sexual que se impulsa en la escuela secundaria parte de una concepci�n amplia
de la sexualidad, donde quedan comprendidas las dimensiones de afecto, g�nero,
reproducci� n y disfrute; las actitudes de aprecio y respeto por uno mismo y por los dem�s; el
manejo de informaci�n veraz y confiable para la prevenci�n de enfermedades de transmisi�n
sexual, embarazos tempranos y situaciones de violencia.



En la educaci�n secundari a, la consideraci�n de la sexualidad y del g�nero es fundamental
debido a los procesos de cambio que experimentan las y los adolescentes en este nivel. Por
ello, es preciso que los alumnos cuenten con el apoyo suficiente para clarificar sus inquietudes
y recibir orientaci�n en la b�squeda de informaci�n relevante para satisfacer sus dudas por
parte de los adultos con quienes conviven en la escuela.

Educar para la sexualidad y la equidad de g�nero plantea un conjunto de tareas a la escuela
secundaria, como parte de su contribuci�n al desarrollo y bienestar de los adolescentes, con
el fin de propiciar una perspectiva que les permita encarar los retos que toda relaci�n
interpersonal plantea para ser constructiva y enriquecedora.

Como parte del estudio de la sexualidad humana est� la reflexi�n sobre la perspectiva de
g�nero; es decir, la forma de concebir y apreciar el hecho de ser hombre y ser mujer en el
contexto de una cultura donde se generan valores, ideas y estereotipos entre sus integrantes.
El g�nero es un componente importante de la educaci�n sexual que refiere a las ideas, las
valoraciones y los sentimientos desarrollados hacia la sexualidad, y a partir del cual los
estudiantes pueden distinguir y analizar c�mo los estereotipos de g�nero afectan sus
posibilidades de desarrollo, afectividad y disfrute.

El estudio de la sexualidad en la educaci�n secundaria plantea que los alumnos la
reconozcan como:

� Una expresi�n de la afectividad humana vinculada al ejercicio responsable de la libertad
personal.

� Un conjunto de pr�cticas sociales y culturales diversas que adquieren significados
particulares en diferentes contextos hist�ricos y geogr�ficos.

� Una pr�ctica que entra�a derechos y responsabilidades, as� como el respeto a la dignidad
humana.

� Una forma de convivencia humana donde prevalece el trato igualitario y el respeto mutuo.

� Una vertiente de la cultura de la prevenci�n donde la identificaci�n de factores de riesgo y
de protecci�n constituye una condici�n para su mejor disfrute.

Para que esta labor sea posible, se consider� la inclusi�n de temas relacionados con la
educaci�n sexual y la equidad de g�nero en diversos espacios del curr�culo de la educaci�n
secundaria, como es el caso de las asignaturas Ciencias I y Formaci�n C�vica y Etica I y II.

Asimismo, en otras asignaturas tambi�n se pueden abordar los temas de sexualidad y
g�nero, y propiciar el desarrollo de habilidades, nociones, actitudes y valores que permitan a
los alumnos analizar informaci�n relacionada con el g�nero, el desarrol lo poblacional, y la
participaci�n de hombres y mujeres en diversos aspectos de la vida social, cultural, cient�fica
y art�stica.

Las relaciones que se establecen entre alumnas y alumnos, el trato diario que los docentes
tienen con ellos, la manera en que se dirimen conflictos, el tipo de conductas que se sancionan
y las oportunidades que se brindan a unas y a otros, constituyen, en s� mismas, toda una
dimensi�n que forma en valores y actitudes orientadas al g�nero y la sexualidad que los
docentes y directivos no deben desaprovechar como parte de la formaci�n que se ofrece en
este terreno. As�, se requiere que todos los docentes cuenten con informaci�n confiable y
actualizada sobre este campo.

h) Tecnolog�as de la Informaci�n y la Comunicaci�n

Es necesario el aprovechamiento de las Tecnolog�as de la Informaci�n y la Comunicaci�n
(TIC) en la ense�anza si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de los objetivos b�sicos
de la educaci�n es la preparaci�n de los alumnos para ser ciudadanos de una soc iedad plural,
democr�tica y tecnol�gicamente avanzada y, por otro, que estas tecnolog�as ofrecen



posibilidades did�cticas y pedag�gicas de gran alcance. Las TIC incluyen no s�lo las
herramientas relacionadas con la computaci�n, sino otros medios como el ci ne, la televisi�n,
la radio y el video, todos ellos, susceptibles de aprovecharse con fines educativos.

Conviene evitar las tendencias a pensar que la tecnolog�a puede sustituir al docente, que es
un fin en s� misma, o suponer que su sola presencia mejorar� la calidad de la educaci�n. Esta
visi�n simplificada puede tener consecuencias en la aplicaci�n y el uso de las TIC en el aula,
que operen en contra tanto de las finalidades de la educaci�n b�sica como del logro del perfil
de egreso esperado. Para que las tic incidan de manera favorable en el aprendizaje, su
aplicaci�n debe promover la interacci�n de los alumnos, entre s� y con el profesor, durante la
realizaci�n de las actividades did�cticas.

Tambi�n habr� que evitar la tendencia a subutilizar los re cursos tecnol�gicos. Esto �ltimo
suele presentarse cuando el uso de la tecnolog�a no constituye un aporte significativo para el
aprendizaje, en comparaci�n con lo que puede lograrse con los medios de ense�anza m�s
comunes. En cambio, habr� que promover mod elos de utilizaci�n de las TIC que permitan
nuevas formas de apropiaci�n del conocimiento, en las que los alumnos sean agentes activos
de su propio aprendizaje, pongan de manifiesto sus concepciones y reflexionen sobre lo que
aprenden. En congruencia con esta perspectiva del uso educativo de las TIC, ser� necesaria
una selecci�n adecuada de herramientas y de paquetes de c�mputo, as� como un dise�o de
actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo en equipo, las discusiones grupales y
las intervenciones oportunas y enriquecedoras por parte del docente.

La utilizaci�n de las TIC en el aula, con las caracter�sticas antes se�aladas, ayudar� a que
los alumnos accedan a diferentes fuentes de informaci�n y aprendan a evaluarlas
cr�ticamente; organicen y compartan informaci�n al usar diversas herramientas de los
procesadores de texto, el correo electr�nico y la Internet; desarrollen habilidades clave como
el pensamiento l�gico, la resoluci�n de problemas y el an�lisis de datos al utilizar paquetes
de graficaci�n, hojas de c�lculo y manipuladores simb�licos; manejen y analicen
configuraciones geom�tricas a trav�s de paquetes de geometr�a din�mica; exploren y
analicen fen�menos del mundo f�sico y social, al representarlos y operar sus variables con
paquetes de simulaci�n, modelaci�n, graficaci�n y bases de datos.

Adem�s de su uso por asignatura, las TIC favorecen el trabajo interdisciplinario en el sal�n
de clases, en vista de la posibilidad de desplegar en pantalla representaciones m�ltiples de
una misma situaci�n o un fen�meno, y de manejar simult�neamente distintos entornos
computacionales (por ejemplo, tablas num�ricas, gr�ficas, ecuaciones, textos, datos,
diagramas, im�genes). As�, el dise�o de actividades transversales al curr�culo, como
actividades de exploraci�n sobre el comportamiento de fen�menos de las ciencias naturales
o sociales, a trav�s de la manipulaci�n de representaciones num�ricas o gr�ficas de modelos
matem�ticos de tales fen�menos, fomentar� en los estudiantes la movilizaci�n de
conocimientos provenientes de distintos campos del conocimiento. Este tipo de acercamiento
interdisciplinario a la ense�anza redundar� en que los estudiantes alcancen y apliquen
competencias cognitivas superiores, no s�lo en su trabajo escolar sino en su preparaci�n
como ciudadanos que puedan poner en juego dichas competencias m�s all� del �mbito de la
escuela.

El uso de las TIC en la educaci�n b�sica presenta, hoy en d�a, diferentes niveles de desarrollo
para las distintas asignaturas. Esto necesariamente se refleja en cada programa de estudio.
As�, en algunos se incluyen lineamientos generales de uso de las TIC, en el caso de Historia
y de Espa�ol; en otros se se�alan sitios en Internet vinculados con contenidos espec�ficos,
como en Ingl�s y en Artes (M�sica, Artes V isuales, Danza y Teatro), y en otros m�s hay
lineamientos y sugerencias generales, adem�s de la referencia a actividades concretas que
ya se probaron en aulas de secundarias p�blicas del pa�s, como en Matem�ticas y en
Ciencias.

i) Disminuci�n del n�mero de asignaturas que se cursan por grado



Uno de los aspectos referidos con mayor frecuencia en la investigaci�n educativa, nacional
e internacional, as� como por los maestros, directivos y padres de familia es la relaci�n de los
problemas de rendimiento acad�mico con el n�mero de asignaturas que integran la educaci�n
secundaria. Cursar la secundaria en M�xico significa, para los estudiantes, enfrentar una
carga de trabajo de m�s de 10 asignaturas en cada ciclo escolar; adem�s, en el caso de las
secundarias generales y t�cnicas, los alumnos deben adaptarse a tantos estilos docentes
como profesores tengan. Por otro lado, dadas las condiciones laborales de la mayor�a de los
docentes, es muy dif�cil que dispongan de tiempo para planear su trabajo, atender a los
estudiantes, revisar y corregir sus trabajos, y establecer buenas relaciones con ellos.

Para hacer frente a estas circunstancias, se redujo el n�mero de asignaturas por grado con
el fin de favorecer la comunicaci�n entre docentes y estudiantes, as� como de propiciar la
integraci�n de las asignaturas e incidir positivamente en los aprendizajes de los alumnos. En
esta perspectiva, se plantea un mapa curricular con menos asignaturas por grado (y la
cercan�a que existe entre los enfoques y contenidos de algunas permite concentrar en ciertos
grados las correspondientes al �rea de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), aunque la
carga horaria contin�a siendo de 35 horas a la semana.

j) Mayor flexibilidad

El presente plan de estudios favorece la toma de decisiones por parte de maestros y alumnos
en distintos planos. As�, ser�n los docentes quienes seleccionen las estrategias did�cticas
m�s adecuadas para el desarrollo de los temas se�alados en los programas de las
asignaturas, a partir de las caracter�sticas espec�ficas de su contexto, y tomando como
referentes fundamentales tanto el enfoque de ense�anza como los aprendizajes esperados
en cada asignatura. De la misma manera, los profesores y alumnos podr�n elegir los
materiales de apoyo que consideren necesarios para lograr sus prop�sitos, no s�lo en cuanto
a los libros de texto sino a otra serie de materiales disponibles, como las bibliotecas de aula
y la videoteca escolar.

En cada asignatura, los profesores pueden incluir temas relacionados con los prop�si tos
planteados en el programa y que sean de inter�s para los alumnos. Tambi�n es factible
ampliar la flexibilidad con la organizaci�n de espacios curriculares definidos por la escuela a
partir de lineamientos emitidos por la Secretar�a de Educaci�n P�blica , de acuerdo con un
abanico de propuestas establecidas por cada entidad y con actividades extracurriculares
(clubes y talleres, entre otros), que atiendan tanto las necesidades e inquietudes de los
adolescentes como las de la comunidad.

V. MAPA CURRICULAR
Con el fin de cumplir con los prop�sitos formativos de la educaci�n secundaria y a partir de

los elementos se�alados en los apartados anteriores, se dise�� un mapa curricular que
considera una menor fragmentaci�n del tiempo de ense�anza para los tres gra dos de
educaci�n secundaria y promueve una mayor integraci�n entre campos disciplinarios, con
una jornada semanal de 35 horas y sesiones con una duraci�n efectiva de, al menos, 50
minutos.

L�gica de distribuci�n de las cargas horarias

Con base en el perfil de egreso para la educaci�n b�sica, los espacios de formaci�n de los
alumnos de educaci�n secundaria se organizan de la siguiente manera:

a) Formaci�n general y contenidos comunes

Es el espacio formativo con mayor carga horaria en el curr�culo. Los contenidos de las
asignaturas que lo conforman se establecen bajo normatividad nacional y su prop�sito es
enriquecer el conocimiento del espa�ol y de una lengua extranjera; el uso de herramientas
num�ricas para aplicarlas en el razonamiento y la resoluci �n de problemas matem�ticos; la
comprensi�n y el aprecio del mundo natural y tecnol�gico, as� como el reconocimiento de las
interacciones y los impactos entre ciencia, tecnolog�a y sociedad; la comprensi�n del espacio



geogr�fico, el acontecer hist�rico, la producci�n art�stica y el desarrollo humano, basado en
aspectos c�vicos, �ticos y en las capacidades corporales y motrices.

Para la formaci�n art�stica se dise�aron contenidos para cada lenguaje: Danza, Teatro,
M�sica y Artes Visuales. Los programas se proponen con un car�cter nacional; sin embargo,
son flexibles para que cada escuela, a partir de las posibilidades y los recursos con que
cuente, imparta la o las disciplinas que considere pertinente. En escuelas donde se ofrezcan
dos o m�s programas de ar tes, se sugiere que los alumnos elijan la opci�n en funci�n de sus
propias inclinaciones y sus propios intereses.

b) Orientaci�n y tutor�a

El espacio de orientaci�n y tutor�a se incluye con el prop�sito de acompa�ar a los alumnos
en su inserci�n y part icipaci�n en la vida escolar, conocer sus necesidades e intereses,
adem�s de coadyuvar en la formulaci�n de su proyecto de vida comprometido con la
realizaci�n personal y el mejoramiento de la convivencia social. Se asign� una hora a la
semana en cada grado, pero no debe concebirse como una asignatura m�s. El tutor, en
colaboraci�n con el conjunto de maestros del grupo en cuesti�n, definir� el contenido a fin de
garantizar su pertinencia. Conviene tener presente que, a partir de los lineamientos
nacionales, cada entidad establecer� los criterios sobre las actividades que llevar� a cabo en
esta franja del curr�culo.

De acuerdo con las posibilidades de cada escuela, el trabajo que realice el tutor se compartir�
con los dem�s profesores del grupo para definir , en sesiones colegiadas, estrategias que
contribuyan a potenciar las capacidades de los alumnos, superar limitaciones o dificultades,
y definir los casos que requieran de una atenci�n individualizada. Se recomienda que cada
tutor atienda s�lo un grupo a l a vez, porque esto le permitir� tener mayor cercan�a y
conocimiento de los estudiantes.

c) Asignatura estatal

Las entidades, a partir de los lineamientos nacionales y de acuerdo con las caracter�sticas,
las necesidades y los intereses de sus alumnos, propondr�n programas de estudio en este
espacio curricular, apegados a las finalidades de la educaci�n p�blica mexicana. Dichos
programas ofrecer�n oportunidades para integrar y aplicar aprendizajes del entorno social y
natural de los estudiantes; reforzar, articular y apoyar el desarrollo de proyectos transversales
derivados del curr�culo; fortalecer contenidos espec�ficos, e impulsar el trabajo en relaci�n con
situaciones y problemas particulares de la regi�n donde viven.

Tomando en consideraci�n las ca racter�sticas anteriores, el mapa curricular del nuevo plan
de estudios para la educaci�n secundaria es el siguiente:

MAPA CURRICULAR

Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas
Espa�ol I 5 Espa�ol II 5 Espa�ol III 5
Matem�ticas I 5 Matem�ticas II 5 Matem�ticas III 5
Ciencias I (�nfasis en Biolog�a) 6 Ciencias II (�nfasis en F�sica) 6 Ciencias III (�nfasis en

Qu�mica)
6

Geograf�a de M�xico y del
mundo

5 Historia I 4 Historia II 4

Formaci�n C�vica y Etica I 4 Formaci�n C�vica y Etica II 4
Lengua

Extranjera I
3 Lengua

Extranjera II
3 Lengua

Extranjera III
3

Educaci�n F�sica I 2 Educaci�n F�sica II 2 Educaci�n F�sica III 2
Tecnolog�a I* 3 Tecnolog�a II* 3 Tecnolog�a III* 3
Artes (M�sica, Danza, Teatro
o Artes Visuales)

2 Artes (M�sica, Danza, Teatro o
Artes Visuales)

2 Artes (M�sica, Danza, Teatro o
Artes Visuales)

2

Asignatura estatal 3



Orientaci�n y tutor�a 1 Orientaci�n y tutor�a 1 Orientaci�n y tutor�a 1
Total 35 35 35

* En el caso de la asignatura Tecnolog�a, la distribuci�n horaria no ser� limitativa para la
educaci�n secundaria t�cnica, con la finalidad de que se cumpla con los requerimientos
pedag�gicos que caracterizan a esta modalidad y, por tanto, sus cargas horarias ser�n
determinadas seg�n l os campos tecnol�gicos impartidos.

VI. ORIENTACIONES DIDACTICAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE ESTUDIO
Para que una reforma de la Educaci�n Secundaria se convierta en realidad, debe reflejarse

en el aula. En otras palabras, el logro de los objetivos propuestos en el presente Plan de
Estudios depende, en gran medida, de la posibilidad que tengan los docentes de renovar su
pr�ctica, de tal manera que los procesos de ense�anza y de aprendizaje resulten relevantes
y pertinentes para sus alumnos.

Algunas de las principales responsabilidades del docente son: dar cumplimiento a los
programas de estudio; promover diversas formas de interacci�n dentro del aula; organizar la
distribuci�n del tiempo y el uso de materiales, entre otras. Para reali zar estas tareas de
manera efectiva, es necesario planificar el trabajo did�ctico tomando en cuenta el qu�
(contenidos) de la lecci�n, el c�mo (tareas), el cu�ndo (tiempos) y el con qu� (materiales), as�
como evaluar permanentemente las actividades que se llevan a cabo con el fin de contar con
elementos que permitan valorar los beneficios que han obtenido los alumnos y hacer las
modificaciones necesarias. Con el prop�sito de aprovechar mejor los programas de estudio
de cada asignatura, se sugiere tomar en cuenta las siguientes orientaciones did�cticas.

a) Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de los alumnos

Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un aprendizaje
verdaderamente significativo y duradero. El aprendizaje es un proceso de construcci�n de
significados, habilidades y actitudes a partir de contenidos o experiencias nuevas o no
familiares que han de relacionarse con las ideas o experiencias de los estudiantes. Por ello,
es indispensable que en la planificaci�n de la ense�anza tomen en cuenta los intereses, las
motivaciones y los conocimientos previos de los alumnos. Integrar �stos al trabajo cotidiano
implica conocer las actitudes que los alumnos tienen hacia ciertas pr�cticas y el valor que le s
confieren dado que �stas condicionar�n su aprendizaje.

De manera adicional, el trabajo did�ctico atender� tambi�n la modificaci�n, el fortalecimiento
o la construcci�n de nuevas pr�cticas, habilidades, actitudes y valores, e incluso el
surgimiento de nuevos intereses en los estudiantes. En otras palabras, si bien ha de tomarse
en cuenta la experiencia previa de los alumnos, no debe perderse de vista el car�cter
formativo de la escuela.

El ambiente escolar es un primer elemento que influye en las estrategias que los estudiantes
desarrollen para concentrar sus esfuerzos en aprender. Hacer de la escuela una mejor
experiencia para ellos implica reconocer los profundos cambios y las transformaciones por
los que se atraviesa en esta etapa -que adoptan distintas formas seg�n cada individuo y su
contexto-, pero a�n m�s importante es el compromiso pedag�gico de los maestros con los
alumnos. Esto es, tener una clara disposici�n para apoyar y acompa�ar al alumno en su
proceso formativo. Asuntos como la rigidez de la disciplina escolar que suele relacionarse con
formas de control autoritarias, podr�an empezar a modificarse de tal manera que los
estudiantes percibieran un aprecio por sus personas y un mensaje de inter�s sobre su tr�nsito
por la escuela.

b) Atender la diversidad

La heterogeneidad de los estudiantes de educaci�n secundaria es una caracter�stica que
debe ser considerada en el aula con la finalidad de mejorar la calidad de la propuesta
educativa. Lejos de ser un obst�culo para la planeaci�n did�ctica y la organizaci�n de la



ense�anza, la diversidad �tnica, cultural y ling��stica, as� como la heterogeneidad en sus
m�ltiples dimensiones, constituyen una oportunidad para el intercambio de experiencias, en
la medida en que se logre aprovechar la coexistencia de diferencias para generar
oportunidades de aprendizaje.

En un pa�s multicultural, el desarrollo y fortalecimiento de la diversidad ser� el punto de
partida para la construcci�n de un pa�s intercultural, de ah� que la diversidad sea inherente a
la pr�ctica docente y la base com�n de los procesos de ense�anza y de aprendizaje. Por
tanto, es necesario considerar que:

� No hay alumnos irrecuperables, todos pueden progresar si se encuentran en un ambiente
adecuado. Resulta inconveniente etiquetar, discriminar y reducir las expectativas sobre lo que
son capaces de hacer.

� El progreso en el aprendizaje depende m�s de la calidad y cantidad de las oportunidades
de aprendizaje que de las capacidades innatas de los alumnos.

� El aprendizaje, b�sicamente es resu ltado de la interacci�n social. Depende, en gran medida,
de las relaciones interculturales e interpersonales, de los retos intelectuales que se propongan
al alumno y del clima de trabajo. Por eso es importante el planteamiento y seguimiento de
aspectos no s�lo acad�micos sino tambi�n individuales, interpersonales y afectivos.

El objetivo principal de atender la diversidad es garantizar condiciones de aprendizaje
equitativas para todos los alumnos. En consecuencia, en algunos casos ser� indispensable
atender de manera individual a los alumnos que presentan necesidades educativas
especiales, de acuerdo con lo establecido en los programas de integraci�n educativa, para
analizar sus posibilidades de aprendizaje y evaluar las medidas adoptadas. Lo anterior implica
respetar las diferencias y transformarlas en un factor de aprendizaje y de enriquecimiento de
los alumnos, en lugar de ignorarlas o de tratar de anularlas. Asumir la diversidad representa
una fuente de riqueza y fortaleza para un pa�s. No hacerlo se traduce en un fuerte bloqueo
social, cultural y ling��stico, que afecta de manera severa al aprendizaje.

c) Promover el trabajo grupal y la construcci�n colectiva del conocimiento

La interacci�n con otros proporciona diversos beneficios a los alumno s, ya que favorece su
sentido de responsabilidad y la motivaci�n individual y de grupo para aprender, adem�s de
que promueve la tolerancia a la frustraci�n, la iniciativa, la capacidad autocr�tica, el sentido
de colaboraci�n, el respeto a los dem�s y la ac eptaci�n de los diferentes ritmos de
aprendizaje.

Uno de los objetivos de la educaci�n es que los alumnos aprendan a participar en grupo de
manera productiva y colaborativa. Para lograrlo, es necesario propiciar un ambiente adecuado
dentro del aula, donde los estudiantes puedan desarrollar diferentes papeles que optimicen
su aprendizaje. Es un hecho que la interacci�n cooperativa es un factor esencial para generar
su disposici�n cognitiva y emocional para aprender.

El trato que los alumnos reciban del maestro y de sus compa�eros, constituir�n modelos de
relaci�n para vincularse con los dem�s. Por esta raz�n es fundamental establecer relaciones
m�s igualitarias entre el maestro y los alumnos, que favorezcan la confianza, la
responsabilidad, el respeto a los dem�s y la motivaci�n para participar y, en consecuencia,
para aprender dentro de espacios de pluralidad, donde exista la posibilidad de compartir
opiniones.

Adem�s de replantear las relaciones que se establecen dentro del aula, para lograr mejores
condiciones de aprendizaje se requiere promover la participaci�n activa de los alumnos en
diferentes modalidades de trabajo en grupos de distinto n�mero de integrantes y mediante el
uso de diversas estrategias discursivas. Distintas formas de organizaci�n de l grupo sentar�n
las bases para una ense�anza socializada: aquella que trata de sacar partido de la interacci�n



mental y social, inherente a las situaciones en que dos o m�s personas est�n en contacto y
act�an en funci�n de un objetivo com�n.

Finalmente, es recomendable que los docentes posibiliten a los alumnos involucrarse en
tareas de organizaci�n de actividades, selecci�n de temas, formas de comunicaci�n e incluso
en el establecimiento de las reglas de interacci�n. Para lograr lo anterior, se sugiere:

� Ser sensibles, en la planeaci�n de las actividades, a diversas formas de aprendizaje, ritmos,
ideas, experiencias y diferentes estilos de relaci�n.

� Promover la participaci�n de todos los alumnos en el desarrollo de las actividades
escolares.

� Permitir que los estudiantes elijan algunas actividades de manera que se les ayude a
identificar sus intereses y a comprometerse con la toma de decisiones.

� Estimular el intercambio entre alumnos que tienen diferentes niveles de conocimiento, ya
sea entre los que cursan un mismo grado o de distintos grados.

� Facilitar el intercambio de experiencias entre los alumnos, especialmente entre los que
hablan otras lenguas adem�s del espa�ol.

� Ampliar la idea de recursos de aprendizaje, considerando el apoyo de compa�eros y adultos
diferentes al profesor, la comunicaci�n oral, las im�genes, los medios de comunicaci�n y la
experiencia extraescolar como valiosas fuentes de informaci�n.

d) Diversificar las estrategias did�cticas: el trabajo por proyectos

Los proyectos son estrategias did�cticas para organizar el trabajo escolar favoreciendo la
aplicaci�n integrada de los aprendizajes. Para que sea exitoso, el trabajo por proyectos
requiere una gran participaci�n de los estudiantes en el planteamiento, el dise�o, la
investigaci�n y el seguimiento de todas las actividades. Una de sus ventajas es que permite
reconocer y aprovechar el conocimiento, las experiencias y los intereses de los estudiantes,
y ofrece oportunidades para preguntarse acerca del mundo en que viven, adem�s de
reflexionar sobre su realidad. Los fines y prop�sitos del trabajo por proyectos se orientan a
que los alumnos encuentren espacios flexibles de acci�n que respondan a sus inquietudes,
estableciendo sus propias reglas para el trabajo en equipo, participando en la conducci�n de
sus procesos de aprendizaje, dise�ando procedimientos de trabajo activo y relacion�ndose
de una manera cada vez m�s aut�noma con la cultura y el mundo natural.

En el trabajo por proyectos, los estudiantes son protagonistas activos que manifiestan su
curiosidad y creatividad en el desarrollo de sus propias propuestas. Llevar a primer plano el
trabajo de los alumnos implica la atenci�n y actividad continua del docente para ayudarlos a
ampliar su campo de inter�s, perfilar su s temas de investigaci�n y orientar el proceso de
manera que se cumplan los prop�sitos establecidos en los programas y se integren los
contenidos. Asimismo, demanda al docente verificar el cumplimiento de las actividades,
ayudando a los alumnos a consultar bibliograf�a, orientar las b�squedas adicionales de
informaci�n y ofrecer sugerencias de trabajo, alentar una buena comunicaci�n de resultados
y crear un clima de apoyo, aliento y reconocimiento a los logros.

En el desarrollo de proyectos, los alumnos se plantean cuestiones de diversa �ndole a nivel
personal o social que responden a sus preguntas, necesidades y su propia acci�n social,
fortaleciendo sus habilidades y actitudes. Entre �stas destacan el manejo de diversas fuentes
de informaci�n; la realiza ci�n y el cumplimiento de planes; el trabajo colaborativo; la
capacidad de di�logo, la libertad, la tolerancia y el juicio cr�tico; la cooperaci�n y el respeto
que se ven reflejados en una mejor convivencia; la toma de decisiones; el dise�o de objetos
originales; la participaci�n en grupos aut�nomos de trabajo; la comunicaci�n efectiva y el uso
de diferentes medios y lenguajes son otros aspectos que se ven fortalecidos.



En t�rminos generales, se apuntan tres etapas en los proyectos, mismas que llevan impl �cita
la evaluaci�n. La primera fase es la planeaci�n, donde se especifica el asunto, el prop�sito,
las posibles actividades a desarrollar y los recursos necesarios. En la fase de desarrollo se
pone en pr�ctica el proyecto y los alumnos realizan el seguimi ento del proceso. La etapa de
comunicaci�n significa la presentaci�n de los productos a destinatarios determinados, que
incluso pueden trascender el �mbito del aula. Generalmente, los proyectos involucran la
elaboraci�n de productos espec�ficos como exposi ciones y demostraciones p�blicas,
documentos, peri�dicos u objetos de diversa �ndole dirigidos a destinatarios reales.

El trabajo por proyectos implica el abordaje de distintos temas desde las perspectivas
particulares de las asignaturas, planteando retos de aprendizaje en los aspectos
comunicativos, econ�micos, afectivos, �ticos, funcionales, est�ticos, legales y culturales. En
este sentido, los proyectos fortalecen el desarrollo de las competencias transversales al tener
la posibilidad de integrar y relacionar los contenidos de las diversas asignaturas.

En los programas de Artes, Ciencias, Espa�ol y Formaci�n C�vica y Etica se propone un
trabajo basado en el desarrollo de proyectos y en cada uno se hacen recomendaciones
espec�ficas, aqu� s�lo se plante an las caracter�sticas generales de esta modalidad de trabajo.

e) Optimizar el uso del tiempo y del espacio

La distribuci�n del tiempo es determinante para la organizaci�n de las actividades dentro del
sal�n de clases. En los nuevos programas de estudio se busc� estructurar los contenidos con
el fin de favorecer su profundizaci�n. Sin embargo, la otra parte de la soluci�n corresponde al
maestro y a su capacidad de optimizar el uso del tiempo, pues la premisa fundamental es
garantizar que las diferentes actividades que se realizan en las aulas se centren en la tarea
principal de la escuela que es la ense�anza.

En funci�n de lo anterior, ser� necesario tomar las medidas que permitan disminuir la
influencia de actividades que alejan a maestros y estudiantes de la tarea educativa, entre
ellas: reportes administrativos, participaci�n en m�ltiples programas o actividades externas,
elaboraci�n de informes peri�dicos, as� como la realizaci�n de ceremonias c�vicas, festivales
y concursos escolares.

Para emplear el tiempo disponible de la mejor manera, resulta esencial el compromiso de
empezar y terminar las clases con puntualidad, respetando el tiempo propio y el de los otros
docentes. Tambi�n es necesario establecer mecanismos que aceleren ciertos proces os
escolares cotidianos, como la toma de asistencia o la repartici�n de materiales.

El espacio f�sico del sal�n de clases es otro factor determinante en las actitudes tanto de los
alumnos como del maestro y en la manera en que interact�an entre ellos, as � como en el tipo
de actividades que es posible realizar en un lugar determinado. Por ello es importante
considerar la distribuci�n del mobiliario de acuerdo con el tipo de actividad que se realice.

Conviene recordar que los alumnos permanecen gran parte del d�a dentro del sal�n de
clases, por lo que se procurar� que sea un espacio agradable y est� adecuadamente
acondicionado para favorecer el aprendizaje. En este sentido, ser� responsabilidad del
colectivo docente de la escuela definir d�nde habr� de col ocarse el material (por ejemplo, los
libros que se comparten) y el mobiliario, con el fin de respetar el movimiento necesario de
alumnos y maestros.

f) Seleccionar materiales adecuados

Los materiales did�cticos constituyen un apoyo importante para desa rrollar las actividades,
por lo que es necesario valorar sus ventajas y limitaciones. Si se eligen y utilizan
adecuadamente, los materiales contribuir�n al desarrollo de situaciones de aprendizaje
significativas.

La totalidad de las escuelas secundarias p�blicas cuenta con bibliotecas de aula para cada
grado, as� como con bibliotecas escolares y videotecas, valiosos recursos que el maestro



podr� aprovechar para enriquecer el trabajo con los alumnos, en funci�n de los prop�sitos
educativos se�alados en el programa de estudio.

Adem�s, la Secretar�a de Educaci�n P�blica proporciona de manera gratuita libros de texto
para todos los alumnos que cursan la educaci�n secundaria, y dado que su selecci�n compete
a las escuelas, es recomendable tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

� Trabajar de manera colegiada para seleccionar el material m�s adecuado al contexto y a
las caracter�sticas espec�ficas de la poblaci�n escolar, y a los objetivos del programa de
estudios.

� Aprovechar la experiencia del trabajo con alguno de los libros que est�n en proceso de
selecci�n.

� Establecer criterios generales y espec�ficos para valorar los textos, atendiendo aspectos
como: enfoque y prop�sitos, dise�o y organizaci�n, profundidad y tratamiento del contenido,
relevancia de los temas y metodolog�a propuesta, entre otros.

� Evaluar cada libro con los mismos criterios para tomar una decisi�n objetiva.

Aunado a esto, las escuelas secundarias contar�n con equipos de c�mputo y se promover�
la conectividad para tener acceso a diversos programas educativos -como Ense�anza de la
F�sica con Tecnolog�a (EFIT) y Ense�anza de las Matem�ticas con Tecnolog�a (EMAT) -, y a
gran cantidad de fuentes de informaci�n tanto en espa�ol como en otras lenguas, al tiempo
que contar�n con procesad ores de textos, hojas de c�lculo y otras herramientas para dise�ar
y procesar im�genes. Otros materiales -que no han sido dise�ados con fines espec�ficamente
did�cticos como peri�dicos, revistas y programas de televisi�n, entre otros -, son sumamente
valiosos ya que preparan a los alumnos para comprender y aprovechar los recursos que
encontrar�n en la vida extraescolar.

Finalmente, hay que recordar que la existencia de diversos materiales y recursos
tecnol�gicos constituye un gran apoyo para el trabajo edu cativo, pero no garantiza una
ense�anza de calidad: por muy interesante que sea, ning�n material debe utilizarse de
manera exclusiva, la riqueza en las oportunidades de aprendizaje radica en la posibilidad de
confrontar, complementar, compartir la informaci�n que pueda obtenerse de distintas fuentes.
Es necesario explorar los materiales de apoyo disponibles, reconocer su valor para
complementar el trabajo docente e involucrar a los alumnos en la elecci�n de los recursos
necesarios de acuerdo con los requerimientos del trabajo que se desarrolle.

g) Impulsar la autonom�a de los estudiantes

Uno de los principales prop�sitos de todas las asignaturas es lograr la formaci�n de
individuos aut�nomos, capaces de aprender por cuenta propia. Algunas recomendaciones
necesarias de tomar en consideraci�n son:

� Diversificar las oportunidades de aprendizaje, donde los alumnos apliquen lo aprendido de
maneras distintas.

� Permitir a los alumnos exponer sus ideas, reflexiones y planteamientos en diferentes
momentos del desarrollo de las actividades escolares.

� Promover el debate dentro del aula y permitir a los alumnos disentir de manera respetuosa,
ayud�ndolos a construir sus argumentos.

� Promover las experiencias de investigaci�n para que el trabajo con el entorno esti mule a
los alumnos a indagar, explorar y relacionar los contenidos con la vida cotidiana, lo cual
implica darle sentido al conocimiento y al aprendizaje. Adem�s de promover el aprendizaje
contextualizado, se pretende estimular espacios de participaci�n, re conocimiento social y
arraigo del adolescente con su comunidad.



� Reflexionar sobre lo que se ha aprendido y c�mo se ha aprendido. La discusi�n grupal
sobre sus estilos de aprendizaje permite a los alumnos reconocer y comprender las diversas
formas en que se aprende y enriquecer su manera de relacionarse con el conocimiento.

� Generar desaf�os en el aprendizaje, de tal manera que la relaci�n entre contenidos y alumno
se convierta cada vez m�s en una relaci�n de aprendizaje, as� como retos creativos que
impliquen el entusiasmo y la motivaci�n.

h) Evaluaci�n

Es un aspecto fundamental de cualquier propuesta curricular y, en la medida de su eficacia,
permite mejorar los niveles de desempe�o de los alumnos y del maestro, as� como la calidad
de las situaciones did�cticas que se plantean para lograr el aprendizaje.

Para evaluar el desempe�o de los alumnos es necesario recabar informaci�n de manera
permanente y a trav�s de distintos medios, que permita emitir juicios y realizar a tiempo las
acciones pertinentes que ayuden a mejorar dicho desempe�o. Asimismo se requiere que los
docentes autoeval�en su desempe�o. Asumiendo que dos de sus tareas centrales consisten
en plantear problemas y favorecer el intercambio de opiniones entre los alumnos, es esencial
que los maestros analicen sus intervenciones con el fin de lograr cada vez mayor claridad al
dar instrucciones, hacer preguntas que ayuden a profundizar en las reflexiones, argumentar
a favor o en contra de los resultados que se obtienen o explicar los procedimientos utilizados
en la resoluci�n de las tareas o los problemas planteados.

La evaluaci�n implica analizar tanto los procesos de resoluci�n como los resultados de las
situaciones que los alumnos resuelven o realizan, y es fundamental que esta responsabilidad
no sea exclusivamente del maestro. Los alumnos pueden emitir juicios de valor acerca de su
propio trabajo o el de sus compa�eros, y es necesario darles cabida en el proceso de
evaluaci�n para que resulte equitativo. Por otra parte, es necesario que el m aestro explicite
las metas que los alumnos deben alcanzar y los criterios que utilizar� para valorar su trabajo,
adicionalmente les ayudar� a identificar cu�les son sus limitaciones y c�mo pueden
superarlas.

El proceso de evaluaci�n dar� al maestro la po sibilidad de describir los rasgos m�s
importantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, adem�s de cumplir con la
responsabilidad de asignar una calificaci�n num�rica. La evaluaci�n se hace de manera
descriptiva y la informaci�n que se obtenga se compa rtir� con los propios alumnos, con los
padres de familia y con los dem�s maestros.

La evaluaci�n es un proceso continuo de obtenci�n de informaci�n que no se reduce a la
aplicaci�n peri�dica de pruebas. Por lo cual es necesario, dentro de lo posible, eli minar las
actividades que no promueven el aprendizaje, tales como dedicar tiempos especiales a
preparar a los alumnos para la resoluci�n de ex�menes, o proporcionarles gu�as de estudio
que s�lo sirven para memorizar informaci�n y pasar un examen. Es deseab le que tanto los
alumnos como el maestro consideren la evaluaci�n como una actividad m�s del proceso de
estudio, evitando convertirla en un medio para controlar la disciplina. La aplicaci�n de
ex�menes es un recurso importante para recabar informaci�n, per o no debe ser el �nico. Por
un lado, es necesario utilizar diferentes tipos de pruebas (opci�n m�ltiple, preguntas de
respuesta cerrada, de respuesta abierta, etc�tera) y, por otro, conviene contrastar la
informaci�n que arrojan los resultados de las prueb as con la que se puede obtener mediante
notas de observaci�n, los cuadernos de trabajo de los alumnos u otros instrumentos, como el
portafolios o la carpeta de trabajos, la lista de control o el anecdotario.

Las pruebas o los ex�menes que se utilicen deb en permitir a los maestros conocer si los
adolescentes han adquirido ciertos conocimientos o ciertas habilidades. Para efectos de la
evaluaci�n continua del proceso de estudio, el maestro es el �nico que puede tener claro este
prop�sito, ya que cada grupo de alumnos tiene caracter�sticas particulares: por ello, es
conveniente que cada maestro elabore las pruebas que aplicar� para evaluar. Este material



no tiene por qu� desecharse una vez que se aplica, sino formar parte de un banco que se
vaya nutriendo y se utilice en otros cursos.

Observar sistem�ticamente y con atenci�n las participaciones de los alumnos permite que
el maestro conozca el grado de dominio que han alcanzado en ciertos aspectos y las
dificultades que enfrentan en otros. Los errores y los aciertos sirven para entender c�mo
piensan y, con esta base, elegir la manera m�s adecuada de ayudarlos. El maestro debe
propiciar la reflexi�n sobre los errores y aprovecharlos como fuentes de aprendizaje, en vez
de s�lo evitarlos o, peor a�n, considerarlo s una raz�n para debilitar la autoestima de quienes
los cometen. El inter�s que despiertan las actividades de estudio que el maestro propone a
los alumnos puede ser muy diverso, desde muy poco o nulo hasta muy alto. Lo importante es
que tome nota de las actividades que favorecen o no la reflexi�n de los alumnos y las posibles
causas. Esta informaci�n ayudar� a mejorar a�o con a�o la calidad de las actividades que se
plantean.

La evaluaci�n continua, sustentada en el acopio permanente de informaci�n, permi te
describir los logros, las dificultades y las alternativas de soluci�n para cada alumno, pero
tambi�n sirve para cumplir, de manera m�s objetiva, la norma que consiste en asignar una
calificaci�n num�rica en ciertos momentos del a�o escolar. As�, la cali ficaci�n puede
acompa�arse con una breve descripci�n de los aprendizajes logrados y los padres de familia
sabr�n no s�lo que sus hijos van muy bien, regular o mal, sino cu�les son sus logros m�s
importantes y qu� aspectos tienen que reforzarse para obtener un mejor desempe�o.

Lo dicho hasta ahora son criterios generales que se sugieren en relaci�n con la evaluaci�n;
en el programa de cada asignatura se hacen propuestas espec�ficas sobre los aspectos que
se pueden evaluar, adem�s, se incluye un apartado de nominado Aprendizajes esperados,
donde se explicita qu� deben lograr los alumnos al t�rmino de cada uno de los cinco bloques
que se desarrollar�n a lo largo del ciclo escolar. Este apartado constituye una gu�a
fundamental para la elaboraci�n de las evaluac iones que realizar�n los maestros.

Art�culo 2.- La jornada semanal ser� de 35 horas, con sesiones de clase con una duraci�n
efectiva de, al menos, 50 minutos. Las escuelas podr�n ampliar la jornada semanal siempre
y cuando las actividades que se realicen tengan un sentido formativo, sean congruentes con
los prop�sitos generales del presente plan de estudios, se cuente con los recursos para
atender las tareas y los padres de familia est�n de acuerdo.

Art�culo 3.- Las orientaciones pedag�gicas, estrategia s did�cticas, formas de evaluaci�n
espec�ficas, as� como los dem�s aspectos relativos a la aplicaci�n de los programas de
estudio en las aulas y escuelas de educaci�n secundaria se establecer�n en cada uno de los
programas que la Secretar�a de Educaci�n P� blica publicar� para entregar a todos los
maestros del pa�s, y en los textos, cuadernos de trabajo y materiales educativos que edite y
distribuya por asignatura, para apoyar el trabajo de los profesores.

Art�culo 4.- Para realizar los estudios de educaci�n secundaria en cualquiera de sus
modalidades, es requisito indispensable haber concluido satisfactoriamente los estudios de
educaci�n primaria.

Art�culo 5.- Todos los planteles que imparten educaci�n secundaria, p�blicos y particulares
que cuenten con autorizaci�n oficial para ofrecer estudios de educaci�n secundaria, emitir�n,
al t�rmino de cada grado, una boleta oficial de calificaciones que haga constar que la alumna
o alumno curs� el grado correspondiente y, al culminar satisfactoriamente sus estudi os del
tercer grado, emitir�n el certificado correspondiente.

Art�culo 6.- La aplicaci�n de este Plan y los programas de estudio detallados en el anexo,
as� como sus resultados en la formaci�n de las alumnas y los alumnos estar�n sujetos al
an�lisis y a la evaluaci�n permanentes con la finalidad de, cuando proceda, hacer
adecuaciones que permitan asegurar su eficacia y mejorar de forma continua la calidad de
los aprendizajes. Las modificaciones que se realicen a este Plan y los programas de estudio



derivadas de evaluar su aplicaci�n y resultados, ser�n determinadas por la Secretar�a de
Educaci�n P�blica y publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Art�culo 7.- Para llevar a cabo la evaluaci�n permanente de la aplicaci�n del Plan y los
programas de estudio, de la calidad de sus resultados, y para determinar las modificaciones
que correspondan a los contenidos de aprendizaje, orientaciones pedag�gicas, estrategias
de ense�anza y gesti�n escolar, la Secretar�a de Educaci�n P�blica constituir� Consejos
Consultivos Interinstitucionales, mismos que funcionar�n de manera permanente para cada
una de las asignaturas y campos de formaci�n de la educaci�n b�sica. Asimismo, con la
representaci�n de los Consejos Consultivos Interinstitucionales, la Secretar�a co nstituir� un
Consejo Consultivo General para tratar y resolver, adem�s de asuntos espec�ficos relevantes
de las asignaturas, los temas y aspectos generales de la educaci�n b�sica, comunes a las
diferentes �reas y campos de formaci�n de los educandos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el
Diario Oficial de la Federaci�n.

SEGUNDO.- Se abrogan los acuerdos secretariales n�meros 177 por el que se establece
un nuevo plan de estudios para educaci�n secundaria, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci�n el 4 de junio de 1993; 182 por el que se establecen los programas de estudio para
la educaci�n secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 de septiembre
de 1993; 253 por el que se actualizan los diversos n�meros 177 y 182 mediante los cuales se
establecieron, respectivamente, un nuevo plan de estudios para educaci�n secundaria y, los
programas de estudio correspondientes, publicado en el Diario Oficial de la Federaci� n el 3
de febrero de 1999; asimismo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Acuerdo.

TERCERO.- Las alumnas y los alumnos que iniciaron sus estudios de educaci�n secundaria
en el ciclo lectivo 2005-2006 y anteriores, los terminar�n confo rme a lo establecido en los
planes y programas de estudio de los diversos Acuerdos Secretariales n�meros 177, 182 y
253 referidos y derogados en el art�culo anterior.

CUARTO.- En las comunidades rurales e ind�genas que carezcan de servicios de educaci�n
secundaria abierta, a distancia, para trabajadores, de adultos y de otras opciones para cursar
los estudios de este �ltimo tramo de la educaci�n b�sica, los j�venes podr�n ingresar a las
escuelas secundarias con servicios regulares (generales, t�cnicas o t elesecundarias), m�s
cercanas a su lugar de residencia hasta la edad de 17 a�os. Los j�venes de estas
comunidades con 18 a�os cumplidos al 1o. de septiembre del a�o de inicio del ciclo escolar,
que requieran iniciar sus estudios de educaci�n secundaria o r etomarlos en segundo o tercer
grado, como mayores de edad buscar�n hacerlo en la opci�n de estudios de educaci�n
secundaria que m�s convenga a su condici�n de adultos.

QUINTO.- En virtud de que la educaci�n secundaria es el �ltimo tramo de la educaci�n
b�sica, el Plan de Estudios y los programas incluidos en el Anexo �nico de este Acuerdo
ser�n el referente para los trabajos de articulaci�n curricular y pedag�gica con los niveles de
educaci�n primaria y preescolar.

SEXTO.- Para la modalidad de telesecundaria, la Secretar�a de Educaci�n P�blica
presentar� un modelo pedag�gico, acorde con el nuevo plan y programas de estudio.

SEPTIMO.- Se incluir� Tecnolog�a como asignatura del curr�culo nacional en los tres grados
y para las tres modalidades. Para las escuelas secundarias t�cnicas, con la finalidad de
cumplir con los requerimientos pedag�gicos que caracterizan a esta modalidad, la distribuci�n
de la carga horaria ser� determinada seg�n los campos tecnol�gicos que se impartan,
apeg�ndose a los prop�sitos formativos del nivel. Para tal fin, la Secretar�a de Educaci�n
P�blica, a trav�s de sus �reas competentes, integrar� una mesa de trabajo con la



participaci�n de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci�n y
asesores del campo, a fin de contar con la propuesta antes del inicio del pr�ximo ciclo escolar.

OCTAVO.- En lo que refiere a otras modalidades de educaci�n secundaria, diferentes a la
general, t�cnica y telesecundaria, se revisar� la pertinencia de hacer las adecuaciones y se
realizar�n los ajustes necesarios conforme al Plan de estudios y los programas incluidos en
el Anexo �nico, motivos de este Acuerdo.

NOVENO.- Los programas de estudio de Lengua Extranjera Franc�s, ser�n publicados antes
de iniciar el ciclo lectivo 2006-2007.

DECIMO.- Por las finalidades y la naturaleza de la Asignatura Estatal, la Secretar�a de
Educaci�n P�blica, emitir� los lineamientos que orienten a las autoridades educativas locales
y a las escuelas para el dise�o y la selecci�n de los program as de estudio correspondientes.
En localidades con 30% o m�s de poblaci�n ind�gena, se impartir�, con car�cter obligatorio,
la asignatura de lengua y cultura ind�gena con base en los lineamientos que establezca la
Secretar�a de Educaci�n P�blica.

DECIMO PRIMERO.- Para garantizar que todos los maestros y directivos conozcan y
dominen, previo y durante su implementaci�n, los programas de estudio objeto del presente
Acuerdo, la Secretar�a de Educaci�n P�blica instrumentar� un programa de informaci�n,
capacitaci�n y asesor�a t�cnico -pedag�gica a maestros y directivos, en el marco del Sistema
Nacional de Formaci�n, Capacitaci�n, Actualizaci�n y Superaci�n Profesional, y en
coordinaci�n con las autoridades educativas estatales.

DECIMO SEGUNDO.- La Secretar�a de Educaci�n P�blica convocar� a las autoridades
educativas estatales y a la representaci�n del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educaci�n en cada entidad, a la revisi�n de la normatividad que rige el servicio de educaci�n
secundaria en todo el pa�s, a fin de que se realicen las adecuaciones correspondientes para
garantizar su congruencia con las disposiciones de este acuerdo.

DECIMO TERCERO.- La Secretar�a de Educaci�n P�blica emitir� lineamientos para la
integraci�n y el funcionamiento de los Consejos Consultivos Interinstitucionales y el Consejo
Consultivo General, orientando sus acciones a garantizar la actualizaci�n permanente del
Plan y los programas de estudio y la mejora continua de la calidad de los resultados de
aprendizaje de los alumnos que cursan la educaci�n b�sica, considerando la evaluaci�n
interna y externa que para el efecto se realice.

DECIMO CUARTO.- A fin de garantizar la adecuada implementaci�n del curr�culo objeto de
este acuerdo, la Secretar�a de Educaci�n P�blica, en el marco de sus atribuciones, aportar�
los recursos necesarios para asegurar el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la
dotaci�n de equipo y materiales de apoyo necesarios para responder a las exigencias que
plantea la reforma de la educaci�n secun daria.

M�xico, D.F., a 11 de mayo de 2006. - El Secretario de Educaci�n F�sica, Reyes S. Tamez
Guerra.- R�brica.
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ESPA�OL
El programa de Espa�ol para la educaci�n secundaria tiene como prop�sito principal que los

estudiantes ampl�en su capacidad de expresi�n y comprensi�n del lenguaje oral y escrito, lo
usen para aprender y organizar su pensamiento, y puedan participar de manera reflexiva en
las pr�cticas sociales del lenguaje del mundo contempor�neo.

Este programa plantea cambios significativos respecto a los anteriores. Tanto los contenidos
curriculares y su organizaci�n, como los requerimientos did�cticos para trabajarlos son
diferentes. El rasgo principal es que la asignatura deja de basarse en la ense�anza de
nociones y se convierte en un espacio dedicado a apoyar la producci�n e interpretaci�n de
textos, y la participaci�n de los estudiantes en intercambios orales.

Se asume, por un lado, que los estudiantes han adquirido el espa�ol y son capaces de
comunicarse oralmente o por escrito con sus familiares, amigos y maestros. Sin embargo, les
queda a�n un largo camino por recorrer. En el transcurso de su juventud, tendr�n que hacer
frente a situaciones de comunicaci�n complejas, que involucran la interpretaci�n y producci�n
de textos cada vez m�s especializados y dif�ciles, as� como interacciones orales de diferentes
grados de formalidad. Para poder participar en dichas situaciones e incorporar
provechosamente los conocimientos desarrollados por la cultura es necesario que los
estudiantes se apropien de las formas de expresi�n que caracterizan los diferentes tipos de
textos e intercambios formales, que las entiendan y las empleen de manera eficaz, que
reflexionen sobre ellas y puedan precisar sus efectos y valor.

Se parte tambi�n del hecho de que el lenguaje se adquiere y se educa en la interacci�n
social, mediante la participaci�n en actos de lectura, escritura, e intercambios orales variados
y plenos de significaci�n para los individuos; cuando se tiene necesidad de comprender lo
producido por otros o expresar aquello que se considera importante. Asimismo, el lenguaje
se nutre de la reflexi�n sistem�tica en torno de las propiedades de los texto s e intercambios
orales.

Por ello el programa de Espa�ol considera indispensable reorientar la asignatura hacia la
producci�n contextualizada del lenguaje, la comprensi�n de la variedad textual, el aprendizaje
de diferentes modos de leer, estudiar e interpretar los textos, de escribir e interactuar
oralmente, as� como de analizar la propia producci�n escrita y oral.

La referencia principal para determinar y articular los contenidos curriculares son las
pr�cticas sociales del lenguaje. As�, aunque los te mas de reflexi�n sobre la lengua y las
propiedades de los textos se integran en el programa, no forman la parte medular. De acuerdo
con la perspectiva de aprendizaje seguida por el programa, la ense�anza de nociones
ling��sticas y literarias, la repetici�n de definiciones y reglas ortogr�ficas u otras normas de
uso, los ejercicios gramaticales, la lectura y escritura de fragmentos de texto destinados a
ejercitar tal o cual aspecto de la lengua, son estrategias pedag�gicas insuficientes para la
consecuci�n d e sus prop�sitos.

El programa organiza las pr�cticas sociales del lenguaje en �mbitos; tal criterio remite a las
distintas finalidades y contextos culturales que caracterizan la interacci�n con los otros y los



textos. Esto permite, entre otras cosas, extender las actividades propuestas para la asignatura
Espa�ol a otras asignaturas y viceversa. La idea subyacente es abrir las oportunidades para
aprender sobre la lengua y sus usos dentro y fuera de la clase de espa�ol y, de este modo,
involucrar a los otros maestros de la comunidad escolar. Desde esta perspectiva, aprender a
interpretar y producir textos para el trabajo escolar se convierte en responsabilidad de todos
los maestros.

El programa de Espa�ol plantea una reorganizaci�n del trabajo en el aula, diversifica las
posibilidades de interacci�n y fomenta el aprendizaje colaborativo a partir del trabajo por
proyectos. La escuela se transforma as� en un espacio que constantemente ofrece
oportunidades de participaci�n en las m�ltiples pr�cticas sociales d el lenguaje.

Definici�n del lenguaje

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual expresamos,
intercambiamos y defendemos nuestras ideas; establecemos y mantenemos relaciones
interpersonales; accedemos a la informaci�n; participamos en la construcci�n del
conocimiento, organizamos nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro propio
proceso de creaci�n discursiva e intelectual.

El lenguaje presenta una variedad de formas que dependen de las finalidades de la
comunicaci�n, los interlocutores, el tipo de texto o interacci�n oral, y el medio en que se
concretan. La escritura de una carta, por ejemplo, adem�s de la elaboraci�n de frases y
oraciones, involucra la selecci�n de expresiones acordes con los prop�sitos de l autor, las
circunstancias del destinatario y los patrones propios del escrito. Comprende tambi�n la
utilizaci�n de convenciones gr�ficas como la puntuaci�n, el espacio de la p�gina y la
tipograf�a, para crear significado y delimitar los componentes caracter�sticos de la carta. De
manera semejante, una conversaci�n requiere de entonaci�n, intensidad, ritmo, velocidad y
pausas para modular el significado de los enunciados, as� como vocabulario y formas de
expresi�n apropiados al contexto social donde la com unicaci�n tiene lugar. As�, pues, el
lenguaje es una actividad que abarca mucho m�s que la construcci�n de frases y oraciones;
involucra la utilizaci�n de recursos de diferente �ndole en funci�n de las condiciones de
producci�n e interpretaci�n de los text os y el intercambio oral.

Diversidad del lenguaje

El lenguaje se caracteriza por su diversidad. En el mundo existe una gran cantidad de
lenguas y m�ltiples modalidades de hablarlas. M�xico no es la excepci�n. Existen m�s de 60
lenguas ind�genas y el espa�ol, cada una con su multitud de variantes.

Las variedades del espa�ol que se utilizan en el mundo son producto de circunstancias
geogr�ficas, hist�ricas, sociales y econ�micas. Muchas de ellas conviven en un mismo
espacio y pueden ser empleadas por un solo hablante. Cualquier individuo, por el hecho de
haberse criado en una regi�n geogr�fica o pertenecer a un estrato sociocultural, adquiere una
manera de hablar caracter�stica; pero adem�s, aprende a disponer de otros patrones o
registros de uso del espa�ol, mismos que se relacionan con los diferentes grados de
formalidad y especializaci�n que requieren las situaciones de comunicaci�n.

Cada una de las variedades y registros de uso del espa�ol tiene una funci�n social. Las
variedades regionales son las m�s b�sicas e importantes, ya que constituyen el veh�culo de
identificaci�n del individuo con la familia, la localidad, la regi�n geogr�fica e, incluso, la naci�n.
En cambio, las funciones de los registros de uso son muy diversas. Estas dependen de los
prop�sitos de la comunicaci�n, la situaci�n donde se desenvuelve y los tipos de textos
seleccionados para expresarse.

Por ello no es posible seguir sosteniendo la idea de que hay una sola forma correcta de
expresi�n del espa�ol, o de que el habla de una reg i�n o grupo social es mejor que la de
otros, sobre todo cuando se piensa en los m�ltiples prop�sitos y grados de formalidad que
caracterizan los intercambios orales. Por el contrario, hay que reconsiderar el papel de la



diversidad y de las muchas funciones sociales que cumple. Lo importante es favorecer el
aprendizaje de los variados registros de uso del lenguaje, tanto del oral como del escrito.

El papel de la educaci�n escolar en esta tarea es fundamental. Por un lado, la escuela debe
crear los espacios para que la dimensi�n social del lenguaje sea comprendida en toda su
magnitud, para que los alumnos desarrollen la capacidad de interactuar y expresarse de
manera eficaz en las diferentes situaciones de comunicaci�n de las sociedades
contempor�neas y, al mismo tiempo, aprendan a valorar la diversidad de lenguas y sus usos.
Por otro, debe proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan y
utilicen adecuadamente las variedades del lenguaje escrito, ya que es su conocimiento lo que
permite comprender y analizar las variedades formales del lenguaje oral. En pocas palabras,
el compromiso de la escuela es prepararlos para transitar en la pluralidad.

Las pr�cticas sociales del lenguaje

A lo largo de la historia los seres humanos hemos desarrollado diferentes maneras de
interactuar entre nosotros por medio del lenguaje oral y escrito. Hemos descubierto nuevas
formas de usarlo, de crear significados, resolver problemas o comprender alg�n aspecto del
mundo por su intermediaci�n. Hemos desa rrollado maneras diversas de aproximarnos a los
textos escritos y orales, de producirlos, interpretarlos, compartirlos, hablar de ellos y
transformarlos. Todos estos modos de interactuar con los textos y a partir de ellos constituyen
las pr�cticas sociales del lenguaje.

Las pr�cticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacci�n que, adem�s de la
producci�n o interpretaci�n de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades
vinculadas con �stas. Cada pr�ctica est� orientada por una finalidad comunicativa y tiene una
historia ligada a una situaci�n cultural particular. En la actualidad, las pr�cticas del lenguaje
oral que involucran el di�logo son muy variadas. Este se establece o se contin�a de acuerdo
con las regulaciones sociales y comunicativas de las culturas donde tiene lugar. As�, en
algunas culturas ind�genas los ni�os no deben dirigirse a los adultos o iniciar una conversaci�n
sin que primero hayan sido interpelados por ellos. En las sociedades urbanas, los j�venes
hablan y gesticulan de una manera diferente cuando hablan entre ellos y cuando se dirigen al
profesor en el sal�n de clases. En general, la gente no dice las mismas cosas ni se comporta
igual en un seminario acad�mico, la mesa familiar, un debate televisivo, un ofici o religioso, al
hacer un tr�mite en una oficina, o en la defensa o acusaci�n de alguien en un juicio. Todas
esas pr�cticas involucran usos del lenguaje y modos de interacci�n distintos que requieren
de un esfuerzo y una preparaci�n tambi�n dis�miles.

Los modos de interactuar de los lectores contempor�neos con los textos son igualmente muy
variados. Algunas de esas pr�cticas tienen un origen muy antiguo, otras son de creaci�n
reciente. As�, la lectura en silencio, tan familiar para nosotros, era una pr�cti ca poco com�n
en la antig�edad grecolatina y en la alta Edad Media; s�lo los lectores m�s avezados y
eruditos la efectuaban. En cambio, leer en p�blico, declamar los discursos de memoria y leer
en voz alta dramatizando los textos era lo habitual. Si bien algunas de estas pr�cticas
subsisten, otras han desaparecido o se han transformado, dando lugar a otras de acuerdo
con las situaciones de comunicaci�n propiciadas por el desarrollo tecnol�gico, como la lectura
de noticias en radio y televisi�n.

Las pr�cti cas sociales del lenguaje han cambiado la organizaci�n de los textos y esto ha
repercutido en las modalidades de lectura. En la antig�edad griega y latina no se utilizaban
los espacios entre las palabras, tampoco hab�a t�tulos, p�rrafos ni puntuaci�n. Debi do a ello
los lectores practicaban un tipo de lectura muy diferente del nuestro. Acostumbraban leer en
voz alta repetidas veces hasta encontrar los ritmos y las cadencias que dieran sentido a los
textos. Las separaciones y la puntuaci�n en la escritura del lat�n estuvieron vinculadas con
los problemas de interpretaci�n de irlandeses e ingleses durante la Edad Media, quienes
desarrollaron otros procedimientos para entender y organizar los textos. Asimismo, la historia
muestra c�mo la puntuaci�n no fue tarea de quienes produc�an los textos, sino de sus editores



e impresores. La idea de considerar la puntuaci�n como parte de la autor�a de un texto se
funda en una pr�ctica que data del siglo XIX.

Actualmente el uso de los medios electr�nicos est� modificando l as pr�cticas del lenguaje
escrito. Las p�ginas electr�nicas han transformado los procedimientos de b�squeda de
informaci�n e interpretaci�n del material gr�fico. El sistema de correo electr�nico est�
cambiando la forma de la expresi�n escrita. Del mismo mo do, la disponibilidad de m�ltiples
inventarios tipogr�ficos y recursos para transformar gr�ficamente los textos ha brindado la
posibilidad de realizar parte del trabajo que antes estaba en manos de editores e impresores.

Resumiendo, las pr�cticas sociale s del lenguaje son pautas o modos de interacci�n que
enmarcan la producci�n e interpretaci�n de los textos orales y escritos. Estas comprenden
los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su
escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. Es dentro de la esfera de su
acci�n que los individuos aprenden a hablar e interactuar con los otros; a interpretar y producir
textos, a reflexionar sobre ellos, a identificar problemas y solucionarlos, a transformarlos y
crear nuevos g�neros, formatos gr�ficos y soportes; en pocas palabras, a interactuar con los
textos y con otros individuos a prop�sito de ellos.

Por ello, las pr�cticas sociales del lenguaje constituyen el eje central en la definici�n de los
contenidos del programa. Estas permiten preservar las funciones y el valor que el lenguaje
oral y escrito tiene fuera de la escuela.

PROPOSITOS
Los procesos de ense�anza del espa�ol en la escuela secundaria est�n dirigidos a

acrecentar y consolidar las pr�cticas sociales del lenguaje y la integraci�n de los estudiantes
en la cultura escrita, as� como a contribuir en su formaci�n como sujetos sociales aut�nomos,
conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje.

Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes:

� Ampl�en su capacidad de comunicaci�n, aportando, compartiendo y evaluando informaci�n
en una variedad de contextos.

� Utilicen los acervos impresos y los medios electr�nicos a su alcance para obtener y
seleccionar informaci�n con prop�sitos espec�ficos.

� Usen la escritura para planear y elaborar su discurso.

� Ampl�en su conocimiento de las caracter�sticas del lenguaje y lo utilicen para comprender y
producir textos.

� Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, empleando
diversas modalidades de lectura y escritura en funci�n de sus prop�sitos.

� Se reconozcan como parte de una comunidad cultural diversa y din�mica.

� Valoren la riqueza ling��stica y cultural de M�xico, las variedades socioling��sticas del
espa�ol y del lenguaje en general.

� Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los puntos
de vista de otros desde una perspectiva cr�tica y reflexiva, utilicen el di�logo como forma
privilegiada para resolver conflictos, y sean capaces de modificar sus opiniones y creencias
ante argumentos razonables.

� Analicen, comparen y valoren la informaci�n generada por los diferentes medios de
comunicaci�n masiva y tengan una opini�n personal sobre los mensajes que difunden.



� Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes g�neros, autores, �pocas
y culturas; valoren su papel en la representaci�n del mundo; comprendan los patrones que lo
organizan y las circunstancias discursivas e hist�ricas que le han dado origen.

� Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia
propia y crear ficci�n.

(Contin�a en la Segunda Secci�n)

ACUERDO n�mero 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para
Educaci�n Secundaria (Contin�a en la Tercera Secci�n)

(Viene de la p�gina 45 de la Primera Secci�n)

ENFOQUE
La definici�n de los contenidos del programa

Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones que tiene en
la vida social es siempre un desaf�o. El lenguaje es complejo y din�mico, y no puede ser
fragmentado y secuenciado como tradicionalmente se presenta en los programas educativos.
Por un lado, constituye un modo de concebir e interactuar con el mundo y las personas. Por
otro, todas las formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se adquieren y
educan en la interacci�n social: conversaciones cotidianas, intercambios formales y actos de
lectura y escritura, motivados por la necesidad de entender, expresar o compartir aspectos y
perspectivas del mundo. La ense�anza del espa�ol en la escuela no puede dejar de lado la
complejidad funcional del lenguaje ni las condiciones de su adquisici�n, ya que es la
necesidad de comprender e integrarse al entorno social lo que lleva a ensanchar los
horizontes ling��sticos y comunicativos de los individuos.

La estructuraci�n del programa de Espa�ol a partir de las pr�cticas sociales del lenguaje
constituye un avance en esta direcci�n. Estas permiten reunir y secuenciar contenidos de
diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los estudiantes.

Las pr�cticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido seleccionadas y
analizadas. No toda interacci�n social mediada por el lenguaje o a prop�sito de �l debe o
puede llevarse a la escuela. No tiene sentido intentar repetir en el aula las pr�cticas sociales
propias de los c�rculos cotidianos, aquellas en las que los individuos aprenden a participar
desde peque�os. Tampoco se esperar�a que los estudiantes de secundaria se apropien de
las pr�cticas del lenguaje de los c�rculos profesionales. Lo que se requiere es que participen
en aquellas que les permitan ampliar su acci�n social y comunicativa y enriquecer su
comprensi�n del mundo, de los textos y del lenguaje.

En este sentido, preguntarse por lo que se hace al leer el peri�dico o redactar una carta, por
los problemas que surgen al escribir y los recursos para resolverlos, por lo que se dice para
convencer a los interlocutores, por los motivos que llevan a participar en la interacci�n oral y
a leer o escribir, ayuda a entender las pr�cticas del lenguaje m�s relevantes en nuestra
sociedad y a precisar las razones que justifiquen su presencia en el aula.

Como parte del proceso de adaptaci�n que experimenta todo contenido curricular, las
pr�cticas tambi�n se han debido analizar y ordenar en actividades. En el programa se han
incluido aquellas que se consideran indispensables para que el aprendizaje resulte un
proceso significativo. Sin embargo, no son las �nicas actividades posibles; el maestro puede
enriquecer su trabajo agregando otras que considere pertinentes para la mejor comprensi�n
de las pr�cticas.

La reflexi�n sobre el lenguaje

En el programa se integra, adem�s, un conjunto de temas sobre los cuales es pertinente
reflexionar a lo largo del desarrollo de las pr�cticas. El objetivo es proporcionar herramientas



para que los estudiantes alcancen una comprensi�n adecuada de las propie dades del
lenguaje que se ponen de manifiesto en los textos y en la interacci�n oral. La reflexi�n sobre
el lenguaje comprende temas relacionados con aspectos discursivos, sint�cticos, sem�nticos,
gr�ficos y ortogr�ficos; as� como algunos otros relacionado s con propiedades de los g�neros
y tipos de textos, las variedades ling��sticas y los valores culturales. En el siguiente recuadro
se muestra la lista completa de temas y subtemas de reflexi�n que aparecen en el programa
de espa�ol.

TEMAS DE REFLEXION DEL PROGRAMA DE ESPA�OL
� Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los textos.

- Recursos que sirven para asegurar la cohesi�n.

- Estructura sint�ctico -sem�ntica.

- Recursos gramaticales en los textos informativos.

- Recursos gramaticales en los textos argumentativos.

- Recursos gramaticales en la narraci�n de sucesos hist�ricos.

� Organizaci�n gr�fica de los textos y puntuaci�n.

� Ortograf�a.

� Propiedades de los g�neros y tipos de texto.

� Variedades ling��sticas.

� Aspectos discursivos.

� Aspectos relacionados con los valores culturales.

Vista desde las pr�cticas sociales del lenguaje, la reflexi�n es una actividad que cobra
sentido en la planeaci�n y revisi�n de lo que se produce, en la lectura compartida y el
intercambio de interpretaciones de los textos. Es un proceso de m�ltiples idas y vueltas entre
el uso del lenguaje y su an�lisis. Por eso no puede descontextualizarse, quedarse en
definiciones o convertirse en un mero ejercicio de reconocimiento. Los estudiantes deben
aprender a analizar los recursos de los textos, comparar y evaluar sus significados y alcances
durante la lectura, escritura y revisi�n de los mismos.

Cabe se�alar que no todos los temas de reflexi�n exigen el mismo tipo de trabajo did�ctico.
As�, los relativos a los aspectos discursivos, las propiedades de los g�neros y tipos de textos,
las variedades ling��sticas, o los valores culturales, requieren que los estudiantes comenten
e indaguen sobre ellos despu�s de la lectura o cuando tengan dudas al escribir. Lo importante
es que usen ese conocimiento para interpretar los textos y mejorar sus escritos. Corresponde
al maestro orientar los intercambios, aportar informaci�n o dirigir a sus alumnos hacia
b�squedas m�s espec�ficas.

El estudio de la puntuaci�n y la organizaci�n gr�fica de los textos, los aspectos sint�cticos y
sem�nticos requieren, en cambio, trabajo sistem�tico. La escritura y revisi�n de los escritos
resultan situaciones ideales para disparar la reflexi�n sobre dichos temas. Para ello es
necesario que los estudiantes aprendan a detectar los problemas en sus textos y buscar
soluciones con el apoyo del maestro. Ellos deben aprender a consultar gram�ticas,
diccionarios y manuales de edici�n u ortograf�a, y a utilizar ese conocimiento en la soluci�n
de los problemas de redacci�n. La consulta de esta clase de manuales no s�lo les permite
expandir los recursos del lenguaje, sino que favorece un movimiento constante entre el uso y
la reflexi�n.

Por �ltimo, hay ocasiones en que es necesario formular de manera expl�cita el con ocimiento
del sistema ling��stico y los recursos de los textos. El objetivo es que los estudiantes puedan



entender y comunicar los problemas que presentan sus textos mediante t�rminos t�cnicos
precisos. Por ello es necesario dise�ar secuencias did�cticas q ue conduzcan a la
comprensi�n y sistematizaci�n de algunos aspectos formales que organizan el texto, en
especial su estructura sint�ctica y sem�ntica.

Organizaci�n de las pr�cticas sociales del lenguaje en �mbitos

Las pr�cticas sociales del lenguaje se han agrupado en tres grandes �mbitos: el estudio, la
literatura y la participaci�n ciudadana. Dicha organizaci�n surge del an�lisis de las finalidades
que las pr�cticas del lenguaje tienen en la vida social. En cada uno de los �mbitos la relaci�n
entre los individuos y los textos adquiere un matiz diferente.

En el �mbito de estudio las pr�cticas sociales del lenguaje exigen una actitud atenta y
reflexiva respecto del contenido de los textos y sus modos de expresi�n, un intercambio oral
formal y un dominio preciso de la expresi�n escrita, pues es en los textos acad�micos donde
el cuidado de las formas ling��sticas y la normatividad adquieren mayor relevancia. En
cambio, en el �mbito de la literatura se busca fomentar una actitud m�s libre y creativa, invit ar
a los estudiantes a que valoren y se adentren en otras culturas, crucen las fronteras de su
entorno inmediato, descubran el poder creador de la palabra, y experimenten el goce est�tico
que la variedad de las formas y la ficci�n literaria puede producir. En el �mbito de participaci�n
ciudadana, las pr�cticas llevan al estudiante a reflexionar sobre la dimensi�n ideol�gica y legal
de la palabra, el poder de las leyes y dem�s regulaciones sociales; adem�s, abren v�as hacia
la participaci�n mediada por el di �logo.

Cabe se�alar que si bien la organizaci�n por �mbitos permite preservar la naturaleza social
de las pr�cticas en el programa, se trata de una distribuci�n estrat�gica. Su objetivo es que
los diferentes requerimientos de las pr�cticas puedan ser com prendidos tanto por el docente
como por el estudiante.

Ambito de estudio

Las pr�cticas sociales del lenguaje agrupadas en este �mbito tienen el prop�sito de apoyar
a los estudiantes en el desempe�o de sus estudios, para que puedan expresarse oralmente
y por escrito en un lenguaje formal y acad�mico. Desde esta perspectiva, lo encaminan a leer
y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las ciencias y humanidades, as� como
a apropiarse del tipo de discurso en el que se expresan. Por este motivo, algunas de las
pr�cticas que se integran en este �mbito se vinculan directamente con la producci�n de textos
propios de las asignaturas del �rea de ciencias naturales y sociales.

En el �mbito de estudio, el proceso de producci�n de textos exige que l os estudiantes
planeen su escritura, preparen la informaci�n, y la expongan conforme el discurso que cada
disciplina requiere; que expresen las ideas claramente, de acuerdo con un esquema elegido;
que organicen de manera coherente el texto, delimitando temas y subtemas, definiciones,
comentarios y explicaciones; que empleen un vocabulario especializado y definiciones
t�cnicas; que citen adecuadamente las fuentes de consulta y puedan relacionar sus opiniones
con las de distintos autores. Ya que el discurso acad�mico requiere una expresi�n rigurosa y
est� sometido a m�ltiples convenciones, es en este �mbito donde se propone un mayor
trabajo con los temas de reflexi�n referentes a la estructura sint�ctica y sem�ntica de los
textos, su organizaci�n gr�fica y la puntuaci�n.

Ambito de la literatura

En este �mbito las pr�cticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos
literarios, pues es mediante la comparaci�n de las interpretaciones y el examen de las
diferencias como los estudiantes aprenden a transitar de una construcci�n personal y
subjetiva del significado a una m�s social o intersubjetiva; ampl�an sus horizontes
socioculturales, y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de expresi�n.

Aunque se ha dicho que en el �mbito de la literatura se trata de enfatizar la intenci�n creativa
e imaginativa del lenguaje, tambi�n es cierto que se plantean maneras sistem�ticas de



abordar los textos. En este sentido, seguir una tem�tica o un movimiento literario son pr�cticas
de lectura que ofrecen la posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y comprender su
relaci�n con las diferentes �pocas de la historia. Asimismo, leer en atril, una pr�ctica com�n
en el teatro, resulta de sumo provecho para que los estudiantes se involucren y entiendan el
complicado proceso de dar voz a un texto.

Con el prop�sito de que los estudiantes se acerquen a la diversidad cultural y ling��stica, se
propone leer obras de diferentes periodos hist�ricos del espa�ol y la literatura
hispanoamericana. Sin embargo, no se trata de que reconstruyan la historia de la lengua y la
literatura, sino de propiciar un acercamiento a otros modos de ser de la lengua, los textos y
los valores culturales. As�, la lectura de los cuentos de los siglos XIX y XX permite entrar en
contacto con otros pueblos hispanohablantes y sirve de apoyo para reflexionar sobre la
diversidad del espa�ol. Del mismo modo debe entenderse la propuesta de leer textos
medievales o renacentistas.

Ambito de participaci�n ciudadana

Todo ser humano es sujeto de derecho desde el momento mismo de su nacimiento. La
participaci�n civil, social y pol�tica se corresponde con tres modos de ejercer la ciudadan�a.
De todas ellas, la �nica condici�n de ciudadan�a que los j�venes a�n no ejercen es la pol�tica.
Por eso es leg�timo decir que el desaf�o en materia educativa es formarlos como ciudadanos.
La educaci�n b�sica debe estar dirigida a hacer de los estudiantes personas responsables y
capaces de participar en la construcci�n de la sociedad.

En el �mbito de parti cipaci�n ciudadana, las pr�cticas sociales del lenguaje tienen como
prop�sito ampliar los espacios de incidencia de los j�venes y favorecer el desarrollo de otras
formas de comprender el mundo y actuar en �l. Por eso se han integrado diversas pr�cticas
relacionadas con la lectura y uso de documentos administrativos y legales, as� como otras
que implican la expresi�n y defensa de la opini�n personal, y la propuesta de soluciones a los
problemas que analizan.

La participaci�n ciudadana comprende tambi�n el desarrollo de una actitud cr�tica ante la
informaci�n que se recibe de los medios de comunicaci�n. En su labor formadora de
ciudadanos responsables y reflexivos, la escuela no puede ignorar el impacto que ejercen. El
peri�dico, la televisi�n, la radio e In ternet forman parte del contexto hist�rico de los
estudiantes y constituyen una v�a crucial en la comprensi�n del mundo y la formaci�n de
identidades socioculturales. Por ello los alumnos deben aprender a interpretar los textos e
im�genes en circulaci�n, a identificar los valores y formas de vida que los medios apoyan y
difunden, a descubrir sus posiciones ideol�gicas y a asumir una postura reflexiva ante los
mismos.

Por �ltimo, dada la importancia que tiene el lenguaje en la construcci�n de la identidad, en
el �mbito de la participaci�n ciudadana se ha otorgado un espacio a la investigaci�n y reflexi�n
sobre la diversidad ling��stica. El objetivo es que los estudiantes comprendan su riqueza y
valoren el papel que tiene en la din�mica cultural.

En el siguiente esquema se presentan las pr�cticas sociales del lenguaje que se trabajar�n
a lo largo de la secundaria, agrupadas por �mbitos.

Pr�cticas sociales del lenguaje
Ambito de estudio Ambito de la literatura Ambito de participaci�n

ciudadana
� Obtener y organizar
informaci�n.

� Revisar y reescribir
textos producidos en
distintas �reas.

� Leer y escribir para compartir
la interpretaci�n de textos
literarios.

� Leer y utilizar distintos
documentos administrativos y
legales.

� Investigar y debatir sobre la
diversidad ling��stica.



� Participar en eventos
comunicativos formales.

� Hacer el seguimiento de
alg�n subg�nero, tem�tica o
movimiento.

� Leer para conocer otros
pueblos.

� Escribir textos con prop�sitos
expresivos y est�ticos.

� Participar en experiencias
teatrales.

� Analizar y valorar cr�ticamente
los medios de comunicaci�n.

Las pr�cticas sociales del lenguaje ubicadas en cada �mbito se desglosan, a su vez, en
pr�cticas m�s espec�ficas, que son las que constituyen los contenidos de los tres grados
escolares. As�, por ejemplo, la pr�ctica del �mbito de participaci�n ciudadana Leer y utilizar
distintos documentos administrativos y legales se especifica en primer grado como Escribir
cartas para hacer aclaraciones o presentar reclamos y Explorar, leer y participar en la
elaboraci�n de reglamentos de la comunidad escolar; en segundo, como Explorar los
documentos que acreditan la propiedad de bienes o la validez de transacciones comerciales
y Analizar el papel que desempe�an diversos documentos nacionales e internacionales que
garantizan los derechos y obligaciones de los ciudadanos; en tercero, como Utilizar
documentos con el fin de presentar solicitudes y Participar en la soluci�n de problemas de la
comunidad escolar. Dicha relaci�n se ilustra en el esque ma que se presenta en la siguiente
p�gina.

Distribuci�n de contenidos por �mbito y grado
Ambito de estudio

1� 2� 3�
Obtener y organizar
informaci�n.

� Buscar, seleccionar y
registrar informaci�n de
distintos textos.

� Escribir res�menes
como apoyo al estudio o
al trabajo de
investigaci�n.

� Seleccionar,
comparar y registrar
informaci�n de
distintos textos.

� Utilizar la
entrevista como
medio para obtener
informaci�n.

� Leer y comparar
diferentes tratamientos de
un mismo tema.

� Comunicar
informaci�n ob tenida
mediante entrevistas.

Revisar y reescribir
textos producidos
en distintas �reas
de estudio.

� Escribir un texto que
integre la informaci�n de
res�menes y notas.

� Revisar informes
sobre observaciones de
procesos.

� Escribir la biograf�a
de un personaje.

� Revisar y reescribir
informes sobre
experimentos.

Participar en
eventos
comunicativos
formales.

� Exponer los resultados
de una investigaci�n.

� Organizar mesas
redondas sobre temas
investigados
previamente.

� Participar en debates
sobre temas investigados
previamente.

Ambito de la literatura
1� 2� 3�

Leer y escribir para
compartir la

� Compartir poemas de
la l�rica tradicional.

� Rese�ar una novela. � Elaborar y prologar
antolog�as.



interpretaci�n de
textos literarios.
Hacer el seguimiento
de alg�n subg�nero,
tem�tica o
movimiento.

� Hacer el seguimiento
de un subg�nero
narrativo: cuento de
terror, de ciencia ficci�n,
policiaco o alg�n otro.

� Hacer el seguimiento
de una tem�tica en
textos literarios.

� Hacer el seguimiento
de un periodo o
movimiento po�tico.

Leer para conocer
otros pueblos.

� Investigar sobre
relatos m�ticos y
leyendas de distintos
pueblos.

� Leer cuentos de la
narrativa
latinoamericana de los
siglos XIX y XX.

� Leer una obra del
espa�ol medieval o del
espa�ol renacentista.

Escribir textos con
prop�sitos expresivos
y est�ticos.

� Escribir poemas
tomando como referente
los movimientos de
vanguardia del siglo XX.

� Escribir cuentos. � Escribir su
autobiograf�a.

Participar en
experiencias
teatrales.

� Leer obras dram�ticas
contempor�neas breves.

� Escribir una obra
corta para ser
representada.

� Escribir un gui�n de
teatro a partir de un
texto narrativo.

� Leer en atril una obra
de teatro del Siglo de
Oro.

Ambito de participaci�n ciudadana
1� 2� 3�

Leer y utilizar distintos
documentos
administrativos y
legales.

� Escribir cartas para
hacer aclaraciones o
presentar reclamos.

� Explorar, leer y
participar en la
elaboraci�n de
reglamentos.

� Explorar los
documentos que
acreditan la propiedad
de bienes o la validez de
transacciones
comerciales.

� Analizar el papel que
desempe�an diversos
documentos nacionales
e internacionales para
garantizar los derechos
y las obligaciones de
los ciudadanos.

� Utilizar documentos
con el fin de presentar
solicitudes.

� Participar en la
soluci�n de problemas
de la escuela o la
comunidad.

Investigar y debatir
sobre la diversidad
ling��stica.

� Investigar sobre la
diversidad ling��stica
y cultural de los
pueblos ind�genas de
M�xico.

� Investigar sobre la
diversidad ling��stica y
cultural de los pueblos
hispanohablantes.

� Investigar sobre la
diversidad ling��stica y
cultural de los pueblos
del mundo.

Analizar y valorar
cr�ticamente los
medios de
comunicaci�n.

� Hacer encuestas
sobre el uso de los
medios de
comunicaci�n.

� Dar seguimiento y
comentar programas
televisivos de
divulgaci�n de las

� Realizar el
seguimiento de noticias
en los medios de
comunicaci�n y hacer un
an�lisis comparativo.

� Grabar un programa
en audio o video.

� Leer y escribir
reportajes.

� Realizar encuestas
sobre la influencia de la
publicidad.

� Analizar los
mensajes publicitarios
de diversos medios de
comunicaci�n.

� Leer y escribir
art�culos de opini�n.



ciencias, la cultura y
las artes.

� Explorar y leer
noticias en
diferentes
peri�dicos.

Organizaci�n del trabajo did�ctico

Para el logro de los objetivos propuestos en este programa es necesario desarrollar dos
modalidades de trabajo: proyectos did�cticos y actividades permanentes.

Los proyectos did�cticos

Los proyectos did�cticos especifican las ac ciones y los medios necesarios para alcanzar una
meta determinada. Permiten planear las tareas y sus requerimientos, distribuir las
responsabilidades entre los participantes, anticipar dificultades y soluciones posibles, as�
como evaluar cada fase y la totalidad del proceso.

Los proyectos did�cticos se distinguen de los proyectos escolares porque se realizan con el
fin de ense�ar algo; son estrategias que integran los contenidos de manera articulada y dan
sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio entre iguales y brindan la oportunidad de
encarar ciertas responsabilidades en su realizaci�n. En un proyecto todos participan a partir
de lo que saben hacer, pero tambi�n a partir de lo que necesitan aprender. Por eso el maestro
debe procurar que la participaci�n constituya un reto para los estudiantes.

Organizar un debate sobre un tema de inter�s general, grabar un programa de radio, producir
una gaceta literaria o cient�fica son proyectos que ayudan a los estudiantes a dar sentido a lo
que aprenden, a resolver problemas concretos y a compartir sus resultados con los
compa�eros del sal�n y otros miembros de la comunidad escolar. De manera adicional, el
trabajo por proyectos posibilita una mejor integraci�n de la escuela con la comunidad; �sta
puede beneficiarse del conocimiento que se genera en la escuela.

El docente es quien define los prop�sitos did�cticos de cada proyecto a partir del an�lisis de
las pr�cticas sociales del lenguaje estipuladas en el programa, los prop�sitos del grado
escolar y los aprendizajes esperados para cada bloque. El maestro puede planear proyectos
de diferente duraci�n, calculando cu�ntos se pueden realizar en el bloque.

Es importante considerar que dentro de los proyectos habr� contenidos que requieran un
trabajo m�s sistem� tico que otros. Para abordarlos ser� necesario desarrollar secuencias
did�cticas espec�ficas. Por ejemplo, en la elaboraci�n de un texto, el maestro puede detectar
que los estudiantes tienen dificultades para citar textualmente la informaci�n. En lugar de
dejarlas de lado, puede dedicarles un tiempo, abundar sobre la importancia de distinguir entre
lo expresado por otros y la propia opini�n, y abordar los aspectos de puntuaci�n y
organizaci�n gr�fica vinculados con las citas. Tambi�n puede suceder que los e studiantes
experimenten dificultades con el uso de los acentos ortogr�ficos, la puntuaci�n o los nexos;
el maestro puede, entonces, dedicar el tiempo que sea necesario para desarrollar y explicar
el contenido de manera sistem�tica.

Las secuencias did�cti cas espec�ficas consisten en una serie de actividades dise�adas con
la finalidad de que los alumnos entiendan y sistematicen los temas de reflexi�n que les
resulten particularmente dif�ciles. Su objetivo es contribuir a alcanzar el conocimiento que se
requiere para continuar con el proyecto; por eso no deben ser tan extensas que desv�en la
atenci�n del proceso original. La duraci�n depender� de las caracter�sticas de los contenidos
y el alumnado. Es el maestro quien decide en qu� momento debe hacer un alto en el desarrollo
de un proyecto para dedicarse a trabajar un contenido mediante una secuencia did�ctica
espec�fica.



Actividades permanentes

Adem�s de los proyectos y las secuencias did�cticas espec�ficas, es necesario crear
espacios para que los alumnos dispongan de un tiempo de lectura individual o colectiva,
compartan sus intereses sobre temas o autores y desarrollen una actitud cr�tica ante los
materiales que leen. En estos espacios los estudiantes pueden organizar actividades para
conocer y difundir los materiales de la biblioteca, leer en voz alta algunos cuentos y poemas,
compartir pasajes de una novela, hojear y leer el peri�dico, hablar sobre las noticias, discutir
sobre temas de actualidad, comentar los programas televisivos que vieron en la semana o
elaborar y publicar una revista o peri�dico escolar.

Este tipo de actividades son permanentes en el sentido de que ocupan un tiempo
determinado a lo largo del a�o escolar: una sesi�n a la semana. Las actividades que el
maestro y los estudiantes seleccionen y planeen llevar a cabo dentro de estas sesiones
pueden variar a lo largo del a�o y algunas pueden repetirse.

Los proyectos did�cticos y las actividades permanentes organizan el tiempo de la ense�anza
del espa�ol en la escuela secundaria. La rel aci�n entre estas dos modalidades se ilustra en
el recuadro siguiente:

Proyectos Una o varias secuencias did�cticas espec�ficas

Actividades
permanentes

Ejemplos:
� Club de lectores.

� Club de teatro.

� Taller de periodismo.

� La voz de la radio.

� Taller de publicidad.

� El s�ptimo arte en la escuela.

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS
En las siguientes p�ginas se ofrece la lista completa de contenidos para cada uno de los

grados escolares. Esta se compone de una serie de cuadros donde se presentan las pr�cticas
del lenguaje con las actividades correspondientes y los temas sobre los que es necesario
reflexionar.

La lista de cada grado est� presidida por los prop�sitos para el mismo y la distribuci�n de
los contenidos en cinco bloques. Despu�s apare cen los contenidos correspondientes a cada
uno de esos bloques en el orden siguiente: primero los del �mbito de estudio, luego los de
literatura y al final los de participaci�n ciudadana. Despu�s de los contenidos de cada bloque
se encuentra la lista de los aprendizajes esperados al t�rmino del mismo.

A continuaci�n se muestra un ejemplo de los cuadros de contenidos que integran la lista del
programa. En �l se indica d�nde localizar la pr�ctica del lenguaje, las actividades y temas de
reflexi�n que incluy e, as� como el grado, el �mbito y el bloque al que pertenece.

CLAVES UTILIZADAS
Grado Ambito Bloque
1�

2�

3�

E= Estudio
L= Literatura

C= Participaci�n
ciudadana

1
2

3

4



5

Cuando en un bloque existan dos pr�cticas de un mismo �mbito, se usar� la letra A o B para
distinguirlas entre s�.

Grado Ambito Bloque Pr�ctica
1� C 2. Explorar y leer noticias en diferentes peri�dicos

Ac
tivid
ade
s

� Explorar diferentes peri�dicos (impresos o
en l�nea).

� Seleccionar una noticia y comparar sus
versiones en diferentes medios impresos o

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los
valores culturales

electr�nicos:
Identificar el autor o la fuente, el momento y

lugar en d�nde ocurri� el hecho.

� Identificar los aspectos m�s relevantes
de la noticia en cada uno.

� Comentar c�mo se narran, a qui�nes
se cita y a qui�nes se entrevista.

� Distinguir los hechos incluidos en las
noticias y diferenciarlos de opiniones,
comentarios y valoraciones.

� Compartir sus opiniones sobre los
hechos referidos en las noticias en
debates o mesas redondas.

Comparar los puntos de vista o tendencias de
los peri�dicos a partir de la forma como
presentan las noticias, los problemas que
abordan en los reportajes y los editoriales
relacionados con unas y otros.

� Formas de destacar las noticias
en los peri�dicos: ubicaci�n en
primera plana o secciones
interiores, n�mero de columnas,
comentarios editoriales,
caricaturas o reportajes
especiales.

Te
ma
s
de
refl
exi
�n

PRIMER GRADO

PROPOSITOS PARA EL PRIMER GRADO
Que los alumnos:

� Aprendan a consultar materiales de difusi�n de las ciencias, diccionarios especializados y
enciclopedias, impresos o electr�nicos, para apoyar el estudio de diversos temas.

� Aprendan a consultar materiales especializados como manuales de ortograf�a, gram�tica,
puntuaci�n, entre otros, para mejorar la redacci�n de sus textos.

� Compartan con sus compa�eros los resultados de sus investigaciones mediante exposiciones
y textos acad�micos coherentes y comprensibles para sus interlocutores.

� Adquieran conocimientos que les permitan interpretar y apreciar el valor est�tico de textos
narrativos, po�ticos y dram�ticos.

� Aprendan a compartir la interpretaci�n y los efectos emotivos que les producen los relatos y
los poemas que leen o escriben.

� Reflexionen sobre el papel de la literatura en la transmisi�n de los valores culturales de los
pueblos.



� Valoren la diversidad ling��stica y cultural de M�xico. Tomen conciencia de la discriminaci�n
asociada a las formas de hablar de la gente y de las alternativas para evitarla.

� Comprendan el valor de los documentos que sirven para regular el comportamiento de las
personas en contextos determinados.

� Aprendan a ver televisi�n, escuchar radio y leer el peri�dico de manera reflexiva; se interesen
por las noticias y temas de actualidad.

Organizaci�n por bloques para primer grado

1er BLOQUE 2� BLOQUE 3er BLOQUE 4� BLOQUE 5� BLOQUE
TRAB
AJO
ORGA
NIZAD
O
POR
MEDI
O DE
PROY
ECTO
S
DIDAC
TICOS

Y
SEC
UEN
CIA
S

DID
ACTI
CAS

AMBIT
O DE

ESTU
DIO

1� E 1. A. Buscar,
seleccionar y
registrar
informaci�n de
distintos textos.

1� E 1. B.
Escribir
res�menes
como apoyo al

1� E 2. Escribir un
texto que integre la
informaci�n de
res�menes y notas.

1� E 3. Exponer los
resultados de una
investigaci�n.

1� E 4. Revisar
informes sobre
observaciones de
procesos.

estudio o al
trabajo de
investigaci�n.

AMBIT
O DE
LA

LITER
ATUR

A

1� L 1. Investigar
sobre relatos
m�ticos y leyendas
de distintos
pueblos.

1� L 2. Hacer el
seguimiento de un
subg�nero narrativo:
cuento de terror, de
ciencia ficci�n,
policiaco o alg�n
otro.

1� L 3. Escribir poemas
tomando como referente
los movimientos de
vanguardia del siglo XX.

1� L 4. Compartir
poemas de la l�rica
tradicional.

1� L 5. A Leer obras
dram�ticas
contempor�neas
breves.

1� L 5. B Escribir
una obra corta
para ser
representada

AMBIT
O DE

PART
ICIPA
CION

1� C 1. Explorar,
leer y participar en
la elaboraci�n de
reglamentos.

1� C 2. Explorar y
leer noticias en
diferentes peri�dicos.

1� C 3. Investigar sobre
la diversidad ling��stica y
cultural de los pueblos
ind�genas de M�xico.

1� C 4. A. Hacer
encuestas sobre el uso
de los medios de
comunicaci�n.

1� C 4. B. Dar
seguimiento y
comentar programas
televisivos de
divulgaci�n de las
ciencias, la cultura y
las artes.

1� C 5. Escribir
cartas formales
para hacer
aclaraciones,
solicitudes o
presentar reclamos

ACTIVIDADES PERMANENTES
(1 hora a la semana)

Primer bloque
Ambito de estudio
Obtener y organizar informaci�n
1� E 1. A. BUSCAR, SELECCIONAR Y REGISTRAR INFORMACION DE DISTINTOS TEXTOS
� Seleccionar alg�n tema relacionado con el lenguaje o con los
temas estudiados en otras asignaturas.

� Buscar informaci�n sobre el tema.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y
sem�nticos de los textos

Identificar lo que se sabe sobre el tema y, a partir de ah�, elaborar
una lista ordenada de preguntas para buscar informaci�n que
ampl�e el conocimiento.

Estructura sint�ctico -sem�ntica
� Maneras de organizar la
informaci�n en el texto (tema y
subtemas, orden cronol�gico,
problema y su soluci�n).



� Revisar diversos materiales impresos o electr�nicos y
seleccionar los que se consideren pertinentes en relaci�n con
las preguntas planteadas previamente.

� Leer e interpretar textos informativos.

Anticipar informaci�n a partir de indicios textuales (por ejemplo,
componentes gr�ficos o vocabulario).

Distinguir ideas que resulten relevantes de acuerdo con los
prop�sitos de b�squed a.

Identificar enunciados que introducen informaci�n (como las
oraciones tem�ticas o las definiciones) y enunciados que la
ampl�an (como las explicaciones y ejemplos).

� Cotejar informaci�n en el texto para resolver
contradicciones en la interpretaci�n.

� Identificar diversos puntos de vista expresados en un texto.

Organizaci�n gr�fica de los
textos y puntuaci�n

� Funciones y caracter�sticas de
los componentes gr�ficos del
texto (apartados, subapartados,
t�tulos, subt�tulos, �ndices,
ilustraciones, gr�ficas y tablas).

� Funciones de las gr�ficas,
tablas, diagramas y cuadros
sin�pticos en la presentaci�n de
la informaci�n.

Propiedades de los g�neros y
tipos de texto

� Interpretar la informaci�n de tablas, gr�ficas, diagramas y
cuadros sin�pticos.

� Reconstruir el orden de un proceso o una clasificaci�n a
partir de un diagrama.

� Resolver problemas interpretando la informaci�n de uno o
m�s gr�ficos.

� Localizar informaci�n espec�fica en un texto y relacionarla
con la que se presenta en diversos gr�ficos (por ejemplo, una
tabla y una gr�fica, un mapa y una tabla); verificar la
informaci�n relacionando texto y recu rsos gr�ficos.

� Tomar notas en funci�n de las preguntas formuladas.

� Elaborar res�menes con la informaci�n recolectada.

� Elaborar fichas para conservar la informaci�n registrando
nombre del autor, t�tulo del material consultado, lugar de
edici�n, editorial y a�o de publicaci�n.

� Prop�sitos y caracter�sticas de
los textos informativos.

� Prop�sitos y caracter�sticas
de las fichas bibliogr�ficas.

1� E 1. B. ESCRIBIR RESUMENES COMO APOYO AL ESTUDIO O AL TRABAJO DE
INVESTIGACION
� Elegir el texto que se va a resumir y leerlo las
veces que sea necesario.

� Elaborar diferentes res�menes atendiendo a los
siguientes aspectos:

Que tengan distintos prop�sitos (responder a preguntas
previamente planteadas, dar a conocer informaci�n
sobre un tema, estudiar para un examen).

Que sean de diferente extensi�n.

� Revisar que la informaci�n parafraseada en los
res�menes preserve el sentido del texto, que se
incluyan definiciones textuales y ejemplos
pertinentes, y que se incorpore vocabulario

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos d e los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Modos de presentar las ideas en los
p�rrafos (definici�n y ejemplos, clasificaci�n
y ejemplos, comparaci�n entre ideas,
oraci�n tem�tica y comentarios).

� La par�frasis como recurso para
condensar o expandir informaci�n.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n



t�cnico y nombres de personas y lugares cuando
sea necesario.

� Incluir la referencia bibliogr�fica del material
consultado: nombre del autor, t�tulo del texto
original, lugar de edici�n, editorial y a�o de
publicaci�n.

� Formas de citar en los textos. Recursos
gr�ficos y ortogr�ficos que se usan para
citar y/o resaltar informaci�n: comillas, dos
puntos, letras it�licas y negritas.

Ortograf�a

� Etimolog�a y ortograf�a del vocabulario.

Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Prop�sitos y caracter�sticas de los
res�menes.

Ambito de la literatura
Leer para conocer otros pueblos
1� L 1. INVESTIGAR SOBRE RELATOS MITICOS Y LEYENDAS DE DISTINTOS PUEBLOS
� Seleccionar el o los pueblos cuyos relatos
m�ticos desean conocer.

� Leer relatos m�ticos del pueblo que hayan
elegido.

� Indagar sobre mitos y personajes m�ticos en
diccionarios de mitolog�a, de literatura y en
enciclopedias u obras relevantes.

� Indagar si existe alg�n mito o leyenda de
tradici�n oral en la comunidad o en la regi�n;
grabar o escribir los relatos que se identifiquen.

� Compartir los resultados de la indagaci�n
mediante exposiciones o una antolog�a escrita o
grabada en audio para integrarla a la biblioteca
del sal�n o de la escuela.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Noci�n y caracter�sticas del mito.

� Diferencias y semejanzas entre mito y
leyenda.

� Temas y personajes recurrentes en los
relatos m�ticos y leyendas.

� Funciones de los personajes en los
relatos m�ticos y leyendas.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� El significado del mito como relato
explicativo del origen de un pueblo.

� La funci�n del mito y las leyendas como
fuente de valores de un grupo social.

� Las versiones de un mismo relato m�tico o
una leyenda: lo que var�a y lo que se
conserva.

Ambito de participaci�n ciudadana
Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
1� C 1. EXPLORAR, LEER Y PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE REGLAMENTOS
� Indagar si existe un reglamento interno en la
escuela.

� Revisarlo y localizar lo que dice acerca de los
derechos y obligaciones de los integrantes de la
comunidad escolar (estudiantes, maestros,
directivos y padres).

Identificar qui�n lo suscribe y su fe cha de
expedici�n.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Formas de redactar obligaciones y
derechos en los reglamentos: tipo de
verbos, modos y tiempos verbales que se
emplean (imperativo, infinitivo o verbos
conjugados en futuro de indicativo).



Intercambiar opiniones sobre la vigencia y adecuaci�n
del mismo.

� Leer otros reglamentos (deportes, sociedad de
padres, tr�nsito).

� Hacer un reglamento del grupo que regule la
participaci�n de los estudiantes en distintas
situaciones del sal�n.

� Producir el reglamento del grupo siguiendo los
siguientes criterios:

Establecer lineamientos claros en la organizaci�n de
las normas.

Decidir el modo de enunciar las normas y verificar que
sea consistente.

Evitar ambig�edades en la desc ripci�n de las
situaciones normadas.

� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Funciones sem�nticas del infinitivo y el
imperativo.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Distribuci�n del espacio y marcas gr�ficas
(letras, n�meros, tipograf�a) en la
organizaci�n gr�fica del texto.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL PRIMER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Formular preguntas de acuerdo con prop�sitos espec�ficos (buscar informaci�n sobre un tema
de estudio o una situaci�n social determinada, conocer la opini�n de otros sobre temas de
inter�s general).

� Buscar y seleccionar informaci�n de diversos textos de acuerdo con prop�sitos previamente
definidos.

� Escribir res�menes y fichas con el prop�sito de conservar la informaci�n de las fuentes. Al
hacerlo:

Incorporan el vocabulario t�cnico relevante para su investigaci�n.

Condensan la informaci�n o la ampl�an seg�n el tipo de texto y su finalidad.

� Reconocer personajes y hechos recurrentes en mitos de diferentes pueblos y relacionarlos
con los valores que representan.

Segundo bloque
Ambito de estudio
Revisar y reescribir textos producidos en distintas �reas de estudio
1� E 2. ESCRIBIR UN TEXTO QUE INTEGRE LA INFORMACION DE RESUMENES Y NOTAS
� Elegir un tema estudiado en otra asignatura.

� Reunir las notas y/o res�menes que elaboraron
al estudiarlo y planear la escritura de un texto
informativo (tomando como modelo algunas
monograf�as o art�culos de divulgaci�n) a partir de
esta informaci�n.

Elaborar un mapa conceptual o esquema con los
subtemas que desarrollar�n en su texto.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Nexos que introducen ideas (adem�s, por
ejemplo, en primer lugar, finalmente).



� Escribir el texto presentando el tema y
argumentando el inter�s que tiene.

� Desarrollar el texto cuidando que los criterios
que estructuran el tema y los subtemas sean
consistentes.

� Describir los objetos o fen�menos a partir de
sus propiedades relevantes.

� Expresiones que ordenan y jerarquizan
las clasificaciones en un texto (dentro de
�sta, al interior de, a su vez).

Recursos gramaticales en los textos
informativos (descripciones de objetos o
fen�menos)

� Uso del presente atemporal en las
definiciones de objetos.

� Uso del verbo ser en la construcci�n de
definiciones y otros verbos copulativos
(parecer, semejar) para establecer
comparaciones o analog�as.

Separar las descripciones y datos, seg�n los
subtemas, en apartados diferentes.

� Expresar las ideas principales y ampliar la
informaci�n por medio de explicaciones,
par�frasis y ejemplos.

� Utilizar el vocabulario t�cnico nec esario.

� Citar definiciones y se�alar adecuadamente las
fuentes de donde provienen.

� Resumir los puntos principales en las
conclusiones.

� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final y hacer una copia para
la biblioteca del sal�n o de la escuela.

� Uso de la tercera persona, el impersonal y
la voz pasiva en la descripci�n de los objetos
o fen�menos.

� Uso de los adjetivos en las descripciones
de los textos informativos.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Uso de t�tulos y subt�tulos para organizar
el texto por temas y subtemas.

Ambito de la literatura
Hacer el seguimiento de alg�n subg�nero, tem�tica o movimiento
1� L 2. HACER EL SEGUIMIENTO DE UN SUBGENERO NARRATIVO: CUENTO DE TERROR,
DE CIENCIA FICCION, POLICIACO O ALGUN OTRO
� Elegir un subg�nero para hacer el seguimiento.

� Leer varios textos del subg�nero seleccionado.

Identificar los aspectos estructurales y tem�ticos
relevantes del subg�nero.

Atender a la organizaci�n de la trama y la
caracterizaci�n de los personajes.

Identificar aspectos espaciales y temporales que crean
el ambiente propio del subg�nero.

� Indagar los aspectos que identifican el
subg�nero en fuente s de f�cil acceso (pr�logos
de las obras, manuales y diccionarios de
literatura, p�ginas electr�nicas de autores o
g�neros literarios).

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Recursos para crear emociones, miedo,
sorpresa o expectaci�n.

� Tipos de narrador y sus efectos.

Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Caracter�sticas psicol�gic as y acciones
que llevan a cabo los personajes.

� Tipos de desenlace.



� Compartir los resultados del seguimiento
mediante art�culos literarios para el peri�dico
escolar o a trav�s de rese�as escritas para
recomendar los textos le�dos.

Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
1� C 2. EXPLORAR Y LEER NOTICIAS EN DIFERENTES PERIODICOS
� Explorar diferentes peri�dicos (impresos o en
l�nea).

� Seleccionar una noticia y comparar sus
versiones en diferentes medios impresos o
electr�nicos.

� Identificar el autor o la fuente, el momento y
lugar en d�nde ocurri� el hecho.

� Identificar los aspectos m�s relevantes de la
noticia en cada uno.

� Comentar c�mo se narran, a qui�nes se cita y
a qui�nes se entrevista.

� Distinguir los hechos incluidos en las noticias
y diferenciarlos de opiniones, comentarios y
valoraciones.

� Compartir sus opiniones sobre los hechos
referidos en las noticias en debates o mesas
redondas.

Comparar los puntos de vista o tendencias de los
peri�dicos a partir de la forma como se presentan las
noticias, y los temas que abordan los reportajes y los
editoriales.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Formas de destacar las noticias en los
peri�dicos: ubicaci�n en primera plana o
secciones interiores, n�mero de columnas,
comentarios editoriales, caricaturas o
reportajes especiales.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL SEGUNDO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Escribir monograf�as o art�culos con el prop�sito de difundir informaci�n. Al hacerlo:

Toman en cuenta al destinatario.

Eligen una estructura tem�tica apropiada.

Utilizan recursos gramaticales pertinentes en los textos informativos.

Mencionan las fuentes de las que obtuvieron la informaci�n.

� Reconstruir la trama y las caracter�sticas de los personajes de los cuentos que leen.

� Establecer algunas semejanzas y diferencias en la forma como se presenta una misma noticia
en distintos medios y expresar su opini�n sobre los hechos referidos.

Tercer bloque
Ambito de estudio
Participar en eventos comunicativos formales para compartir informaci�n
1� E 3. EXPONER LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACION



� Seleccionar un tema de las siguientes opciones:
Que sea de inter�s personal para los alumnos.

Que hayan estudiado en otras asignaturas.

Que trate sobre la diversidad ling��stica y cultural de los
pueblos de M�xico.

� Investigar sobre el tema elegido.

� Organizar la presentaci�n del tema con el apoyo
de un gui�n que contenga:

Una introducci�n al tema y su importancia.

Un punteo de los aspectos m�s relevantes.

Una conclusi�n.

� Dise�ar apoyos gr�ficos como l�neas del tiempo,
cuadros sin�pticos, mapas, gr�ficas y dia gramas
(manualmente o con la ayuda de programas de
dise�o, dibujo o procesadores de texto).

� Hacer presentaciones que logren captar la
atenci�n del auditorio y faciliten la comprensi�n del
tema.

Anunciar el tema y mencionar los puntos que se van a
desarrollar.

Consultar el gui�n cuando sea necesario, tratando de no
leerlo en voz alta.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Importancia de tomar en cuenta a la
audiencia para planear el gui�n.

� Efecto de los recursos pros�dicos
(entonaci�n, volumen y pausas), y las
actitudes corporales del expositor.

Variedades ling��sticas

� Interacci�n verbal en contextos
formales e informales.

Apoyarse en los gr�ficos.
Usar el vocabulario t�cnico necesario y un registro

propio de situaciones formales.

Observar las reacciones de la audiencia con la finalidad
de evaluar la recepci�n del discurso.

Responder las preguntas del auditorio, aclarar las dudas y
ampliar la informaci�n.

Evitar digresiones que confundan al p�blico.

� Participar en exposiciones como parte de la
audiencia.

� Escuchar con atenci�n.

� Intervenir en la sesi�n de preguntas para aclarar,
compartir informaci�n o dar una opini�n.

� Formular preguntas de manera clara sobre lo
que no se entiende.

� Tomar notas durante la exposici�n.

� Comentar en grupo y evaluar la presentaci�n del
tema y el estilo del expositor.

Ambito de la literatura



Leer y escribir para compartir la interpretaci�n de textos literarios
1� L 3. ESCRIBIR POEMAS TOMANDO COMO REFERENTE LOS MOVIMIENTOS DE
VANGUARDIA DEL SIGLO XX
� Elegir un movimiento de vanguardia (surrealismo,
futurismo, ultra�smo, creacionismo o alg�n otro) y
seleccionar algunos poemas.

� Compartir las interpretaciones y efectos
emotivos que producen los poemas que
seleccionaron.

Identificar algunos elementos formales y de
contenido de los poemas.

Comentar la impresi�n que producen las formas
gr�ficas utilizadas.

Discutir sobre la realidad tratada en los textos.

� Comparar poemas que evoquen una misma
realidad y comentar las diferentes formas de
tratarla.

� Escribir poemas tomando como referencia los
textos analizados.

� Planear y desarrollar formas gr�ficas novedosas
para crear caligramas, haik�s, poes�a concreta,
futurista, surrealista, etc�tera

� Revisar los textos y pedir a algunos
compa�eros que los lean y comenten.

Tomar en cuenta las sugerencias de sus lectores al
hacer las correcciones.

� Seleccionar algunos de los textos con base en
un criterio previamente definido.

� Compartir algunos de los poemas con el resto
de la comunidad escolar por medio de una
antolog�a, el peri�dico escolar o una exposici�n
de carteles.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Intenci�n de los poemas.

Aspectos discursivos

� Funci�n del lenguaje literal y el lenguaje
figurado.

� Diferentes maneras de representar el
mundo y crear sentidos mediante el
lenguaje.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� El manejo del espacio gr�fico para crear
sentido.

Ambito de participaci�n ciudadana
Investigar y debatir sobre la diversidad ling��stica
1� C 3. INVESTIGAR SOBRE LA DIVERSIDAD LING�ISTICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO
� Indagar sobre las lenguas que se hablan en el pa�s:
cu�les son y qui�nes las usan, en qu� lugar del pa�s se
encuentran y aspectos hist�ricos y sociales que
caracterizan el modo de vida y la cultura de los
hablantes.

� Indagar los derechos ling��sticos de los hablantes
de lenguas nacionales (espa�ol y lenguas ind�genas).

Temas de reflexi�n
Variedades ling��sticas

� Modos diferentes de construir
significados y de nombrar objetos,
personas, animales y acciones en
algunas lenguas ind�genas y en el
espa�ol.



� Buscar y leer una versi�n biling�e de un texto
literario de lengua ind�gena.

� Indagar algunos elementos gramaticales de una
lengua ind�gena y compararlos con el espa�ol.

� Compartir los resultados de sus indagaciones a
trav�s de alguna de las siguientes opciones:

Organizar una discusi�n sobre el respeto de la diversidad,
la importancia de hablar y escribir m�s de una lengua,
y las maneras de evitar la discriminaci�n.

� Elaborar un texto informativo para publicarlo en el
peri�dico escolar.

� Elaborar carteles que divulguen algunos de los
aspectos m�s interesantes de lo que aprend ieron.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Ventajas del multiling�ismo en M�xico
y la importancia de hablar y escribir m�s
de una lengua.

� La riqueza del contacto entre culturas
y lenguas.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TERCER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Exponer informaci�n sobre temas espec�ficos integrando explicaciones y descripciones
significativas. Al hacerlo:

Toman en cuenta a los destinatarios.

Utilizan un lenguaje formal y emplean recursos pros�dicos y actitudes corporales para establecer un buen
contacto con la audiencia.

� Analizar el lenguaje figurado y el efecto de los recursos sonoros y/o gr�ficos en los poemas
que leen.

� Explicar algunas razones por las que la diversidad cultural y ling��stica es una fuente de
riqueza. Al hacerlo:

Expresan y argumentan sus opiniones y puntos de vista.

Identifican algunas ventajas que se tienen al hablar y escribir m�s de una lengua.

Cuarto bloque
Ambito de estudio
Revisar y reescribir textos producidos en distintas �reas de estudio
1� E 4. REVISAR INFORMES SOBRE OBSERVACIONES DE PROCESOS
� Elegir un texto elaborado en la clase de
Ciencias en el que se describa alg�n proceso.

� Revisar que se describa de manera ordenada,
procurando no omitir ning�n paso o aspecto
esencial.

� Reescribir el texto organizando oraciones y
p�rrafos en el orden en que suceden los
eventos.

Resaltar los pasos o momentos principales
mediante oraciones tem�ticas.

� Desarrollar las explicaciones en el resto del
p�rrafo.

Temas de reflexi�n
aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Nexos que se utilizan para relacionar
temporalmente los enunciados (luego,
despu�s, primero, antes).

� El uso de la coordinaci�n como estrategia
para a�adir elementos gramaticalmente
equivalentes.

Recursos que sirven para asegurar la
cohesi�n



� Usar nexos temporales variados (primero,
segundo, finalmente, posteriormente, durante)
para organizar las oraciones.

� Dise�ar gr�ficas, diagramas, esquemas o
alg�n otro recurso (manualmente o con la ayuda
de programas de dise�o, dibujo o procesadores
de texto) para complementar e ilustrar la
informaci�n que se presenta.

� Consultar manuales de gram�tic a, puntuaci�n
y ortograf�a (impresos o electr�nicos) para
resolver dudas.

� Concordancia entre los componentes de la
frase nominal.

� Concordancia entre sujeto y predicado.

� La repetici�n de los nombres de los
objetos o fen�menos como recursos para
evitar la ambig�edad.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Uso del punto para separar las ideas en
p�rrafos y oraciones.

� Contraste entre el punto y seguido y los
nexos coordinantes para organizar las ideas
dentro de los p�rrafos.

� Uso de la coma en la organizaci�n de
enumeraciones y construcciones
coordinadas.

Ambito de la literatura
Escribir textos con prop�sitos expresivos y est�ticos
1� L 4. COMPARTIR POEMAS DE LA LIRICA TRADICIONAL
� Seleccionar poemas de la l�rica tradicional
(corridos, romances, coplas, canciones infantiles,
calaveras, entre otros) para leer en voz alta o
declamar.

� Preparar la lectura del poema.

Leerlo repetidas veces para darle sentido
mediante la entonaci�n.

Emplear el ritmo y la rima para interpretarlo.

Centrar la ejecuci�n en la reconstrucci�n del sentido y
la musicalidad.

� Compartir los textos seleccionados mediante
una lectura p�blica o una grabaci�n.

� Crear poemas de tipo tradicional tomando en
cuenta formas estr�ficas y de versificaci�n (metro,
ritmo y rima).

� Revisar los textos y pedir a algunos
compa�eros que los lean y comenten.

Tomar en cuenta las sugerencias de sus lectores al
hacer las correcciones.

� Seleccionar algunos de los textos escritos por
los alumnos para difundirlos.

� Difundir los textos seleccionados mediante el
peri�dico escolar, una antolog�a o una lectura
p�blica.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Nociones de verso, estrofa, m�trica, ritmo
y rima.

� Funci�n del ritmo, rima y aliteraci�n en la
creaci�n de los significados.

Aspectos discursivos

� Efecto de los recursos pros�dicos que se
requieren para leer en voz alta o declamar
un poema (entonaci�n, volumen y pausas).



Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
1� C 4. A. HACER ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
� Hacer encuestas para conocer la forma en que
ven la televisi�n y escuchan la radio sus familiares,
amigos y ellos mismos, (�Qui�nes ven o escuchan
qu� programas? �Cu�ntas horas? �Los ven solos
o acompa�ados? �Comentan el contenido de los
programas?).

� Relacionar las preferencias de programas y
horas de consumo con las caracter�sticas de los
encuestados (edad, g�nero, nivel escolar,
ocupaci�n).

� Organizar la informaci�n en gr�ficas y cuadros
(manualmente o con la ayuda de programas de
dise�o, dibujo o procesadores de texto).

� Organizar una exposici�n para compartir los
resultados de su encuesta o elaborar un texto
informativo para publicarlo en el peri�dico escolar.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� El impacto de los medios de
comunicaci�n en la vida familiar.

� La relaci�n de la comunidad con lo s
medios.

1� C 4. B. DAR SEGUIMIENTO Y COMENTAR PROGRAMAS TELEVISIVOS DE
DIVULGACION DE LAS CIENCIAS, LA CULTURA Y LAS ARTES
� Indagar qu� programas de divulgaci�n se
ofrecen en la televisi�n (tipos de programas y
horarios).

� Dar seguimiento a documentales, reportajes,
c�psulas informativas y entrevistas sobre temas
de su inter�s.

� Comentar sobre la funci�n de los programas:
sus prop�sitos, la informaci�n que abordan y a
qui�nes van dirigidos.

� Discutir sobre las perspectivas presentadas
en los programas de divulgaci�n y los
conocimientos y valores que se promueven.

� Identificar aspectos del lenguaje que
caracterizan los programas de divulgaci�n (uso
de t�rminos especializados y expresiones de
car�cter formal).

� Identificar los recursos audiovisuales
utilizados para favorecer la comprensi�n de los
hechos.

� Elaborar textos informativos como folletos,
carteles, anuncios publicitarios, entre otros para
dar a conocer a la comunidad escolar los
programas que consideren m�s interesantes.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� La relaci�n entre imagen, narraci�n y la
ambientaci�n sonora en los documentales y
reportajes.

� Valor de los documentales como fuentes
de informaci�n y programas de
entretenimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL CUARTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:



� Escribir informes ordenando de manera cronol�gica los procesos observados. Al hacerlo:

Utilizan nexos variados para relacionar temporalmente los enunciados.

� Dise�ar gr�ficas, diagramas o esquemas.

� Expresar sus opiniones sobre los contenidos de diversos programas de televisi�n y radio.

Quinto bloque
Ambito de la literatura

Participar en experiencias teatrales

1� L 5. A. LEER OBRAS DRAMATICAS CONTEMPORANEAS BREVES
� Seleccionar una o m�s obras dram�ticas
contempor�neas breves.

� Leer y comentar las obras seleccionadas.

� Reconstruir la trama y comentar sobre los
pasajes que m�s los impresionaron.

� Identificar el ambiente de la obra.

� Reconstruir la personalidad y motivaciones de
los personajes a partir de los di�logos y las
acotaciones.

� Comentar sobre el sentido o sentidos de la
obra.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Nociones de acto y escena.

� Funci�n de la intriga en la obra dram�tica

1� L 5. B. ESCRIBIR UNA OBRA CORTA PARA SER REPRESENTADA
� Escribir una obra de teatro.

Proponer una historia.

Transformarla en obra dram�tica tomando como
referente las caracter�sticas de textos le�dos
anteriormente.

� Planear la trama y desarrollarla en actos y
escenas, cuidando de que haya un desarrollo, un
cl�max y un desenlace.

� Identificar a los personajes, describir sus
acciones y elaborar sus di�logos.

� Describir las escenas usando acotaciones.

� Utilizar la puntuaci�n para dar al texto el
sentido que se desea.

� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final de la obra para integrarla
a la biblioteca del sal�n o de la escuela.

� Representar la obra de teatro para sus
compa�eros de clase o para toda la escuela.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� La posibilidad de crear tramas
interesantes alterando la sucesi�n temporal
de los hechos de una historia.

Organizaci�n gr�fica de l os textos y
puntuaci�n

� Uso de los signos de puntuaci�n m�s
frecuentes en los textos dram�ticos
(guiones, dos puntos, par�ntesis, signos de
interrogaci�n y de admiraci�n).

Ambito de participaci�n ciudadana



Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
1� C 5. ESCRIBIR CARTAS PARA HACER ACLARACIONES O PRESENTAR RECLAMOS
� Participar en la escritura colectiva de una carta
formal para expresar su opini�n acerca de una
situaci�n injusta o hacer alguna aclaraci�n.

� Discutir el problema y el modo como se
plantear�.

Averiguar si existen documentos legales que apoyen
los argumentos que se desean exponer y hacer las
referencias necesarias.

� Escribir la carta tomando en cuenta el
destinatario y el efecto que se desea lograr.
Revisar la redacci�n y evaluar si el lenguaje
utilizado, la exposici�n de motivos y la
explicaci�n de la situaci�n son los adecuados
para lograr los prop�sitos.

� Revisar puntuaci�n y ortograf�a antes de
enviar la versi�n final de la carta. Consultar
manuales de gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a
(impresos o electr�nicos) para resolver dudas.

� Hacer llegar la carta a su destinatario.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Modo de organizar la informaci�n en los
p�rrafos de la carta (antecedentes,
planteamiento del problema, exposici�n de
motivos o explicaciones, petici�n).

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Partes de las cartas y su distribuci�n
gr�fica.

Ortograf�a

� Abreviaturas m�s usuales en las cartas.

Variedades Ling��sticas

� Diversas formas de entrada y despedida
de las cartas en funci�n de la identidad del
destinatario.

� Uso de las expresiones formales y de
cortes�a en las cartas.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL QUINTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Reconstruir la trama, ambiente, caracter�sticas de los personajes de obras dram�ticas breves.

� Escribir una carta formal en la que expresen su punto de vista sobre una situaci�n
problem�tica, o presenten una solicitud o un reclamo.

SEGUNDO GRADO

PROPOSITOS PARA EL SEGUNDO GRADO
Que los alumnos:

� Empleen fuentes de consulta diversas y ampl�en sus estrategias de lectura: comparen y
seleccionen informaci�n adecuada a sus prop�sitos, descubran la importancia de releer los
pasajes que les resulten dif�ciles y de cotejar la informaci�n entre las partes del texto para
verificar sus interpretaciones.

� Revisen y corrijan los textos que producen, comparti�ndolos con sus compa�eros y
consultando manuales de redacci�n y ortograf�a para resolver sus dudas.

� Participen en mesas redondas y paneles de discusi�n, siguiendo las reglas de interacci�n
establecidas y sustentando sus puntos de vista.

� Lean rese�as literarias para ampliar su conocimiento y perspectiva sobre la literatura y las
usen como gu�a para identificar textos de su inter�s. Escriban rese�as de libros le�dos con el
prop�sito de invitar a otros a leerlos.



� Reflexionen sobre la relaci�n entre literatura y contexto social. Se aproximen a las formas de
vida y valores de distintos pueblos o �pocas.

� Escriban cuentos y reflexionen sobre las decisiones que toman para conformar la trama, los
personajes y los ambientes. Exploren la forma de crear estructuras narrativas atractivas y lograr
distintos efectos en el lector.

� Tomen conciencia y valoren las formas de hablar el espa�ol en diferentes regiones y grupos
sociales. Valoren la influencia de las lenguas ind�genas u otras lenguas en el espa�ol de M�xico.
Reflexionen sobre la discriminaci�n asociada a las formas de hablar y so bre las alternativas para
evitarla.

� Conozcan el formato y las funciones de algunos documentos legales y administrativos, y
reflexionen sobre sus implicaciones legales.

� Aprendan a analizar las noticias difundidas en diferentes medios de comunicaci�n y lean
reportajes de manera cr�tica. Se interesen por la manera como se presentan los acontecimientos
relevantes para su comunidad y pa�s.

Organizaci�n por bloques para segundo grado

1er BLOQUE 2� BLOQUE 3er BLOQUE 4� BLOQUE 5� BLOQUE
TRABAJO
ORGANIZAD
O POR
MEDIO DE
PROYECTO
S
DIDACTICO
S

Y
SECUENCI

AS
DIDACTIC

AS

AMBIT
O DE

ESTU
DIO

2� E 1.
Seleccionar,
comparar y
registrar
informaci�n de
distintos textos.

2� E 2. Organizar
mesas redondas
sobre temas
investigados
previamente.

2� E 3. Escribir la
biograf�a de un
personaje.

2� E 4. Utilizar la
entrevista como medio
para obtener
informaci�n.

AMBIT
O DE
LA
LITERA
TURA

2� L 1. Leer
cuentos de la
narrativa
latinoamericana
de los siglos XIX
y XX.

2� L 2. Escribir
cuentos.

2� L 3. Hacer el
seguimiento de una
tem�tica en textos
literarios.

2� L 4. Rese�ar una
novela.

2� L 5. Escribir un
gui�n de teatro a
partir de un texto
narrativo.

AMBIT
O DE

PARTI
CIPA
CION
CIUD
ADAN

A

2� C 1. Analizar
el papel que
desempe�an
diversos
documentos
nacionales e
internacionales
para garantizar
los derechos y
las obligaciones
de los
ciudadanos.

2� C 2. Investigar
sobre la
diversidad
ling��stica y
cultural de los
pueblos hispano-
hablantes.

2� C 3. Realizar el
seguimiento de
noticias en los
medios de
comunicaci�n y h acer
un an�lisis
comparativo.

2� C 4. Leer y escribir
reportajes.

2� C 5.A Explorar
los documentos que
acreditan la
propiedad de bienes
o la validez de
transacciones
comerciales.

2� C 5. B Grabar
un programa en
audio o video

ACTIVIDADES PERMANENTES
(1 hora a la semana)

Primer bloque
Ambito de estudio
Obtener y organizar informaci�n
2� E 1. SELECCIONAR, COMPARAR Y REGISTRAR INFORMACION DE DISTINTOS
TEXTOS
� Elegir alg�n tema relacionado con el lenguaje o con
los temas estudiados en otras asignaturas.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de
los textos

� Buscar informaci�n sobre el tema. Estructura sint�ctico -sem�ntica



Elaborar y clasificar preguntas a partir de un tema y sus
subtemas.

� Revisar materiales impresos, multimedia o
p�ginas electr�nicas y seleccionar los que
consideren pertinentes como fuentes de
informaci�n.

� Utilizar los t�tulos y subt�tulos del texto, las
palabras relevantes, las ilustraciones, gr�ficas,
tablas y notas como claves para localizar la
informaci�n r�pidamente.

� Comparar los contenidos de los materiales a
partir de las definiciones, los ejemplos, las
ilustraciones y las gr�ficas con el fin de evaluar la
calidad y actualidad de la informaci�n.

� Ampliar la b�squeda de informaci�n siguiendo las
referencias cruzadas y bibliogr�ficas.

� Revisar las preguntas que plantearon
originalmente y hacer las modificaciones necesarias
en funci�n del conocimiento adquirido durante la
lectura.

� Seleccionar y leer los textos pertinentes al tema
elegido.

� Leer e interpretar textos informativos.

Reconstruir la estructura tem�tica del texto le�do.

Sostener, modificar o rechazar las propias
interpretaciones en funci�n del sentido que se va
construyendo.

Releer y comentar los pasajes que resulten dif�ciles.

� Modos de plantear y explicar las ideas
en diferentes textos.

� Recursos que se utilizan para
desarrollar las ideas en los p�rrafos
(ejemplificaciones, repeticiones,
explicaciones o par�frasis).

� Expresiones y nexos que ordenan la
informaci�n dentro del texto o
encadenan argumentos (pero, aunque,
sin embargo, a�n, a pesar de).

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Funci�n de las referencias cruzadas y
recursos gr�ficos que sirven para
indicarlas.

� Funci�n y caracter�stica s de las notas
bibliogr�ficas en los textos.

Ortograf�a

� Etimolog�a y ortograf�a del
vocabulario.

Identificar los recursos que se utilizan para ampliar o
enfatizar las ideas.

Identificar sucesos principales y paralelos en textos
hist�ricos o de temas sociales.

� Comparar los puntos de vista sobre un mismo
tema en diversos textos.

� Intercambiar diferentes interpretaciones y
opiniones sobre los textos.

� Tomar notas o hacer res�menes congruentes
con los prop�sitos de investigaci�n para elaborar
fichas.

� Registrar nombre del autor, t�tulo del material
consultado, lugar de edici�n, editorial y a�o de
publicaci�n en cada una de las fichas.

� Escribir un texto sobre el tema investigado y
exponer el tema en el sal�n.



� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final y hacer una copia para la
biblioteca del sal�n o de la escuela.

Ambito de la literatura
Leer para conocer otros pueblos
2� L 1. LEER CUENTOS DE LA NARRATIVA LATINOAMERICANA DE LOS SIGLOS XIX Y
XX
� Elegir los cuentos que se van a leer.

� Hacer una primera lectura y compartir sus
impresiones.

� Hacer una segunda lectura.

Identificar el ambiente social en que transcurre la
narraci�n.

Identificar las caracter�sticas de los personajes y
relacionarlas con los ambientes descritos.

Observar las variantes sociales o dialectales del
espa�ol y analizar su efecto en la caracterizaci�n
del habla de los personajes.

� Indagar el significado y origen de
indigenismos, regionalismos o extranjerismos
presentes en los cuentos y compartir los
resultados de las indagaciones. Intercambiar sus
opiniones sobre los cuentos, personajes y
pasajes que m�s les impresionaron.

Temas de reflexi�n
Variedades ling��sticas

� Variantes sociales y dialectales del
espa�ol.

Ambito de participaci�n ciudadana
Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
2� C 1. ANALIZAR EL PAPEL QUE DESEMPE�AN DIVERSOS DOCUMENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LAS
OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
� Consultar fuentes impresas o electr�nicas para
localizar documentos nacionales e
internacionales que traten sobre los derechos y
obligaciones de los ciudadanos (Constituci�n
Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos,
Declaraci�n Universal de los Derechos
Humanos, Convenci�n sobre los Derechos del
Ni�o y Ley General de Derechos Ling��sticos de
los Pueblos Ind�genas).

� Escoger algunos documentos, leerlos y
comparar en qu� espacios y situaciones se
aplican.

� Seleccionar uno o varios de los derechos u
obligaciones enunciados en estos documentos
y analizar el lenguaje que se utiliza.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Formas de redactar los documentos que
establecen derechos y obligaciones: modos
y tiempos verbales, y terminolog�a t�cnica
que se emplean.

� Funciones sem�nticas de los modos
verbales: imperativo, indicativo y subjuntivo.
Funci�n del infinitivo.

� Uso y funci�n de l os verbos: deber, poder,
tener que y haber que.



Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Uso de letras, n�meros y otras marcas
gr�ficas para ordenar los art�culos,
apartados e incisos.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Los derechos relativos a la identidad
cultural de los pueblos, el uso de la lengua
materna, la libertad de expresi�n, la libertad
de cultos y otros.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL PRIMER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Seleccionar informaci�n sobre un mismo tema a partir de la lectura de diversos textos. Al
hacerlo:

Comparan los contenidos de las definiciones, ejemplos e ilustraciones.

Comparan los puntos de vista sobre el tema.

� Reconstruir el ambiente y las caracter�sticas de los personajes de cuentos latinoamericanos
de los siglos XIX y XX.

� Al hacerlo:

Toman en cuenta las descripciones y las variantes sociales o dialectales utilizadas en los textos.

� Leer y analizar documentos en los que se establecen derechos y obligaciones.

Segundo bloque
Ambito de estudio
Participar en eventos comunicativos formales
2� E 2. ORGANIZAR MESAS REDONDAS SOBRE TEMAS INVESTIGADOS PREVIAMENTE
� Elegir y ver programas televisivos en los que
diferentes personas discutan sobre temas de
inter�s p�blico.

� Analizar las estrategias discursivas utilizadas
por los participantes en los programas.

Distinguir entre una argumentaci�n basada en datos y
hechos o en opiniones personales.

Comparar la calidad de los datos utilizados en las
diferentes argumentaciones. Detectar
informaci�n contradictoria.

� Seleccionar un tema de las siguientes
opciones:

Que sea de inter�s personal para los alumnos.

Que hayan estudiado en otras asignaturas.

Que verse sobre la diversidad ling��stica y cultural
de los pueblos de M�xico.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Diferencias entre la informaci�n basada
en datos o hechos y la basada en
opiniones personales.

� Evaluaci�n de estrategias discursivas
que se usan para manipular a la audiencia
(presentar datos parciales o que refieren a
una sola versi�n de los hechos y apelar a
la sensibilidad del p�blico).



� Investigar sobre �l en diversas fuentes.

Elaborar notas con la informaci�n obtenida.

� Participar como expositores, moderadores o
audiencia.

Aportar informaci�n que sustente el punto de v ista
adoptado.

� Rebatir posiciones con las que no se est� de
acuerdo.

� Intervenir de manera clara y precisa para
centrar el punto de la controversia.

� Escuchar atenta y cr�ticamente.

� Cuestionar opiniones vagas o autoritarias, as�
como argumentos basados en aseveraciones del
tipo me dijeron o todo el mundo dice.

� Comentar en grupo y evaluar la participaci�n
de los expositores y del moderador.

Ambito de la literatura
Escribir textos con prop�sitos expresivos y est�ticos
2� L 2. ESCRIBIR CUENTOS
� Imaginar una historia y planear la trama del
cuento.

Desarrollar los personajes y ambientes en funci�n
de la trama.

Elegir la voz o voces narrativas que se utilizar�n en
el cuento.

� Revisar el texto mientras se escribe y dar a
leer los borradores las veces que se considere
necesario.

� Verificar que los personajes puedan
seguirse adecuadamente.

� Verificar que la voz o voces narrativas sean
coherentes a lo largo del relato.

� Revisar la progresi�n del relato, la relaci�n
entre ideas y episodios y la vinculaci�n entre
las partes del texto.

� Verificar que el desarrollo de la trama sea
coherente.

� Revisar que no haya digresiones,
redundancias, repeticiones o expresiones
ambiguas que afecten el sentido del texto.

� Tomar en cuenta las apreciaciones de los
interlocutores al momento de corregir los
cuentos.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Recursos que sirven para asegurar la
cohesi�n

� La importancia de variar el vocabulario
para describir y nombrar personajes, objetos
y situaciones.

Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� La relaci�n entre la descripci�n, las
secuencias de acci�n y el di�logo en la
construcci�n de la narraci�n.

� Tipos de tramas y narradores en la
escritura de los cuentos.

� Modificaciones de la estructura tradicional
del cuento y sus efectos.



� Revisar aspectos formales, como ortograf�a,
puntuaci�n y organizaci�n gr�fica del texto al
editarlo. Consultar manuales de gram�tica,
puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Elaborar una antolog�a con la versi�n final de
los cuentos para la biblioteca del sal�n o de la
escuela.

Ambito de participaci�n ciudadana
Investigar y debatir sobre la diversidad ling��stica
2� C 2. INVESTIGAR SOBRE LA DIVERSIDAD LING�ISTICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS HISPANOHABLANTES
� Indagar algunas formas del espa�ol que se
utilizan en otros pa�ses hispanohablantes:
semejanzas y diferencias en el l�xico,
morfolog�a, sintaxis y pronunciaci�n.

� Averiguar algunas formas del espa�ol que se
habla en M�xico y los contextos de uso de
esas variedades (regionales, sociales,
generacionales y de g�nero).

� Indagar c�mo han influido las lenguas
ind�genas y las lenguas extranjeras en el
espa�ol que se habla en diferentes regiones de
M�xico.

� Analizar lo que se dice sobre los modos de
hablar de la gente y las actitudes que se
adoptan ante la diversidad ling��stica.

Identificar los prejuicios y estereotipos asociados a
las diferentes maneras de hablar espa�ol.

� Compartir los datos de su investigaci�n y
discutir en torno a los problemas sociales
relacionados con la aceptaci�n y el rechazo de
las diferencias.

Temas de reflexi�n
Variedades ling��sticas

� Diversificaci�n de las formas ling��sticas a
partir de su uso.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� La manera de expresarse entre
compa�eros y amigos como forma de
identidad, cohesi�n y diferenciaci�n con otros
grupos sociales.

� El papel del espa�ol escrito y su
importancia como lengua de comunicaci�n
internacional y factor de cohesi�n entre los
pueblos ind�genas e hispanohablantes.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL SEGUNDO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Hacer preguntas pertinentes al participar en mesas redondas y debates.

� Argumentar sus puntos de vista al intervenir en discusiones formales o informales.

� Valorar las estrategias discursivas utilizadas por los participantes en mesas redondas y
debates.

� Reconocer algunos factores que determinan las diferencias en la formas de hablar espa�ol.

� Valorar la riqueza en las formas de hablar de distintos grupos hispanohablantes.

� Escribir cuentos manteniendo congruencia entre las partes de la trama.

Tercer bloque
Ambito de estudio



Revisar y reescribir textos producidos en otras �reas de estudio
2� E 3. ESCRIBIR LA BIOGRAFIA DE UN PERSONAJE
� Buscar en libros o en p�ginas de Internet
biograf�as de personajes de la historia, las
ciencias o las artes y leerlas.

� Comentar y reconstruir la historia del
personaje a partir de:

La descripci�n del personaje.

Los momentos m�s importantes de su vida.

Las circunstancias hist�ricas importantes de su
�poca.

Los sucesos paralelos que se consideren relevantes
para entender la vida del personaje.

Las relaciones causales entre los sucesos
principales.

� Elegir un personaje de su comunidad o
entidad federativa e indagar sobre su vida y su
trabajo.

� Escribir la biograf�a del personaje elegido.

Plantear al principio del texto las razones por las
que fue elegido el personaje.

Narrar la historia del personaje tomando como
referencia la estructura de alguno de los textos
le�dos.

Expresar su opini�n sobre el personaje al final del
texto.

� Revisar los textos y pedir a algunos
compa�eros que los lean y comenten. Tomar
en cuenta las sugerencias de los lectores al
hacer las correcciones. Consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Recursos ling��sticos que permiten
expresar sucesi�n, simultaneidad y
causalidad de las acciones.

� Papel de la estructura sujeto-predicado en
la delimitaci�n de unidades con sentido
completo.

Recursos gramaticales en la narraci�n de
sucesos hist�ricos

� Uso del tiempo pasado para narrar los
sucesos y el copret�rito para describir
situaciones de fondo o caracterizar
personajes.

� Contraste entre funciones sem�nticas del
presente simple del indicativo: habitual,
hist�rico, atemporal.

� Uso de adjetivos, participios y aposiciones
en la descripci�n de los personajes.

� Estructura y funciones del complemento
circunstancial. Su papel en la descripci�n de
situaciones y la recreaci�n de ambientes.

Recursos que sirven para asegurar la
cohesi�n

� Variaci�n de las expresiones para referirse
a los objetos que aparecen reiteradamente
en un texto: uso de expresiones sin�nimas y
pronombres.

Ambito de la literatura
Hacer el seguimiento de alg�n subg�nero, tem�tica o movimiento
2� L 3. HACER EL SEGUIMIENTO DE UNA TEMATICA EN TEXTOS LITERARIOS
� Elegir una tem�tica (el amor, la muerte, la naturaleza,
lo femenino, la lealtad, la honra, el futuro) para seguirla a
trav�s de textos literarios de diversas �pocas o autores.

� Comparar el tratamiento del tema en diversos textos.

Identificar semejanzas y diferencias.

� Elaborar un comentario literario para una publicaci�n
escolar.

� Revisar los textos y pedir a algunos compa�eros que
los lean y comenten. Tomar en cuenta las sugerencias

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los
valores culturales

� C�mo se presenta un mism o tema
en diferentes textos: qu� se dice,
qu� se destaca, con qu� ideas,
sentimientos o actitudes se
relaciona.



de los lectores al hacer las correcciones. Consultar
manuales de gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a
(impresos o electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final de su comentario literario para
la biblioteca del sal�n o de la escuela.

� Los t�rminos que se usan para
nombrar, describir y recrear el tema
en los diferentes textos.

Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
2� C 3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Y HACER UN ANALISIS COMPARATIVO
� Seleccionar una noticia relevante o de inter�s general
y darle seguimiento durante un tiempo en diferentes
medios de comunicaci�n e inform�ticos.

� Comparar las interpretaciones que los medios hacen
de los acontecimientos.

Identificar la procedencia de los datos (testimonios de
protagonistas y testigos, declaraciones de personas
relacionadas

Identificar la procedencia de los datos (testimonios de
protagonistas y testigos, declaraciones de personas
relacionadas Comparar el tiempo y el espacio que se da
a la noticia.

Diferenciar la informaci�n y las opiniones que se presentan.

� Compartir los resultados del seguimiento e
intercambiar opiniones sobre la postura de cada medio
respecto de los hechos que dan a conocer.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los
valores culturales

� Lo que se dice y no se dice en las
noticias sobre los hechos o las
personas: la imagen que se ofrece
de ellos.

� Las expresiones que se utilizan en
las noticias para referirse a esos
hechos o personas.

� Los mecanismos que emplean los
medios de comunicaci�n para darle
relevancia o no a una noticia.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TERCER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Comparar la forma como se presenta una misma noticia en diferentes medios. Al hacerlo:

Identifican semejanzas y diferencias en los contenidos.

Distinguen la informaci�n basada en hechos de las opiniones.

� Utilizar adecuadamente recursos ling��sticos que expresan temporalidad, causalidad y
simultaneidad (nexos y adverbios) en la redacci�n de biograf�as.

� Identificar semejanzas y diferencias en la manera de tratar un mismo tema en textos
literarios de distintas �pocas o autores.

Cuarto bloque
Ambito de estudio
Obtener y organizar informaci�n
2� E 4. UTILIZAR LA ENTREVISTA COMO MEDIO PARA OBTENER INFORMACION
� Ver o escuchar entrevistas en los medios de
comunicaci�n y analizar la forma en que son
conducidas.

� Planear, realizar y escribir el informe de una
entrevista.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Necesidad de elegir lo que se informa
en funci�n de los objetivos.



Planeaci�n:

Determinar el objetivo, consultar material sobre el tema
y seleccionar la informaci�n pertinente para dise�ar el
cuestionario.

Elaborar las preguntas tomando en cuenta al
entrevistado y la informaci�n que se pretende
obtener. Prever algunas respuestas y prepararse
para improvisar algunas preguntas.

Realizaci�n:

� Presentarse de manera adecuada, explicar bien
el objetivo de la entrevista.

� Hacer las preguntas, poniendo atenci�n a las
respuestas.

� Reformular preguntas y hacer cuestionamientos
sobre los temas que surgen en el transcurso de la
entrevista.

� Grabar la entrevista y tomar notas que permitan
reconstruir los momentos y la informaci�n m�s
interesante.

� Evaluar el nivel de entendimiento con el
entrevistado y el grado de cumplimiento de los
objetivos.

Escritura del informe:

� Explicar en la introducci�n qui�n es la persona
entrevistada, los objetivos de la entrevista y la
importancia del tema que se aborda.

� Presentar en el cuerpo del informe las preguntas
y respuestas m�s interesantes con formato de
di�logo.

� Integrar la informaci�n de las notas en las
acotaciones o comentarios.

� Presentar un resumen de los puntos m�s
relevantes y comentar las impresiones producidas
por el entrevistado y la situaci�n.

Dar a leer y revisar el texto antes de escribir la versi�n
final. Consultar manuales de gram�tica, puntuaci�n y
ortograf�a (impresos o electr�nicos) para resolver dudas.

� Compartir la informaci�n obtenida mediante las
entrevistas.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Organizaci�n gr�fica del di�logo y la
narraci�n en el reporte de entrevista;
marcas para indicar el di�logo, los
participantes y las citas textuales en el
cuerpo del reporte.

� Uso de los signos de puntuaci�n m�s
frecuentes en los reportes de entrevistas
(guiones, comillas, par�ntesis, signos de
interrogaci�n y de ad miraci�n).

Propiedades de los g�neros y tipos de
texto

� Prop�sitos y caracter�sticas de las
entrevistas period�sticas.

Variedades ling��sticas

� Necesidad de adaptar el lenguaje en
funci�n de la identidad del entrevistado.

� Diferencias entre la conversaci�n
informal y el di�logo en situaciones
comunicativas formales.

Ambito de la literatura
Leer y escribir para compartir la interpretaci�n de textos literarios
2� L 4. RESE�AR UNA NOVELA
� Elegir una de las novelas le�das a lo largo del
a�o escolar.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos



Identificar el tema, los tipos de personajes y el
ambiente de la narraci�n.

Reconstruir la trama.

Establecer semejanzas y diferencias con otros textos
le�dos.

Identificar los aspectos de la narraci�n que m�s los
impresionen.

� Leer algunas rese�as literarias.

Comentar con sus compa�eros las estrategias de los
autores para despertar inter�s sobre las obras
rese�adas.

� Rese�ar la novela tomando como referente
algunas rese�as le�das.

Citar la referencia bibliogr�fica completa.

Mencionar datos relevantes sobre el autor y su obra.

� Mencionar los elementos de contenido y
estructura que se consideren relevantes para
despertar el inter�s de otros lectores.

� Recomendar o no el texto fundamentando los
puntos de vista. Tomar en cuenta algunas
caracter�sticas del texto y las reacciones y
evocaciones que provoc� su lectura.

� Revisar los textos y pedir a algunos
compa�eros que los lean y comenten. Tomar en
cuenta las sugerencias de los lectores al hacer
las correcciones. Consultar manuales de
gram�tica, punt uaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Compartir las rese�as con el resto de la
comunidad escolar mediante el peri�dico escolar
o el peri�dico mural. Hacer una copia de las
rese�as para conservarlas en la biblioteca del
sal�n o de la escuela.

� Modos de hablar sobre los autores y
textos en las rese�as.

� Estrategias discursivas para suscitar el
inter�s del lector: qu� decir y qu� callar
para intrigar al lector e invitarlo a leer el
texto rese�ado.

Propiedades de los g�neros y tipos de
texto

� Propiedades y caracter�sticas de la
rese�a.

� Relaci�n entre tiempo y acci�n en la
novela y el cuento.

� Tipos de narradores y voces narrativas
dentro de la novela.

� Entrelazamiento de tramas principales y
secundarias.

� Caracter�sticas psicol�gicas de los
personajes.

� Relaci�n de los personajes primarios y
secundarios con las tramas.

Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
2� C 4. LEER Y ESCRIBIR REPORTAJES
� Leer reportajes en peri�dicos o revistas
(impresos o en l�nea).

Identificar los prop�sitos comunicativos de los
reportajes que se lean.

Comparar su organizaci�n.

Identificar las distintas perspectivas presentadas en
las voces narrativas.

Identificar el punto de vista del autor.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Uso del discurso directo e indirecto.

� Formas de incluir los testimonios en los
reportajes.

Propiedades de los g�neros y tipos de texto



� Escribir un reportaje para el peri�dico escolar.

� Seleccionar un tema e indagar sobre �l
mediante entrevistas, encuestas u otras fuentes
de informaci�n.

� Seleccionar los aspectos que se desea
resaltar.

� Elegir la estructura que tendr� el texto.

� Incorporar testimonios cuando sea necesario
y registrar su procedencia (nombre del testigo,
su relaci�n con los hechos).

� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a ( impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Prop�sitos y diferencias estructurales de
las noticias y reportajes.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL CUARTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Escribir una rese�a en la que se fundamenten las razones por las que se recomienda o no
una novela le�da.

� Reconstruir la trama principal, los personajes y los ambientes de una novela le�da.

� Elaborar informes de entrevistas. Al hacerlo:

Integran sus impresiones sobre el entrevistado y la situaci�n comunicativa e n la que se desarroll� la
entrevista.

Utilizan la puntuaci�n de manera pertinente para distinguir las intervenciones de los participantes.

� Identificar los prop�sitos comunicativos y el punto de vista del autor en reportajes le�dos en
peri�dicos o revistas.

Quinto bloque
Ambito de la literatura
Participar en experiencias teatrales
2� L 5. ESCRIBIR UN GUION DE TEATRO A PARTIR DE UN TEXTO NARRATIVO
� Explorar algunos textos dram�ticos para
analizar su estructura y sus caracter�sticas.

� Elegir y leer una narraci�n que pueda ser
adaptada para su representaci�n esc�nica.

Identificar la estructura narrativa.

Identificar las partes esenciales de la trama.

Identificar los personajes primordiales para el
desarrollo de la trama.

� Escribir el gui�n.

Seleccionar las acciones, espacios y
personajes indispensables para preservar la
trama.

� Decidir las transformaciones del relato que
sean necesarias.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Las transformaciones necesarias para
convertir una narraci�n en obra dram�tica.

� Lo que se puede cambiar y lo que se debe
mantener para no desvirtuar el sentido de la
historia.

� El di�logo en el desarrollo de la obra
dram�tica.

� Las dificultades de transformar en di�logo
lo que se narra desde una misma voz.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n



� Construir una propuesta esc�nica para
distribuir la trama en actos y escenas.

� Decidir lo que ser� representado y lo que
ser� referido en el discurso de los personaj es.

� Construir di�logos que reflejen las
caracter�sticas de los personajes, los conflictos
que enfrentan y el mundo social representado.

� Plasmar en las acotaciones las referencias
espaciales y temporales que dan la imagen del
mundo representado.

� Revisar los textos y pedir a algunos
compa�eros que los lean y comenten. Tomar
en cuenta las sugerencias de los lectores al
hacer las correcciones. Consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final de su adaptaci�n
para integrarla a la biblioteca del sal�n o de la
escuela.

� Representar sus adaptaciones.

� Uso del espacio de la p�gina y los signos
de puntuaci�n en los textos dram�ticos
(punto y aparte, punto y seguido, puntos
suspensivos, coma, signos de interrogaci�n y
de admiraci�n).

Ambito de participaci�n ciuda dana
Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
2� C 5. A. EXPLORAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD DE BIENES
O LA VALIDEZ DE TRANSACCIONES COMERCIALES
� Revisar algunos documentos administrativos o
legales que se utilizan para acreditar una
propiedad o realizar una transacci�n comercial
(escrituras, contratos de compra venta, cheques,
pagar�s, recibos, facturas, garant�as).

� Explorar los componentes formales de los
documentos.

� Analizar el lenguaje que utilizan.

� Revisar y llenar una carta poder.

Probar diferentes firmas como su sello personal.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Funci�n de la carta poder y las situaciones
en las que se utiliza.

� Formas de referirse a las personas que
suscriben un contrato.

Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Modo, tiempo y voz de los verbos en los
contratos y escrituras.

� Uso y funci�n de los condicionales en las
garant�as.

� T�rminos especializados que caracterizan
los documentos legales y los verbos a trav�s
de los cuales se establecen las obligaciones
y compromisos.

Ortograf�a



� Importancia de la escritura sistem�tica de
los nombres propios.

� Escritura ortogr�fica de los n�meros.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Tipo de informaci�n que se requiere en los
documentos legales y administrativos, y las
razones para su inclusi�n.

� El valor de una firma estable.

� Pr�cticas culturales en las que se contraen
obligaciones y compromisos por medio de la
palabra oral.

Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
2� C 5. B. GRABAR UN PROGRAMA EN AUDIO O VIDEO
� Planear la realizaci�n del programa.

Determinar su formato en funci�n del medio de
comunicaci�n elegido.

Determinar las secciones en funci�n de la
audiencia y de los prop�sitos comunicativos.

Delimitar la participaci�n de los miembros del
grupo en la escritura de guiones, producci�n y
edici�n del programa.

� Planear cada una de las secciones que lo
integrar�n (noticias, reportajes, debates,
entrevistas u otras).

Seleccionar los contenidos que se presentar�n en
cada una y escribir el gui�n.

Revisar la coherencia del gui�n.

� Grabar el programa.

� Presentar el programa al p�blico.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Maneras de dirigirse a diferentes
audiencias.

� Lo que se necesita decir cuando hay o no
el apoyo de im�genes.

Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Funciones y caracter�sticas de un gui�n de
radio y/o televisi�n.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL QUINTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Identificar las funciones de documentos administrativos y legales (contratos de compra
venta, escrituras, pagar�s, cheques, recibos, facturas, garant�as).

� Identificar los elementos estructurales y de contenido de los documentos que establecen una
obligaci�n o tienen consecuencias legales.

TERCER GRADO

PROPOSITOS PARA EL TERCER GRADO
Que los alumnos:

� Ampl�en su conocimiento de los materiales escritos. Reconozcan las caracter�sticas de los
textos de distintos campos del conocimiento. Comparen el tratamiento de los temas que



estudian en diversos textos y eval�en la calidad de la informaci�n a partir de l a manera c�mo se
presentan, explican y argumentan las ideas.

� Revisen y reescriban los textos que producen en otras asignaturas. Consulten
sistem�ticamente manuales de redacci�n y ortograf�a para resolver sus dudas.

� Lean, realicen y reporten entrevistas. Exploren c�mo organizar textos que proceden de lo oral.

� Escuchen debates p�blicos en diferentes medios de comunicaci�n y analicen las estrategias
discursivas utilizadas por los participantes para convencer o crear opini�n sobre un tema.
Aprendan a argumentar sus puntos de vista y a participar en debates apoy�ndose en guiones.

� Reflexionen sobre la relaci�n entre literatura y representaci�n del mundo. Tomen conciencia
de c�mo se caracterizan �pocas, grupos y ambientes sociales en los textos l iterarios.

� Reflexionen sobre las transformaciones que el lenguaje y los pueblos experimentan a lo largo
del tiempo.

� Identifiquen las caracter�sticas estructurales de los poemas, narraciones y obras dram�ticas
que leen, as� como algunos de sus rasgos estil�sticos.

� Tomen conciencia y valoren la diversidad ling��stica y cultural del mundo. Comprendan los
beneficios de hablar y escribir m�s de una lengua. Reflexionen sobre los problemas de
discriminaci�n vinculados con las formas de hablar en el mundo.

� Valoren el uso de los textos legales para resolver situaciones sociales conflictivas.

� Analicen y eval�en algunos efectos de la publicidad.

� Lean art�culos de opini�n para ampliar la informaci�n sobre un hecho y formarse un punto de
vista.

Organizaci�n por bloques para tercer grado

1er BLOQUE 2� BLOQUE 3er BLOQUE 4� BLOQUE 5� BLOQUE
TRA
BAJ
O
ORG
ANIZ
ADO
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MED
IO
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PRO
YEC
TOS
DIDA
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OS Y
SEC
UEN
CIAS
DIDA

AMBI
TO
DE

EST
UDI
O

3� E 1. Leer y
comparar
diferentes
tratamientos de
un mismo tema.

3� E 2.
Participar en
debates sobre
temas
investigados
previamente.

3� E 3. Revisar
y reescribir
informes sobre
experimentos.

3� E 4.
Comunicar
informaci�n
obtenida
mediante
entrevistas.

AMBI
TO
DE
LA
LITER
ATUR
A

3� L 1. Hacer el
seguimiento de
un periodo o
movimiento
po�tico.

3� L 2. Elaborar
y prologar
antolog�as.

3� L 3. Leer una
obra del espa�ol
medieval o del
espa�ol
renacentista.

3� L 4. Leer en
atril una obra de
teatro del Siglo
de Oro.

3� L 5. Escribir
su
autobiograf�a.

AMB
ITO
DE
PART
ICIPA
CION

3� C 1. A.
Realizar
encuestas sobre
la influencia de
la publicidad

3� C 2. Utilizar
documentos con
el fin de
presentar una
solicitud.

3� C 3.
Investigar sobre
la diversidad
ling��stica y
cultural de los
pueblos del
mundo

3� C 4.
Participar en la
soluci�n de
problemas de la
escuela o la
comunidad.

3� C 5. Leer y
escribir
art�culos de
opini�n.



CTIC
AS

CIUD
ADAN
A

3� C 1. B.
Analizar los
mensajes
publicitarios de
diversos medios
de
comunicaci�n.

.

ACTIVIDADES PERMANENTES
(1 hora a la semana)

Primer bloque
Ambito de estudio
Obtener y organizar informaci�n
3� E 1. LEER Y COMPARAR DIFERENTES TRATAMIENTOS DE UN MISMO TEMA
� Elegir alg�n tema relacionado con el lenguaje o
con los temas estudiados en otras asignaturas.

� Buscar y leer distintos textos informativos
(impresos o electr�nicos) sobre el tema
seleccionado.

� Analizar y evaluar las distintas maneras de
desarrollar un mismo tema a partir del an�lisis de
descripciones, argumentos y relaciones que se
establecen entre los hechos tratados.

� Identificar los puntos de vista expresados en
los diferentes textos.

� Evaluar la claridad de la presentaci�n: modos
de citar la informaci�n con la que el autor est� o
no est� de acuerdo; manejo de sustantivos y
adjetivos en la denominaci�n de o bjetos; uso de
tecnicismos; uso de lenguaje literal y figurado en
las explicaciones.

� Evaluar la consistencia de los argumentos y los
ejemplos y datos que los apoyan.

� Comparar las distintas interpretaciones que se
obtengan de un mismo texto y releerlo para
buscar elementos que las confirmen o las
contradigan.

� Elaborar res�menes con la informaci�n
recolectada.

� Elaborar fichas para conservar la informaci�n
registrando nombre del autor, t�tulo del material
consultado, lugar de edici�n, editorial y a�o d e
publicaci�n.

� Organizar una exposici�n para compartir lo que
aprendieron sobre el tema.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Modos de explicar y argumentar en
diferentes textos.

� Recursos ling��sticos que se utilizan
para desarrollar los argumentos en los
textos: nexos y expresiones con
significado causal, concesivo y
condicional.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Uso de los signos de puntuaci�n para
separar las ideas dentro de los p�rrafos
(coma, y punto y seguido).

Ortograf�a

� Etimolog�a y ortograf�a del vocabulario.

Ambito de la literatura
Hacer el seguimiento de alg�n subg�nero, tem�tica o movimiento



3� L 1. HACER EL SEGUIMIENTO DE UN PERIODO O MOVIMIENTO POETICO
� Elegir un periodo o movimiento po�tico
(romanticismo, barroco, modernismo o cualquier
contempor�neo) y leer varios poemas del mismo.

� Identificar los aspectos estructurales y
tem�ticos relevantes del movimiento elegido.

Identificar las estructuras po�tic as caracter�sticas del
movimiento y algunos recursos estil�sticos.

Delimitar temas espec�ficos y explicar su relaci�n
con los valores culturales del periodo.

� Indagar en diferentes fuentes (manuales y
diccionarios de literatura, ensayos, p�ginas
electr�n icas o materiales multimedia)
informaci�n sobre el periodo o movimiento
elegido, para corroborar y ampliar el an�lisis.

� Elegir uno o varios poemas que les hayan
gustado del movimiento investigado.

� Organizar una lectura p�blica de los poemas
que m�s les gustaron o elaborar carteles que
ilustren sus interpretaciones y los efectos
emotivos que les provocaron los poemas.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Funci�n de la met�fora, la metonimia y
otras figuras ret�ricas en la representaci�n
de la realidad.

� Caracter�sticas del movimiento po�tico
elegido.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� La relaci�n de las tem�ticas con el sentir y
los valores de una �poca.

Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
3� C 1. A. REALIZAR ENCUESTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD
� Realizar una encuesta sobre:

Los productos que se compran y qui�nes los
compran, en funci�n de edad, g�nero, nivel
escolar, ocupaci�n, entre otros aspectos.

� Los criterios que se toman en cuenta para
comprar un producto: precio, calidad, marca,
necesidad o deseo.

� Lo que influye en la decisi�n de consumir
determinados productos: comerciales
televisivos, radiof�nicos o impresos, la
presentaci�n del producto o sugerencias de
otras personas.

� Organizar los resultados de la encuesta en
tablas o gr�ficas.

� Debatir en torno a los resultados obtenidos.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Funci�n e impacto de la publicidad en la
sociedad.

� Influencia de la publicidad en el consumo
de bienes.

3� C 1. B. ANALIZAR LOS MENSAJES PUBLICITARIOS DE DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACION
� Seleccionar mensajes publicitarios dirigidos a
distintas audiencias (ni�os, j�venes o adultos;
hombres o mujeres, etc�tera) y explicar las
razones de su elecci�n.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos



� Identificar los recursos empleados en estos
mensajes para llamar la atenci�n e influir en los
consumidores.

Identificar los contenidos de cada mensaje y la
forma en que est�n organizados (di�logos,
descripci�n de las cualidades o ventajas del
producto, im�genes sugerentes sobre el
ambiente afectivo o social en que se consume
el producto).

Seleccionar algunos lemas publicitarios e identificar
los recursos ling��sticos que utili zan.

� Organizar un debate sobre el impacto social
del discurso publicitario en los comportamientos
y las creencias.

� Caracter�sticas de los lemas (slogans) y
los efectos que se pretenden inducir en la
audiencia.

� Algunas de las estrategias m�s comunes
del discurso publicitario: exageraci�n de las
cualidades del producto, vinculaci�n de su
consumo con situaciones sociales valoradas
como prestigiosas, entre otras.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� La distancia entre el mundo representado
en el mensaje y el mundo real.

� La importancia de los medios de
comunicaci�n en la construcci�n de la
identidad, los estereotipos y los prejuicios.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL PRIMER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Comparar y evaluar el tratamiento de un tema en diversos textos. Al hacerlo:

Analizan las descripciones, los argumentos y las relaciones que se establecen entre los hechos.

Eval�an los datos que se presentan.

� Interpretar poemas. Al hacerlo:

Analizan el lenguaje figurado.

Identifican algunas de las caracter�sticas de la estructura po�tica propias del movimiento al que
pertenecen.

� Identificar las caracter�sticas y las funciones de algunos recursos ling��sticos y visuales que
se utilizan en los mensajes publicitarios.

Segundo bloque
Ambito de estudio
Participar en eventos comunicativos formales
3� E 2. PARTICIPAR EN DEBATES SOBRE TEMAS INVESTIGADOS PREVIAMENTE
� Ver o escuchar debates p�blicos transmitidos por
los medios de comunicaci�n.

Analizar algunas estrategias discursivas utilizadas por
los participantes.

� Comparar la credibilidad de diferentes
versiones de un mismo hecho a partir de los datos
que se utilizan y la forma de presentarlos.

� Detectar informaci�n contradictoria o datos
imprecisos en las argumentaciones.

� Identificar el uso de expresiones ir�nicas o
lenguaje figurado para referirse a personas o
situaciones.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Importancia de argumentar y rebatir
posiciones en el debate.

� Formas de validar los argumentos:
ejemplos, citas, datos de investigaci�n y
de la propia experiencia.

� Estrategias discursivas que se usan
para manipular la audiencia: 1) empleo de
comentarios discriminatorios o ir�nicos
para descalificar al contrincante, y 2)
atribuirle opiniones que no son suyas para
despu�s criticarlas.



� Elegir un tema para debatir e investigar sobre �l
en diversas fuentes.

� Elaborar notas con la informaci�n obtenida.

� Organizar el debate y participar como
expositores, moderadores o audiencia.

Desarrollar un argumento central y algunos
argumentos colaterales en funci�n de las
intervenciones que se puedan prever.

� Apoyar sus argumentos con hechos y datos
obtenidos en las distintas fuentes.

� Mantener una escucha atenta y cr�tica.

� Respetar los turnos para hablar y los tiempos
asignados a los expositores.

� Cuestionar las conclusiones basadas en datos
inconsistentes.

Ambito de la literatura
Leer y escribir para compartir la interpretaci�n de textos literarios
3� L 2. ELABORAR Y PROLOGAR ANTOLOGIAS
� Localizar y leer pr�logos de antolog�as, novelas
u otras obras literarias.

� Comentar la informaci�n que proporcionan y
la manera como se organizan.

Compararlos con rese�as, dedicatorias,
presentaciones y otros textos introductorios.

Se�alar algunas semejanzas y diferencias
tomando en cuenta las funciones que cumplen.

� Seleccionar textos literarios de un mismo
g�nero, siguiendo un criterio previamente
definido para integrarlos en una antolog�a.

� Elaborar un pr�logo o comentario
introductorio para la antolog�a usando como
referente alguno de los textos le�dos.

� Explicar los criterios que emplearon para
ordenar la antolog�a.

� Incluir comentarios sobre los aspectos
formales y expresivos que m�s los
impresionaron o fueron de su inter�s.

� Revisar la ortograf�a y la organizaci�n gr�fica
del texto al editar su antolog�a. Consultar
manuales de gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a
(impresos o electr�nicos) para resolver dudas.

� Preparar la versi�n final de las antolog�as que
se integrar�n a la biblioteca del sal�n o de la
escuela.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Contraste entre el uso de la primera
persona verbal (singular y plural) y la tercera
para crear diferentes grados de compromiso
con lo que se dice o escribe.

� Modos de tomar en cuenta al destinatario
en los pr�logos: qu� tanto conocimiento se
le atribuye, y de qu� manera se le habla
(directa o indirectamente).

Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Prop�sitos y caracter�sticas de los
pr�logos.

� Prop�sitos y caracter�sticas de las
antolog�as.



Ambito de participaci�n ciudadana
Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
3� C 2. UTILIZAR DOCUMENTOS CON EL FIN DE PRESENTAR SOLICITUDES
� Averiguar cu�les son los documentos
necesarios para hacer su solicitud de ingreso a la
educaci�n media superior o a un trabajo; para
viajar a otros pa�ses o inscribirse en un centro
deportivo o cultural.

Indagar cu�les son los documentos legales que se
necesitan para realizar estos tr�mites .

� Explorar y revisar los datos de los
documentos para acreditar la identidad (acta de
nacimiento, cartilla de vacunaci�n, credencial de
la escuela, credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte).

� Explorar y completar los formularios
impresos o electr�nicos que puedan conseguir.

� Revisar si el formulario ha sido llenado con
las indicaciones que se establecen.

Temas de reflexi�n
Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� La funci�n de distintos recursos gr�ficos
como la distribuci�n del texto en el espacio
gr�fico, la tipograf�a, los recuadros, los
subrayados, etc�tera.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Pertinencia de la informaci�n que se
solicita en funci�n de las garant�as que
establece la ley.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL SEGUNDO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Analizar algunas estrategias discursivas utilizadas por diferentes participantes en debates
p�blicos. Al hacerlo:

Eval�an la veracida d de diferentes versiones sobre un mismo hecho.

Identifican los argumentos que utilizan.

� Dar a conocer su opini�n en debates y argumentar su postura ofreciendo datos o hechos
relevantes que la respalden.

� Utilizar la informaci�n de un pr�logo para anticipar el contenido, prop�sitos y caracter�sticas
de una obra literaria o una antolog�a.

� Completar un formulario para presentar una solicitud e identificar los documentos que se
deben anexar.

Tercer bloque
Ambito de estudio
Revisar y reescribir textos producidos en distintas �reas de estudio
3� E 3. REVISAR Y REESCRIBIR INFORMES SOBRE EXPERIMENTOS
� Elegir un texto de otra asignatura en el que se
informe sobre alg�n experimento.

� Leerlo para verificar que el prop�sito del
experimento se plantee en la introducci�n.

Citar datos y otros informes sobre el tema para
justificar la relevancia del experimento.

� Revisar y modificar, en su caso, el orden en el
que se presentan los resultados.

Temas de reflexi�n
Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Uso de las oraciones compuestas en la
construcci�n de explicaciones (oraciones
causales, consecutivas y condicionales).

� Contraste entre coordinaci�n y
subordinaci�n.



Organizar oraciones y p�rrafos en el orden en que
suceden los eventos.

� Resaltar los pasos o momentos principales
mediante oraciones tem�ticas.

� Agregar oraciones de apoyo con datos y
explicaciones.

� Proporcionar algunas explicaciones de los
resultados obtenidos.

� Dise�ar gr�ficas, diagramas, esquemas o
alg�n otro elemento gr�fico (manualmente o con
ayuda de programas de dise�o, de dibujo o
procesadores de textos) para complementar e
ilustrar la informaci�n que se presenta.

� Revisar el texto y consultar manuales de
gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a (impresos o
electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n corregi da de los informes.

� Tiempos verbales de las oraciones
compuestas.

Recursos gramaticales en los textos
informativos (reportes de experimentos)

� Uso del impersonal y la voz pasiva para
reportar el proceso experimental.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Funciones de las gr�ficas, tablas y
diagramas en la presentaci�n de la
informaci�n.

� Uso de la coma para separar
construcciones subordinadas.

� Contraste entre el punto y la coma en la
delimitaci�n de oraciones con sentido
completo y oraciones dependientes.

Ambito de la literatura
Leer para conocer otros pueblos
3� L 3. LEER UNA OBRA DEL ESPA�OL MEDIEVAL O DEL ESPA�OL RENACENTISTA
� Leer una obra del espa�ol medieval o del
espa�ol renacentista.

Identificar algunas caracter�sticas del ambiente de la
narraci�n.

Identificar las caracter�sticas de los personajes y
relacionarlas con los ambientes descritos.

Indagar sobre algunas circunstancias hist�ricas que
les permitan entender el mundo planteado en la obra.

� Comparar variantes l�xicas y sint�cticas entre
el espa�ol medieval, renacentista y
contempor�neo.

Seleccionar algunas de ellas e indagar sus
significados en diccionarios especializados
(impresos o electr�nicos).

� Compartir la lectura de los textos y organizar
mesas redondas, paneles o debates sobre la
diversidad de modos de vida, lenguas y valores
de los pueblos.

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Las transformaciones que los modos de
vida y valores de los pueblos experimentan
con el paso del tiempo.

� Influencia de los acontecimientos sociales
sobre los cambios en los modos de vida y
los valores.

Ambito de participaci�n ciudadana
Investigar y debatir sobre la diversidad ling��stica
3� C 3. INVESTIGAR SOBRE LA DIVERSIDAD LING�ISTICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS DEL MUNDO
� Indagar la variedad de lenguas que se hablan
en el mundo: cu�les son, d�nde se hablan y
cu�ntos hablantes tienen.

Temas de reflexi�n
Variedades ling��sticas



� Averiguar qu� lenguas han tenido una funci�n
importante en la comunicaci�n internacional,
tanto en el pasado como en el presente.

� Identificar algunos tipos de escritura que se
utilizan en el mundo, su distribuci�n geogr�fica y
el n�mero de usuarios.

Buscar algunos datos sobre la historia de la escritura
que permitan comprender su impacto en la historia de
los pueblos.

� Indagar si se han producido conflictos
internacionales motivados por el uso de diversas
lenguas y costumbres.

� Organizar una exposici�n para compartir los
datos de su indagaci�n y discutir sobre los
prejuicios que existen en torno de la diversidad
de lenguas y escrituras.

� Variaci�n hist�rica de las lenguas.

Aspectos relacionados con los valores
culturales

� El impacto de la escritura en la
socializaci�n del conocimiento y en la
comunicaci�n a trav�s del tiempo y del
espacio geogr�fico.

� Las ventajas del multiling�ismo como una
caracter�stica del mundo globalizado y la
importancia de hablar m�s de una lengua.

� La riqueza del contacto entre culturas y
lenguas.

� Propuestas para valorar y respetar la
diversidad ling��stica y cultural en la
actualidad.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL TERCER BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Escribir informes sobre experimentos. Al hacerlo:

Utilizan vocabulario t�cnico pertinente.

Utilizan adecuadamente los tiempos verbales.

Mantienen la concordancia entre el sujeto y el verbo.

Emplean la puntuaci�n de manera pertinente.

� Interpretar una obra del espa�ol medieval o renacentista. Al hacerlo:

Establecen relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la �poca.

Identifican algunas variantes hist�ricas del espa�ol.

� Valorar los efectos de la escritura en la estabilizaci�n de las lenguas.

� Valorar la importancia de hablar y escribir m�s de una lengua

Cuarto bloque
Ambito de estudio
Obtener y organizar informaci�n
3� E 4. COMUNICAR INFORMACION OBTENIDA MEDIANTE ENTREVISTAS
� Leer entrevistas y analizar la forma en que se
presentan por escrito.

� Planear la entrevista a partir de un objetivo
previamente definido.

Elegir el tema y seleccionar a las personas que se van a
entrevistar.

Elaborar un gui�n para la entr evista.

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Discurso directo e indirecto como
modos de reportar la voz del
entrevistado en el texto.

Organizaci�n gr�fica de los textos y
puntuaci�n

� Cambios que se requieren cuando se
registra por escrito el lenguaje oral



� Realizar y grabar la entrevista tomando notas que
permitan reconstruir los momentos m�s
interesantes.

� Comentar con los compa�eros el nivel de
entendimiento logrado con el entrevistado y el
grado de cumplimiento de los objetivos.

Transcribir la entrevista.

� Escuchar la entrevista completa.

� Seleccionar los momentos m�s importantes y
registrarlos por escrito

� Distinguir la intervenci�n de cada participante
usando guiones largos o.con el nombre del mismo y
dos puntos.

� Poner especial atenci�n a la puntuaci�n de lo
transcrito.

� Escribir el informe.

Explicar en la introducci�n qui�n es la persona
entrevistada, los objetivos de la entrevista y la
importancia del tema que se aborda.

(eliminaci�n de los titubeos, muletillas,
repeticiones o expresiones incompletas).

Uso de los signos de puntuaci�n en los
reportes de entrevistas (guiones,
comillas, par�ntesis, punt o y seguido,
coma, y signos de interrogaci�n y de
admiraci�n)

Ortograf�a

� El acento diacr�tico en los
interrogativos y exclamativos: qu�,
c�mo, cu�ndo, d�nde y las diferencias
de uso de por qu� y porque.

Propiedades de los g�neros y tipos de
texto

� Prop�sitos y caracter�sticas del
reporte de entrevista.

Presentar en el cuerpo del informe las preguntas y
respuestas m�s interesantes con formato de di�logo.

Reconstruir y sintetizar la informaci�n obtenida a
partir de otras respuestas para integrarla en la
narraci�n o en los comentarios.

Integrar la informaci�n de sus notas en
acotaciones o comentarios.

Presentar un resumen de los puntos m�s
relevantes en el cierre. Comentar sus impresiones
sobre el entrevistado y la situaci�n.

Revisar el texto antes de presentar la versi�n final.
Consultar manuales de gram�tica, puntuaci�n y
ortograf�a para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final para la biblioteca del sal�n
o de la escuela.

Ambito de la literatura
Participar en experiencias teatrales
3� L 4. LEER EN ATRIL UNA OBRA DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO
� Leer y comentar una obra de teatro del Siglo de
Oro (Lope de Vega, Tirso de Molina, Calder�n de
la Barca, Juan Ruiz de Alarc�n o Sor Juana In�s
de la Cruz).

� Reconstruir la trama. Distinguir las acciones
principales y las acciones que complementan la
historia.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Tipos de personajes, temas, situaciones y
conflictos recurrentes en el teatro del Siglo
de Oro.

� Recursos ret�ricos caracter�sticos del
teatro del Siglo de Oro: el uso de la



� Identificar y caracterizar los personajes
centrales y secundarios.

� Identificar y caracterizar el ambiente de la
obra.

� Comentar el efecto que producen los
di�logos versificados.

� Indagar sobre:

El vocabulario y algunos recursos literarios que
distinguen el teatro del Siglo de Oro.

Algunas circunstancias hist�ricas que permitan
entender el mundo planteado y las caracter�sticas de
los personajes.

� Preparar la lectura en atril de pasajes de la
obra elegida.

� Seleccionar pasajes representativos de la
obra.

� Ensayar la lectura de la obra en voz alta,
atendiendo al sentido de la obra y las
caracter�sticas de los personajes.

� Elegir alg�n elemento de vestuario que
permita identificar cada personaje.

� Realizar la lectura en atril.

paradoja, la iron�a, el ox�moron y la
hip�rbole.

� Diferencias entre el teatro del Siglo de
Oro y el teatro contempor�neo: los di�logos
en verso y la prosa.

� Requerimientos para preparar una lectura
dramatizada.

Ambito de participaci�n ciudadana
Leer y utilizar distintos documentos administrativos y legales
3� C 4. PARTICIPAR EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE LA ESCUELA O LA
COMUNIDAD
� Identificar un problema que ata�a a la escuela.

� Indagar si existen documentos legales
vinculados con el mismo.

� Indagar sobre el origen y el estado actual de
la situaci�n.

� Determinar los recursos necesarios para
estudiarlo: observaci�n, entrevista, encuesta.

� Proponer alternativas de soluci�n y, si as� se
determina, dise�ar una campa�a para invitar a
participar en su soluci�n.

Explorar y analizar alguna campa�a que se est�
realizando en su comunidad (formaci�n de lectores,
vacunaci�n, prevenci�n de la salud, seguridad,
ecolog�a).

� Elaborar diferentes materiales (carteles,
folletos, tr�pticos, grabaciones de video o audio,
etc�tera) que difundan el conocimiento obtenido

Temas de reflexi�n
Aspectos relacionados con los valores
culturales

� Importancia de las v�as legales en la
soluci�n de los problemas de una
comunidad.

� Importancia de la difusi�n de informaci�n
para el �xito de las campa�as sociales.



sobre el problema y las soluciones que se
proponen.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL CUARTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:

� Comunicar por escrito la informaci�n obtenida a trav�s de entrevistas. Al hacerlo:

� Sintetizan e integran en comentarios informaci�n obtenida de las respuestas del
entrevistado.

� Distinguen en el reporte el discurso directo del indirecto.

� Realizan los cambios que se requieren para transcribir el lenguaje oral.

� Emplean la puntuaci�n de manera pertinente.

� Interpretar una obra de teatro del Siglo de Oro. Al hacerlo:

Identifican algunas de sus caracter�sticas literarias.

Reconstruyen algunos de los valores de la �poca en que fue escrita.

Quinto bloque
Ambito de la literatura
Escribir textos con prop�sitos expresivos y est�ticos
3� L 5. ESCRIBIR SU AUTOBIOGRAFIA
� Leer biograf�as o autobiograf�as de personajes
hist�ricos o autores literarios.

� Utilizar elementos estructurales de la
autobiograf�a le�da para planear la escritura de la
propia.

� Elegir las experiencias que se desea relatar.

� Escribir su autobiograf�a.

Construir una estructura narrativa en la que se
aventuren a modificar el orden de presentaci�n de los
acontecimientos para crear un efecto en el lector.

Desarrollar los personajes y ambientes de acuerdo
con sus prop�sitos.

� Revisar su texto mientras lo escriben y pedir que
otros lo lean.

Dar a leer el texto las veces que consideren necesario
para mejorar sus versiones.

Tomar en cuenta las sugerencias de sus lectores al
hacer las correcciones.

Corregir las digresiones, redundancias, repeticiones y
expresiones ambiguas.

Verificar que los referentes del discurso puedan
seguirse adecuadamente.

� Revisar la ortograf�a y organizaci�n gr�fica del
texto al editar su autobiograf�a. Consultar

Temas de reflexi�n
Aspectos discursivos

� Efectos de la voz narrativa: contraste
entre narrar en primera o en tercera
persona.

� Recursos para escribir una historia con
tono melodram�tico, ir�nico, heroico,
nost�lgico u otros.

Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los
textos

Recursos que sirven para asegurar la
cohesi�n

� La sustituci�n l�xica y pronominal como
estrategias para evitar repeticiones
excesivas.

� Recursos que mantienen la referencia
en los textos: repeticiones, expresiones
sin�nimas, pronombres y concordancia.

Propiedades de los g�neros y tipos de
texto

� Funci�n de la trama en la progresi�n de
la narraci�n.



manuales de gram�tica, puntuaci�n y ortograf�a
(impresos o electr�nicos) para resolver dudas.

� Escribir la versi�n final de su autobiograf�a para
integrar una antolog�a con los textos de todos los
alumnos del sal�n.

Ambito de participaci�n ciudadana
Analizar y valorar cr�ticamente los medios de comunicaci�n
3� C 5. LEER Y ESCRIBIR ARTICULOS DE OPINION
� Leer art�culos de opini�n en diversos
peri�dicos o revistas (impresos o en
l�nea).

� Escribir art�culos de opini�n para el
peri�dico escolar.

Seleccionar un tema o una problem�tica
de inter�s a partir de las noticias
oreportajes publicados en los
peri�dicos.

Temas de reflexi�n
Propiedades de los g�neros y tipos de texto

� Prop�sitos y caracter�sticas de los art�culos de
opini�n.

Aspectos discursivos

� Postura del autor y formas de validar los argumentos:
ejemplos, citas, datos de investigaci�n y de la propia
experiencia

� Recursos ret�ricos que se utilizan para persuadir:
c�mo se describen y valoran los hechos.

� Indagar en torno al tema
seleccionado y definir un punto de vista
en relaci�n con �ste.

� Presentar el tema desde la
perspectiva definida, destacando las
caracter�sticas que consideren
relevantes.

Argumentar sus puntos de vista:
aportar datos y ejemplos a favor de su
postura; confrontar su posici�n con la
de otros; prever posibles objeciones y
argumentar a favor o en contra de
ellas para fortalecer su postura.

� Finalizar el texto enfatizando las
razones por las cuales el tema se
valora desde la perspectiva asumida.

� Revisar el texto y hacer las
correcciones necesarias. Consultar
manuales de gram�tica, pu ntuaci�n y
ortograf�a (impresos o electr�nicos)
para resolver dudas.

� Elegir los art�culos de opini�n mejor
escritos para publicarlos en la gaceta
o peri�dico escolar.

Aspectos sint�cticos y sem�nticos de los textos
Estructura sint�ctico -sem�ntica

� Papel de los nexos en la articulaci�n de comentarios,
explicaciones y opiniones.

� La subordinaci�n como estrategia para expandir el
sujeto y los complementos del verbo.

Recursos gramaticales en los textos argumentativos

� Uso de expresiones para distinguir la opini�n
personal: creo que, en mi opini�n, pienso que, de
acuerdo con, siguiendo la opini�n de, se dice que, se
cree que...

� Uso de expresiones que jerarquizan la informaci�n: la
raz�n m�s importante, otra raz�n por la que adem�s,
por ejemplo, en primer lugar, finalmente, tambi�n...

� Uso del modo subjuntivo para plantear situaciones
hipot�ticas.

� Uso de expresiones que sirven para contrastar
opiniones: por el contrario, de igual manera, sin
embargo, no obstante

Organizaci�n gr�fica de los textos y puntua ci�n

Uso de la coma para delimitar coordinadas
adversativas, subordinadas causales, condicionales y
concesivas.

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL QUINTO BLOQUE
Los alumnos ser�n capaces de:



� Escribir textos autobiogr�ficos. Al hacerlo:

Nombran los personajes de manera variada y mantienen la referencia.

Utilizan los tiempos y modos verbales de manera coherente.

Emplean la puntuaci�n de manera pertinente.

� Identificar el prop�sito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer art�culos de
opini�n .

� Escribir art�culos de opini�n argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara
en relaci�n con el tema.

MATEMATICAS
A trav�s del estudio de las matem�ticas se busca que los ni�os y j�venes desarrollen una

forma de pensamiento que les permita expresar matem�ticamente situaciones que se
presentan en diversos entornos socioculturales, as� como utilizar t�cnicas adecuadas para
reconocer, plantear y resolver problemas; al mismo tiempo, se busca que asuman una actitud
positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboraci�n y cr�tica, tanto en el �mbito social
y cultural en que se desempe�en como en otros diferentes.

Para lograr lo anterior, la escuela deber� brindar las condiciones que hagan posible una
actividad matem�tica verdadera mente aut�noma y flexible, esto es, deber� propiciar un
ambiente en el que los alumnos formulen y validen conjeturas, se planteen preguntas, utilicen
procedimientos propios y adquieran las herramientas y los conocimientos matem�ticos
socialmente establecidos, a la vez que comunican, analizan e interpretan ideas y
procedimientos de resoluci�n.

La actitud positiva hacia las matem�ticas consiste en despertar y desarrollar en los alumnos
la curiosidad y el inter�s por investigar y resolver problemas, la creat ividad para formular
conjeturas, la flexibilidad para modificar su propio punto de vista y la autonom�a intelectual
para enfrentarse a situaciones desconocidas; asimismo, consiste en asumir una postura de
confianza en su capacidad de aprender.

La participaci�n colaborativa y cr�tica resultar� de la organizaci�n de actividades escolares
colectivas en las que se requiera que los alumnos formulen, comuniquen, argumenten y
muestren la validez de enunciados matem�ticos, poniendo en pr�ctica tanto las reglas
matem�ticas como socioculturales del debate, que los lleven a tomar las decisiones m�s
adecuadas a cada situaci�n.

Los contenidos que se estudian en la educaci�n secundaria se han organizado en tres ejes:
Sentido num�rico y pensamiento algebraico; Forma, e spacio y medida y Manejo de la
informaci�n.

Sentido num�rico y pensamiento algebraico alude a los fines m�s relevantes del estudio de
la aritm�tica y del �lgebra: por un lado, encontrar el sentido del lenguaje matem�tico, ya sea
oral o escrito; por otro, tender un puente entre la aritm�tica y el �lgebra, en el entendido de
que hay contenidos de �lgebra en la primaria, que se profundizan y consolidan en la
secundaria.

Forma, espacio y medida encierra los tres aspectos esenciales alrededor de los cuales gira
el estudio de la geometr�a y la medici�n en la educaci�n b�sica. Es claro que no todo lo que
se mide tiene que ver con formas o espacio, pero s� la mayor parte, las formas se trazan o se
construyen, se analizan sus propiedades y se miden.

Manejo de la informaci�n tiene un significado muy amplio. En estos programas se ha
considerado que la informaci�n puede provenir de situaciones deterministas, definidas -por



ejemplo, por una funci�n lineal -, o aleatorias, en las que se puede identificar una tendencia a
partir de su representaci�n gr�fica o tabular.

La vinculaci�n entre contenidos del mismo eje, entre ejes distintos o incluso con los de otras
asignaturas es un asunto de suma importancia, puesto que la tendencia generalizada en la
ense�anza ha sido la fragmentaci�n o la adquisici�n del conocimiento en peque�as dosis, lo
que deja a los alumnos sin posibilidades de establecer conexiones o de ampliar los alcances
de un mismo concepto.

En estos programas, la vinculaci�n se favorece mediante la organizaci�n en bloques
tem�ticos que incluyen contenidos de los tres ejes. Algunos v�nculos ya se sugieren en las
orientaciones did�cticas y otros quedan a cargo de los profesores o de los autores de
materiales de desarrollo curricular, tales como libros de texto o ficheros de actividades
did�cticas.

Un elemento m�s que atiende la vinculaci�n de contenidos es el denominado Aprendizajes
esperados, que se presenta al principio de cada bloque y donde se se�alan, de modo
sint�tico, los conocimientos y las h abilidades que todos los alumnos deben alcanzar como
resultado del estudio del bloque en cuesti�n.

Aunque la responsabilidad principal de los profesores de matem�ticas es que los alumnos
aprendan esta disciplina, el aprendizaje ser� m�s significativo en la medida en que se vincule
con otras �reas. Por ejemplo: el estudio del movimiento rectil�neo uniforme tiene estrecha
relaci�n con el estudio de la funci�n lineal y su representaci�n algebraica y gr�fica; el primer
tema corresponde a la asignatura de F�sica y los siguientes son contenidos matem�ticos de
los ejes Sentido num�rico y pensamiento algebraico y de Manejo de la informaci�n,
respectivamente.

Cabe se�alar que los apartados de la columna de conocimientos y habilidades en cada
bloque se han organizado de tal manera que los alumnos vayan accediendo a contenidos
cada vez m�s complejos y a la vez puedan establecer conexiones entre lo que saben y lo que
est�n por aprender. Sin embargo, puede haber otros criterios igualmente v�lidos para
establecer la secuenciaci�n y por lo tanto no se trata de un orden r�gido.

Al profundizar en el estudio de los contenidos de matem�ticas que se proponen para la
escuela secundaria se pretende que los alumnos logren un conocimiento menos fragmentado,
con mayor sentido, de modo que cuenten con m�s elementos para abordar un problema.
Estos programas parten de los conocimientos y las habilidades que los estudiantes obtuvieron
en la primaria, para establecer lo que aprender�n en la secundaria. Los contenidos en este
nivel se caracterizan, as�, por un mayor nivel de abstracci�n que les permitir� a los alumnos
resolver situaciones problem�ticas m�s complejas.

PROPOSITOS
En esta fase de su educaci�n, a trav�s del eje Sentido num�rico y pensamiento algebraico,

los alumnos profundizan en el estudio del �lgebra con los tres usos de las literales,
conceptualmente distintos: como n�mero general, como inc�gnita y en relaci�n funcional.
Este �nfasis en el uso del lenguaje algebraico supone cambios importantes para ellos en
cuanto a la forma de generalizar propiedades aritm�ticas y geom�tricas.

La insistencia en ver lo general en lo particular se concreta, por ejemplo, en la obtenci�n de
la expresi�n algebraica para calcular un t�rmino de una sucesi�n regida por un patr�n; en la
modelaci�n y resoluci�n de problemas por medio de ecuaciones con una o dos inc�gnitas; en
el empleo de expresiones algebraicas que representan la relaci�n entre dos variables, la cual,
para este nivel, puede ser lineal (en la que la proporcionalidad es un caso particular),
cuadr�tica o exponencial.

En cuanto al eje Manejo de la informaci�n se resuelven problemas que requieren el an�lisis,
la organizaci�n, la representaci�n y la interpretaci�n de datos provenientes de diversas
fuentes. Este trabajo se apoya fuertemente en nociones matem�ticas tales como porcentaje,



probabilidad, funci�n y en general en el significado de los n�meros enteros, fraccionarios y
decimales.

El eje Forma, espacio y medida favorece de modo especial el desarrollo de la competencia
de argumentaci�n. Por ejemplo, para construir, reproducir o copiar una figura, hay que
argumentar las razones por las que un trazo en particular es v�lido o no, tomando como base
las propiedades de dicha figura. Lo mismo ocurre si se trata de determinar si dos tri�ngulos
son congruentes o semejantes.

Finalmente, la comprensi�n de los diversos conceptos matem�ticos deber� sustentarse en
actividades que pongan en juego la intuici�n, pero a la vez favorezcan el uso de herramientas
matem�ticas para ampliar , reformular o rechazar las ideas previas. As�, por ejemplo, en el
caso de la probabilidad los alumnos anticipan resultados, realizan actividades de simulaci�n
y exploraci�n de fen�menos aleatorios y expresan propiedades, como la independencia, la
equiprobabilidad, la complementariedad, etc�tera. De este modo se intenta propiciar el
desarrollo del pensamiento probabil�stico.

ENFOQUE
La formaci�n matem�tica que le permita a cada miembro de la comunidad enfrentar y

responder a determinados problemas de la vida moderna depender�, en gran parte, de los
conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educaci�n
b�sica. La experiencia que vivan los ni�os y j�venes al estudiar matem�ticas en la escuela,
puede traer como consecuencias: el gusto o rechazo, la creatividad para buscar soluciones o
la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la b�squeda de argumentos para
validar los resultados o la supeditaci�n de �stos al criterio del maestro.

El planteamiento central en cuanto a la metodolog�a did�ctica que sustentan los programas
para la educaci�n secundaria consiste en llevar a las aulas actividades de estudio que
despierten el inter�s de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas
de solucionar los problemas y a formular argumentos que validen los resultados.

El conocimiento de reglas, algoritmos, f�rmulas y definiciones s�lo es importante en la
medida en que los alumnos lo puedan usar, de manera flexible, para resolver problemas. De
ah� que su construcci�n amerite procesos de estudio m�s o menos largos, que van de lo
informal a lo convencional, ya sea en t�rminos de lenguaje, como de representaciones y
procedimientos. La actividad intelectual fundamental en estos procesos se apoya m�s e n el
razonamiento que en la memorizaci�n.

Los avances logrados en el campo de la did�ctica de la matem�tica en los �ltimos a�os, dan
cuenta del papel determinante que desempe�a el medio, entendido como la situaci�n o las
situaciones problem�ticas que hac en pertinente el uso de las herramientas matem�ticas que
se pretende estudiar, as� como los procesos que siguen los alumnos para construir nuevos
conocimientos y superar las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje. Toda
situaci�n problem�tica presenta obst�culos cuya soluci�n no puede ser tan sencilla que quede
fija de antemano, ni tan dif�cil que parezca imposible de resolver por quien se ocupa de ella.
La soluci�n debe ser construida, bajo el entendido de que existen diversas estrategias
posibles y hay que usar al menos una. Para resolver la situaci�n, el alumno debe usar los
conocimientos previos, mismos que le permiten entrar en la situaci�n, pero el desaf�o se
encuentra en reestructurar algo que ya sabe, sea para modificarlo, para ampliarlo, para
rechazarlo o para volver a aplicarlo en una nueva situaci�n.

A partir de esta propuesta, tanto los alumnos como el maestro se enfrentan a nuevos retos
que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento matem�tico e ideas diferentes sobre
lo que significa ense�ar y aprender. No se trata de que el maestro busque las explicaciones
m�s sencillas y amenas, sino de que analice y proponga problemas interesantes,
debidamente articulados, para que los alumnos aprovechen lo que ya saben y avancen en el
uso de t�cnicas y razonamientos cada vez m�s eficaces.



Seguramente el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matem�ticas con base
en actividades de estudio cuidadosamente seleccionadas resultar� extra�o para muchos
maestros compenetrados con la idea de que su papel es ense�ar, en el sentido de transmitir
informaci�n. Sin embargo, vale la pena intentarlo, pues abre el camino para experimentar un
cambio radical en el ambiente del sal�n de clases: los alumnos piensan, comentan, discuten
con inter�s y aprenden, y el maestro revalora su trabajo docente. Este escenario no se halla
exento de contrariedades y para llegar a �l hay que estar dispuesto a afrontar problemas como
los siguientes:

a) La resistencia de los alumnos a buscar por su cuenta la manera de resolver los problemas
que se les plantean. Aunque habr� desconcierto al principio, tanto de los alumnos como del
maestro, vale la pena insistir en que sean los estudiantes quienes encuentren las soluciones.
Pronto se empezar� a notar un ambiente dist into en el sal�n de clases, los alumnos
compartir�n sus ideas, habr� acuerdos y desacuerdos, se expresar�n con libertad y no habr�
duda de que reflexionan en torno al problema que tratan de resolver.

b) La dificultad para leer y por lo tanto para comprender los enunciados de los problemas. Se
trata de una situaci�n muy com�n, cuya soluci�n no corresponde �nicamente a la asignatura
de Espa�ol. Muchas veces los alumnos obtienen resultados diferentes que no por ello son
incorrectos, sino que corresponden a una interpretaci�n distinta del problema, de manera que
el maestro tendr� que averiguar c�mo interpretan los alumnos la informaci�n que reciben de
manera oral o escrita.

c) El desinter�s por trabajar en equipo. El trabajo en equipo es importante, porque ofrec e a
los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y de enriquecerlas con las opiniones de los
dem�s, porque desarrollan la actitud de colaboraci�n y la habilidad para argumentar, adem�s,
de esta manera se facilita la puesta en com�n de los procedimiento s que encuentran. Sin
embargo, la actitud para trabajar en equipo debe ser fomentada por el maestro, quien debe
insistir en que cada integrante asuma la responsabilidad de la tarea que se trata de resolver,
no de manera individual, sino colectiva. Por ejemplo, si la tarea consiste en resolver un
problema, cualquier miembro del equipo debe estar en posibilidad de explicar el
procedimiento que se utiliz�.

d) La falta de tiempo para concluir las actividades. Muchos maestros comentan que si llevan
a cabo el enfoque did�ctico en el que se propone que los alumnos resuelvan problemas con
sus propios medios, discutan y analicen sus procedimientos y resultados, no les alcanza el
tiempo para concluir el programa. Con este argumento, algunos optan por continuar con el
esquema tradicional en el que el maestro da la clase mientras los alumnos escuchan, aunque
no comprendan. Ante una situaci�n como �sta habr� que recordar que m�s vale dedicar
tiempo a que los alumnos adquieran conocimientos con significado y desarrollen habilidades
que les permitan resolver diversos problemas y seguir aprendiendo, que a ense�ar
conocimientos que pronto ser�n olvidados. En la medida en que los alumnos comprendan lo
que estudian, los maestros no tendr�n que repetir una y otra vez las mismas e xplicaciones y
esto se traducir� en mayores niveles de logro educativo.

e) Espacios insuficientes para compartir experiencias. Al mismo tiempo que los profesores
asumen su propia responsabilidad, la escuela en su conjunto debe cumplir la suya: brindar
una educaci�n de calidad a todo el alumnado. Esto significa que no basta con que un maestro
o una maestra proponga a sus alumnos problemas interesantes para que reflexionen, sino
que la escuela toda debe abrir oportunidades de aprendizaje significativo. Para ello ser� de
gran ayuda que los profesores compartan experiencias, pues, exitosas o no, hablar de ellas
y escucharlas les permitir� mejorar permanentemente su trabajo.

EVALUACION
Sin duda uno de los componentes del proceso educativo que contribuye de manera

importante para lograr mayor calidad en la pr�ctica docente es el que se refiere a la evaluaci�n
de los aprendizajes. Al margen de las evaluaciones externas que se aplican en muchas



escuelas del pa�s, cuya finalidad es recabar informaci�n sobre el sistema educativo nacional
o estatal, los profesores frente a grupo tienen la responsabilidad de saber en todo momento
del curso escolar qu� saben hacer sus alumnos, qu� no y qu� est�n en proceso de aprender.
Para obtener tal informaci�n cuentan con una gran variedad de recursos como registros
breves de observaci�n, cuadernos de trabajo de los alumnos, listas de control o las pruebas.

La evaluaci�n que se plantea combina dos aspectos q ue son complementarios. El primero
se refiere a qu� tanto saben hacer los alumnos y en qu� medida aplican lo que saben, en
estrecha relaci�n con los contenidos matem�ticos que se estudian en cada grado. Para
apoyar a los profesores en este aspecto se han definido los aprendizajes esperados en cada
bloque tem�tico. En ellos se sintetizan los conocimientos y las habilidades que todos los
alumnos deben adquirir al estudiar cada bloque.

Es evidente que los aprendizajes esperados no corresponden uno a uno con los apartados
de conocimientos y habilidades, pero conviene explicar por qu�. En primer lugar porque los
apartados de conocimientos y habilidades en cada bloque no son completamente ajenos entre
s�, es posible y deseable establecer v�nculos entre ellos para darle mayor significado a los
aprendizajes, incluso algunos de esos v�nculos ya est�n se�alados en la columna de
orientaciones did�cticas.

En segundo lugar, porque cada apartado de conocimientos y habilidades es parte de una
secuencia que se desarrolla en varios bloques y a veces en varios grados, de manera que al
determinar los aprendizajes esperados, entre otras cosas, fue necesario establecer el
momento adecuado para la evaluaci�n.

Con el segundo aspecto se intenta ir m�s all� de los aprendizajes e sperados y, por lo tanto,
de los contenidos que se estudian en cada grado; se trata de lo que algunos autores llaman
competencias matem�ticas y cuyo desarrollo deriva en conducirse competentemente en la
aplicaci�n de las matem�ticas o en ser competente en matem�ticas. Dado que esta propuesta
se concentra en apoyar la pr�ctica docente y en evitar planteamientos que puedan confundir,
se hace referencia a s�lo cuatro competencias que tienen caracter�sticas claras y pueden
distinguirse entre s�: el planteamiento y la resoluci�n de problemas, la argumentaci�n, la
comunicaci�n y el manejo de t�cnicas. A continuaci�n se describe cada una de ellas.

� Planteamiento y resoluci�n de problemas. Implica que los alumnos sepan identificar,
plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. Por ejemplo, problemas con
soluci�n �nica, otros con varias soluciones o ninguna soluci�n; problemas en los que sobren
o falten datos; problemas o situaciones en los que son los alumnos quienes plantean las
preguntas. Se trata tambi�n de que los alumnos sean capaces de resolver un problema
utilizando m�s de un procedimiento, reconociendo cu�l o cu�les son m�s eficaces; o bien,
que puedan probar la eficacia de un procedimiento al cambiar uno o m�s valores de las
variables o el contexto del problema, para generalizar procedimientos de resoluci�n.

� Argumentaci�n. Cuando el profesor logra que sus alumnos asuman la responsabilidad de
buscar al menos una manera de resolver cada problema que plantea, junto con ello crea las
condiciones para que dichos alumnos vean la necesidad de formular argumentos que le den
sustento al procedimiento y/o soluci�n encontrada, con base en las reglas del debate
matem�tico. Dichos argumentos pueden ubicarse, seg�n las investigaciones que se han
consultado, en tres niveles de complejidad y corresponden a tres finalidades distintas: para
explicar, para mostrar o justificar informalmente o para demostrar.

Los argumentos del primer tipo son utilizados por un emisor, convencido de la veracidad de
una proposici�n o de un resultado, para hacerla entender a uno o m�s interlocutores. La
explicaci�n puede ser discutida, refutada o aceptada.

Una explicaci�n que es aceptada en un grupo dado y en un momento dado se considera
consensuada (mostrada), con la condici�n de que �sta se apoye en criterios comunes para
todos los interlocutores.



Una demostraci�n matem�tica se organiza mediante una secuencia de enunciados
reconocidos como verdaderos o que se pueden deducir de otros, con base en un conjunto de
reglas bien definido.

Dado que la secundaria es el �ltimo tramo de la educaci�n b�sica, el �nfasis de la
argumentaci�n se pondr� en la explicaci�n y la muestra, y s�lo en ciertos casos, en tercer
grado, los alumnos conocer�n algunas demostraciones con ay uda del maestro, con la idea
de que las utilicen para resolver y validar la soluci�n de otros problemas.

� Comunicaci�n. Comprende la posibilidad de expresar y representar informaci�n matem�tica
contenida en una situaci�n o fen�meno, as� como la de interpr etarla. Requiere que se
comprendan y empleen diferentes formas de representar la informaci�n cualitativa y
cuantitativa relacionada con la situaci�n; que se establezcan relaciones entre estas
representaciones; que se expongan con claridad las ideas matem�t icas encontradas; que se
deduzca la informaci�n derivada de las representaciones y se infieran propiedades,
caracter�sticas o tendencias de la situaci�n o fen�meno representado.

� Manejo de t�cnicas. Esta competencia se refiere al uso eficiente de procedim ientos y formas
de representaci�n al efectuar c�lculos, con o sin apoyo de tecnolog�a. Muchas veces el
manejo eficiente o deficiente de t�cnicas hace la diferencia entre quienes resuelven los
problemas de manera �ptima y quienes alcanzan una soluci�n defic iente. Esta competencia
no se limita a hacer un uso mec�nico de las operaciones aritm�ticas y algebraicas; apunta
principalmente al desarrollo del sentido num�rico y del pensamiento algebraico, que se
manifiesta en la capacidad de elegir adecuadamente la o las operaciones al resolver un
problema; en la utilizaci�n del c�lculo mental y la estimaci�n, en el empleo de procedimientos
abreviados o atajos a partir de las operaciones involucradas en un problema y en evaluar la
pertinencia de los resultados. Para lograr el manejo eficiente de una t�cnica es necesario que
los alumnos la sometan a prueba en muchos problemas distintos. As� adquirir�n confianza en
ella y la podr�n adaptar a nuevos problemas. El manejo de t�cnicas guarda una relaci�n muy
estrecha con la argumentaci�n, en tanto que en muchos casos es necesario encontrar
razones que justifiquen un procedimiento o un resultado.

La metodolog�a did�ctica de los programas de Matem�ticas est� orientada al desarrollo de
estas competencias y por eso exige dejar atr�s la postura tradicional que consiste en dar la
clase, explicando paso a paso lo que los alumnos deben hacer y preocup�ndose por
simplificarles el camino que por s� solos deben encontrar. Con el fin de ir m�s all� de la
caracterizaci�n de las competenc ias y tener m�s elementos para describir el avance de los
alumnos en cada una de ellas, se sugiere a los profesores establecer l�neas de progreso que
definan el punto inicial y la meta a la que se puede aspirar. A continuaci�n se enuncian
algunos ejemplos de l�neas de progreso que podr�an considerarse en la evaluaci�n del logro
de estas competencias.

De resolver con ayuda a resolver de manera aut�noma. La mayor�a de los profesores de
nivel b�sico estar� de acuerdo en que, cuando los alumnos resuelven prob lemas hay una
tendencia muy fuerte a recurrir al maestro, incluso en varias ocasiones, para saber si el
procedimiento que siguen es correcto. Resolver de manera aut�noma implica que los alumnos
se hagan cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es s�lo encontrar un
resultado, sino comprobar que es correcto, tanto en el �mbito de los c�lculos como en el de
la soluci�n real, en caso de que se requiera.

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Un principio fundamental
que subyace en la resoluci�n de problemas tiene que ver con el hecho de que los alumnos
utilicen sus conocimientos previos, con la posibilidad de que �stos evolucionen poco a poco
ante la necesidad de resolver problemas cada vez m�s complejos. Necesa riamente, al
iniciarse en el estudio de un tema o de un nuevo tipo de problemas, los alumnos usan
procedimientos informales y a partir de ese punto es tarea del maestro que dichos
procedimientos se sustituyan por otros cada vez m�s eficaces. Cabe aclarar q ue el car�cter



de informal o experto de un procedimiento depende del problema que se trata de resolver,
por ejemplo, para un problema de tipo multiplicativo la suma es un procedimiento informal,
pero esta misma operaci�n es un procedimiento experto para un problema de tipo aditivo.

De la justificaci�n pragm�tica a la justificaci�n axiom�tica. Bajo la premisa de que los
conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacci�n entre los alumnos, con
el objeto de conocimiento y con el maestro, un ingrediente importante en este proceso es la
validaci�n de los procedimientos y resultados que se encuentran, de manera que otra l�nea
de progreso que se puede apreciar con cierta claridad es pasar de la explicaci�n pragm�tica
(porque as� me sali�) a los argumentos apoyados en propiedades o axiomas conocidos.

Hay que estar concientes de que los cambios de actitud no se dan de un d�a para otro, ni
entre los profesores ni entre los alumnos, pero si realmente se quiere obtener mejores logros
en los aprendizajes, desarrollar competencias y revalorar el trabajo docente, vale la pena
probar y darse la oportunidad de asombrarse ante lo ingenioso de los razonamientos que los
alumnos pueden hacer, una vez que asumen que la resoluci�n de un problema est� en sus
manos.

SECUENCIA Y ORGANIZACION DE CONTENIDOS
Los contenidos de cada grado est�n organizados en cinco bloques, en cada uno hay temas

y subtemas de los tres ejes descritos. Esta organizaci�n tiene dos prop�sitos fundamentales,
por una parte se trata de que los profesores y sus alumnos puedan establecer metas parciales
a lo largo del a�o escolar y, por otra parte, se pretende garantizar el estudio simult�neo de
los tres ejes durante el a�o escolar.

Los contenidos, que han sido organizados en apartados, se denominan aqu� conocimientos
y habilidades, lo cual significa que se privilegia la construcci�n de significados y de
herramientas matem�ticas por parte de los alumnos, con base en la resoluci�n de problemas.
Se ha procurado que estos enunciados sean suficientemente claros, no s�lo en cuanto a lo
que se pretende estudiar, sino tambi�n en cuanto a la profundidad del estudio. Por cada
apartado se incluye una columna con orientaciones did�cticas en la que se fundamenta la
necesidad de estudiar los aspectos planteados en la columna de conocimientos y habilidades
y se dan ejemplos de problemas o situaciones que se pueden plantear para organizar el
estudio. Tambi�n se sugieren actividades con el uso de la hoja de c�lculo o de geometr�a
din�mica y se sugiere la vincu laci�n con otros temas de matem�ticas o incluso de otras
asignaturas.

PRIMER GRADO
BLOQUE 1
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Conozcan las caracter�sticas del sistema de numeraci�n decimal (base, valor de posici�n,
n�mero de s�mbolos) y establezcan semejanzas o diferencias con respecto a otros sistemas
posicionales y no posicionales.

2. Comparen y ordenen n�meros fraccionarios y decimales mediante la b�squeda de
expresiones equivalentes, la recta num�rica, los productos cruzados u otros recursos.

3. Representen sucesiones num�ricas o con figuras a partir de una regla dada y viceversa.

4. Construyan figuras sim�tricas con respecto de un eje e identifiquen cu�les son las
propiedades de la figura original que se conservan.

5. Resuelvan problemas de conteo con apoyo de representaciones gr�ficas.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de los n�meros. Subtema: N�meros naturales



Conocimientos y habilidades: 1.1. Identificar las propiedades del sistema de numeraci�n
decimal y contrastarlas con las de otros sistemas num�ricos posicionales y no posicionales.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los sistemas de numeraci�n que utilizan o han utilizado diversos grupos sociales y culturales,
como el romano, el sexagesimal de los babilonios o el vigesimal de los mayas, si bien permiten
representar cualquier n�mero, no ofrecen las posibilidades del sistema decimal de numeraci�n
para efectuar operaciones. Aunque el estudio de este tema se inicia desde los primeros grados de
primaria, es necesario que en este curso de primer grado de secundaria se planteen actividades
para que los alumnos analicen diferentes formas de representar y nombrar n�meros, resaltando
las ventajas y desventajas de cada sistema, as� como las dificultades de su construcci�n a lo
largo de la historia.

En el caso del sistema decimal de numeraci�n es muy importante analizar el sistema oral (o
escrito con letras), que a diferencia del escrito (en cifras), no es posicional y se descompone con
base en potencias de mil.

Tema: Significado y uso de los n�meros. Subtema: N�meros fraccionarios y decimales

Conocimientos y habilidades: 1.2. Representar n�meros fraccionarios y decimales en la recta
num�rica a partir de distintas informaciones, analizando las convenciones de esta
representaci�n.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La recta num�rica se utiliza como recurso para dar sentido a los n�meros fraccionarios. Cuando
se aborde la representaci�n de estos n�meros se debe explicar la nec esidad de asignar el cero a
un punto de la recta, de determinar una unidad y con base en �sta determinar la ubicaci�n de
cualquier n�mero

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Patrones y f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 1.3. Construir sucesiones de n�meros a partir de una regla
dada. Determinar expresiones generales que definen las reglas de sucesiones num�ricas y
figurativas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Para continuar el desarrollo del pensamiento algebraico iniciado en la primaria con la construcci�n
de f�rmulas geom�tricas, se sugiere utilizar sucesiones num�ricas y figurativas sencillas para
encontrar la expresi�n general que define un elemento cualquiera de la sucesi�n.

Es necesario no caer en la tentaci�n de decirles cu �l es la regla general de la sucesi�n, sino
animarlos a probar distintas alternativas hasta que encuentren una que les satisfaga.

El estudio que aqu� se plantea con respecto a los n�meros naturales deber� continuarse en
segundo grado al estudiar los n�meros con signo.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Patrones y f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 1.4. Explicar en lenguaje natural el significado de algunas
f�rmulas geom�tricas, interpretando las literales como n�meros generales con los que es
posible operar.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Con el objeto de que los alumnos interpreten las literales que aparecen en las f�rmulas como
n�meros generales y no como simples etiquetas que evocan las dimensiones de las figuras, es
necesario plantear preguntas que apunten hacia la generalizaci�n de procedimientos.

Como en el caso de las sucesiones num�ricas y figurativas, se insiste primero en que los
alumnos expresen en forma verbal el procedimiento o f�rmula en cuesti�n y luego
algebraicamente.



EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Transformaciones. Subtema: Movimientos en el plano

Conocimientos y habilidades: 1.5. Construir figuras sim�tricas respecto de un eje, analizarlas
y explicitar las propiedades que se conservan en figuras tales como: tri�ngulos is�sceles y
equil�teros, rombos, cuadrados y rect�ngulos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En la primaria los alumnos llegan a explicitar las propiedades de la simetr�a axial, sin utilizar la
nomenclatura formal. En este grado se pretende que, dada una figura, analicen las propiedades
que se conservan al construir su sim�trica con respecto de un eje (igualdad de lados y �ngulos,
paralelismo y perpendicularidad).

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 1.6. Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad
directa del tipo valor faltante en diversos contextos, utilizando de manera flexible diversos
procedimientos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aunque este tipo de problemas se plantea desde la primaria, se trata ahora de profundizar en el
an�lisis de los procedimientos que se utilizan y de avanzar en la formulaci�n de las propiedades
de una relaci�n de proporcionalidad. Adem�s de los procedimie ntos que emplean los alumnos de
manera espont�nea, conviene empezar a destacar el factor de proporcionalidad constante, es
decir, que hay un factor por el cual se puede multiplicar cualquier elemento del conjunto x, para
obtener el correspondiente del conjunto y. Es conveniente que en este primer bloque los factores
constantes sean enteros o fracciones unitarias.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 1.7. Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas
de reparto proporcional.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Este es otro tipo de problemas en el que se pone en juego el razonamiento proporcional, cuyo
estudio se inicia en este grado, de manera que es importante favorecer el uso de procedimientos
informales y discutirlos, incluso si los alumnos toman en cuenta otros criterios ajenos a la
proporcionalidad, tales como la amistad, la edad, etc�tera.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Diagramas y tablas

Conocimientos y habilidades: 1.8. Resolver problemas de conteo utilizando diversos
recursos, tales como tablas, diagramas de �rbol y otros procedimientos personales.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos han utilizado tablas y diagramas de �rbol en la prim aria para resolver problemas de
conteo. En este grado se trata de sistematizar estos recursos y encontrar regularidades que
permitan acortar caminos para encontrar soluciones. La dificultad de estos problemas tiene que
ver, entre otras variables, con la cantidad y el tipo de elementos que se van a combinar.

BLOQUE 2
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican efectuar sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones
con fracciones.

2. Resuelvan problemas que implican efectuar multiplicaciones con n�meros decimales.



3. Justifiquen el significado de f�rmulas geom�tricas que se utilizan al calcular el per�metro y
�rea de tri�ngulos, cuadril�teros y pol�gonos regulares.

4. Resuelvan problemas de proporcionalidad directa del tipo valor faltante, con factor de
proporcionalidad entero o fraccionario y problemas de reparto proporcional.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas aditivos

Conocimientos y habilidades: 2.1. Resolver problemas aditivos con n�meros fraccionarios y
decimales en distintos contextos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este grado los alumnos consolidar�n el uso de los algoritmos al resolver problemas, con base
en la equivalencia de fracciones, a la vez que echar�n mano de recursos suficientemente flexibles
como el c�lculo mental y la estimaci�n

En el c�lculo estimativo con n�meros decimales deber� distinguirse entre problemas en los que
interesa considerar la parte decimal y otros en los que �sta puede no tomarse en cuenta, sin que
ello afecte el resultado.

Al igual que con los n�meros fraccionarios, los alumnos deben distinguir entre los problemas en
los que es suficiente una estimaci�n y los que exigen un resultado exacto. Se aprovechar� el
proceso de resoluci�n de problemas para, en caso necesario, revisar las nociones de n�meros
fraccionarios, sus usos y significados en diversos contextos.

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: 2.2. Resolver problemas que impliquen la multiplicaci�n y
divisi�n con n�meros fraccionarios en distintos contextos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Este es un contenido nuevo para los alumnos, dado que no est� con templado en los programas
de primaria. Los problemas que llevan a efectuar multiplicaciones o divisiones se ubican en el
contexto de la proporcionalidad. Por ello el estudio de estas operaciones se relaciona
estrechamente con el eje Manejo de la informaci� n. Para plantear un problema que implique
multiplicar o dividir, puede buscarse una relaci�n proporcional entre dos magnitudes y decidir cu�l
de estos t�rminos se va a calcular.

Los casos m�s complejos son aquellos donde ambos t�rminos de la multiplicaci�n o de la
divisi�n son fracciones y es muy importante que los alumnos tengan la posibilidad de justificar
los resultados con procedimientos distintos de los algoritmos.

Es importante que los alumnos vean la relaci�n que existe entre la multiplicaci�n y la d ivisi�n,
tanto por la v�a de los problemas como a trav�s de las operaciones.

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: 2.3. Resolver problemas que impliquen la multiplicaci�n de
n�meros decimales en distintos contextos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En la primaria, los alumnos utilizaron la multiplicaci�n de n�meros decimales al resolver
problemas de proporcionalidad directa, en particular mediante el uso del valor unitario. En ese
contexto reflexionaron sobre el significado de esa operaci�n y de su resultado. Ahora se trata de
fortalecer esos significados y extenderlos a otros contextos. Para ello puede pedirse a los
alumnos que elaboren una tabla que represente una situaci�n de proporcional idad directa.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos



Conocimientos y habilidades: 2.4. Utilizar las propiedades de la mediatriz de un segmento y
la bisectriz de un �ngulo para resolver diversos problemas geom�tricos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se sugiere explorar las ideas que tienen los alumnos de recta, semirrecta y segmento. En caso de
haber confusi�n, es necesario que el maestro explique cual es la diferencia entre ellas, de manera
que haya un lenguaje com�n en la clase. Con relaci�n a la mediatriz de un segmento y la bisectriz
de un �ngulo, se sugiere que los alumnos, a partir del trazo, describan las caracter�sticas de cada
una de estas figuras y elaboren definiciones. El maestro puede apoyarlos con preguntas y
contraejemplos hasta que logren definiciones precisas. De esta manera, los alumnos podr�n
utilizar la definici�n que mejor convenga seg�n el problema que se les presente y argumentar su
uso seg�n la situaci�n.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 2.5. Construir pol�gonos regulares a partir de distintas
informaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad no s�lo es importante en s� misma, sino que ayuda a consolidar el
conocimiento sobre las propiedades de las figuras. Se sugiere presentar una variedad de
maneras de construir pol�gonos. Por ejemplo, haciendo un nudo con una tira de papel; con
comp�s, regla y transportador (a partir de la medida del �ngulo central); con r egla graduada y
transportador (a partir de la medida de un �ngulo interior); con regla y comp�s (se basa en el
trazo de mediatrices, bisectrices y perpendiculares); con escuadras graduadas.

Tema: Medida. Subtema: Justificaci�n de f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 2.6. Justificar las f�rmulas de per�metro y �rea de tri�ngulos,
cuadril�teros y pol�gonos regulares.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Si bien este tema se aborda desde primaria, en este grado es importante que los alumnos
aprendan a reconstruir las f�rmulas, si no las recuerdan de memoria, para lo cual es necesario
que tengan diversas experiencias en la transformaci�n de unas figuras en otras mediante el
recorte y pegado o la uni�n de figuras, a sabiendas de que el �rea se conserva o se duplica. Por
ejemplo, al unir dos trapecios is�sceles congruentes se forma un romboide cuya base es la suma
de las dos bases del trapecio y la altura se mantiene. Esto explica por qu� la f�rmula es base
mayor m�s base menor por altura entre dos.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 2.7. Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad
directa del tipo valor faltante en diversos contextos, utilizando operadores fraccionarios y
decimales.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este caso se trata de continuar el trabajo realizado en el bloque 1, pero volviendo a�n m�s
compleja la tarea mediante el uso de factores constantes de proporcionalidad fraccionarios. El
desarrollo de esta habilidad va de la mano con la resoluci�n de problemas que implican multiplicar
o dividir n�meros fraccionarios del eje Sentido num�rico y pensamiento algebraico. Conviene
hacer notar la relaci�n que existe entre la constante de proporc ionalidad y el valor unitario.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 2.8. Interpretar el efecto de la aplicaci�n sucesiva de factores
constantes de proporcionalidad en situaciones dadas.



ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad favorece la comprensi�n del factor constante fraccionario, que
ahora se puede ver como la composici�n de dos operadores enteros.

Para el desarrollo de esta habilidad resultan adecuados los problemas de escala, en los cuales
se pueden plantear diversos problemas.

BLOQUE 3
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican efectuar divisiones con n�meros decimales.

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de las formas:

x + a = b; ax + b = c, donde a, b y c son n�meros naturales y/o decimales.

3. Resuelvan problemas que implican el c�lculo de porcentajes o de cualquier t�rmino de la
relaci�n: Porcent aje = cantidad base x tasa.

4. Resuelvan problemas que implican el c�lculo de cualquiera de los t�rminos de las f�rmulas
para calcular el �rea de tri�ngulos, romboides y trapecios. Expliquen la relaci�n que existe
entre el per�metro y el �rea de las figura s.

5. Interpreten y construyan gr�ficas de barras y circulares de frecuencias absolutas y relativas.

6. Comparen la probabilidad de ocurrencia de dos o m�s eventos aleatorios para tomar
decisiones

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: 3.1. Resolver problemas que impliquen la divisi�n de n�meros
decimales en distintos contextos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Son dos los componentes fundamentales de esta habilidad: saber efectuar la operaci�n que
modela el problema e interpretar correctamente el resultado. El primer componente implica que
los alumnos enfrenten una diversidad de casos en los que sea pertinente usar la propiedad de
multiplicar el dividendo y el divisor por el mismo n�mero, a sabiendas de que el resultado no
cambia. Esta propiedad se vincula con la equivalencia de fracciones y con la idea de proporci�n.

El segundo componente se refiere al significado de los n�meros decima les, que se ha trabajado
ampliamente en la primaria, pero vale la pena repasar porque muy probablemente muchos
alumnos siguen pensando que, por ejemplo, 2.5 horas son dos horas con cinco minutos, cuando
en realidad se trata de dos horas con treinta minutos.

A diferencia de la divisi�n con n�meros fraccionarios, en este caso hay muchos problemas
cercanos al entorno de los alumnos que ellos mismos pueden plantear.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 3.2. Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la
resoluci�n de ecuaciones de primer grado de la forma x + a = b; ax = b; ax + b = c, utilizando
las propiedades de la igualdad, con a, b y c n�meros naturales o decimales.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las ecuaciones son una herramienta b�sica para la resoluci�n de problemas cuando los
procedimientos aritm�ticos resultan poco eficaces. En este grado el esfuerzo debe enfocarse a
que los alumnos logren identificar el valor desconocido del problema, lo representen con una
literal, planteen la ecuaci�n correspondiente, interpreten la ecuaci�n como una expresi�n que
sintetiza las relaciones entre los datos y la cantidad desconocida del problema y, finalmente, que



sean capaces de resolver la ecuaci�n. Hay que tomar en cuenta que los alumnos se enfrentan por
primera vez a la necesidad de traducir el texto del problema al c�digo algebraico y a la resoluci�n
de ecuaciones. Se sugiere entonces planear una sucesi�n de actividades que favorezca el uso de
procedimientos informales y poco a poco familiarice a los estudiantes con el uso de las
propiedades de la igualdad.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 3.3. Construir tri�ngulos y cuadril�teros. Analizar las
condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
A diferencia de las construcciones geom�tricas que se realizan en primaria, con base en
procedimientos espec�ficos, en este grado se trata de anticipar, probar y justificar los datos que
son necesarios y suficientes para llevar a cabo una construcci�n.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 3.4. Resolver problemas que impliquen calcular el per�metro y
el �rea de tri�ngulos, romboides y trapecios. Realizar conversiones de medidas de superficie.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Adem�s de resolver problemas donde los alumnos tengan que utilizar las f�rmulas para calcular
per�metros y �reas de tri�ngulos y cuadri l�teros, es conveniente vincular este conocimiento con
otros conceptos, por ejemplo, con las ecuaciones.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 3.5. Resolver problemas del tipo valor faltante utilizando
procedimientos expertos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos ya han resuelto una gran variedad de problemas del tipo valor faltante mediante
procedimientos muy diversos. Conviene entonces hacer una especie de recapitulaci�n para
enfatizar el uso de procedimientos expertos tales como: el valor unitario, la constante de
proporcionalidad y la muy nombrada regla de tres. En este �ltimo caso es importante que los
alumnos conozcan, al menos una explicaci�n de dicha regla, que puede ser a trav�s de la
igualdad de cocientes en las situaciones de proporcionalidad directa.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Porcentajes

Conocimientos y habilidades: 3.6. Resolver problemas que impliquen el c�lculo de porcentaje
utilizando adecuadamente la expresi�n fraccionaria o decimal.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad tiene un antecedente muy importante en la primaria y un campo de
trabajo privilegiado por su amplio uso social. De manera que vale la pena utilizar situaciones de la
vida real, tales como el c�lculo del IVA, el aumento de precios y salarios, las operaciones
bancarias, etc�tera, para profundizar en este tema.

Se sugiere vincular el desarrollo de esta habilidad con el estudio de las ecuaciones de primer
grado que se plantea en el segundo apartado del eje Sentido num�rico y pensamiento
algebraico, y con el �ltimo apartado que corresponde al subtema diagramas y tablas de este
mismo bloque.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Diagramas y tablas



Conocimientos y habilidades: 3.7. Interpretar y comunicar informaci�n mediante la lectura,
descripci�n y construcci�n de tablas de frecuencia absoluta y relativa.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad sirve, en primer lugar, para que los alumnos aprendan a distinguir
entre la informaci�n que ofrece una frecuencia absoluta y una relativa.

En cuanto a la comunicaci�n de informaci�n es conveniente plantear preguntas que logren
despertar el inter� s de los alumnos para realizar un estudio completo de la situaci�n, desde la
organizaci�n para recopilar los datos hasta el an�lisis y la presentaci�n de resultados, de
manera que las tablas o gr�ficas que se utilicen como medios de representaci�n sean mot ivo de
an�lisis por parte de los alumnos.

Se sugiere vincular este tema con el estudio de porcentajes que se plantea en el primer
apartado de este eje y bloque.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.8. Interpretar informaci�n representada en gr�ficas de barras
y circulares de frecuencia absoluta y relativa, provenientes de diarios o revistas y de otras
fuentes. Comunicar informaci�n proveniente de estudios sencillos, eligiendo la forma de
representaci�n m�s adecuada.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Al analizar la informaci�n que se presenta en gr�ficas circulares es conveniente reflexionar en
torno a la relaci�n entre los porcentajes se�alados y las fracciones de �rea del c�rculo que
ocupan. Las situaciones que llevan a esta reflexi�n de manera obligada son aquellas donde las
cantidades corresponden a un todo (no son porcentajes) y se pide una representaci�n circular. En
tales casos es necesario calcular los porcentajes y traducirlos a �ngulos, sa biendo que 360�
corresponden al 100%, o bien, establecer directamente una relaci�n proporcional entre las
cantidades y los �ngulos. Es importante considerar que en un problema los todos pueden ser
distintos.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Nociones de probabilidad

Conocimientos y habilidades: 3.9. Enumerar los posibles resultados de una experiencia
aleatoria.

Utilizar la escala de la probabilidad entre 0 y 1 y vincular diferentes formas de expresarla.

Establecer cu�l de dos o m�s event os en una experiencia aleatoria tiene mayor probabilidad
de ocurrir y justificar la respuesta.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La determinaci�n del espacio muestral en una situaci�n de azar se relaciona estrechamente con
los problemas de conteo. La dificultad que enfrentan los alumnos para enumerar los posibles
resultados de una experiencia aleatoria influye poderosamente en el c�lculo de la probabilidad de
un evento. Es por esto que se sugiere plantear problemas donde se vincule el conteo con la
probabilidad.

Adem�s, es conveniente realizar diversas actividades con el prop�sito de reflexionar y discutir
sobre las razones por las que se obtienen resultados diferentes al utilizar la probabilidad
emp�rica o frecuencial y la probabilidad cl�sica o te�rica.

Con el fin de favorecer la reflexi�n sobre la escala de valores de la probabilidad y la
comparaci�n de probabilidades de dos o m�s eventos, conviene plantear preguntas como las
siguientes: �Se podr�a dar el caso de que el n�mero de eventos favorables sea mayor que el
n�mero de eventos posibles? �Cu�l es el mayor valor que puede tener la medida de la
probabilidad? �Y el menor valor? �Qu� significa que un fen�meno tiene probabilidad cero de
ocurrir? �Y qu� significa que la probabilidad sea uno? Si un fen�meno tiene p robabilidad uno de



ocurrir, hablamos de azar? La recta num�rica y el primer cuadrante del plano cartesiano son
buenos recursos gr�ficos para reflexionar sobre las preguntas anteriores.

BLOQUE 4
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Identifiquen, interpreten y expresen, algebraicamente o mediante tablas y gr�ficas,
relaciones de proporcionalidad directa.

2. Resuelvan problemas que impliquen el c�lculo de la ra�z cuadrada y potencias de n�meros
y decimales.

3. Construyan c�rculos que cumplan con ciertas condiciones establecidas.

4. Justifiquen y usen las f�rmulas para calcular el per�metro o el �rea del c�rculo.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de los n�meros. Subtema: N�meros con signo

Conocimientos y habilidades: 4.1. Plantear y resolver problemas que impliquen la utilizaci�n
de n�meros con signo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La importancia de este tema radica en el hecho de conocer un nuevo tipo de n�meros que
permite resolver problemas para los cuales no hay soluci�n en los n�meros naturales y en la
diversidad de contextos en los que se utilizan, tales, como temperaturas, ganancias y p�rdidas,
plano cartesiano, etc�tera Adem�s de los enteros, otros n�meros con signo q ue deber�n utilizarse
en este grado son las fracciones y los decimales. La recta num�rica es un recurso �til para dar
sentido a estos n�meros, y deber� emplearse como apoyo en la elaboraci�n y justificaci�n de
procedimientos para compararlos y ordenarlos. Los problemas que se planteen supondr�n el
conocimiento de las convenciones: la posici�n del cero, la unidad de medida y el orden. Se
sugiere adem�s introducir las nociones de n�meros opuestos y valor absoluto.

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Potenciaci�n y radicaci�n

Conocimientos y habilidades: 4.2. Resolver problemas que impliquen el c�lculo de la ra�z
cuadrada y la potencia de exponente natural de n�meros naturales y decimales.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos deben comprender que la ra�z cuadrada de un n�mero que no es cuadrado perfecto
constituye una aproximaci�n. Se puede recurrir a contextos geom�tricos para discutir este hecho;
por ejemplo, cabe preguntar cu�l es la medida del lado de un cuadrado de 40 cm 2 de �rea.

Algunos recursos de aproximaci�n a la ra�z cuadrada de n�meros naturales y decimales
mediante algoritmos son, por ejemplo, el uso de procedimientos recursivos y de ensayo y error.
Es conveniente que los alumnos comparen las soluciones alcanzadas con los resultados que
obtengan al emplear la calculadora. Se sugiere generalizar la idea de que la potenciaci�n y la
radicaci�n son operaciones inversas, puesto que si un n�mero se eleva a una potencia n y al
resultado se le extrae la ra�z n dicho n�mero n o se altera.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Relaci�n funcional

Conocimientos y habilidades: 4.3. Analizar en situaciones problem�ticas la presencia de
cantidades relacionadas y representar esta relaci�n mediante una tabla y una expresi�n
algebraica. En particular, la expresi�n de la relaci�n de proporcionalidad y = kx, asociando los
significados de las variables con las cantidades que intervienen en dicha relaci�n.

ORIENTACIONES DIDACTICAS



En los bloques anteriores los alumnos han producido expresiones algebraicas al definir reglas de
sucesiones num�ricas o al expresar f�rmulas geom�tricas. Ahora se trata de expresar
algebraicamente una relaci�n entre dos cantidades que var�an. La proporcionalidad directa es un
caso particular de las funciones lineales, que al representarse gr�ficamente en el plano cartesiano
da como resultado una recta que pasa por el origen.

El uso de representaciones tabulares facilita descubrir las regularidades que se manifiestan
entre las cantidades relacionadas.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 4.4. Construir c�rculos a partir de diferentes datos o que
cumplan condiciones dadas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Usualmente un c�rculo se construye a partir de la medida del radio, pero es importante que los
alumnos sepan determinar esta medida con base en otros datos y ubicar el centro del c�rculo para
que �ste cumpla con ciertas condiciones.

Tema: Medida. Subtema: Justificaci�n de f� rmulas

Conocimientos y habilidades: 4.5. Determinar el n�mero Pi como la raz�n entre la longitud
de la circunferencia y el di�metro.

Justificar la f�rmula para el c�lculo de la longitud de la circunferencia y el �rea del c�rculo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aunque este aspecto se trabaja en la primaria, es necesario que en este grado se profundice en
el an�lisis sobre la relaci�n que existe entre la circunferencia y su di�metro y que los alumnos se
familiaricen con la diversidad de problemas que se pueden plantear.

La justificaci�n del �rea del c�rculo puede hacerse gr�ficamente o mediante c�lculos algebraicos
derivados de la f�rmula para calcular el �rea de pol�gonos regulares.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 4.6. Resolver problemas que impliquen calcular el �rea y el
per�metro del c�rculo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Como ocurre con el estudio de las otras figuras, no s�lo se trata de calcular el �rea y el per�metro,
sino tambi�n, conocidos el per�metro y el �rea, se debe calcular la longitud del radio o del
di�metro, as� como resolver problemas de c�lculo de �reas sombreadas (corona circular); tambi�n
se debe analizar la relaci�n entre la longitud del radio y el �rea del c�rculo, como punto de
contraste con la relaci�n entre la longitud del radio y la longitud de la circunferencia.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 4.7. Explicar las caracter�sticas de una gr�fica que represente
una relaci�n de proporcionalidad en el plano cartesiano.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos ya saben resolver diversas situaciones de proporcionalidad, han analizado sus
propiedades y saben expresar algebraicamente dichas relaciones. Ahora se trata de vincular los
conjuntos de valores y la expresi�n algebraica con la representaci�n gr�fica, principalmente para
analizar las caracter�sticas de �sta y ver las posibilidades que brinda para calcular valores.

BLOQUE 5



Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas aditivos que implican el uso de n�meros con signo.

2. Expliquen las razones por las cuales dos situaciones de azar son equiprobables o no
equiprobables.

3. Resuelvan problemas que implican una relaci�n inversamente proporcional entre dos
conjuntos de cantidades.

4. Resuelvan problemas que impliquen interpretar las medidas de tendencia central.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas aditivos

Conocimientos y habilidades: 5.1. Utilizar procedimientos informales y algoritmos de adici�n
y sustracci�n de n�meros con signo en diversas situaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aunque es posible abordar el estudio de los n�meros enteros a partir de situaciones en las que
�stos se utilizan, la comprensi�n de este campo num�rico necesita algo m�s que situaciones
concretas. Por ello se han propuesto modelos aritm�ticos, algebraicos y geom�tricos como v�a de
acceso a los enteros. En los aritm�ticos, los n�meros negativos son el resultado de sustracciones
en las que el sustraendo es mayor que el minuendo; en los algebraicos, los n�meros negativos
aparecen como soluciones de ecuaciones imposibles de resolver con los naturales; en los
geom�tricos, los n�meros negativos se abordan como magnitudes dirigidas en la recta num�rica.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Relaci�n funcional.

Conocimientos y habilidades: 5.2. Analizar los v�nculos que existen entre varias
representaciones (gr�ficas, tabulares y algebraicas), que corresponden a la misma situaci�n,
e identificar las que son de proporcionalidad directa.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La posibilidad de representar una misma situaci�n de diferent es maneras es una habilidad
importante en todo el estudio de la matem�tica. Es por ello que una vez que los alumnos han
resuelto problemas mediante el uso de tablas, a trav�s de la expresi�n algebraica y con la
representaci�n gr�fica, hay que integrar esto s tres aspectos, planteando problemas que permitan
analizar las caracter�sticas que los hacen comunes para una misma situaci�n.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular.

Conocimientos y habilidades: 5.3. Resolver problemas que impliquen el c�lculo de �reas en
diversas figuras planas y establecer relaciones entre los elementos que se utilizan para
calcular el �rea de cada una de estas figuras.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Dado que �ste es el �ltimo bloque de primer grado, se sugiere plantear problemas que involucren
el uso de diversos conceptos geom�tricos y de medida. Para ello se puede presentar problemas
de c�lculo del �rea en situaciones cotidianas, as� como calcular el �rea sombreada en figuras.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Nociones de probabilidad

Conocimientos y habilidades: 5.4. Reconocer las condiciones necesarias para que un juego
de azar sea justo, con base en la noci�n de resultados equiprobables y no equiprobables.

ORIENTACIONES DIDACTICAS



Este tipo de problemas es interesante porque los alumnos tienen la posibilidad de anticipar una
respuesta y, enseguida, buscar alg�n procedimiento que les permita verificarla. Las razones para
establecer si un juego es equitativo o no pueden ser muy variadas y conviene considerarlas y
discutirlas, con el fin de que los alumnos se animen a expresar sus ideas. Poco a poco, con la
intervenci�n de los propios compa�eros o del maestro, tomar�n en cuenta las restricciones que
impone el texto del problema.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 5.5. Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad
inversa mediante diversos procedimientos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Para ejercer con �xito esta habilidad conviene que los alumnos comparen el comportamiento de
las variables que son directamente proporcionales con las que son inversamente proporcionales.
Es importante que descubran que mientras en un caso los cocientes son constantes, en el otro los
productos son constantes.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Medidas de tendencia central y de
dispersi�n.

Conocimientos y habilidades: 5.6. Comparar el comportamiento de dos o m�s conjuntos de
datos referidos a una misma situaci�n o fen�meno a partir de sus medidas de tendencia
central.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En la escuela primaria los alumnos estudiaron las medidas de tendencia central tomando como
base conjuntos de datos num�ri cos. En este grado se pretende profundizar en la comprensi�n del
significado de estas medidas, y no limitarse a su c�lculo, para lo cual se puede iniciar el trabajo
interpretando gr�ficas ya elaboradas. Este tratamiento implica reconocer, en un contexto gr �fico,
las medidas de tendencia central.

SEGUNDO GRADO
BLOQUE 1
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican efectuar sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones
de n�meros con signo.

2. Justifiquen la suma de los �ngulos internos de cualquier tri�ngulo o cuadril�tero.

3. Resuelvan problemas de conteo mediante c�lculos num�ricos.

4. Resuelvan problemas de valor faltante considerando m�s de dos conjuntos de cantidades.

5. Interpreten y construyan pol�gonos de frecuencia.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de operaciones. Subtema: Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: 1.1. Resolver problemas que impliquen multiplicaciones y
divisiones de n�meros con signo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En el curso anterior se dio sentido a los n�meros enteros, fraccionarios y decimales, positivos y
negativos, a trav�s de la representaci�n en la recta num�rica de diversas situaciones de
comparaci�n, adici�n y sustracci�n. Ahora se incorpora la multiplicaci�n y divisi�n.

Aunque no existe un modelo que permita justificar la regla de los signos de la multiplicaci�n, hay
algunos que ayudan a darle sentido a dicha regla. Uno de ellos consiste en presentar series de



multiplicaciones en las que el producto disminuye en 5 cada vez, para llegar a productos de
enteros positivos por negativos.

Dado que no abundan los problemas reales que involucren la multiplicaci�n y divisi�n de
n�meros con signo (m ultiplicar o dividir temperaturas, elevaciones y depresiones no tiene
sentido), se pueden plantear problemas num�ricos que seguramente ser�n retos interesantes.

Tema: Significado y uso de operaciones. Subtema: Problemas aditivos

Conocimientos y habilidades: 1.2. Resolver problemas que impliquen adici�n y sustracci�n
de expresiones algebraicas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los aspectos algor�tmicos del �lgebra no van separados del proceso de modelaci�n. Esto es, se
propone que los alumnos vayan aprendiendo a operar con expresiones algebraicas a medida que
sean necesarias en la resoluci�n de problemas.

Siempre que se trabajen temas algebraicos es conveniente insistir en que los alumnos
interpreten, simbolicen y manipulen las variables involucradas en los problemas

Tema: Significado y uso de operaciones. Subtema: Operaciones combinadas

Conocimientos y habilidades: 1.3. Reconocer y obtener expresiones algebraicas
equivalentes a partir del empleo de modelos geom�tricos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las identidades algebraicas son un concepto central del �lgebra y constituyen la base para la
transformaci�n de expresiones algebraicas en la resoluci�n de ecuaciones y en la simplificaci�n
de expresiones.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 1.4. Resolver problemas que impliquen reconocer, estimar y
medir �ngulos, utilizando el grado como unidad de medida.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En la escuela primaria los alumnos estudiaron el �ngulo como giro y como elemento de las figuras
geom�tricas. En este nivel de secundaria se pretende profundizar en este conocimiento al
identificar �ngulos como abertura entre dos planos en situaciones concretas. Asimismo, el
desarrollo de este tema permite plantear situaciones en las que, mediante deducciones simples,
se pueda calcular la medida de un �ngulo, por ejemplo, cuando dos rectas son cortadas por una.
Es importante que los alumnos adem�s de manejar el transportador sepan utilizar el comp�s par a
trazar �ngulos.

Con respecto a las unidades de medida de tiempo, se pueden plantear diversos problemas que
los lleven a usar las equivalencias entre horas, minutos y segundos.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos

Conocimientos y habilidades: 1.5. Determinar mediante construcciones las posiciones
relativas de dos rectas en el plano y elaborar definiciones de rectas paralelas, perpendiculares
y oblicuas.

Establecer relaciones entre los �ngulos que se forman al cortarse dos rectas en el plano,
reconocer �ngulos opuestos por el v�rtice y adyacentes.

ORIENTACIONES DIDACTICAS



Para el desarrollo de estas habilidades es necesario que los alumnos se familiaricen con la
nomenclatura de recta, semirrecta y �ngulo, bas�ndose en el an�lisis que hagan para responder a
preguntas como:

�Es igual la semirrecta ab que la semirrecta ba? Si el punto c pertenece a la semirrecta ab y se
encuentra entre los puntos a y b, �tambi�n pertenece a la semirrecta ba?

Enseguida deber�n analizar las diferentes p osiciones relativas que pueden tener las rectas
sobre el plano y lo que sucede cuando se combinan �stas, para retomar la definici�n de �ngulo.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos

Conocimientos y habilidades: 1.6. Establecer las relaciones entre los �ngulos que se forman
entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal.

Justificar las relaciones entre las medidas de los �ngulos interiores de los tri�ngulos y
paralelogramos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Respecto a los �ngulos que se forman entre dos paralelas cortadas por una secante, no s�lo se
trata de que los alumnos memoricen los nombres, sino tambi�n de que establezcan relaciones de
igualdad entre ellos y que busquen argumentos para justificarlas, sin recurrir a la medici�n. Con la
finalidad de mostrar que la suma de los �ngulos interiores de un tri�ngulo es 180�, los alumnos
pueden partir de un tri�ngulo particular hecho en papel, recortar dos de las puntas del tri�ngulo y
colocarlas junto al �ngulo que no se cort�. De es ta manera podr�n argumentar que los tres
�ngulos, al formar un �ngulo de media vuelta suman 180�. Estas conclusiones, si bien se basan
en un caso particular y provienen de una prueba f�sica, sirven como apoyo al establecer
relaciones m�s formales; aunque n o se planteen como una meta de la ense�anza en secundaria,
tampoco se trata de limitar las posibilidades de los alumnos en la b�squeda de argumentos.

Con base en la suma de los �ngulos interiores de un tri�ngulo, los alumnos pueden avanzar
hacia la suma de los �ngulos interiores de un cuadril�tero, dividiendo �ste en dos tri�ngulos.

A partir de las relaciones de igualdad de �ngulos encontrados, los alumnos argumentar�n el por
qu� de la igualdad de los �ngulos en tri�ngulos y paralelogramos.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 1.7. Determinar el factor inverso dada una relaci�n de
proporcionalidad y el factor de proporcionalidad fraccionario.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las reproducciones a escala son buenas oportunidades para desarrollar esta habilidad.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 1.8. Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas
de proporcionalidad m�ltiple.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Hasta el momento, en las situaciones de proporcionalidad estudiadas, se ha analizado la relaci�n
entre dos conjuntos de valores. Sin embargo hay situaciones cuya resoluci�n implica relacionar
tres o m�s conjuntos de cantidades.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Diagramas y tablas

Conocimientos y habilidades: 1.9. Anticipar resultados en problemas de conteo, con base en
la identificaci�n de regularidades. Verificar los resultados mediante arreglos rectangulares,
diagramas de �rbol u otros recursos.



ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este grado se continuar� con el desarrollo del razonamiento combinatorio a trav�s de
problemas de conteo, y se utilizar�n diagramas de �rbol y arreglos rectangulares como recursos
para organizar la informaci�n y averiguar el total de combinaciones posibles.

Con base en la resoluci�n de problemas, los alumnos podr�n encontrar procedimientos
sistem�ticos de enumeraci�n y eventualmente enunciar algunas f�rmulas de recuento sencillas.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 1.10. Interpretar y comunicar informaci�n mediante pol�gonos
de frecuencia.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En general, se sugiere que cada vez que se aborde un tipo de gr�fica se destaquen las
caracter�sticas que la distinguen de otras previamente estudiadas, en cuanto a sus convenciones
de construcci�n y a las situaciones o fen�menos que representan de manera m�s eficiente.

Las gr� ficas y los diagramas facilitan una apreciaci�n global de las caracter�sticas de un
conjunto particular de datos. Cuando se quiere comparar dos conjuntos de datos mediante
gr�ficas, se recomienda representar ambas en un mismo plano cartesiano.

BLOQUE 2
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Eval�en, con o sin calculadora, expresiones num�ricas con par�ntesis y expresiones
algebraicas, dados los valores de las literales.

2. Resuelvan problemas que impliquen operar o expresar resultados mediante expresiones
algebraicas.

3. Anticipen diferentes vistas de un cuerpo geom�trico.

4. Resuelvan problemas en los que sea necesario calcular cualquiera de los t�rminos de las
f�rmulas para obtener el volumen de prismas y pir� mides rectos. Establezcan relaciones de
variaci�n entre dichos t�rminos.

5. Resuelvan problemas que implican comparar o igualar dos o m�s razones.

6. Resuelvan problemas que implican calcular e interpretar las medidas de tendencia central.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Operaciones combinadas

Conocimientos y habilidades: 2.1. Utilizar la jerarqu�a de las operaciones y los par�ntesis si
fuera necesario, en problemas y c�lculos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Es importante que los alumnos de este grado se familiaricen con el uso de par�ntesis en las
operaciones, de manera que sepan establecer el orden correcto para efectuar los c�lculos. Hay
que tomar en cuenta que los par�ntesis pueden usarse en c�lculos num�ricos, en ecuaciones o al
operar con expresiones algebraicas.

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: 2.2. Resolver problemas multiplicativos que impliquen el uso
de expresiones algebraicas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El estudio de la multiplicaci�n y la divisi�n de monomios y polinomios podr�a iniciarse apoy�ndose
en modelos geom�tricos.



Por otra parte, un modelo geom�trico puede servir de apoyo para consolidar los algoritmos de la
adici�n y sustracci�n, estudiados en el bloque anterior.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Cuerpos geom�tricos

Conocimientos y habilidades: 2.3. Describir las caracter�sticas de cubos, prismas y pir�mides.
Construir desarrollos planos de cubos, prismas y pir�mides rectos. Anticipar diferentes vistas
de un cuerpo geom�trico.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Una forma de abordar este aspecto es practicar un juego como el siguiente: un equipo de
alumnos mantiene oculto un cuerpo geom�trico mientras el resto del grupo trata de adivinar cu�l
es ese cuerpo. Para ello formulan preguntas que s�lo pueda responderse con s� o no. Una vez
que quienes preguntan tienen la informaci�n suficiente, realizan los desarro llos planos para
construir el cuerpo y compararlo con el original. Despu�s, verificar las diferentes vistas que puede
tener un cuerpo, las cuales no se perciben directamente. Estas actividades ayudan a los alumnos
a desarrollar la imaginaci�n espacial.

Tema: Medida. Subtema: Justificaci�n de f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 2.4. Justificar las f�rmulas para calcular el volumen de cubos,
prismas y pir�mides rectos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Con base en el trabajo que los alumnos realizan en los �ltimos grados de la primaria sobre los
cuerpos geom�tricos, podr�n justificar la f�rmula del volumen del cubo y luego la de cualquier
prisma. Para obtener la f�rmula del volumen de pir�mides es conveniente que los alumnos
comprueben, mediante el trasvase de arena o alg�n otro material, que el volumen de una
pir�mide es igual a la tercera parte del volumen de un prisma cuya base y altura son iguales que
las de la pir�mide.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 2.5. Estimar y calcular el volumen de cubos, prismas y
pir�mides rectos.

Calcular datos desconocidos, dados otros relacionados con las f�rmulas del c�lculo de
volumen.

Establecer relaciones de variaci�n entre diferentes medidas de prismas y pir�mides.

Realizar conversiones de medidas de volumen y de capacidad y analizar la relaci�n entre
ellas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad no s�lo implica el uso de las f�rmulas de volumen de cubos,
prismas y pir�mides rectos en la resoluci�n de problemas, sino tambi�n el manejo algebraico de
las literales, al calcular otros datos diferentes del volumen.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: 2.6. Resolver problemas de comparaci�n de razones, con base
en la noci�n de equivalencia.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Un aspecto fundamental es entender que la relaci�n entre dos cantidades puede expresarse
mediante una fracci�n (raz�n), que tiene un significado y es comparable con otras razones.



Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Medidas de tendencia central y de
dispersi�n

Conocimientos y habilidades: 2.7. Interpretar y calcular las medidas de tendencia central de
un conjunto de datos agrupados, considerando de manera especial las propiedades de la
media aritm�tica.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El estudio de este tema requiere plantear situaciones o problemas en los que los alumnos tengan
que analizar la informaci�n que cada medida estad�stica proporciona. En especial el estudio se
centra en la media, pero es necesario utilizar las otras medidas de tendencia central para
comparar sus propiedades y completar el an�lisis.

BLOQUE 3
1. Elaboren sucesiones de n�meros con signo a partir de una regla dada.

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma: ax + b = cx +
d; donde los coeficientes son n�meros enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

3. Expresen mediante una funci�n lineal la relaci�n de dependencia entre dos conjuntos de
cantidades.

4. Establezcan y justifiquen la suma de los �ngulos internos de cualquier pol�gono.

5. Argumenten las razones por las cuales una figura geom�trica sirve como modelo para
recubrir un plano.

6. Identifiquen los efectos de los par�metros m y b de la funci�n y = mx + b, en la gr�fica que
corresponde.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Patrones y f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 3.1. Construir sucesiones de n�meros con signo a partir de
una regla dada. Obtener la regla que genera una sucesi�n de n�meros con signo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Para el desarrollo de esta habilidad es importante alentar a los alumnos a buscar regularidades, a
formularlas y a producir argumentos para validarlas. No se trata de que el maestro ense�e las
f�rmulas o reglas para que los alumnos las apliquen, sino de que �stos tengan la oportunidad de
ensayar, corregir y validar sus propuestas.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 3.2. Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la
resoluci�n de ecuaciones de primer grado de la forma: ax + bx + c =dx +ex + f y con par�ntesis
en uno o en ambos miembros de la ecuaci�n, utilizando coeficientes enteros o fraccionarios,
positivos o negativos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Una vez que los alumnos encuentran sentido a las ecuaciones, porque con esta herramienta
pueden solucionar una gran variedad de problemas, es importante que consoliden la t�cnica para
resolverlas. Conviene que al principio los alumnos se apoyen en las propiedades de la igualdad.
Posteriormente podr�n usar la transposici�n de t�rminos, con objeto de hacer m�s eficiente la
resoluci�n de ecuaciones . Se sugiere utilizar el modelo de la balanza como un apoyo concreto
para dar sentido a las propiedades de la igualdad.

Tema: Significado y uso de literales. Subtema: Relaci�n funcional

Conocimientos y habilidades: 3.3. Reconocer en situaciones problem�ticas asociadas a
fen�menos de la f�sica, la biolog�a, la econom�a y otras disciplinas, la presencia de cantidades



que var�an una en funci�n de la otra y representar esta relaci�n mediante una tabla o una
expresi�n algebraica de la forma: y = ax + b.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Es importante que los alumnos aprendan a reconocer diversas situaciones en las que est�
presente la dependencia entre variables y la variaci�n conjunta; es decir, que e l cambio en una de
ellas implica un cambio en la otra. Estas situaciones pueden representarse en tablas o por medio
de gr�ficas y la relaci�n puede expresarse algebraicamente. La habilidad para trabajar con la
variaci�n implica la posibilidad de determinar intervalos en los que las variables tomen ciertos
valores, o d�nde la funci�n es creciente o decreciente, positiva o negativa, u otras propiedades de
la relaci�n.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Justificaci�n de f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 3.4. Establecer una f�rmula que permita calcular la suma de
los �ngulos interiores de cualquier pol�gono.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad se vincula con la b�squeda de regularidades, su formulaci�n y
expresi�n algebraica.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 3.5. Conocer las caracter�sticas de los pol�gonos que permiten
cubrir el plano y realizar recubrimientos del plano.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aqu� lo interesante es que los alumnos utilicen los conocimientos que tienen sobre las
propiedades de las figuras para que desarrollen la habilidad de argumentar. Tambi�n los alumnos
pueden dibujar figuras regulares e irregulares que permitan cubrir el plano y explicar qu� aspectos
tomaron en cuenta.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.6. Construir, interpretar y utilizar gr�ficas de relaciones
lineales asociadas a diversos fen�menos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
A partir del estudio que los alumnos han venido realizando con la funci�n lineal, tanto en el eje
Sentido num�rico y pensamiento algebraico como en �ste, es posible orientar el trabajo hacia la
representaci�n gr�fica de diversos fen�menos, para tener una idea m�s clara de ellos y obtener
informaci�n adicional.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.7. Anticipar el comportamiento de gr�ficas lineales de la
forma y = mx + b, cuando se modifica el valor de b mientras el valor de m permanece
constante.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se sugiere que los estudiantes elaboren tablas de valores y gr�ficas de funciones lineales.

La intenci�n es que los alumnos relacionen la inclinaci�n y posici�n de las rectas que se
obtienen al variar el valor de b y mantener constante la pendiente.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas



Conocimientos y habilidades: 3.8. Analizar el comportamiento de gr�ficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando cambia el valor de m, mientras el valor de b permanece constante.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se recomienda que los estudiantes exploren, al tabular y graficar diferentes expresiones
algebraicas lineales, el comportamiento del par�metro m.

Ahora el �nfasis est� en reconocer la relaci�n entre los diversos valores de m y la inclinaci�n de
las rectas correspondientes. La calculadora graficadora facilita el logro de este fin.

BLOQUE 4
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican el uso de las leyes de los exponentes y de la notaci�n
cient�fica.

2. Resuelvan problemas geom�tricos que implican el uso de las propiedades de las alturas,
medianas, mediatrices y bisectrices en tri�ngulos.

3. Interpreten y relacionen la informaci�n proporcionada por dos o m�s gr�ficas de l�nea que
representan diferentes caracter�sticas de un fen�meno o situaci�n.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad de dos eventos independientes.

5. Relacionen adecuadamente el desarrollo de un fen�meno con su representaci�n gr�fica
formada por segmentos de recta.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Potenciaci�n y radicaci�n

Conocimientos y habilidades: 4.1. Elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular
productos y cocientes de potencias enteras positivas de la misma base y potencias de una
potencia.

Interpretar el significado de elevar un n�mero natural a una potencia de exponente negativo.

Utilizar la notaci�n cient�fica para realizar c�lculos en los que intervienen cantidades muy
grandes o muy peque�as.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La comprensi�n del significado de estas operaciones y la habilidad para realizar c�lculos con ellas
es importante por los v�nculos que se pueden establecer con otros temas, como la multiplicaci�n,
el teorema de Pit�goras o las ecuaciones de segundo grado. Tanto para el estud io de potencias
de una misma base, como para la potencia de una potencia, pueden plantearse c�lculos con
n�meros peque�os que los alumnos puedan resolver mentalmente y en los cuales puedan
observar regularidades.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 4.2. Determinar los criterios de congruencia de tri�ngulos a
partir de construcciones con informaci�n determinada.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las construcciones a partir de ciertos datos permiten averiguar si �stos son suficientes y si hay
m�s de una soluci�n correcta. Los alumnos pueden enunciar los criterios de congruencia de
tri�ngulos con base en las construcciones y la discusi�n acerca de la unicidad.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos



Conocimientos y habilidades: 4.3. Explorar las propiedades de las alturas, medianas,
mediatrices y bisectrices en un tri�ngulo.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El maestro podr�a presentar a los alumnos diferentes definiciones de las l�neas del tri�ngulo y
pedir que las analicen con el fin de establecer su utilidad, o bien, si la definici�n que se da es
satisfactoria. De igual forma se puede pedir a los alumnos que tracen las medianas de diferentes
tri�ngulos y que hagan pasar un hilo por el punto donde se cortan las tres l�neas, para comprobar
que �se es el punto de equilibrio (baricentro) del tri�ngulo. Otra opci�n es presentar diferentes
afirmaciones y que los alumnos determinen si son verdaderas o falsas y que argumenten para
justificar su respuesta.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Noci�n de probabilidad

Conocimientos y habilidades: 4.4. Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que
son independientes.

Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o m�s
eventos independientes.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La noci�n de independencia en situaciones de azar tiene varios matices y su estudio es
importante, porque la intuici�n suele llevar a errores ante problemas relativamente simples y
porque es necesario que los alumnos elaboren procedimientos sistem�ticos para los casos m�s
complejos.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 4.5. Interpretar y utilizar dos o m�s gr�ficas de l�nea que
representan caracter�sticas distintas de un fen�meno o situaci�n para tener informaci�n m�s
completa y en su caso tomar decisiones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
As� como es importante que los alumnos aprendan a interpretar distintas gr�ficas que
corresponden a un mismo fen�meno, tambi�n lo es que relacionen gr�ficas que representan
distintos fen�menos y obtengan conclusiones a partir de ellas.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 4.6. Interpretar y elaborar gr�ficas formadas por segmentos de
recta que modelan situaciones relacionadas con movimiento, llenado de recipientes, etc�tera.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Es necesario advertir que, adem�s de los fen� menos o situaciones que se pueden modelar
totalmente con una funci�n lineal, existen otros fen�menos que admiten una modelaci�n local por
medio de una funci�n lineal; es decir, que la modelaci�n se da a trav�s de funciones lineales por
tramos o segmentos.

BLOQUE 5
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican el uso de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
inc�gnitas.

2. Determinen el tipo de transformaci�n (traslaci�n, rotaci�n y/o simetr�a) que se aplica a una
figura para obtener la figura transformada.



3. Identifiquen y ejecuten simetr�as axiales y centrales y caractericen sus efectos sobre las
figuras.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad de dos eventos que son
mutuamente excluyentes.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 5.1. Representar con literales los valores desconocidos de un
problema y usarlas para plantear y resolver un sistema de ecuaciones con coeficientes
enteros.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El estudio de los sistemas de ecuaciones debe partir de problemas sencillos, que faciliten la
apropiaci�n gradual de los procedimientos para plantear y resolver ecuaciones simult�neas. A
esta apropiaci�n seguramente contribuir� el conocimiento que los alumnos tienen sobre los
significados y usos de las literales en el trabajo algebraico.

Los alumnos deben tener claro que el procedimiento algebraico que se utilice consiste
esencialmente en realizar procesos de simplificaci�n algebraica, de manera que quede una sola
ecuaci�n con una inc�gnita. No se trata entonces de que en la resoluci�n de un problema los
alumnos deban usar necesariamente un m�todo espec�fi co ni tampoco que deban resolverlo
empleando todos los m�todos; m�s bien, la idea es que cuenten con las herramientas
necesarias para que, ante un sistema de ecuaciones, puedan elegir el m�todo que les parezca
m�s adecuado.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Transformaciones. Subtema: Movimientos en el plano

Conocimientos y habilidades: 5.2. Determinar las propiedades de la rotaci�n y de la traslaci�n
de figuras. Construir y reconocer dise�os que combinan la simetr�a axial y central, la rotaci�n
y la traslaci�n de figuras.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aqu� es conveniente que los alumnos anticipen el tipo de transformaci�n que sufri� una figura (por
una rotaci�n, traslaci�n o simetr�a) y analicen qu� propiedades se conservan despu�s de estas
transformaciones. Tambi�n se puede proponer que analicen la rotaci�n de 180� (simetr�a central),
tanto dentro de la figura como desde un punto fuera de la figura y la relacionen con una simetr�a
doble o de ejes perpendiculares. Asimismo, se sugiere que comenten y analicen el tipo de
rotaci�n que se tiene que aplicar a una figura para que �sta quede en la posici�n inicial.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

conocimientos y habilidades: 5.3. Representar gr�ficamente un sistema de ecuaciones
lineales con coeficientes enteros e interpretar la intersecci�n de sus gr�ficas como la soluci�n
del sistema.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos han resuelto ecuaciones lineales simult�neas con procedimientos algebraicos. Se
trata ahora de que aprecien las ventajas de la representaci�n gr�fica. Por lo general, en �sta se
resaltan los aspectos cualitativos de la relaci�n entre las variables, (hay o no soluci�n, con qu�
signos, etc� tera) en tanto que la soluci�n algebraica lleva al c�lculo preciso de las soluciones.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Noci�n de probabilidad



Conocimientos y habilidades: 5.4. Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que
son mutuamente excluyentes.

Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Una vez que los alumnos saben calcular la probabilidad de un evento en una gran variedad de
experimentos aleatorios, se trata de volver m�s compleja la tarea planteando problemas que
impliquen averiguar la probabilidad de que ocurra el evento A o el B (cualquiera de los dos); o la
probabilidad de que ocurra el evento A y el B (los dos a la vez). No sobra decir que al resolver
este tipo de problemas los alumnos deben apoyarse en los conocimientos b�sicos que han
adquirido y no se debe sustituir el proceso de reflexi�n por una regla o una f�rmula.

TERCER GRADO
BLOQUE 1
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Transformen expresiones algebraicas en otras equivalentes al efectuar c�lculos.

2. Apliquen los criterios de congruencia de tri�ngulos en la justificaci�n de propiedades de
figuras geom�tricas.

3. Resuelvan problemas que implican relacionar �ngulos inscritos y centrales de una
circunferencia.

4. Resuelvan problemas que implican determinar una raz�n de cambio, expresarla
algebraicamente y representarla gr�ficamente.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones. Subtema: Operaciones combinadas

Conocimientos y habilidades: 1.1. Efectuar o simplificar c�lculos con expresiones algebraicas
tales como: ; (x+a)(x+b); (x+a)(x-a). Factorizar expresiones algebraicas tales como:
x2+2ax+a2; ax2+bx; x2+bx+c; x2-a2

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La realizaci�n de este tipo de c�lculos tiene sentido en dos casos: a) para expresar o llevar a
cabo c�lculos num�ricos, y b) para resolver ecuaciones o problemas diversos.

La formulaci�n y resoluci�n de ecuaciones brindan diversas oportunidades para que los alumnos
efect�en c�lculos con literales y los vinculen con las propiedades y c�lculos aritm�ticos.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Figuras planas

Conocimientos y habilidades: 1.2. Aplicar los criterios de congruencia de tri�ngulos en la
justificaci�n de propiedades de los cuadril�teros.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se sugiere que tanto el conocimiento de los criterios de congruencia de tri�ngulos como el
teorema de Pit�goras, el teorema de Tales y los criterios de semejanza de tri�ngulos, que se
estudiar�n en este grado, se utilicen para argumentar, probar y resolver problemas que aporten
nuevos conocimientos geom�tricos acerca de las figuras.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos

Conocimientos y habilidades: 1.3. Determinar mediante construcciones las posiciones
relativas entre rectas y una circunferencia y entre circunferencias entre s�.



Caracterizar la recta secante y la tangente a una circunferencia.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos de este grado han desarrollado habilidades vinculadas con el uso del di�metro, la
cuerda y el radio. Ahora se trata de que analicen otras relaciones con base en la construcci�n de
rectas que tocan la circunferencia en dos puntos, en un punto o que no la tocan. Una vez que se
conozcan los nombres respectivos, se pueden plantear problemas de construcci�n.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Rectas y �ngulos

Conocimientos y habilidades: 1.4. Determinar la relaci�n que existe entre un �ngulo inscrito
y un �ngulo central de una circunferencia, si ambos abarcan el mismo arco.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los alumnos conocen el �ngulo central y sus relaciones con la construcci�n de los pol�gonos
regulares. Ahora se trata de que, mediante la exploraci�n en el trazado y la medida de diferentes
�ngulos inscritos cuyos arcos coincidan con el arco de un �ngulo central, encuentren que la
medida de cualquier �ngulo inscrito en una circunferencia es igual a l a mitad del �ngulo central,
siempre y cuando los arcos coincidan.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 1.5. Calcular la medida de �ngulos inscritos y centrales, as�
como de arcos, el �rea de sectores circulares y de la corona.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Dado que los alumnos de este grado ya saben calcular el �rea de un c�rculo y saben que un
�ngulo central determina una fracci�n de �ste, no ser� dif�cil que puedan calcular el �rea de un
sector circular.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 1.6. Analizar la raz�n de cambio de un proceso o fen�meno
que se modela con una funci�n lineal y relacionarla con la inclinaci�n o pendiente de la recta
que lo representa.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este grado se contin�a con el estudio de las funciones y se inicia el estudio de la raz�n de
cambio en la funci�n lineal. Este concepto tiene diversas aplicaciones en la econom�a, la f�sica y
la biolog�a.

Siempre que dos variables (magnitudes) est�n conectadas mediante una relaci�n funcional, se
puede estudiar el cambio relativo de una de las variables con respecto a la otra; es decir, se
pueden determinar y analizar las razones de cambio del fen� meno. Algunas razones de cambio
debido a su importancia se han identificado con nombres especiales, por ejemplo, la raz�n de
cambio de la estatura de una persona con respecto al tiempo se llama tasa de crecimiento; la
raz�n de cambio de la temperatura de u n l�quido se llama velocidad de enfriamiento o
calentamiento; la raz�n de cambio de la distancia con relaci�n al tiempo se llama velocidad; la
raz�n de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se llama aceleraci�n.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 1.7. Dise�ar un estudio o experimento a partir de datos
obtenidos de diversas fuentes y elegir la forma de organizaci�n y representaci�n tabular o
gr�fica m�s adecuada para presentar la informac i�n.

ORIENTACIONES DIDACTICAS



En los grados anteriores los alumnos han estudiado diversas representaciones estad�sticas
(barras, circulares, pictogramas, tablas de frecuencias, pol�gonos, etc�tera) y gradualmente las
han utilizado para comunicar informaci�n proveniente de estudios sencillos o encuestas, diarios o
revistas. En este grado se pretende que los alumnos integren los conocimientos y habilidades que
han adquirido, para realizar trabajos m�s amplios en diversos contextos ligados a situacio nes
reales. Habr� que plantear preguntas interesantes que despierten el inter�s de los alumnos para
desarrollar todo el proceso, desde la b�squeda de informaci�n hasta su presentaci�n.

BLOQUE 2
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado, asumiendo
que �stas pueden resolverse mediante procedimientos personales o can�nicos.

2. Resuelvan problemas que implican utilizar las propiedades de la semejanza en tri�ngulos
y en general en cualquier figura.

3. Resuelvan problemas de probabilidad que impliquen utilizar la simulaci�n.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 2.1. Utilizar ecuaciones no lineales para modelar situaciones
y resolverlas utilizando procedimientos personales u operaciones inversas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las ecuaciones y funciones cuadr�ticas juegan un papel importante en el es tudio de las
matem�ticas y la f�sica; por ejemplo, en la resoluci�n de problemas sobre �reas de figuras
geom�tricas, en el estudio del movimiento uniformemente acelerado, etc�tera. Se recomienda
entrar al tema con problemas que permitan plantear ecuaciones cuadr�ticas o c�bicas y que los
alumnos resolver�n mediante procedimientos personales.

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 2.2. Utilizar ecuaciones cuadr�ticas para modelar situaciones
y resolverlas usando la factorizaci�n.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Muchas ecuaciones cuadr�ticas que se plantean al modelar situaciones pueden resolverse por la
v�a de la factorizaci�n, la cual se estudi� en el primer apartado del bloque I.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Semejanza

Conocimientos y habilidades: 2.3. Construir figuras semejantes y comparar las medidas de
los �ngulos y de los lados.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Cuando se pide a los alumnos que construyan un tri�ngulo dadas las medidas de tres �ngulos, se
dan cuenta de que existe cierta relaci�n entre los tri�ngulos obtenidos, independientemente de la
longitud de los lados. Y si el maestro pidi� adem�s que analizaran la relaci�n entre las medidas
de los lados correspondientes, pudieron concluir que las razones eran iguales y por tanto, los
lados proporcionales.

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Semejanza

Conocimientos y habilidades: 2.4. Determinar los criterios de semejanza de tri�ngulos.

Aplicar los criterios de semejanza de tri�ngulos en el an�lisis de diferentes propiedades de
los pol�gonos.



Aplicar la semejanza de tri�ngulos en el c�lculo de distancias o alturas inaccesibles.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se propone que los alumnos enuncien los criterios de semejanza de tri�ngulos a partir de las
construcciones y la discusi�n acerca de la existencia y la unicidad.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Porcentajes

Conocimientos y habilidades: 2.5. Interpretar y utilizar �ndices para explicar el
comportamiento de diversas situaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Los medios de comunicaci�n electr�nicos e impresos con frecuencia informan acerca del costo de
la vida, el crecimiento de la poblaci�n, el ren dimiento de un deportista, la popularidad de un
pol�tico, etc�tera, y eval�an estos aspectos mediante �ndices. Dicen, por ejemplo, que el �ndice de
popularidad del presidente de la Rep�blica es de 60%, lo cual significa que como resultado de
una encuesta, 60% de la muestra dio una opini�n favorable del presidente. Las actividades que se
proponen a los alumnos deber�n estar encaminadas a que reflexionen sobre la utilidad de estos
�ndices y c�mo se construyen.

Tema: An�lisis de la informaci�n. Subtema: Noci�n de probabilidad

Conocimientos y habilidades: 2.6. Utilizar la simulaci�n para resolver situaciones
probabil�sticas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Ante la necesidad de enfrentarse a situaciones probabil�sticas cada vez m�s complejas, es
posible que los c�lculos num�ricos o el uso de diagramas resulten engorrosos e incomprensibles.
En estos casos la simulaci�n puede resultar una herramienta �til para analizar dichos problemas.

Simular el problema significa traducirlo en una situaci�n equivalente que resulte m�s
comprensible, de preferencia utilizando alg�n material manipulable (urnas, dados, monedas,
ruletas, etc�tera).

BLOQUE 3
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Interpreten y representen, gr�fica y algebraicamente, relaciones lineales y no lineales.

2. Utilicen adecuadamente la f�rmula general para resolver ecuaciones de segundo grado.

3. Resuelvan problemas geom�tricos que implican el uso del teorema de Tales.

4. Conozcan las condiciones que generan dos o m�s figuras homot�ticas, as� como las
propiedades que se conservan y las que cambian.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Relaci�n funcional

Conocimientos y habilidades: 3.1. Reconocer en diferentes situaciones y fen�menos de la
f�sica, la biolog�a, la econom�a y otras disciplinas, la presencia de cantidades que var�an una
en funci�n de la otra y representar la regla que modela esta variaci�n mediante una tabla o
una expresi�n algebr aica.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de esta habilidad se vincula estrechamente con el trabajo propuesto en el eje Manejo
de la informaci�n de este mismo bloque, con la diferencia de que ahora s�lo se destaca el
aspecto algebraico, mientras en aqu�l se aborda dicho aspecto y la parte gr�fica.



Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 3.2. Utilizar ecuaciones cuadr�ticas para modelar situaciones
y resolverlas usando la f�rmula general.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Es necesario ofrecer a los alumnos numerosas oportunidades de plantear y resolver problemas
que se modelen con ecuaciones cuadr�ticas. Si bien muchas de estas ecuaciones se pueden
resolver por tanteo o mediante la factorizaci�n, hay otras cuya soluci�n se dificulta con tales
procedimientos. Para esos casos conviene que los alumnos conozcan la f�rmula general y que la
sepan usar con soltura, aunque por las dificultades que entra�a, su deducci�n se har� m�s
adelante, en el bachillerato.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Semejanza

Conocimientos y habilidades: 3.3. Determinar el teorema de Tales mediante construcciones
con segmentos.

Aplicar el teorema de Tales en diversos problemas geom�tricos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Este es otro aspecto que los alumnos podr�n vincular con los conocimientos que poseen sobre
proporcionalidad y semejanza. Un problema que permite entrar al teorema de Tales es el que
consiste en dividir un segmento cualquiera en un cierto n�mero de partes iguales. Ahora se trata
de que a partir del teorema de Tales los alumnos justifiquen por qu� funciona una hoja rayada
para dividir un segmento en partes iguales.

Tema: Transformaciones. Subtema: Movimientos en el plano

Conocimientos y habilidades: 3.4. Determinar los resultados de una homotecia cuando la
raz�n es igual, menor o mayor que 1 o que -1.

Determinar las propiedades que permanecen invariantes al aplicar una homotecia a una
figura.

Comprobar que una composici�n de homotecias con el mismo centro es igual al producto de
las razones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El t�rmino homotecia resultar� extra�o para los alumnos pero al realizar las construcciones se
dar�n cuenta de que tiene relaci�n con la proporcionalidad de figuras. Una actividad interesante
para abordar este aspecto se conoce como la caja negra, en la que el centro de homotecia es la
perforaci�n por la que pasa la luz y la figura homot�tica se obtiene reflejada en la cara posterior
de la caja. Es importante que los alumnos analicen qu� sucede con la figura homot�tica al
acercarse o alejarse del objeto observado.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.5. Interpretar, construir y utilizar gr�ficas de relaciones
funcionales no lineales para modelar diversas situaciones o fen�menos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
El desarrollo de ideas m�s s�lidas sobre la relaci�n funcional se lograr� mediante la observaci�n
de que la dependencia entre una magnitud y otra puede darse de distintas maneras, las cuales
generan distintas expresiones algebraicas y diferentes gr�ficas. Para iniciar el estudio se sugiere
plantear aquellas situaciones que den origen a expresiones lineales y no lineales, con la intenci�n
de que los alumnos las grafiquen y analicen sus caracter�sticas.



Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.6. Establecer la relaci�n que existe entre la forma y la
posici�n de la curva de funciones no lineales y los valores de las literales de las expresiones
algebraicas que definen a estas funciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En segundo grado se analiza la relaci�n entre los valores de las literales m y b de la funci�n lineal
y = mx + b, y la inclinaci�n y posici�n de la recta que la representa. Un an�lisis similar deber�
hacerse en este grado, pero ahora con funciones no lineales, comparando simult�neamente
diferentes gr�ficas en funci�n de las modificaciones qu e sufre la expresi�n algebraica.

Una vez que los alumnos han analizado las relaciones entre los valores de las literales de las
expresiones algebraicas y las respectivas gr�ficas, es conveniente concentrarse en el an�lisis de
la funci�n cuadr�tica para que los alumnos conozcan sus propiedades y caracter�sticas de
manera m�s detallada.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 3.7. Interpretar y elaborar gr�ficas formadas por secciones
rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento, llenado de recipientes, etc�tera.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
La interpretaci�n de gr�ficas que modelan situaciones o fen�menos reales, los cuales no
necesariamente siguen un patr�n definido o modelo matem�tico, se inici� e n segundo grado, pero
ahora se incluyen gr�ficas con secciones curvas y rectas.

BLOQUE 4
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Representen algebraicamente el t�rmino general, lineal o cuadr�tico, de una sucesi�n
num�rica o con figuras.

2. Resuelvan problemas que implican el uso del teorema de Pit�goras y/o razones
trigonom�tricas.

3. Resuelvan problemas que implican el uso de procedimientos recursivos, tales como el
crecimiento poblacional o el inter�s so bre saldos insolutos.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Patrones y f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 4.1. Determinar una expresi�n general cuadr�tica para definir
el en�simo t�rmino de sucesiones num�ricas y figurativas utilizando el m�todo de diferencias.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Esta tarea no es sencilla para los alumnos, por lo que conviene, por lo menos al principio, guiar
tanto el descubrimiento del patr�n como el proceso de simbolizaci�n algebraica de la regla que lo
gobierna.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 4.2. Aplicar el teorema de Pit�goras en la resoluci�n de
problemas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Sin duda alguna el teorema de Pit�goras es una herramienta fundamental en el c�lculo
geom�trico, y para que los alumnos puedan usarla con soltura es necesario que conozcan la



relaci�n que existe entre las �reas de los cuadrados que se construye n sobre los lados de un
tri�ngulo rect�ngulo y logren un manejo adecuado de la f�rmula que expresa dicha relaci�n.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 4.3. Reconocer y determinar las razones trigonom�tricas en
familias de tri�ngulos rect�ngulos semejantes, como cocientes entre las medidas de los lados.
Calcular medidas de lados y de �ngulos de tri�ngulos rect�ngulos a partir de los valores de
razones trigonom�tricas.

Resolver problemas sencillos, en diversos �mbitos, utilizando las razones trigonom�tricas.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Para el desarrollo de esta habilidad se puede retomar la situaci�n que plantea ampliar fotograf�as
de diferentes medidas que se us� para el estudio de la semejanza. Pida a los alumnos que
dibujen sobre el plano cartesiano una fotograf�a de 3 unidades de base y 4 de altura. En seguida
p�dales que dibujen otras tres fotograf�as ampliadas (como se propuso en el bloque 2, tercer
apartado de este mismo grado). Una vez que se han dibujado varios rect�ngulos cuya diagonal
est� sobre la misma recta, se plantea el problema de averiguar la medida del �ngulo formado por
la diagonal y el eje horizontal. Los alumnos pueden probar con el �nico recurso con el que
cuentan, que es la medici�n dir ecta con el transportador, despu�s de lo cual, se les puede
explicar que otra manera de calcular la medida de ese �ngulo es mediante los cocientes entre los
lados del tri�ngulo rect�ngulo que se forma; por ejemplo, la base del tri�ngulo (cateto adyacente)
entre la altura (cateto opuesto). Dichos cocientes son razones trigonom�tricas que se pueden
traducir en medidas de �ngulos.

EJE: Manejo de la informaci�n

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 4.4. Interpretar y comparar las representaciones gr�ficas de
crecimiento aritm�tico o lineal y geom�trico o exponencial de diversas situaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Las funciones que corresponden a un crecimiento exponencial tienen caracter�sticas muy distintas
a las que se han estudiado anteriormente. A pesar de esto, su estudio se puede iniciar
comparando su comportamiento con el de las funciones de crecimiento lineal. En ambos casos se
generan datos mediante procesos recursivos, que consisten en varias fases a trav�s de las cuales
se encuentran resultados parciales que se van utilizando para encontrar el resultado final.

Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Gr�ficas

Conocimientos y habilidades: 4.5. Analizar la relaci�n entre datos de distinta naturaleza, pero
referidos a un mismo fen�meno o estudio que se presenta en representaciones diferentes,
para producir nueva informaci�n.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Con frecuencia, para tener idea del comportamiento de un fen�meno, es necesario consultar
datos sobre diversos aspectos de ese fen�meno.

BLOQUE 5
Como resultado del estudio de este bloque tem�tico se espera que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que impliquen calcular el volumen de cilindros y conos o cualquier
t�rmino de las f�rmulas que se utilicen. Anticipen c�mo cambia el volumen al aumentar o
disminuir alguna de las dimensiones.

2. Describan la informaci�n que contiene una gr�fica del tipo caja -brazos.

EJE: Sentido num�rico y pensamiento algebraico



Tema: Significado y uso de las literales. Subtema: Ecuaciones

Conocimientos y habilidades: 5.1. Dado un problema, determinar la ecuaci�n lineal,
cuadr�tica o sistema de ecuaciones con que se puede resolver y viceversa, proponer una
situaci�n que se modele con una de esas re presentaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se ha reservado este espacio para ofrecer a los alumnos numerosas oportunidades para plantear
y resolver problemas mediante el uso de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Aunque se
espera que a estas alturas del curso los alumnos dominen los procedimientos algebraicos, no se
descartan los procedimientos num�ricos y gr�ficos. Importa la habilidad para operar expresiones
algebraicas, pero importa m�s desarrollar la habilidad para modelar situaciones.

EJE: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geom�tricas. Subtema: Cuerpos geom�tricos

Conocimientos y habilidades: 5.2. Anticipar las caracter�sticas de los cuerpos que se generan
al girar o trasladar figuras.

Construir desarrollos planos de conos y cilindros rectos.

Anticipar y reconocer las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o a un
cono recto.

Determinar la variaci�n que se da en el radio de los diversos c�rculos que se obtienen al
hacer cortes paralelos en una esfera o cono recto.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este caso, se trata de que los alumnos analicen c�mo se generan los cuerpos que se estudian
en este grado (esfera, cono y cilindro), y realicen actividades que les permitan comprobar que se
producen a partir de girar sobre un eje, un tri�ngulo rect�ngulo para el cono, un semic�rculo para
la esfera y un rect�ngulo para el cilindro; tambi�n comprobar�n que el cilindro se puede generar
por el deslizamiento de un c�rculo a trav�s de una recta perpendicular a la base (altura).

Tema: Medida. Subtema: Justificaci�n de f�rmulas

Conocimientos y habilidades: 5.3. Construir las f�rmulas para calcular el volumen de cilindros
y conos.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
Se propone que los alumnos lleguen a la f�rmula como generalizaci�n de algunos casos
particulares y que realicen el ejercicio de comprobar que la capacidad del cono es la tercera parte
de la capacidad del cilindro cuando la altura y la base del primero son iguales a la altura y la base
del segundo.

Tema: Medida. Subtema: Estimar, medir y calcular

Conocimientos y habilidades: 5.4. Estimar y calcular el volumen de cilindros y conos.

Calcular datos desconocidos dados otros relacionados con las f�rmulas del c�lculo de
volumen.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En este caso no se propone s�lo la aplicaci�n de las f�rmulas de volumen para resolver
problemas, sino que los alumnos logren operar con los t�rminos de la f�rmula para obtener otros
datos diferentes del volumen. Tambi�n es conveniente que los alumnos resuelvan problemas de
variaci� n funcional en contextos geom�tricos y argumenten sus respuestas.

EJE: Manejo de la informaci�n



Tema: Representaci�n de la informaci�n. Subtema: Medidas de tendencia central y
dispersi�n

Conocimientos y habilidades: 5.5. Interpretar, elaborar y utilizar gr�ficas de caja -brazos de
un conjunto de datos para analizar su distribuci�n a partir de la mediana o de la media de dos
o m�s poblaciones.

ORIENTACIONES DIDACTICAS
En los grados anteriores se ha procurado que los alumnos estudien las diferentes medidas de
tendencia central y de dispersi�n de manera conjunta; sin embargo es hasta ahora que se
abordar�n integralmente a partir de la construcci�n y uso de la gr�fica caja -brazos.

La gr�fica de caja -brazos constituye un primer acercamiento de los alumnos al an�lisis de la
distribuci�n de los datos de una poblaci�n considerando estad�sticas descriptivas.

CIENCIAS
INTRODUCCION

Es indispensable que la educaci�n proporcione una formaci�n cient�fica b�sica que brinde
una plataforma com�n que atienda las necesidades educativas de los adolescentes y d�
respuesta a las demandas actuales y venideras de la sociedad, impulsando a la vez
vocaciones que habr�n de contribuir al desarrollo cient�fico y tecnol�gico del pa�s.

El estudio de las ciencias en la escuela secundaria fomenta el desarrollo cognitivo, afectivo,
valoral y social de los adolescentes, ayud�ndoles a comprender m�s, a reflexionar mejor, a
ejercer la curiosidad, la cr�tica y el escepticismo, a investigar, opinar de manera argumentada,
decidir y actuar. Tambi�n contribuye a incrementar la conciencia intercultural reconociendo
que el conocimiento cient�fico es producto del trabajo y la reflexi�n de mujeres y hombres de
diferentes culturas.

Ambitos que articulan los contenidos

Los programas de Ciencias en la educaci�n secundaria se organizan en torno a seis �mbitos
que remiten a temas clave para la comprensi�n de diversos fen�menos y procesos de la
naturaleza.

Los �mbitos tienen el prop�sito de articular los tres cursos para educaci�n secunda ria. Para
ello incluyen aspectos relacionados con la naturaleza y caracter�sticas de las ciencias
naturales, buscando trascender la visi�n de las disciplinas cient�ficas al enfatizar las
dimensiones �tica, ambiental, intercultural y tecnol�gica.

Descripci�n de los �mbitos

A los �mbitos se asocian preguntas (v�ase la figura 1) cuyo prop�sito es abrir el horizonte
de cuestionamientos que los propios alumnos, con apoyo de los docentes, habr�n de
enriquecer. Dado que dichas preguntas suelen plantearse a lo largo de la vida, la b�squeda
de sus respuestas propicia el establecimiento de v�nculos entre los distintos �mbitos,
favoreciendo as� la visi�n integral de las ciencias, la relaci�n con la tecnolog�a y el an�lisis de
sus interacciones con la sociedad.

AMBITOS Preguntas generadoras
El conocimiento cient�fico. �C�mo conocemos?
La vida. �Qu� nos caracteriza como seres vivos?
El cambio y las interacciones. �C�mo y por qu� ocurren los cambios?
Los materiales. �De qu� est� hecho todo?
El ambiente y la salud. �C�mo y d�nde vivimos?
La tecnolog�a. �Por qu� y c�mo transformamos el mundo?



Figura 1. Ambitos que articulan los contenidos de Ciencias a lo largo de la educaci�n b�sica y
algunas preguntas asociadas a ellos.

El conocimiento cient�fico: �c�mo conocemos?
Este �mbito hace referencia a las habilidades y actitudes para la obtenci�n de informaci�n,

el uso de todos los sentidos -de manera directa o indirecta-, el uso de instrumentos y el
razonamiento, la formulaci�n de explicaciones e hip�tesis personales, la creatividad, la
identificaci�n de relaciones y patrones, y la obtenci�n, evaluaci�n y comunicaci�n de
conclusiones. Asimismo, se consideran como habilidades la comparaci�n, el c�lculo, la
realizaci�n de mediciones y experimentos con medidas de seguridad, el manejo de aparatos
y la construcci�n de dispositivos y modelos, entre otras.

En cuanto a las actitudes asociadas al estudio de los fen�menos naturales, sobresalen por
una parte el pensamiento cr�tico y la creatividad en la b�squeda de nu evas explicaciones, la
participaci�n comprometida, la colaboraci�n, la responsabilidad, la empat�a y el respeto hacia
las personas y el ambiente. Por otro lado, se consideran entre las actitudes deseables la
iniciativa, la curiosidad, el escepticismo informado y la perseverancia, que, a su vez favorecen
el aprendizaje con autonom�a a lo largo de la vida.

La vida: �qu� nos caracteriza como seres vivos?
Este �mbito se orienta a reconocer las caracter�sticas, procesos y diversas manifestaciones

de la vida a escala macrosc�pica, con algunas aproximaciones a su nivel microsc�pico. Un
aspecto fundamental es que los alumnos conozcan y aprecien lo m�s inmediato: su cuerpo;
de manera que se interesen por cuidar su salud y reconozcan que �sta se puede ver afectada
por diversas condiciones y cambios en el ambiente que los rodea. La idea es partir de la
identificaci�n y estudio de las interacciones entre los �rganos, sistemas y aparatos para
desarrollar la visi�n integral del funcionamiento del cuerpo humano, lo que implica que los
alumnos reconozcan lo que sucede en �l y c�mo se desarrolla, con el fin de que incrementen
su autoestima y valoren su propio potencial en el mejoramiento de la calidad de vida.

El cambio y las interacciones: �c�mo y por qu� ocurren los ca mbios?
En este �mbito se hace referencia a la manera en que la ciencia describe los fen�menos

naturales a partir de los conceptos de movimiento, fuerzas y energ�a.

El �mbito tambi�n incorpora la identificaci�n de patrones de cambio, como pueden ser la
estabilidad, la periodicidad y el equilibrio. En este sentido, conocer las ideas que explican el
cambio y la permanencia aporta elementos b�sicos para describir y representar diversos
fen�menos biol�gicos, f�sicos y qu�micos. Analizar fen�menos ambientales como el cambio
clim�tico global o el deterioro de la capa del ozono favorece el desarrollo de actitudes
vinculadas a la comprensi�n de esos patrones.

La idea de las interacciones se propone como aspecto para analizar la relaci�n que se
establece entre objetos e identificar las propiedades f�sicas y qu�micas que permiten analizar
dichos procesos. El cambio se analiza desde la perspectiva del proceso t�cnico y su
mejoramiento, particularmente analiz�ndolo en t�rminos de costo -beneficio, componentes
fundamentales de los procesos de innovaci�n tecnol�gica.

Los materiales: �de qu� est� hecho todo?
En este �mbito los estudiantes se acercan a la comprensi�n de la estructura de la materia a

partir del estudio de las propiedades y el comportamiento de los materiales; aspectos que se
relacionan con su estructura interna, la disposici�n y arreglo de sus �tomos y mol�culas.
Asimismo, se analizan los cambios sociales que produjo el conocimiento de las propiedades
de la materia, como resultado de la creaci�n de mate riales con nuevas caracter�sticas y
aplicaciones. Lo anterior se estudia sin perder de vista el aprovechamiento y la modificaci�n
de los materiales en la industria, a partir del uso de t�cnicas espec�ficas.



El ambiente y la salud: �d�nde y c�mo vivimos?
El prop�sito central de este �mbito es promover el aprecio y reconocimiento del ambiente en

su dimensi�n amplia, entendido como un conjunto de componentes naturales (biol�gicos y
f�sicos) y sociales (pol�ticos, econ�micos y culturales) en interacci�n con stante. Reconocer lo
anterior permite a los alumnos comprender que la conformaci�n del ambiente es resultado de
la evoluci�n y de las interacciones entre dichos componentes. Todo lo anterior se toma como
base para construir h�bitos de aprovechamiento y con sumo sustentable, fortalecer actitudes
de responsabilidad orientados a reducir el deterioro ambiental y proyectar situaciones a futuro
basadas en relaciones comprometidas y respetuosas con el medio.

Este �mbito est� relacionado con el prop�sito fundament al de fortalecer la promoci�n de la
salud, con especial atenci�n en el fomento de una cultura de la prevenci�n. Con esta
vinculaci�n se busca construir un concepto m�s amplio, el de salud ambiental que incluye la
salud humana en relaci�n con las condicione s ambientales que influyen en su promoci�n y
mantenimiento.

La tecnolog�a: �por qu� y c�mo transformamos el mundo?
Este �mbito propone un primer acercamiento al campo de la tecnolog�a mediante la reflexi�n

acerca de su relaci�n con la ciencia y desde las perspectivas hist�rica y social, su funci�n en
el desarrollo de la humanidad y las repercusiones ambientales generadas por su uso
extensivo. Lo anterior ampl�a la visi�n del �mbito del conocimiento cient�fico y permite
reconocer la compleja relaci�n en tre ciencia y tecnolog�a.

Las habilidades que se fomentan con la incorporaci�n de este �mbito se orientan de manera
permanente a la resoluci�n de problemas relacionados con aplicaciones tecnol�gicas, a la
identificaci�n del aporte que ha significado el u so de la tecnolog�a como herramienta de
investigaci�n sobre la naturaleza, y particularmente, al fomento de habilidades y actitudes.

PROPOSITOS
El estudio de la asignatura Ciencias pretende que los estudiantes consoliden su formaci�n

cient�fica b�sica, d e manera que:

� Ampl�en su concepci�n de la ciencia, de sus procesos e interacciones con otras �reas del
conocimiento, as� como de sus impactos sociales y ambientales. Esto es, que valoren de
manera cr�tica la funci�n de la ciencia en el mundo actual, considerando que es resultado de
un proceso hist�rico, cultural y social en constante transformaci�n y tomando en cuenta sus
contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo de la
sociedad.

� Avancen en la comprensi�n de las explicaciones y los argumentos de la ciencia acerca de
la naturaleza. Se trata de que los alumnos adquieran conceptos, habilidades y actitudes que
les permitan configurar una visi�n interdisciplinaria e integrada del conocimiento biol�gico,
f�sico, qu�mico y tecnol�gico; que enriquezcan o cambien sus primeras explicaciones; las
relacionen e integren con lo que saben de otras disciplinas y las aprovechen para comprender
mejor los fen�menos naturales de su entorno, as� como para ubicarse en el contexto d el
desarrollo cient�fico y tecnol�gico de su tiempo.

� Identifiquen las caracter�sticas y analicen los procesos que distinguen a los seres vivos. Es
decir, que profundicen e integren sus conocimientos relacion�ndolos con su experiencia
personal, familiar y social, para conocer m�s de s� mismos, de su potencial, de su lugar entre
los seres vivos y de su responsabilidad en la forma en que culturalmente interact�an con el
entorno, de modo que puedan participar activamente en la promoci�n de la salud y la
conservaci�n del ambiente desde la perspectiva del desarrollo sustentable.

� Desarrollen de manera progresiva, estructuras que favorezcan la comprensi�n de los
conceptos, procesos, principios y l�gicas explicativas de la f�sica y su aplicaci�n a diversos



fen�me nos comunes. Profundicen en ideas como la de cambio, sistema y relaciones de
causalidad; establezcan relaciones entre conceptos fundamentales, las cuales permiten
construir esquemas de interpretaci�n coherentes basados en el razonamiento l�gico, el
lenguaje simb�lico y las representaciones gr�ficas.

� Comprendan las caracter�sticas, propiedades y transformaciones de los materiales a partir
de su estructura interna, y analicen acciones humanas para su transformaci�n en funci�n de
la satisfacci�n de sus neces idades. As�, se busca que los alumnos interpreten fen�menos
f�sicos y qu�micos de acuerdo con los modelos fundamentales de las ciencias y desarrollen
habilidades para la resoluci�n de situaciones problem�ticas y la toma de decisiones.

� Potencien sus capacidades para el manejo de la informaci�n, la comunicaci�n y la
convivencia social. Esto es, que a partir de la valoraci�n de la diversidad de formas de pensar
puedan discernir entre argumentos fundamentados e ideas falsas y tomen decisiones
responsables e informadas, al mismo tiempo que fortalezcan la confianza en s� mismos y el
respeto por sus propias personas y por los dem�s.

ENFOQUE
C�mo ense�ar, ha sido una preocupaci�n constante de los docentes ante las dificultades

que presentan los alumnos para adquirir conocimientos cient�ficos, utilizarlos y transferirlos a
situaciones cotidianas.

El enfoque de ense�anza para la formaci�n cient�fica b�sica considera, entre otros, los
siguientes aspectos:

� Es fundamentalmente formativo, puesto que privilegia el desarrollo integral de
conocimientos, habilidades y actitudes al abordar los contenidos desde contextos que
favorecen la relaci�n de la ciencia con la tecnolog�a y la sociedad.

� Considera al alumno como el centro de los procesos de ense�anza y aprendizaje,
favoreciendo su autonom�a en la construcci�n personal de conocimientos.

� Redimensiona y fortalece el papel de los profesores en la formaci�n de los alumnos, con
atenci�n a la diversidad cultural y social, promoviendo el uso adecuado de recursos
did�cticos, estrategias e instrumentos de evaluaci�n.

� Promueve una visi�n humana de la naturaleza de la ciencia y del trabajo cient�fico.

Los aspectos se�alados se integran en su conjunto para favorecer la formaci�n cient�fica
b�sica de los alumnos, su desglose tiene la finalidad de facilitar la descripci�n de los puntos
que los profesores deben tener en cuenta para aplicar en el trabajo con sus alumnos el
enfoque de manera adecuada.

El car�cter formativo del enfoque
Las competencias del perfil de egreso de la educaci�n b�sica se consolidan con los

conceptos, habilidades y actitudes que desde la perspectiva cient�fica se desarrollan a lo largo
de los tres cursos de Ciencias.

En Ciencias, los alumnos estudian contenidos conceptuales que establecen � nfasis
diferenciados para cada curso (los seres vivos, las interacciones y los materiales), pero que
a su vez, brindan oportunidades para establecer relaciones entre �mbitos y,
fundamentalmente, dan sustento al desarrollo y fortalecimiento de procedimientos
(habilidades), actitudes y valores. En este sentido, los alumnos deben reconocer que los
conceptos tienen un sentido �til y pr�ctico en diferentes contextos de su vida diaria presente
y futura: escolar, familiar y cultural.

La ense�anza de procedimientos debe partir de tres perspectivas esenciales: que los
alumnos los conozcan, los apliquen en el contexto apropiado y les permitan obtener m�s
conocimientos. El aprendizaje de habilidades y procedimientos sigue las pautas del



aprendizaje significativo de conceptos, por lo que en su adquisici�n, reorganizaci�n o
ampliaci�n, deben considerarse los conocimientos previos de los estudiantes. Las principales
habilidades y procedimientos que se pretende fortalecer en esta asignatura, se relacionan
principalmente con el desarrollo de actividades pr�cticas, la experimentaci�n y la
investigaci�n.

Las actitudes pueden adquirirse, modificarse o formarse en un proceso continuo de
aprendizaje, el cual no se produce de manera espont�nea y para favorecerlo se debe planear
su ense�anza junto con los conceptos y los procedimientos. Las actitudes involucran tres
componentes: cognitivo (conocer la actitud), afectivo (sentirla interiormente) y conductual
(manifestarla con comportamientos o intenciones) y en su aprendizaje deben realizarse
actividades basadas en la observaci�n, la contrastaci�n, la comparaci�n y la imitaci�n, pero
sobre todo, tener en cuenta las creencias, ideas y costumbres con las que los alumnos llegan
a las aulas. Conocer estos antecedentes y valorar su diversidad es fundamental para
garantizar que se produzca un cambio de actitudes.

Entre las actitudes a promover de especial relevancia para el aprendizaje de las ciencias se
incluyen: la curiosidad, la creatividad, la investigaci� n, la apertura, el inter�s por las pruebas,
la flexibilidad ante los cambios de opini�n y la reflexi�n cr�tica. Sin embargo, para concretar
el desarrollo integral de conocimientos, habilidades y actitudes es importante que los
contenidos cient�ficos se estudien a partir de contextos cercanos a la realidad inmediata de
los alumnos y se relacionen con las implicaciones sociales -culturales y �ticas - que el impacto
de los avances cient�ficos y tecnol�gicos conllevan.

En este sentido, algunas de las situaciones relevantes que pueden ser �tiles para
contextualizar el estudio de los contenidos pueden ser:

� Aquellas que favorecen la promoci�n de la salud e inciden en el desarrollo de una cultura
para la prevenci�n de enfermedades, accidentes y adicciones; el eje rcicio sano y responsable
de la sexualidad; la equidad entre los g�neros y el respeto entre las personas.

� Las que inciden en la conservaci�n del ambiente a partir de conocer el contexto
socioambiental prevaleciente en la localidad; el reconocimiento de que los recursos naturales
son esenciales para la vida, el bienestar y el progreso de la humanidad; el aprovechamiento
sustentable; la consideraci�n del ambiente como patrimonio del ser humano conforme a los
valores culturales, y su conservaci�n como una ne cesidad y un deber de todos.

� Situaciones que favorecen el an�lisis de las interacciones con el medio f�sico, como el
movimiento de los seres vivos y los objetos del entorno; el funcionamiento de los �rganos de
los sentidos; los usos y aplicaciones de los fen�menos luminosos y electromagn�ticos; las
relaciones entre procesos f�sicos y fen�menos naturales que pueden afectar a los seres vivos;
las diversas manifestaciones de la energ�a, sus usos y concepciones en lo cotidiano.

� Las que favorecen el conocimiento de los materiales de origen natural o derivados de
procesos de producci�n y que culturalmente son de consumo com�n; los efectos del uso y el
abuso de diversos materiales en el ambiente; las caracter�sticas y los efectos de algunas
sustancias que se consumen por el ser humano con distintos fines: alimentaci�n, atenci�n de
enfermedades y funcionamiento de aparatos, entre otros.

El alumno como centro de la ense�anza y el aprendizaje
En el enfoque se enfatiza que el alumno de secundaria es el principal protagonista del

proceso educativo. Esto implica que los estudiantes deben asumirse como los principales
encargados de construir o reconstruir sus conocimientos. Para ello se requiere propiciar
ambientes favorables para las situaciones de aprendizaje, con acuerdos consensuados que
definan atribuciones y expectativas positivas respecto a lo que el docente va a ense�ar y lo
que los alumnos podr�n aprender. Asimismo, es fundamental tener presente la participaci�n
de lo afectivo en lo cognitivo y fortalecer la autoestima de los estudiantes.



Para que los alumnos encuentren sentido al estudio de los contenidos de ciencias es muy
importante que puedan establecer relaciones pr�cticas con la vida cotidiana. Deber�n realizar
actividades variadas en contextos cercanos y diversos, que precisen el uso de recursos del
entorno, que favorezcan el aprendizaje de conceptos, de habilidades motrices y cognitivas,
as� como de actitudes, que les sirvan para fundamentar la toma de decisiones.

Al considerar a los alumnos como el centro del proceso educativo, se debe reconocer la
importancia de familiarizarse con sus intuiciones, nociones y preguntas que son comunes
desde su entorno cultural y social, y que manifiestan cuando se aproximan al conocimiento
de los contenidos de ciencias.

Algunas de las ideas previas de los alumnos pueden ser contradictorias con las explicaciones
que se han propuesto desde el �mbito cient�fico y representan obst�culos en el aprendizaje
de los conceptos relevantes, sin embargo, se asume que es posible modificar las ideas
previas por medio de estrategias orientadas al cambio conceptual.

EVALUACION
La planeaci�n debe realizarse considerando la evaluaci�n como otro proceso fundamental

en la formaci�n cient�fica b�sica. La evaluaci�n con car�cter format ivo, proporciona al docente
elementos para mejorar los procesos de ense�anza y de aprendizaje, y los alumnos a su vez,
necesitan apreciarla como un proceso continuo de ayuda, basado en la reflexi�n sistem�tica
de sus avances y dificultades. Esta concepci�n de evaluaci�n requiere que los docentes
tengan en cuenta que:

a) Los alumnos construyen significados sobre los contenidos en la medida en que les
atribuyen sentido y a partir de factores afectivos y de afinidad a sus intereses y necesidades.

b) Las actividades de evaluaci�n -y las de aprendizaje-, deben presentar situaciones diversas,
y los alumnos deben comprender claramente lo que se espera que aprendan o sepan hacer.

c) Es necesario dise�ar actividades e instrumentos que permitan detectar la capacidad d e
utilizar lo aprendido para enfrentar situaciones, establecer relaciones, explicar hechos, entre
otros.

d) La progresiva participaci�n y autonom�a de los alumnos en las tareas es un indicador
importante para verificar que las actividades est�n produciendo el aprendizaje esperado.

e) Es esencial aprovechar los resultados obtenidos por los alumnos para revisar a la vez la
propia planeaci�n y la pr�ctica docente con que se desarroll�.

f) Es muy importante orientar a los estudiantes en el uso de mecanismos de autoevaluaci�n
y coevaluaci�n que les proporcionen informaci�n relevante de su desarrollo cognitivo y
afectivo.

Respecto al �ltimo punto es necesario ayudar a los alumnos a detectar las causas de sus
posibles errores y que se fijen tambi�n en los aciertos, ayud�ndoles a realizar aportaciones
positivas y aceptar las sugerencias que se les propongan para librar las dificultades.

Para evaluar, se pueden utilizar diversos instrumentos y recursos que aportan informaci�n
cualitativa y cuantitativa relevante respecto a los avances y logros en el aprendizaje de los
alumnos.

A continuaci�n se mencionan s�lo algunas de las posibilidades para evaluar conceptos,
procedimientos y actitudes.

Evaluar el dominio conceptos implica interpretar en qu� medida �st os han sido comprendidos
y resultan �tiles para explicar situaciones, procesos o fen�menos. Algunas formas de evaluar
la comprensi�n de conceptos incluyen: solicitar a los alumnos que expliquen el concepto o
que reconozcan la definici�n, que hagan una expo sici�n tem�tica oral, que identifiquen o



expongan ejemplos donde se use el concepto y que lo apliquen en la soluci�n de situaciones
problem�ticas.

Para evaluar los procedimientos en t�rminos de habilidades adquiridas durante el desarrollo
del curso, se requiere identificar hasta qu� punto los alumnos reflexionan y son capaces de
utilizar sus habilidades de manera consciente en diversas situaciones o en nuevas tareas. En
este caso se pueden plantear actividades que permitan a los alumnos: conocer y dominar la
habilidad o procedimiento, automatizarlo y saber usarlo en situaciones espec�ficas y avanzar
en su generalizaci�n para aplicarlo en otras situaciones, o bien, de una serie de habilidades
y procedimientos seleccionar el m�s adecuado para resolver un pro blema.

En la evaluaci�n de actitudes, el prop�sito es conocer la disposici�n de los alumnos para
valorar la coherencia entre las intenciones expresadas y los comportamientos de las personas
en diversas situaciones de interacci�n social. Asimismo es impor tante conocer el nivel de
reflexi�n en torno a los posibles cambios de su propia actuaci�n en situaciones similares. Para
ello es conveniente desarrollar estrategias en las que los alumnos manifiesten el conocimiento
de la actitud, el valor que le dan como una necesidad personal y social, as� como que analicen
algunas razones cient�ficas, sociales y culturales en que se basan las actitudes.

Visi�n de la naturaleza de la ciencia
Con base en este enfoque se enfatiza la naturaleza de la ciencia en la b�squ eda de

respuestas a preguntas relacionadas con fen�menos y procesos naturales que tienen
influencia en el desarrollo de la cultura personal y social. En este punto es importante tener
en cuenta que los alumnos mantienen concepciones y creencias sobre la naturaleza de la
ciencia y del conocimiento cient�fico y, adem�s, sobre su relaci�n con la tecnolog�a, sus
procesos y productos.

Los libros de texto y los profesores con frecuencia pueden enfatizar determinados aspectos
de la ciencia que se transmiten de manera expl�cita o impl�cita a trav�s del lenguaje y las
actividades de ense�anza, como en la resoluci�n de problemas y en el trabajo de laboratorio.
En este sentido, es necesario considerar que hist�ricamente y en la actualidad se pueden
reconocer cambios en las diversas formas de interpretar los fen�menos de la naturaleza y
valorar a la ciencia como un proceso humano con alcances y limitaciones que involucra la
participaci�n de hombres y mujeres, y que desde el punto de vista disciplinario, social y
cultural, se encuentra en construcci�n y actualizaci�n permanente.

Esta visi�n de la ciencia tambi�n destaca la relaci�n estrecha que existe con la tecnolog�a y
sus avances en la atenci�n de problemas o necesidades personales y sociales que inciden
en la calidad de vida.

CIENCIAS I
El curso inicial de Ciencias enfatiza el estudio de los �mbitos de la vida, el ambiente y la

salud, con la intenci�n de dar continuidad a los contenidos de los programas de preescolar y
primaria. En este contexto, se retoman fundamentalmente los temas que aluden al
conocimiento de los seres vivos, el cuidado del medio ambiente, el funcionamiento del cuerpo
humano y la promoci�n de la salud. As�, el curso plantea el estudio de la biodiversidad y los
procesos vitales, y la relaci�n qu e guardan con la salud, el ambiente y la calidad de vida.

PROPOSITOS
El curso de Ciencias I se orienta a que los alumnos fortalezcan habilidades, valores, actitudes

y conceptos b�sicos que les permitan:

� Identificar la ciencia como proceso hist�rico y social en actualizaci�n permanente, con los
alcances y las limitaciones propios de toda construcci�n humana.

� Participar de manera activa e informada en la promoci�n de la salud con base en la
autoestima y el estudio del funcionamiento integral del cuerpo humano.



� Valorar la importancia de establecer interacciones con el ambiente que favorezcan su
aprovechamiento sustentable.

� Conocer m�s de los seres vivos, en t�rminos de su unidad, diversidad y evoluci�n.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTENIDOS
Bloque I. La biodiversidad: resultado de la evoluci�n

Este primer bloque se plantea como una introducci�n a los contenidos de los bloques
siguientes. Esto es, presenta un panorama general de los grandes aspectos que se
desarrollar�n durante el curso: los proces os vitales de nutrici�n, respiraci�n y reproducci�n;
las relaciones entre los seres vivos y su ambiente; la evoluci�n de la vida y la relaci�n de la
ciencia y la tecnolog�a en el conocimiento de los seres vivos. En este sentido, el estudio de
los temas debe brindar una visi�n general que siente las bases para su profundizaci�n a lo
largo de todo el curso.

El bloque se cierra con la realizaci�n de un proyecto que permite la integraci�n y aplicaci�n
de lo aprendido, enfatizando el fortalecimiento de actitudes y procedimientos.

Bloque II. La nutrici�n

El tema se aborda desde la perspectiva humana, teniendo en cuenta los estudios previos
relacionados con la estructura, la funci�n, los cuidados del aparato digestivo y la obtenci�n
de energ�a de los alimentos, enfatizando particularmente la relaci�n entre dieta y salud. En
este caso, con el fin de fortalecer la cultura de la prevenci�n, se dan sugerencias para referir
enfermedades que pueden ser de inter�s para los alumnos, como la bulimia, la anorexia y la
obesidad. Asimismo, se promueve el reconocimiento del valor nutritivo de la comida mexicana
con una perspectiva intercultural. Para analizar la diversidad en las estrategias de nutrici�n,
se considera una de las formas de interacci�n m�s evidente e i nteresante: la interacci�n
depredador-presa, lo cual permite apreciar la base evolutiva de este proceso en t�rminos de
adaptaci�n y selecci�n natural. En cuanto al cuidado del ambiente, se promueve su valoraci�n
al reconocer la trascendencia del proceso de fotos�ntesis en el intercambio de materia y
energ�a, tanto para las plantas verdes como para otros organismos que integran las cadenas
tr�ficas, incluyendo al ser humano. Por otra parte, se analizan los avances cient�ficos y
tecnol�gicos que han tenido im pacto en la atenci�n de una de las necesidades que tienen
mayor relevancia para el ser humano: la producci�n de alimentos.

Al final del bloque, se plantea una serie de temas opcionales relacionados con los contenidos
estudiados, que brindan la posibilidad de que los alumnos desarrollen proyectos orientados a
la participaci�n social.

Bloque III. La respiraci�n

El estudio de la respiraci�n se plantea a partir de la relaci�n que tiene con la nutrici�n en
cuanto a la obtenci�n y el aprovechamiento de energ�a para el funcionamiento del organismo
humano. El prop�sito central es identificar las tres fases que caracterizan la respiraci�n
pulmonar: la fase externa que involucra el intercambio de gases, la fase interna relacionada
estrechamente con la circulaci�n, y la fase celular s�lo en sus aspectos generales. El
tratamiento de los contenidos destaca la prevenci�n de las enfermedades respiratorias m�s
frecuentes, a partir de la identificaci�n de sus causas, enfatizando particularmente los riesgos
del consumo de tabaco.

En cuanto al aspecto evolutivo, el estudio de la respiraci�n se hace a partir de la comparaci�n
entre las diferentes estructuras respiratorias que poseen los seres vivos y su relaci�n con los
ambientes en donde habitan. Asimismo, se estudian las caracter�sticas generales de la
respiraci�n aerobia y de la respiraci�n anaerobia, en t�rminos de lo que se consume en el
proceso, lo que se produce y los aspectos cualitativos de su eficiencia energ�tica. En relaci�n
al ambiente, se retoma el estudio del ciclo del carbono para enfatizar la relaci�n que se
establece entre la respiraci�n y la fotos�ntesis, lo cual da contexto para promover la reflexi�n



en torno a las causas y consecuencias de la contaminaci�n atmosf�rica y sus efectos en la
calidad de vida. Con respecto a la tecnolog�a, se revisan los avances trascendentes en la
prevenci�n y el tratamiento de las infecciones respiratorias.

Las sugerencias para la elaboraci�n de proyectos aluden a la participaci�n social ante la
contaminaci�n ambiental , las revisiones hist�ricas o la b�squeda de soluciones tecnol�gicas
a problemas relacionados con el proceso de respiraci�n.

Bloque IV. La reproducci�n

El bloque da continuidad al estudio de la sexualidad humana que se aborda desde una
perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de g�nero, v�nculos afectivos, erotismo
y reproductividad. Los contenidos se abordan en el marco de la salud sexual y reproductiva
con el fin de fortalecer conocimientos, actitudes y valores que permitan a los alumnos
fundamentar la toma de decisiones respecto al ejercicio de la sexualidad. Con base en lo
anterior, en este bloque se enfatiza la importancia de la prevenci�n, al estudiar las causas y
consecuencias de las infecciones de transmisi�n sexual, y el funcionamiento de los m�todos
anticonceptivos. En cuanto a la perspectiva evolutiva, se da continuidad a su estudio a partir
de la comparaci�n de algunas adaptaciones de los seres vivos relacionadas con mecanismos
de reproducci�n sexual y la asexual. El crecimiento de l os seres vivos y la producci�n de
gametos se relacionan respectivamente con la mitosis y la meiosis, sin entrar al desglose
detallado de estos procesos de divisi�n celular. Con estas bases se aborda el tema de
herencia biol�gica, destacando la relaci�n ent re fenotipo y genotipo. En el espacio de
tecnolog�a se promueve el manejo de informaci�n para participar en debates relacionados
con la discusi�n de algunas de las implicaciones �ticas y sociales derivadas de los avances
en la manipulaci�n gen�tica.

Para concluir, en este bloque se pretende que los alumnos vayan ganando autonom�a en la
elecci�n, planeaci�n y desarrollo de sus proyectos, considerando las experiencias del trabajo
con los tres bloques anteriores.

Bloque V. Salud, ambiente y calidad de vida

El desarrollo del �ltimo bloque implica un nivel de integraci�n y aplicaci�n m�s amplio, que
permite hacer vinculaciones con otras asignaturas y abrir mayores oportunidades para la
participaci�n social. Para ello, los temas de los proyectos deber�n refl ejar la aplicaci�n de los
aprendizajes desarrollados a lo largo del curso y atender alguna situaci�n problem�tica de
inter�s para los alumnos y que pueda asociarse con el prop�sito del mejoramiento de la
calidad de vida. Lo anterior en virtud de la estrecha relaci�n que guarda la calidad de vida con
la salud y las condiciones del ambiente, la alimentaci�n, el afecto, la recreaci�n, el descanso
y la tranquilidad, entre otros aspectos. En este sentido, conviene favorecer el desarrollo de
proyectos ciudadanos relacionados con la promoci�n de una cultura de la prevenci�n, en el
marco de la reducci�n del riesgo de enfermedades, accidentes y adicciones; el cuidado y
conservaci�n del ambiente y la p�rdida de biodiversidad. La prevenci�n se inscribe como una
forma de evitar que algo indeseable suceda, o bien de estar preparado para que en caso de
que ocurra saber qu� hacer para minimizar sus consecuencias. Los alumnos podr�n definir
el nivel de acercamiento de los temas, pues las problem�ticas de los proyectos pueden
centrarse en aspectos centrados en los adolescentes, la familia, la comunidad o situaciones
de impacto mundial.

Este bloque, en �ltima instancia, representa uno de los espacios m�s importantes para que
los alumnos avancen en la consolidaci�n de las comp etencias para la vida y fundamenten las
bases de su formaci�n cient�fica b�sica que tendr� continuidad en los dos cursos siguientes.

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUE
Bloque I. La biodiversidad: resultado de la evoluci�n

PROPOSITOS



Que los alumnos:
1. Identifiquen las principales caracter�sticas que distinguen a los seres vivos.

2. Valoren la importancia de la biodiversidad en la din�mica de los ecosistemas y en la atenci�n
de las necesidades del ser humano desde la perspectiva de desarrollo sustentable.

3. Reconozcan las implicaciones de la ciencia y la tecnolog�a en el conocimiento y la
conservaci�n de la biodiversidad.

4. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos,
enfatizando el planteamiento de preguntas, la organizaci�n y el trabajo en equipo.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El valor de la biodiversidad
1.1. Comparaci�n de las caracter�sticas
comunes de los seres vivos.

� Describe a los seres vivos con base en sus
caracter�sticas generales.

� Reconoce que en la gran diversidad de seres
vivos se identifican caracter�sticas que los unifican.

� Se aprecia como parte de la biodiversidad a
partir de la comparaci�n de sus caracter�sticas con
las de otros seres vivos.

1.2. Importancia de la clasificaci�n como
m�todo comparativo.

� Identifica las clasificaciones de los seres vivos
como sistemas que atienden la necesidad de
organizar, describir y estudiar la biodiversidad.

� Analiza alcances y limitaciones de algunas
clasificaciones de los seres vivos.

� Reconoce que el conocimiento de los seres
vivos se ha enriquecido con la contribuci�n de
mujeres y hombres de diversas culturas.

1.3. An�lisis de la abundancia y distribuci�n
de los seres vivos. M�xico como pa�s
megadiverso.

� Explica algunas condiciones que favorecen la
gran diversidad y abundancia de especies en el
pa�s.

� Identifica algunos factores asociados a la
p�rdida de la biodiversidad en M�xico.

� Reconoce la importancia de la riqueza biol�gica
de M�xico y la necesidad de part icipar en su
conservaci�n.

1.4. Importancia de la conservaci�n de los
ecosistemas.

� Representa la din�mica general de los
ecosistemas considerando el intercambio de materia
en las redes alimentarias y los ciclos del agua y del
carbono.

� Explica por qu� algunos cambios en el tama�o
de las poblaciones de los seres vivos afectan la
din�mica de los ecosistemas.

� Aprecia las aportaciones de algunos grupos
culturales y organizaciones sociales en cuanto a la
conservaci�n de los ecosistemas en M�xico.



1.5. Equidad en el aprovechamiento
presente y futuro de los recursos: el
desarrollo sustentable.

� Explica el principio general del desarrollo
sustentable.

� Identifica algunas estrategias que favorecen el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

� Reconoce la importancia de participar en la
promoci�n del desarrollo sustentable.

2. Diversas explicaciones del mundo vivo
2.1. Valoraci�n de distintas formas de
construir el saber. El conocimiento ind�gena.

� Compara diversas l�gicas de construcci�n del
conocimiento acerca de los seres vivos.

� Aprecia la importancia de contar con distintas
formas de conocer a los seres vivos.

� Reconoce distintas manifestaciones culturales
en M�xico que hacen referencia al conocimiento
de los seres vivos.

2.2. Reconocimiento de la evoluci�n: las
aportaciones de Darwin.

� Relaciona la informaci�n del registro f�sil con las
caracter�sticas de los organismos actuales.

� Identifica las evidencias que emple� Darwin para
explicar la evoluci�n de los seres vivos.

� Reconoce las habilidades y actitudes que aplic�
Darwin en el estudio de los seres vivos.

2.3. Relaci�n entre adaptaci�n y selecci�n
natural.

� Relaciona las adaptaciones de los organismos
con las caracter�sticas que favorecen su
sobrevivencia en un ambiente determinado.

� Explica la selecci�n natural y lo contrasta con la
selecci�n artificial.

� Reconoce que la teor�a de evoluci�n por
selecci�n natural permite explicar la diversidad de
seres vivos en el mundo.

3. Tecnolog�a y sociedad
3.1. La relaci�n entre la ciencia y la
tecnolog�a en la relaci�n ser humano -
naturaleza.

� Identifica las semejanzas y diferencias entre la
ciencia y la tecnolog�a.

� Relaciona el desarrollo de la ciencia y la
tecnolog�a con la atenci�n de necesidades del ser
humano.

� Reconoce que la ciencia y la tecnolog�a son
procesos hist�rico -sociales de innovaci�n y
creatividad.

3.2. Implicaciones del descubrimiento del
mundo microsc�pico y la c�lula como unidad
de los seres vivos.

� Explica la importancia de la invenci�n y desarrollo
del microscopio en el descubrimiento de los
microorganismos.

� Relaciona el desarrollo tecnol�gico del
microscopio con los avances en el conocimiento de
las c�lulas.



� Valora las implicaciones del desarrollo
tecnol�gico del microscopio en el mejoramiento de
la salud.

4. Proyecto de integraci�n y aplicaci�n (temas y preguntas opcionales)
�Por qu� es importante la domesticaci�n de
especies en las culturas ind�genas de
M�xico?

�Qu� cambios ha sufrido la biodiversidad
del pa�s en los �ltimos 50 a�os y a qu� lo
podemos atribuir?

� Aplica los conceptos de biodiversidad y desarrollo
sustentable estudiados a lo largo del bloque durante
el desarrollo del proyecto.

� Expresa curiosidad e inter�s al plantear
preguntas que favorecen la integraci�n de los
contenidos estudiados en el bloque.

� Participa en las actividades de equipo
manifestando solidaridad y responsabilidad.

� Analiza informaci�n obtenida de diversos medios
y selecciona aquella que es relevante para el logro
de sus prop�sitos.

� Registra los datos derivados de las
observaciones y actividades pr�cticas o
experimentales.

� Act�a con equidad en la definici�n de tareas
individuales o por equipo y cumple con las que le
corresponden.

� Describe los resultados de su proyecto utilizando
diversos medios (textos, gr�ficos, modelos) para
sustentar sus ideas o conclusiones.

Bloque II. La nutrici�n

PROPOSITOS
Que los alumnos:

1. Identifiquen la importancia de la nutrici�n en la obtenci�n de energ�a y en la conservaci�n de
la salud.

2. Comparen diversas formas de nutrici�n de los seres vivos y la relacionen con la adaptaci�n.

3. Reconozcan la importancia de la tecnolog�a en la producci�n de alimentos.

4. Relacionen el aprovechamiento de recursos alimentarios con la aplicaci�n de medidas para el
cuidado y conservaci�n ambiental.

5. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos
enfatizando el planteamiento de hip�tesis, as� como la obtenci�n y selecci�n de informaci�n.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La importancia de la nutrici�n para la vida diaria
1.1. Relaci�n entre la nutrici�n y el
funcionamiento de �rganos y sistemas del
cuerpo humano.

� Explica el proceso general de transformaci�n de
alimentos durante la digesti�n.

� Identifica los alimentos como fuentes de
nutrimentos que los seres humanos aprovechan
para obtener materia y energ�a.



� Reconoce la participaci�n de la energ�a que se
obtiene de la transformaci�n de los alimentos en el
funcionamiento general del cuerpo humano.

1.2. Importancia de la alimentaci�n correcta
en la salud: dieta equilibrada, completa e
higi�nica.

� Reconoce los principales nutrimentos que aportan
los grupos b�sicos de alimentos.

� Identifica diversas opciones para combinar
alimentos en dietas equilibradas, completas e
higi�nicas.

� Manifiesta una actitud responsable en
situaciones que involucran la toma de decisiones
relacionadas con el consumo de alimentos para
mantener una vida saludable.

1.3. Reconocimiento de la diversidad
alimentaria y cultural en M�xico. Alimento s
b�sicos y no convencionales.

� Compara el valor nutritivo de los alimentos t�picos
del pa�s con el de la denominada comida r�pida.

� Identifica las ventajas de contar con una gran
variedad de recursos alimentarios en el pa�s.

� Valora la diversidad cultural con base en la
riqueza de los alimentos que se consumen en
nuestro pa�s y su aporte nutrimental.

1.4. Prevenci�n de enfermedades
relacionadas con la nutrici�n.

� Explica por qu� mantener una alimentaci�n
correcta favorece la prevenci�n o control de algunas
enfermedades como la diabetes.

� Identifica algunas enfermedades ocasionadas
por malos h�bitos que implican exceso o
deficiencia de nutrimentos.

� Reconoce la importancia de prevenir
enfermedades asociadas a la nutrici�n,
considerando las etapas del desarrollo humano.

2. La nutrici�n de los seres vivos: diversidad y adaptaci�n
2.1. Comparaci�n de organismos
heter�trofos y aut�trofos.

� Identifica la nutrici�n como un proceso com�n de
los seres vivos a partir de la comparaci�n de sus
caracter�sticas.

� Distingue las caracter�sticas de los organismos
aut�trofos y los heter�trofos.

� Establece relaciones entre seres vivos
representativos de los cinco reinos a partir de sus
formas de nutrici�n.

2.2. An�lisis de algunas adaptaciones en la
nutrici�n de los seres vivos: la interacci�n
depredador-presa.

� Identifica semejanzas y diferencias en las
caracter�sticas de los seres vivos que interact�an
como depredadores y presas.

� Interpreta la relaci�n entre las caracter�sticas
morfol�gicas de algunos depredadores y su presa,
consider�ndolas evidencias de evoluci�n.

� Reconoce la importancia de las interacciones
entre los seres vivos y su relaci�n con el ambiente



en el desarrollo de adaptaciones relacionadas con
la nutrici�n.

2.3. Valoraci�n de la importancia de la
fotos�ntesis como proceso de transformaci�n
de energ�a y como base de las cadenas
alimentarias.

� Explica el proceso general de la fotos�ntesis
mediante modelos.

� Identifica la relaci�n entre la fotos�ntesis y las
estructuras celulares donde se lleva a cabo: los
cloroplastos.

� Reconoce la importancia de la fotos�ntesis como
base de las cadenas alimentarias.

3. Tecnolog�a y sociedad
3.1. Implicaciones de la tecnolog�a en la
producci�n y consumo de alimentos.

� Identifica la participaci�n de la tecnolog�a en la
atenci�n a las necesidades alimentarias de la
poblaci�n.

� Argumenta la importancia de adoptar y promover
h�bitos para un consumo sustentable de los
recursos alimentarios.

� Reconoce la importancia de aplicar algunas
tecnolog�as tradicionales o novedosas en la
producci�n y conservaci�n de alimentos.

4. Proyecto de integraci�n y aplicaci�n (temas y preguntas opcionales)
�C�mo puedo producir mis alimentos
aprovechando los recursos, conocimientos y
costumbres de mi regi�n?

�C�mo puedo complementar el men� de
mi familia aprovechando los recursos
locales y costumbres de mi regi�n?

� Aplica los conceptos de nutrici�n o fotos�ntesis
estudiados a lo largo del bloque durante el
desarrollo del proyecto.

� Plantea hip�tesis congruentes con la
problem�tica del proyecto.

� Obtiene y selecciona informaci�n de distintas
fuentes que aportan ideas para el desarrollo del
proyecto.

� Plantea estrategias diferentes y elige la m�s
conveniente de acuerdo a sus posibilidades para
atender la resoluci�n de situaciones problem�ticas.

� Genera productos, soluciones y t�cnicas con
imaginaci�n y creatividad.

� Manifiesta actitudes de responsabilidad y respeto
hacia el trabajo individual y en equipo.

� Comunica los resultados obtenidos en los
proyectos por medios escritos, orales y gr�ficos.

Bloque III. La respiraci�n

PROPOSITOS
Que los alumnos:

1. Identifiquen la respiraci�n como proceso que caracteriza a todos los seres vivos.

2. Analicen las causas de las enfermedades respiratorias m�s frecuentes y c�mo prevenirlas.



3. Comparen distintas estructuras respiratorias como evidencias de la diversidad y adaptaci�n de
los seres vivos.

4. Reconozcan la importancia hist�rica del desarrollo tecnol�gico en el tratamiento de las
enfermedades respiratorias.

5. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores en el desarrollo de proyectos, enfatizando
la sistematizaci�n y s�ntesis de informaci�n, y la organizaci�n de foros para presentar resultados.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Respiraci�n y cuidado de la salud
1.1. Relaci�n entre la respiraci�n y la
nutrici�n.

� Explica el proceso general de la respiraci�n en el
ser humano.

� Relaciona los procesos de respiraci�n y nutrici�n
en el funcionamiento del organismo.

� Reconoce la importancia de la respiraci�n en la
obtenci�n de la energ�a.

1.2. Prevenci�n de las enfermedades
respiratorias m�s comunes.

� Infiere las posibles causas de enfermedades
respiratorias comunes asociadas a las condiciones
del ambiente en diferentes �pocas del a�o.

� Relaciona el incremento en los �ndices de
enfermedades respiratorias con la contaminaci�n
del aire.

� Propone medidas para promover h�bitos a favor
de la prevenci�n de las enfermedades
respiratorias.

1.3. An�lisis de los riesgos personales y
sociales del tabaquismo.

� Interpreta tablas y gr�ficas con informaci�n acerca
de las implicaciones del tabaquismo en los aspectos
econ�mico, social y de salud.

� Explica por qu� el consumo prolongado de
tabaco incide en el desarrollo de enfermedades
graves como enfisema y c�ncer.

� Expone argumentos en torno al por qu� es
necesario desarrollar acciones para evitar el
consumo de tabaco.

2. La respiraci�n de los seres vivos: diversidad y adaptaci�n
2.1. Comparaci�n de distintas estructuras
respiratorias en los seres vivos.

� Identifica las principales estructuras respiratorias
de plantas y animales.

� Analiza semejanzas y diferencias en las
estructuras respiratorias de los seres vivos.

� Reconoce que las adaptaciones en la respiraci�n
de los seres vivos son producto de millones de
a�os de evoluci�n.

2.2. Comparaci�n entre la respiraci�n
aerobia y la anaerobia.

� Explica las principales diferencias entre la
respiraci�n aerobia y la anaerobia relacion�ndolas
con el tipo de organismos que las llevan a cabo.



� Compara las caracter�sticas de los organismos
anaer�bicos y los ambientes en que se desarrollan.

� Reconoce la importancia de la producci�n de
queso, pan y vino como procesos t�cnicos de
fermentaci�n tradicional que antecedieron al
descubrimiento de la respiraci�n anaerobia.

2.3. Relaci�n de los procesos de respiraci�n
y fotos�ntesis con el ciclo del carbono.

� Relaciona los procesos de respiraci�n y
fotos�ntesis con las interacciones de ox�geno y
di�xido de carbono en la atm�sfera.

� Reconoce la importancia de los procesos de
respiraci�n y de fotos�ntesis en la din�mica de los
ecosistemas.

� Representa y explica el ciclo del carbono
mediante modelos gr�ficos o tridimensionales.

2.4. An�lisis de las causas y algunas
consecuencias de la contaminaci�n de la
atm�sfera: incremento del efecto
invernadero y calentamiento global.

� Analiza las principales causas de la contaminaci�n
atmosf�rica y sus efectos en la calidad del aire.

� Identifica al di�xido de carbono como uno de los
principales gases de invernadero y los riesgos de
su acumulaci�n en la atm�sfera.

� Reconoce la importancia social de diversas
innovaciones que favorecen la calidad del aire.

3. Tecnolog�a y sociedad
3.1. An�lisis de los avances tecnol�gicos en
el tratamiento de las enfermedades
respiratorias

� Identifica la trascendencia del descubrimiento de
la penicilina en la disminuci�n de la incidencia de
infecciones en las v�as respiratorias.

� Argumenta c�mo los avances de la ciencia y la
tecnolog�a han permitido mejorar la atenci�n de
enfermedades respiratorias y el aumento en la
esperanza de vida.

� Analiza las implicaciones sociales, econ�micas,
ambientales y de salud que involucran los avances
tecnol�gicos.

4. Proyecto de integraci�n y aplicaci�n (temas y preguntas opcio nales)
�C�mo podemos hacer evidentes los
procesos de respiraci�n y fotos�ntesis que
realizan las plantas?

�Cu�l es el principal problema ambiental
en el lugar en donde vivo? �C�mo
atenderlo?

� Aplica algunos conceptos estudiados a lo largo del
bloque.

� Muestra mayor autonom�a al tomar decisiones
respecto a la elecci�n y desarrollo del proyecto.

� Act�a con responsabilidad y cuidado en las
actividades pr�cticas o experimentales.

� Organiza y sintetiza la informaci�n derivada de
su proyecto utilizando diversos tipos de textos,
tablas y gr�ficas.

� Reconoce retos y dificultades en el desarrollo del
proyecto y propone acciones para superarlos.



� Manifiesta creatividad e imaginaci�n en la
elaboraci�n de modelos, conclusiones y reportes.

� Participa en la difusi�n de su trabajo al grupo o a
la comunidad escolar utilizando diversos medios.

Bloque IV. La reproducci�n

PROPOSITOS
Que los alumnos:

1. Reconozcan la sexualidad humana desde una perspectiva amplia que involucra cuatro
potencialidades: g�nero, v�nculos afectivos, erotismo y reproductividad.

2. Identifiquen que la reproducci�n del ser humano, al igual que en los diversos seres vivos, es
resultado de un largo proceso evolutivo.

3. Reconozcan la participaci�n de la tecnolog�a en los procesos de rep roducci�n de plantas y
animales.

4. Muestren autonom�a en la planeaci�n y desarrollo del proyecto, as� como tolerancia ante las
opiniones de otros al exponer sus resultados.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Sexualidad humana y salud
1.1. An�lisis de las cuatro potencialidades
de la sexualidad humana.

� Describe la sexualidad humana con base en sus
cuatro potencialidades: g�nero, v�nculos afectivos,
erotismo y reproductividad.

� Analiza las potencialidades de v�nculos afectivos
y erotismo, considerando aspectos personales, la
familia, los amigos y la pareja.

� Reconoce la importancia de promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

1.2. La importancia de tomar decisiones
informadas para una sexualidad
responsable, segura y satisfactoria: salud
sexual.

� Analiza las implicaciones personales y sociales
del ejercicio de la sexualidad.

� Describe las infecciones de transmisi�n sexual
m�s comunes, en particular el papiloma humano y
el VIH-SIDA, considerando sus agentes causales,
los principales s�ntomas y medidas de prevenci�n.

� Reconoce la importancia de evitar pr�cticas de
riesgo involucradas en el contagio de las
infecciones de transmisi�n sexual.

1.3. La importancia de poder decidir cu�ndo
y cu�ntos hijos tener: salud reproductiva.

� Analiza las implicaciones del embarazo en el
desarrollo personal y social de los adolescentes.

� Compara la efectividad y los riesgos del uso de
anticonceptivos qu�micos, mec�nicos y naturales.

� Reconoce la importancia de poder decidir de
manera libre y responsable el n�mero de hijos.

2. La reproducci�n de los seres vivos: diversidad y adaptaci�n



2.1. Comparaci�n entre reproducci�n sexual
y reproducci�n asexual.

� Identifica el proceso de reproducci�n como una
caracter�stica com�n que distingue a los seres vivos.

� Analiza las principales semejanzas y diferencias
entre la reproducci�n sexual y la asexual.

� Reconoce la importancia de la reproducci�n
sexual como fuente de variabilidad.

2.2. An�lisis de las adaptaciones en la
reproducci�n de los seres vivos y su relaci�n
con el ambiente.

� Explica la diversidad de adaptaciones en la
reproducci�n de los seres vivos mediante modelos
gr�ficos.

� Relaciona la diversidad de adaptaciones
reproductivas con la evoluci�n de los organismos.

� Identifica la reproducci�n como proceso com�n a
todos los seres vivos.

2.3. Comparaci�n de las caracter�sticas
generales de la divisi�n celular y la
formaci�n de gametos: mitosis y meiosis.

� Relaciona la mitosis con la divisi�n de las c�lulas
del organismo y su crecimiento.

� Compara los procesos de mitosis y meiosis en
t�rminos del tipo de c�lulas que los desarrollan y
sus productos.

� Reconoce la relaci�n de la meiosis con la
formaci�n de gametos y la reproducci�n sexual.

2.4. Relaci�n entre fenotipo, genotipo,
cromosomas y genes.

� Establece la diferencia entre fenotipo y genotipo.
� Identifica los cromosomas como estructuras
celulares que contienen la informaci�n gen�tica.

� Reconoce el papel de los cromosomas y los
genes en la transmisi�n de las caracter�sticas
biol�gicas.

3. Tecnolog�a y sociedad
3.1. An�lisis del desarrollo hist�rico de
m�todos de manipulaci�n gen�tica.

� Identifica la estrecha relaci�n entre conocimiento
cient�fico y tecnolog�a en los avances de la
manipulaci�n gen�tica.

� Analiza los beneficios y riesgos ambientales y de
salud por la aplicaci�n de nuevas tecnolog�as en la
reproducci�n de plantas y animales.

� Manifiesta apertura y escepticismo informado al
participar en debates relacionados con las
implicaciones �ticas y sociales de la manipulaci�n
gen�tica.

4. Proyecto de integraci�n y aplicaci�n (temas y preguntas opcionales)
�De qu� manera se puede promover en la
comunidad la prevenci�n del VIH -SIDA?

�Qu� efectos tienen algunas
enfermedades hereditarias en las personas
y en sus estilos de vida?

� Aplica los conceptos de reproducci�n y herencia
estudiados a lo largo del bloque durante el
desarrollo del proyecto.

� Manifiesta iniciativa y disposici�n para colaborar
en la organizaci�n y desarrollo del proyecto.



� Muestra autonom�a en la b�squeda de
soluciones a situaciones problem�ticas generadas
en el proyecto.

� Cumple con los compromisos adquiridos en la
escuela, la casa y la comunidad.

� Identifica distintas fuentes de informaci�n a l as
que puede acceder para trabajar los temas del
proyecto elegido.

� Propone medios para comunicar los resultados
del proyecto.

� Acepta y valora las opiniones y las cr�ticas de los
dem�s al exponer los resultados del proyecto.

Bloque V. Salud, ambiente y calidad de vida

PROPOSITOS
Que los alumnos:

1. Identifiquen situaciones problem�ticas o de inter�s personal relacionadas con la biodiversidad,
la nutrici�n, la respiraci�n y la reproducci�n en las que puedan participar mediante un proyecto
para integrar sus conocimientos, promover la salud y el cuidado del ambiente a favor de la
calidad de vida.

2. Identifiquen y pongan en pr�ctica el valor personal, social y cultural del conocimiento cient�fico
y tecnol�gico.

3. Apliquen sus competencias para el aprendizaje permanente, manejo de la informaci�n,
manejo de situaciones y el trabajo colaborativo.

TEMAS Y PREGUNTAS DE
INTEGRACION

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Cultura de la promoci�n de la salud
(obligatorio) (Ambito del ambiente y la
salud):

� �C�mo promover la cultura de la
prevenci�n en el lugar donde vivo para
reducir la incidencia de las enfermedades y
los accidentes m�s frecuentes?

� �Qu� asistencia puedo brindar a una
persona accidentada?

2. Conocimiento y aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad (Ambitos
del conocimiento cient�fico y del ambiente y
la salud):

� �Por qu� es importante conocer y
valorar la biodiversidad de nuestra regi�n,
entidad y pa�s?

� Aplica algunos conceptos estudiados a lo largo del
curso.

� Expresa curiosidad e inter�s al plantear
preguntas que favorecen la integraci�n de los
contenidos estudiados durante el curso.

� Plantea hip�tesis congruentes con la
problem�tica del proyecto.

� Plantea estrategias diferentes y elige la m�s
conveniente de acuerdo con sus posibilidades para
atender la resoluci�n de situaciones problem�ticas.

� Muestra autonom�a al tomar decisiones respecto
a la elecci�n y desarrollo del proyecto.

� Participa en las actividades de equipo
manifestando solidaridad, responsabilidad y
equidad.

� Analiza informaci�n obtenida de diversos medios
y selecciona aquella que es relevante para el logro
de sus prop�sitos.



� �C�mo puedo propiciar condiciones
favorables para el cultivo de plantas en la
escuela o en la casa?

� Registra los datos derivados de las observaciones
y actividades pr�cticas o experimentales

3. Biolog�a, tecnolog�a y sociedad (Ambitos
del ambiente y la salud, el conocimiento
cient�fico y la tecnolog�a):

� �Qu� tipo de organismos habitan en el
cuerpo humano y c�mo influyen en los
procesos vitales y en la salud?

� �Qu� causa la descomposici�n de los
alimentos, qu� efectos puede traer su
consumo y de qu� manera se ha buscado
evitar o retrasar este proceso a trav�s de la
historia?

� �C�mo promover la participaci�n de la
comunidad escolar para reducir la
generaci�n de residuos dom�sticos o
escolares?

� �Cu�l es el impacto de la mercadotecnia
y la publicidad en los h�bitos de consumo
de alimentos, bebidas o cigarros, entre
otros, en el lugar donde vivo?

� Organiza y sintetiza la informaci�n deriv ada del
proyecto.

� Genera productos, soluciones y t�cnicas con
imaginaci�n y creatividad.

� Describe los resultados de su proyecto utilizando
diversos recursos (textos, gr�ficas, modelos) para
sustentar sus ideas o conclusiones.

� Participa en la organizaci�n de foros para
difundir resultados del proyecto.

� Reconoce retos y dificultades en el desarrollo del
proyecto y propone acciones para superarlos.

� Acepta y valora las opiniones y las cr�ticas que
enriquecen el proyecto.

CIENCIAS II
PROPOSITOS

El curso de Ciencias II se orienta a que los alumnos fortalezcan habilidades, valores,
actitudes y conceptos b�sicos que les permitan:

� Avanzar en la comprensi�n de las formas y recursos tanto explicativos como argumentativos
que tiene la ciencia acerca de la naturaleza.

� Continuar con el desarrollo de sus estructuras conceptuales que favorezcan una mejor
comprensi�n de los conceptos, procesos, principios y l�gicas explicativas de la f�sica y su
aplicaci�n a diversos fen�menos naturales qu e sean cotidiana y cognitivamente cercanos.
Ello implica profundizar en ideas como las de cambio y relaciones de causalidad.

� Valorar y analizar, desde la perspectiva de la ciencia, algunos de los problemas ambientales
actuales, derivados de la acci�n hum ana, para aplicar medidas que los reduzcan o eviten su
aumento. Para lo cual es necesario considerar las interacciones entre el conocimiento
cient�fico, la tecnolog�a y sus impactos sociales.

� Adquirir una visi�n integral del conocimiento f�sico y su inte racci�n con la tecnolog�a, que
les permita aplicarlo a situaciones que se presentan en diferentes contextos relacionados con
la ciencia y su entorno cotidiano.

� Desarrollar una visi�n de la f�sica que les permita ubicar la construcci�n del conocimiento
cient�fico como proceso cultural. Ello implica avanzar en la comprensi�n de que los conceptos
que estudian son el resultado de un proceso hist�rico, cultural y social en el que las ideas y
las teor�as se han transformado, cambio que responde a la necesidad constante de
explicaciones cada vez m�s detalladas y precisas de los fen�menos f�sicos.

� El logro de estos prop�sitos demanda la puesta en pr�ctica de habilidades y actitudes, como
los que a continuaci�n se describen, que contribuyen al desarrollo de una f ormaci�n cient�fica



b�sica, aspectos que se retoman del curso anterior y permiten estrechar v�nculos con las
dem�s asignaturas.

� Integrar los conocimientos b�sicos de la ciencia y relacionarlos con lo que saben de otras
ciencias, as� como con aplicaciones tecnol�gicas, con la finalidad de interactuar en su entorno
f�sico, social y cultural.

� Seleccionar y relacionar, de manera causal y funcional, las variables adecuadas para
explicar los fen�menos.

� Establecer relaciones entre conceptos fundamentales que les permiten construir esquemas
de interpretaci�n coherentes en los cuales est� implicado el razonamiento l�gico, el lenguaje
simb�lico y las representaciones gr�ficas.

� Plantear preguntas, elaborar hip�tesis e inferencias y construir explicaciones sobre algunos
fen�menos f�sicos comunes.

� Realizar experimentos, obtener informaci�n de diversas fuentes, utilizar diversos medios
para efectuar mediciones, analizar datos y buscar alternativas de soluci�n.

� Comunicar, escuchar y discutir sus ideas, argumentos, inferencias y conclusiones referidos
a los conceptos f�sicos y a sus aplicaciones en contextos cient�ficos, tecnol�gicos y sociales.

� Valorar la contribuci�n de la ciencia a la cultura y al desarrollo de los pueblos.

� Participar de manera responsable en el an�lisis y valoraci�n de los impactos que producen
las acciones humanas sobre el entorno en que se llevan a cabo.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTENIDOS
La f�sica escolar en este nivel educativo est� orientada a favorecer la aplicaci�n de los

conocimientos de esta asignatura a partir de situaciones de la vida cotidiana, es indispensable
que los alumnos cuenten con las herramientas que hacen posible representar los fen�menos
y los procesos naturales a trav�s del uso de conceptos, modelos y lengu ajes abstractos. La
posibilidad de dicha representaci�n requiere:

� Contar con un esquema descriptivo de los cambios que se observan en los fen�menos.

� Identificar las relaciones b�sicas que permitan reconocer y explicar en t�rminos causales
los procesos.

� Elaborar im�genes y representaciones que permitan construir modelos explicativos y
funcionales.

� Realizar un primer acercamiento a un lenguaje abstracto -conceptual y matem�tico - que
contribuya al establecimiento de relaciones claras y de razonamientos coherentes.

Estos cuatro aspectos permiten al estudiante elaborar analog�as, explicaciones y
predicciones que conforman una manera personal de interpretar e interaccionar con los
fen�menos que se observan y analizan. Adem�s constituyen una parte fundame ntal de la
construcci�n y estructura de las teor�as f�sicas y, por ello, deben considerarse en su formaci�n
pues, por un lado, facilitan la comprensi�n de c�mo se construye y valida la ciencia y, por
otro, desarrollan competencias cognitivas que son necesarias para el aprendizaje en otras
�reas del conocimiento.

A continuaci�n se describen, de manera general, los bloques de este curso.

Bloque I. Aborda la percepci�n del mundo f�sico por medio de los sentidos, la idea del cambio,
con base en la descripci�n del movimiento. El estudio de este fen�meno, desde la perspectiva
hist�rica, brinda a los alumnos la oportunidad de identificar el proceso de estructuraci�n del
conocimiento cient�fico.



Bloque II. Se enfoca en las causas y los efectos de las fuerzas de diversos tipos: mec�nica,
gravitacional, el�ctrica y magn�tica. El concepto de fuerza se trata como elemento de an�lisis
del cambio y explicaci�n de sus causas a trav�s de las interacciones entre cuerpos f�sicos.
La secuencia planteada parte de la comprensi�n de la fuerza como agente de cambio del
estado de movimiento, para luego introducir el an�lisis de las leyes de Newton orientado a la
interpretaci�n de fen�menos en otros contextos.

Se incorpora una primera aproximaci�n al concepto de energ�a con la finalidad de enriquecer
la explicaci�n de los cambios, con base en el an�lisis de la interacci�n mec�nica y sus
transformaciones energ�ticas.

Bloque III. Trata sobre la construcci�n de un modelo de part�culas para apoyar el desarrollo,
en los estudiantes, de un esquema interpretativo de diversos fen�menos macrosc�picos. Se
recurre al uso de este modelo, que considera part�culas no perceptibles, para explicar el
comportamiento de fen�menos observables mediante la experimentaci�n. Se analiza la
construcci� n de modelos para explicar la materia, as� como su importancia en el conocimiento
cient�fico.

Bloque IV. Se trata la estructura at�mica de la materia y los efectos que los procesos b�sicos
relacionados con ella tienen en fen�menos como el electromagnetismo y la luz. El nivel de
introducci�n de los conceptos est� determinado por la descripci�n del modelo at�mico y,
posteriormente, se procede al an�lisis de diversos fen�menos no observables directamente
asociados a su comportamiento.

Particularmente se analizan las limitaciones de los modelos y su utilidad en t�rminos
explicativos y predictivos.

Al final de cada uno de los cuatro primeros bloques se incorpora una secci�n denominada
Investigar: imaginar, dise�ar y experimentar para explicar o innovar con la intenci�n de
integrar los contenidos revisados en el bloque y dar flexibilidad al curr�culo. Los profesores y
alumnos tendr�n asimismo flexibilidad en la profundidad del tratamiento de los temas sin
perder de vista los aprendizajes esperados del tema, los prop�sitos del bloque y del curso,
as� como el tiempo asignado para el desarrollo del mismo. En caso de considerarlo
conveniente, podr�n seleccionar alg�n otro tema relacionado con los contenidos del bloque
correspondiente.

Bloque V. Pretende integrar la f�sica aprendida en los otros bloques. Esto se logra a trav�s
del desarrollo de un tema obligatorio y varios opcionales, donde los estudiantes tendr�n la
oportunidad de utilizar los conceptos analizados en el curso, pero tambi�n de vincu lar a ellos,
de manera expl�cita, aspectos de la tecnolog�a, de la sociedad y de la relaci�n e integraci�n
con otras ciencias.

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUE
Bloque I. El movimiento. La descripci�n de los cambios en la naturaleza

PROPOSITOS
El bloque est� orientado a continuar con el desarrollo de habilidades propias del pensamiento
cient�fico y el acercamiento a los procesos de construcci�n de conocimientos de la ciencia que se
iniciaron en cursos anteriores. Particularmente interesa iniciar a los alumnos en los procesos de
conceptualizaci�n y generalizaci�n de los conceptos f�sicos a partir del estudio del movimiento.
Los prop�sitos de este bloque son, que los alumnos:

1. Analicen y comprendan los conceptos b�sicos del movimiento y sus relaciones, lo describan e
interpreten mediante algunas formas de representaci�n simb�lica y gr�fica.

2. Valoren las repercusiones de los trabajos de Galileo acerca de la ca�da libre en el desarrollo
de la f�sica, en especial en lo que respecta a la forma de analizar los fen�menos f�sicos.



3. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos,
enfatizando el dise�o y la realizaci�n de experimentos que les permitan relacionar los conceptos
estudiados con fen�menos del ent orno, as� como elaborar explicaciones y predicciones.

4. Reflexionen acerca de las implicaciones sociales de algunos desarrollos tecnol�gicos
relacionados con la medici�n de la velocidad con la que ocurren algunos fen�menos.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La percepci�n del movimiento
1.1. �C�mo sabemos que algo se mueve?
Los sentidos y nuestra percepci�n del
mundo.

� Nuestra percepci�n de los fen�menos de
la naturaleza por medio del cambio y el
movimiento.

� Papel de los sentidos en la percepci�n
de movimientos r�pidos o lentos.

� Reconoce y compara distintos tipos de
movimiento en el entorno en t�rminos de sus
caracter�sticas perceptibles.

� Relaciona el sonido con una fuente vibratoria y la
luz con una luminosa.

� Describe movimientos r�pidos y lentos a partir de
la informaci�n que percibe con los sentidos y
valora sus limitaciones.

� Propone formas de descripci�n de movimientos
r�pidos o lentos a partir de lo que percibe.

1.2. �C�mo describimos el movimiento de
los objetos?

� Experiencias alrededor del movimiento
en fen�menos cotidianos y de otras
ciencias.

� La descripci�n y medici�n del
movimiento: marco de referencia y
trayectoria; unidades y medidas de longitud
y tiempo.

� Relaci�n desplazamiento -tiempo;
conceptos de velocidad y rapidez.

� Representaci�n gr�fica posici�n -tiempo.

� Describe y compara movimientos de personas u
objetos utilizando diversos puntos de referencia y la
representaci�n de sus trayectorias.

� Interpreta el concepto de velocidad como la
relaci�n entre desplazamiento, direcci�n y tiempo,
apoyado en informaci�n proveniente de
experimentos sencillos.

� Identifica las diferencias entre los conceptos de
velocidad y rapidez.

� Construye e interpreta tablas de datos y gr�ficas
de posici�n -tiempo, generadas a partir de datos
experimentales o del uso de programas
inform�ticos.

� Predice caracter�sticas de diferentes
movimientos a partir de gr�ficas de posici�n -
tiempo.

1.3. Un tipo particular de movimiento: El
movimiento ondulatorio.

� Relaci�n longitud de onda y frecuencia.

� Velocidad de propagaci�n.

� Aplica las formas de descripci�n y representaci�n
del movimiento analizadas anteriormente para
describir el movimiento ondulatorio.

� Diferencia las caracter�sticas de algunos
movimientos ondulatorios.

� Utiliza el modelo de ondas para explicar algunas
caracter�sticas del sonido.

2. El trabajo de Galileo: una aportaci�n importante para la ciencia
2.1. �C�mo es el movimiento de los cuerpos
que caen?

� Identifica a trav�s de experimentos y de gr�ficas,
las caracter�sticas del movimiento de ca�da libre.

� Aplica las formas de descripci�n y
representaci�n del movimiento analizadas



� Experiencias alrededor de la ca�da libre
de objetos.

� La descripci�n del movimiento de ca�da
libre seg�n Arist�teles. La hip�tesis de
Galileo. Los experimentos de Galileo y la
representaci�n gr�fica posici�n -tiempo.

� Las aportaciones de Galileo: una forma
diferente de pensar.

anteriormente para describir el movimiento de
ca�da libre.

� Contrasta las explicaciones del movimiento de
ca�da libre propuesta por Arist�teles con las de
Galileo.

� Valora la aportaci�n de Galileo como uno de los
factores que originaron una nueva forma de
construir y validar el conocimiento cient�fico basado
en la experimentaci�n y la reflexi�n de los
resultados.

� Analiza la importancia de la sistematizaci�n de
datos como herramienta para la descripci�n y
predicci�n del movimiento.

2.2. �C�mo es el movimiento cuando la
velocidad cambia? La aceleraci�n.

� Experiencias alrededor de movimientos
en los que la velocidad cambia.

� Aceleraci�n como raz�n de cambio de la
velocidad en el tiempo.

� Aceleraci�n en gr�ficas velocidad -
tiempo.

� Aplica las formas de descripci�n y representaci�n
del movimiento analizadas anteriormente para
describir el movimiento acelerado.

� Identifica la proporcionalidad en la relaci�n
velocidad-tiempo.

� Establece la diferencia entre velocidad y
aceleraci�n.

� Interpreta las diferencias en la informaci�n que
proporcionan las gr�ficas de velocidad -tiempo y las
de aceleraci�n -tiempo provenientes de la
experimentaci�n o del uso de recursos inform�ticos
y tecnol�gicos.

3. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Investigar: imaginar, dise�ar y experimentar para explicar
o innovar (temas y preguntas opcionales)
�C�mo se propagan y previenen los
terremotos? (Ambitos de la vida, del
conocimiento cient�fico y de la tecnolog�a).

�C�mo se mide la velocidad en los
deportes? (Ambito de la tecnolog�a).

�C�mo potenciamos nuestros sentidos
para conocer m�s y mejor? (Ambitos: del
conocimiento cient�fico y de la tecnolog�a).

� Elabora explicaciones y predicciones acerca del
movimiento de objetos o personas, en t�rminos de
velocidad y aceleraci�n.

� Representa e interpreta en tablas de datos y
gr�ficas los datos acerca del movimiento
analizado.

� Expresa las unidades de medici�n y notaci�n
adecuadas para reportar velocidades peque�as y
grandes.

� Dise�a y realiza una actividad experimental que
permita analizar el movimiento.

� Comunica los resultados obtenidos en los
proyectos por medios escritos, orales y gr�ficos.

� Describe la forma en la que la ciencia y la
tecnolog�a satisfacen necesidades y han cambiado
tanto los estilos de vida como las formas de
obtenci�n de informaci�n a lo largo de la historia
de la ciencia.



� Manifiesta actitudes de responsabilidad y respeto
hacia el trabajo individual y en equipo.

� Analiza y discute acerca de diversos
instrumentos empleados por distintas culturas para
medir el tiempo y la longitud, as� como explica en
qu� y c�mo se empleaban.

Bloque II. Las fuerzas. La explicaci�n de los cambios

PROPOSITOS
En este bloque se propone avanzar en el desarrollo de las habilidades del pensamiento cient�fico
vinculadas al an�lisis y explicaci�n causal de los cambios f�sicos, particularmente de aqu�llos
estudiados en el bloque anterior. Para ello se hace uso de la idea de fuerza, de distinta
naturaleza, para analizar las interacciones entre objetos y se asocia con las causas que producen
cambios; despu�s se introduce la idea de energ�a. Este �lti mo concepto es uno de los conceptos
que contribuir�n a dar al alumno una visi�n integral de la F�sica, desde el punto de vista de la
configuraci�n de los sistemas f�sicos. Los prop�sitos del bloque son que los alumnos:

1. Relacionen la idea de fuerza, con los cambios ocurridos al interactuar diversos objetos,
asociados con el movimiento, la electricidad y el magnetismo.

2. Analicen, considerando el desarrollo hist�rico de la f�sica, c�mo han surgido conceptos
nuevos que explican, cada vez, un mayor n�mero d e fen�menos y la forma en que se han ido
superando las dificultades para la soluci�n de problemas relacionados con la explicaci�n del
movimiento de los objetos en la Tierra y de los planetas.

3. Elaboren explicaciones sencillas de fen�menos cotidianos o co munes, utilizando el concepto
de fuerza y las relaciones que se derivan de las leyes de Newton.

4. Analicen las interacciones de algunos fen�menos f�sicos por medio del concepto de energ�a.
Relacionen las interacciones de algunos fen�menos f�sicos con las manifestaciones de la
energ�a.

5. Valoren el papel de la experimentaci�n, de la medici�n y del uso de unidades espec�ficas, as�
como el razonamiento anal�tico en la soluci�n de problemas espec�ficos y en la explicaci�n de
fen�menos relacionados con el movi miento, la electricidad y el magnetismo.

6. Integren lo aprendido con algunos aspectos b�sicos de la tecnolog�a, mediante la aplicaci�n
de las habilidades, actitudes y valores en el desarrollo de proyectos enfatizando la
experimentaci�n y la construcci�n d e alg�n dispositivo, as� como el an�lisis de las interacciones
entre la ciencia, la tecnolog�a y sus implicaciones sociales.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El cambio como resultado de las interacciones entre objetos
1.1. �C�mo se pueden producir cambios? El
cambio y las interacciones.

� Experiencias alrededor de fen�menos de
interacci�n por contacto y a distancia
(mec�nica, el�ctrica y magn�tica).

� La idea de fuerza en la cotidianeidad.

� Analiza algunos efectos de la interacci�n entre
objetos, tales como el movimiento, la deformaci�n,
la atracci�n y repulsi�n el�ctrica y magn�tica.

� Identifica los agentes y acciones necesarias para
cambiar el estado de movimiento o de reposo de
diversos objetos.

� Plantea hip�tesis para explicar la causa de los
cambios observados.

� Compara cualitativamente la magnitud de la
interacci�n a partir de sus efectos en los objetos.



� Reconoce que en el uso cotidiano el concepto de
fuerza tiene distintos significados.

2. Una explicaci�n del cambio: la idea de fuerza
2.1. La idea de fuerza: el resultado de las
interacciones.

� El concepto de fuerza como descriptor
de las interacciones.

� La direcci�n de la fuerza y la direcci�n
del movimiento.

� Suma de fuerzas.

� Reposo.

� Relaciona el cambio en el estado de movimiento
de un objeto con la fuerza que act�a sobre �l.

� Infiere la direcci�n del movimiento con base en
la direcci�n de la fuerza e identifica que en algunos
casos no tienen el mismo sentido.

� Reconoce que la fuerza es una idea que
describe la interacci�n entre objetos, pero no es
una propiedad de los mismos.

� Analiza y explica situaciones cotidianas
utilizando correctamente la noci�n de fuerza.

� Utiliza m�todos gr�ficos para la obtenci�n de la
fuerza resultante que act�a sobre un objeto.

� Identifica que el movimiento o reposo de un
objeto es el efecto de la suma (resta) de todas las
fuerzas que act�an sobre �l.

� Obtiene la fuerza resultante que act�a sobre un
cuerpo y describe el movimiento asociado a dicha
fuerza.

� Relaciona el estado de reposo de un objeto con
el equilibrio de fuerzas actuantes sobre �l y lo
representa en diagramas.

2.2. �Cu�les son las reglas del movimiento?
Tres ideas fundamentales sobre las fuerzas.

� La medici�n de la fuerza.

� La idea de inercia.

� La relaci�n de la masa con la fuerza.

� La acci�n y la reacci�n.

� La descripci�n y predicci�n del
movimiento mediante las leyes de Newton.

� La aportaci�n de Newton y su
importancia en el desarrollo de la f�sica y
en la cultura de su tiempo.

� Describe y realiza mediciones de la fuerza que
act�a sobre un cuerpo reportando el resultado
utilizando las unidades de medida de la fuerza
(Newton).

� Identifica que en el movimiento se tiene una
fuerza �nicamente cuando hay una aceleraci�n.

� Establece la relaci�n entre la masa y la
aceleraci�n cuando una fuerza es aplicada.

� Reconoce que las fuerzas siempre se presentan
en pares y que act�an en objetos diferentes.

� Relaciona las leyes de Newton y las identifica
como un conjunto de reglas formuladas para
interpretar y predecir los efectos de las fuerzas.

� Aplica las leyes de Newton en situaciones
diversas a fin de describir los cambios del
movimiento en funci�n de la acci�n de las fuerzas.

� Valora la importancia de la aportaci�n de Newton
para el desarrollo de la ciencia.



2.3. Del movimiento de los objetos en la
Tierra al movimiento de los planetas. La
aportaci�n de Newton.

� El estudio de los astros en distintas
culturas. Evoluci�n de las ideas sobre el
Sistema Solar a lo largo de la historia.

� La gravitaci�n como fuerza; la ley de
Newton.

� Relaci�n de la gravitaci�n con la ca�da
libre y el peso de los objetos.

� Valora la importancia de la astronom�a para
algunos pueblos desde la antig�edad hasta nuestros
d�as e identifica el cambio en las ideas acerca del
movimiento de los astros.

� Analiza la relaci�n entre la acci�n de la
gravitaci�n con el movimiento de los cuerpos del
Sistema Solar.

� Identifica la similitud de las leyes que rigen el
movimiento de los astros y de los objetos en la
Tierra.

� Describe la relaci�n entre dis tancia y fuerza de
atracci�n gravitacional y la representa por medio
de una gr�fica fuerza -distancia.

� Establece las relaciones de la gravitaci�n con la
ca�da libre y con el peso de los objetos.

3. La energ�a: una idea fruct�fera y alternativa a la fuerza
3.1. La energ�a y la descripci�n de las
transformaciones.

� Experiencias alrededor de diversas
formas de la energ�a.

� La idea de energ�a en la cotidianidad.

� Identifica las formas en que se manifiesta la
energ�a en distintos procesos y fen�menos f�sicos
cotidianos.

� Describe las diferencias entre el uso del t�rmino
energ�a en el lenguaje cotidiano de su uso en el
cient�fico.

3.2. La energ�a y el movimiento.
� La energ�a cin�tica y potencial.
Formulaciones algebraicas.

� Transformaciones de la energ�a
mec�nica.

� Establece relaciones entre distintos conceptos
relacionados con la energ�a mec�nica (el
movimiento, la posici�n, la velocidad y la fuerza).

� Analiza las transformaciones de energ�a
potencial y cin�tica en situaciones del entorno.

� Interpreta esquemas sobre la transformaci�n de
la energ�a cin�tica y potencial.

� Utiliza las expresiones algebraicas de la energ�a
potencial y cin�tica para describir algunos
movimientos.

� Resuelve ejercicios de aplicaci�n relativos al
movimiento haciendo uso de las relaciones de
transformaci�n de energ�a mec�nica.

� Identifica la diferencia entre fuerza y energ�a
mec�nica.

4. Las interacciones el�ctrica y magn�tica
4.1. �C�mo por acto de magia? Los efectos
de las cargas el�ctricas.

� Experiencias alrededor de fen�menos
electrost�ticos. El rel�mpago.

� Formas de cargar el�ctricamente los
objetos.

� Identifica las interacciones entre cargas el�ctricas
y las relaciona con la idea de fuerza a partir de
experimentos.

� Relaciona el rel�mpago con la acumulaci�n de
carga el�ctrica y la aplicaci�n de este fen�meno en
el funcionamiento de los pararrayos.



� Interacci�n entre cargas el�ctricas. La
fuerza el�ctrica.

� Energ�a el�ctrica.

� Compara y explica formas distintas de cargar
el�ctricamente objetos.

� Relaciona las fuerzas de repulsi�n de cargas
el�ctricas con los dos tipos de carga existentes.

� Aplica las leyes de Newton para describir el
resultado de la interacci�n de cargas el�ctricas.

� Dise�a y construye alg�n instrumento sencillo
para detectar la carga el�ctrica y explica su
funcionamiento.

� Analiza las transformaciones de energ�a el�ctrica
en un dispositivo sencillo y las utiliza para explicar
su funcionamiento.

� Identifica la diferencia entre fuerza y energ�a
el�ctrica.

4.2. Los efectos de los imanes.
� Experiencias alrededor de los imanes. El
magnetismo terrestre.

� El comportamiento de los imanes.
Fuerza magn�tica.

� Analiza las interacciones en imanes y relaciona la
atracci�n y repulsi�n de sus polos con la fuerza
magn�tica.

� Describe el magnetismo terrestre y la aplicaci�n
de este fen�meno en el funcionamiento de la
br�jula.

� Relaciona el comportamiento de los imanes y la
interacci�n con objetos circundantes.

� Aplica las leyes de Newton para describir el
resultado de la interacci�n entr e imanes.

5. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Investigar: imaginar, dise�ar y experimentar para explicar
o innovar (temas y preguntas opcionales)
�C�mo se producen las mareas? (Ambitos
del conocimiento cient�fico y del ambiente y
la salud)

�Qu� materiales se pueden magnetizar y
qu� aplicaciones tiene esta propiedad?
(Ambitos del conocimiento cient�fico, de la
tecnolog�a y de la vida)

�C�mo intervienen las fuerzas en la
construcci�n de un puente colgante?
(Ambitos del conocimiento cient�fico y de la
tecnolog�a).

� Utiliza la idea de fuerza y de energ�a para explicar
situaciones relacionadas con la interacci�n de los
objetos en la Tierra y el Universo.

� Busca y selecciona informaci�n que apoye su
proyecto de investigaci�n.

� Emplea gr�ficas y diagramas de fuerza para
explicar los fen�menos estudiados.

� Analiza y eval�a de manera cr�tica los procesos
del dise�o elaborado (actividad experimental o
dispositivo) y las formas de mejorarlo.

� Comunica los resultados obtenidos en los
proyectos por medios escritos, orales y gr�ficos.

� Valora el papel de la ciencia y la tecnolog�a en el
conocimiento del entorno y la satisfacci�n de
necesidades.

� Analiza y valora las implicaciones sociales de los
desarrollos de la ciencia y la tecnolog�a.



� Dise�a y co nstruye modelos que ayuden a
ejemplificar los fen�menos estudiados.

Bloque III. Las interacciones de la materia. Un modelo para describir lo que no percibimos

PROPOSITOS
En este bloque se avanza en el estudio de las interacciones de la materia y se potencian las
habilidades de los alumnos para representar fen�menos los cuales no son perceptibles a trav�s
de los sentidos. Lo anterior est� directamente relacionado con la generaci�n de im�genes y
representaciones a trav�s del an�lisis del modelo cin�tic o molecular de la materia, a partir del
estudio de fen�menos que sirven tambi�n como puente entre dos niveles de abstracci�n: el
macrosc�pico y el microsc�pico. Con el estudio de ellos, los estudiantes podr�n elaborar, en un
segundo momento, otro tipo de interpretaciones de fen�menos no mec�nicos, como los asociados
al calor. Los prop�sitos son, que los alumnos:

1. Construyan explicaciones sencillas de procesos o fen�menos macrosc�picos como los
asociados al calor, la presi�n o los cambios de estado, utiliz ando el modelo cin�tico corpuscular.

2. Comprendan el papel de los modelos en las explicaciones de los fen�menos f�sicos, as� como
sus ventajas y limitaciones.

3. Reconozcan las dificultades que se encontraron en el desarrollo hist�rico del modelo cin�tico .

4. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos
enfatizando el dise�o y la elaboraci�n de dispositivos y experimentos que les permita explicar y
predecir algunos fen�menos del entorno relacionados con los conceptos de calor, temperatura y
presi�n.

5. Reflexionen acerca de los desarrollos tecnol�gicos y sus implicaciones ambientales y
sociales.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La diversidad de objetos
1.1. Caracter�sticas de la materia. �Qu�
percibimos de las cosas?

� Experiencias alrededor de algunas
caracter�sticas de la materia: sus
estados de agregaci�n.

� Noci�n de materia.

� Propiedades generales de la materia
y su medici�n.

� Experimenta para identificar algunas caracter�sticas y
comportamientos de la materia.

� Realiza mediciones de algunas propiedades
generales de la materia en diferentes estados y utiliza
las unidades de medici�n del Sistema Internacional
(SI).

1.2. �Para qu� sirven los modelos?
� Los modelos y las ideas que
representan.

� El papel de los modelos en la ciencia.

� Identifica y caracteriza los modelos como una parte
fundamental del conocimiento cient�fico.

� Reconoce que un modelo es una representaci�n
imaginaria y arbitraria de objetos y procesos que
incluye reglas de funcionamiento y no la realidad
misma.

� Interpreta y analiza la informaci�n que contienen
distintos modelos de fen�menos y procesos.

2. Lo que no percibimos de la materia
2.1. �Un modelo para describir la
materia?

� Construye modelos de la estructura de la materia y
prueba la capacidad de explicar y predecir las
propiedades generales de la materia.



� Experiencias alrededor de la
estructura de la materia.

� Las ideas de Arist�teles y Newton
sobre la estructura de la materia.

� Analiza algunas de las ideas relacionadas con la
composici�n de la materia que se han propuesto en la
historia de la humanidad y las compara con las ideas
propias.

2.2. La construcci�n de un modelo para
explicar la materia.

� Desarrollo hist�rico del modelo
cin�tico de part�culas de la materia: de
Newton a Boltzmann.

� Aspectos b�sicos del modelo cin�tico
de part�culas.

� Volumen, masa, densidad y estados
f�sicos interpretados con el modelo
cin�tico de part�culas.

� Identifica los cambios a lo largo de la historia del
modelo cin�tico de part�culas y los asocia con el
car�cter inacabado de la ciencia.

� Valora la contribuci�n desde Newton a Boltzmann
para llegar a la construcci�n del modelo cin�tico.

� Describe los aspectos que conforman el modelo
cin�tico de part�culas y explica el papel que
desempe�a la velocidad de las part�culas en el modelo
cin�tico.

� Compara y explica el comportamiento y propiedades
de la materia en sus distintos estados de agregaci�n a
partir de los aspectos del modelo de part�culas.

3. C�mo cambia el estado de la materia
3.1. Calor y temperatura, �son lo mismo?

� Experiencias cotidianas alrededor del
calor y la temperatura.

� Explicaci�n de la temperatura en
t�rminos del modelo cin�tico; la
medici�n de la temperatura.

� Explicaci�n del calor en t�rminos del
modelo cin�tico. La energ�a t�rmica.

� Diferencias entre calor y temperatura.

� Transformaciones entre calor y otras
formas de energ�a.

� Principio de conservaci�n de la
energ�a.

� Realiza experimentos de medici�n de temperatura en
diferentes materiales.

� Explica el concepto de temperatura como
manifestaci�n de la energ�a cin�tica y de los choques
entre las part�culas del modelo cin�tico.

� Explica el concepto de calor como transferencia de
energ�a t�rmica entre dos cuerpos debida a su
diferencia de temperatura utilizando el modelo
cin�tico corpuscular de la materia.

� Explica algunos fen�menos de transferencia de
calor con base en el modelo de part�culas y los
resultados obtenidos a trav�s de la experimentaci�n.

� Establece la diferencia entre los conceptos de calor
y temperatura.

� Describe y analiza cadenas de transformaci�n de la
energ�a en las que interviene la energ�a calor�fica.

� Identifica las relaciones que implican la
conservaci�n de la energ�a en su forma algebraica y
la utiliza en la descripci�n de la transferencia de calor.

3.2. El modelo de part�culas y la presi�n.
� Experiencias alrededor de la presi�n.

� Relaci�n de la presi�n con las
colisiones de part�culas.

� Presi�n y fuerza, dos conceptos
diferentes.

� Relaciona fen�menos cotidianos con el
comportamiento de los gases de acuerdo con el
modelo de part�culas.

� Explica el concepto de presi�n en fluidos en funci�n
del modelo de part�culas.

� Realiza mediciones de la presi�n de un objeto
dentro de un l�quido y explica los resultados con el
principio de Pascal.



� Presi�n e n l�quidos y gases. Principio
de Pascal.

� Establece la diferencia entre los conceptos de
fuerza y presi�n.

� Relaciona el principio de Pascal con en el modelo
cin�tico y lo utiliza para explicar fen�m enos cotidianos
y el funcionamiento de algunos aparatos.

3.3. �Qu� sucede en los s�lidos, los
l�quidos y los gases cuando var�a su
temperatura y la presi�n ejercida sobre
ellos?

� Experiencias alrededor de algunos
cambios en el estado de agregaci�n de
la materia.

� Cambios de estado de agregaci�n de
la materia.

� Representaci�n gr�fica de los
cambios de estado.

� Describe los cambios de estado de la materia en
t�rminos de la transferencia de calor y los explica con
base en el modelo cin�tico.

� Interpreta los cambios de estado o de fase en la
materia a partir de una gr�fica presi�n -temperatura.

� Explica algunos fen�menos cotidianos en t�rminos
de las relaciones entre la presi�n y la temperatura.

4. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Investigar: imagin ar, dise�ar y experimentar para explicar
o innovar (temas y preguntas opcionales)
�C�mo se predice el estado del clima?
(Ambitos de la tecnolog�a y del ambiente
y la salud).

�C�mo funciona el submarino?
(Ambitos de la vida y de la tecnolog�a).

� Explica los fen�menos y procesos naturales con
base en el modelo de part�culas o los conceptos
estudiados.

� Selecciona y analiza informaci�n de diferentes
medios para apoyar la investigaci�n.

� Construye un dispositivo y eval�a de manera cr�tica
las formas de mejorarlo.

� Comunica los resultados obtenidos en los proyectos
por medios escritos, orales y gr�ficos.

� Reconoce el papel predictivo de la ciencia y sus
alcances, por ejemplo, a partir de explicar, de manera
sencilla, la relaci�n entre los fen�menos clim�ti cos, la
presi�n y temperatura de la atm�sfera.

� Analiza y valora la importancia, las ventajas y los
riesgos en el uso de aplicaciones tecnol�gicas.

� Analiza explicaciones de algunos grupos culturales
de M�xico sobre los fen�menos y procesos
estudiados y las valora de acuerdo al contexto social,
cultural e hist�rico en el que surgen.

Bloque IV. Manifestaciones de la estructura interna de la materia

PROPOSITOS
En este bloque se contin�a con el desarrollo de explicaciones de fen�menos macrosc�picos
desde un punto de vista microsc�pico introduciendo algunos aspectos de la teor�a at�mica,
procurando establecer las relaciones con los procesos macrosc�picos de manera expl�cita, con la
finalidad de iniciarlos en la comprensi�n de la naturaleza y comportamiento de la materia a escala
at�mica. Se pretende que los estudiantes:



1. Empiecen a construir explicaciones utilizando un modelo at�mico simple, reconociendo sus
limitaciones y la existencia de otros m�s completos.

2. Relacionen el comportamiento del electr�n con fen�menos electromagn�ticos macrosc�picos.
Particularmente que interpreten a la luz como un onda electromagn�tica y se asocie al papel que
juega el electr�n en el �tomo.

3. Comprendan y valoren la importancia del desarrollo tecnol�gico y algunas de sus
consecuencias, en lo que respecta a procesos electromagn�ticos y la obtenci�n de energ�a.

4. Integren lo aprendido a partir de la realizaci�n de actividades experimentales y la construcci�n
de un dispositivo que les permita relacionar los conceptos estudiados con fen�menos y
aplicaciones tecnol�gicas.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Aproximaci�n a fen�menos relacionados con la naturaleza de la materia
1.1. Manifestaciones de la estructura
interna de la materia.

� Experiencias comunes con la
electricidad, la luz y el electroim�n.

� Limitaciones del modelo de part�culas
para explicar la naturaleza de la
materia.

� Clasifica algunos materiales del entorno en funci�n
de su capacidad para conducir corriente el�ctrica.

� Identifica los colores del espectro luminoso y
relaciona la luz blanca con la combinaci�n de colores.

� Describe el comportamiento de un electroim�n.

� Identifica las limitaciones del modelo de part�culas
para explicar algunos fen�menos.

2. Del modelo de part�cula al modelo at�mico
2.1. Or�genes de la teor�a at�mica.

� De las part�culas indivisibles al �tomo
divisible: desarrollo hist�rico del modelo
at�mico de la materia.

� Constituci�n b�sica del �tomo: n�cleo
(protones y neutrones) y electrones.

� Aprecia el avance de la ciencia a partir de identificar
algunas de las principales caracter�sticas del modelo
at�mico que se utiliza en la actualidad.

� Reconoce que la generalizaci�n de la hip�tesis
at�mica es �til para explicar los fen�menos
relacionados con la estructura de la materia.

� Reconoce que los �tomos son part�culas
extraordinariamente peque�as e invisibles a la vista
humana.

� Representa la constituci�n b�sica del �tomo y
se�ala sus caracter�sticas b�sicas.

3. Los fen�menos electromagn�ticos
3.1. La corriente el�ctrica en los
fen�menos cotidianos.

� Or�genes del descubrimiento del
electr�n.

� El electr�n como unidad fundamental
de carga el�ctrica. Historia de las ideas
sobre corriente el�ctrica. Movimiento
de electrones: una explicaci�n para la
corriente el�ctrica.

� Materiales conductores y aislantes
de la corriente.

� Resistencia el�ctrica.

� Analiza el proceso hist�rico que llev� al
descubrimiento del electr�n.

� Analiza la funci�n del electr�n como portador de
carga el�ctrica.

� Analiza y contrasta las ideas y experimentos que
permitieron el descubrimiento de la corriente el�ctrica.

� Reinterpreta los aspectos analizados previamente
sobre la corriente el�ctrica con base en el movimiento
de los electrones.



� Describe la resistencia el�ctrica en funci�n de los
obst�culos al movimiento de los electrones en los
materiales.

� Clasifica materiales en funci�n de su capacidad para
conducir la corriente el�ctrica.

3.2. �C�mo se genera el magnetismo?
� Experiencias alrededor del
magnetismo producido por el
movimiento de electrones.

� Inducci�n electromagn�tica.

� Aplicaciones cotidianas de la
inducci�n electromagn�tica

� Relaciona, en algunos fen�menos cotidianos, el
magnetismo con el movimiento de electrones en un
conductor.

� Analiza y contrasta las ideas y experimentos que
permitieron el descubrimiento de la inducci�n
electromagn�tica.

� Reinterpreta los aspectos analizados previamente
sobre el magnetismo con base en el movimiento de los
electrones.

� Reconoce y valora de manera cr�tica las
aportaciones de las aplicaciones del
electromagnetismo al desarrollo social y a las
facilidades de la vida actual.

3.3. �Y se hizo la luz! Las ondas
electromagn�ticas.

� Experiencias alrededor de la luz.
Reflexi�n y refracci�n.

� Emisi�n de ondas electromagn�ticas.

� Espectro electromagn�tico.

� La luz como onda electromagn�tica.

� Propagaci�n de las ondas
electromagn�ticas.

� El arco iris.

� Dise�a experimentos sobre reflexi�n y refracci�n de la
luz e interpreta los resultados obtenidos con base en el
comportamiento de las ondas.

� Explica el origen de las ondas electromagn�ticas con
base en el modelo del �tomo.

� Describe algunas de las caracter�sticas de las ondas
electromagn�ticas.

� Relaciona las propiedades de las ondas
electromagn�ticas con la energ�a que transportan.

� Reconoce algunos tipos de radiaci�n
electromagn�tica que tiene importantes implicaciones
tecnol�gicas.

� Asocia los colores de la luz con la frecuencia,
longitud de onda y energ�a de las ondas
electromagn�ticas.

� Describe la luz blanca como superposici� n de ondas.

� Explica c�mo las ondas electromagn�ticas, en
particular la luz, se reflejan y cambian de velocidad al
viajar por medios distintos.

� Explica la refracci�n de la luz en un prisma y en la
formaci�n del arco iris.

4. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Investigar: imaginar, dise�ar y experimentar para explicar
o innovar (temas y preguntas opcionales)
�C�mo se genera la electricidad que
utilizamos en casa? (Ambitos del
ambiente y la salud y de la tecnolog�a).

� Explica algunos fen�menos naturales y describe el
funcionamiento b�sico de aplicaciones tecnol�gicas



�C�mo funciona el l�ser? (Ambitos del
ambiente y la salud y de la tecnolog�a).

�C�mo funciona el tel�fono celular?
(Ambitos del ambiente y la salud y de la
tecnolog�a).

con base en el modelo at�mico de la materia y el
comportamiento de los electrones.

� Selecciona y analiza informaci�n de diferentes
medios para apoyar la investigaci�n.

� Comunica los resultados obtenidos en los proyectos
por medios escritos, orales y gr�ficos.

� Analiza cr�ticamente los beneficios y perjuicios de
los desarrollos cient�fico y tecnol�gico en el ambiente
y en la sociedad.

� Valora las implicaciones de la tecnolog�a en los
estilos actuales de vida.

Bloque V. Conocimiento, sociedad y tecnolog�a

PROPOSITOS
En este bloque se brindan a los estudiantes oportunidades para integrar las habilidades, valores y
conceptos desarrollados durante el curso. Los contenidos del bloque est�n orientados a que los
alumnos perciban que la f�sica no es una disciplina ajena a las otras actividades cient�ficas y
sociales, a la cultura, y a los problemas de la sociedad. Los prop�sitos son, que los alumnos:

1. Relacionen los conocimientos b�sicos de la f�sica con fen�menos naturales, la tecnolog�a o
situaciones de importancia social.

2. Aprovechen los conocimientos adquiridos en el curso para comprender las explicaciones
actuales acerca del origen y evoluci�n del universo.

3. Valoren el desarrollo de la ciencia, as� como su interacci�n con la tecnolog�a e implicaciones
en la salud, el ambiente y el desarrollo de la humanidad.

4. Reflexionen alrededor de la ciencia como actividad humana e identifiquen que los productos
de este campo de conocimientos pueden usarse tanto en beneficio como en perjuicio de la
humanidad y del ambiente.

5. Conozcan y valoren los conocimientos elaborados por diversas culturas para explicarse los
fen�menos de la naturaleza, en especial los ligados a las culturas de nuestro pa�s.

6. Desarrollen proyectos en los que planteen interrogantes y busquen respuestas, con
creatividad, acerca de asuntos de su inter�s relacionados con lo que se estudi� en el curso; que
involucren la selecci�n y organizaci�n de la informaci�n, el dise�o y elaboraci�n de dispositivos,
as� como actividades experimentales o de an�lisis de situa ciones problem�ticas. Adem�s de que
dirijan sus propios trabajos y colaboren con responsabilidad al trabajar en equipo.

7. Analicen y argumenten con bases cient�ficas la informaci�n presentada por otros compa�eros.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La f�sica y el conocimiento del universo (obligatorio)
1.1. �C�mo se origin� el Universo?
(Ambito del conocimiento cient�fico).

� Explicaciones de varias culturas sobre
el origen del universo.

� Diferencia entre astronom�a y
astrolog�a.

� Estructura del universo.

� Analiza las explicaciones de algunas culturas acerca
del origen del universo y valora los contextos en los
que surgieron.

� Identifica las caracter�sticas de la astronom�a y sus
diferencias con la astrolog�a.

� Describe algunas de las caracter�sticas de los
cuerpos que componen el universo: estrellas,
galaxias, cometas, planetas, asteroides y sat�lites
artificiales (distancia de la Tierra, temperatura,



� Teor�a de la gran explosi�n.

� La expansi�n del universo y su futuro:
expansi�n y contracci�n.

tama�o, �rbita, movimientos que realizan, entre
otros).

� Explica el papel de la fuerza de gravedad en la
estructura del universo utilizando los conocimientos
estudiados.

� Reconoce las dimensiones de tiempo y espacio que
se involucran en el origen y estructura del universo;
utiliza la notaci�n desarrollada para expresar
distancias.

1.2. �C�mo descubrimos los misterios
del universo? (Ambitos del conocimiento
cient�fico y de la tecnolog�a).

� Estudio de la informaci�n del espacio
a trav�s de la captaci�n de ondas
electromagn�ticas de distintas
frecuencias.

� La influencia del desarrollo de la
tecnolog�a en el avance de la
astronom�a.

� Describe diversos tipos de radiaci�n
electromagn�tica emitida por los cuerpos c�smicos en
t�rminos de su longitud de onda.

� Reconoce c�mo el desarrollo tecnol�gico en
relaci�n con los telescopios ha permitido profundizar
el conocimiento del universo.

� Relaciona la luz emitida por las estrellas con
algunas de sus caracter�sticas f�sicas: temperatura,
edad, masa y distancia de la Tierra.

2. La tecnolog�a y la ciencia (temas y preguntas opcionales)
2.1. �Cu�les son las aportaciones de la
ciencia al cuidado y conservaci�n de la
salud? (Ambitos de la tecnolog�a y de la
vida).

� Rayos X para el diagn�stico de
enfermedades.

� Relaciona algunos de los conceptos estudiados
durante este curso con aplicaciones tecnol�gicas en
�mbitos como el de la salud y la comunicaci�n.

� Explica el funcionamiento b�sico de algunos
aparatos en t�rminos de los conceptos estudiados en
el curso.

� Nuevos materiales y t�cnicas basadas
en la f�sica para el diagn�stico y
tratamiento de enfermedades.

� Relaciona el uso de la tecnolog�a investigada en los
cambios de estilos de vida en la sociedad.

2.2. �C�mo funcionan las
telecomunicaciones? (Ambito de la
tecnolog�a).

� Uso de la tecnolog�a en los cambios
de vida en la sociedad.

� Algunas formas utilizadas en
diferentes culturas y momentos
hist�ricos para comunicarse.

� Necesidades que han dado origen al
desarrollo cient�fico y tecnol�gico.

� Uso de la fibra �ptica en las
comunicaciones.

� Describe algunas formas de utilizar la tecnolog�a
para resolver problemas en diferentes culturas y
momentos hist�ricos.

� Reflexiona sobre las necesidades que han dado
origen al desarrollo cient�fico y tecnol�gico.

3. F�sica y medio ambiente (temas y preguntas opcionales)



3.1. �C�mo puedo prevenir riesgos y
desastres naturales haciendo uso del
conocimiento cient�fico y tecnol�gico?
(Ambitos del conocimiento cient�fico, de
la tecnolog�a y del ambiente y la salud).

� La f�sica y el estudio de la Tierra.

� Fen�menos atmosf�ricos y los
sismos.

� Prevenci�n de riesgos o posibles
desastres naturales, tales como
inundaciones, sismos, erupciones
volc�nicas y heladas, entre otros.

� Identifica y describe la forma en que la f�sica ha
logrado un mejor conocimiento de nuestro planeta: de
la atm�sfera, de la estructura interna de la Tierra, de
los oc�anos, del campo magn�tico, entre otros, as�
como de algunos fen�menos naturales relacionado s
con la din�mica propia del planeta, tales como los
distintos fen�menos atmosf�ricos y los sismos.

� Valora la contribuci�n de la f�sica y la tecnolog�a en
la prevenci�n de riesgos o posibles desastres
naturales, tales como inundaciones, sismos,
erupciones volc�nicas y heladas, entre otros.

3.2. �Crisis de energ�ticos? �C�mo
participo y qu� puedo hacer? (Ambitos
del conocimiento cient�fico, de la
tecnolog�a y del ambiente y la salud).

� Energ�a y energ�ticos.

� Fuentes de energ�a (renovables y no
renovables).

� Recursos energ�ticos alternativos.

� Acciones b�sicas orientadas al
consumo responsable de los recursos
energ�ticos en la escuela y en el hogar.

� Relaciona la idea de energ�a con procesos t�rmicos,
el�ctricos y mec�nicos que se manifiestan en sistemas
f�sicos.

� Explica distintos procesos y fen�menos cotidianos
estudiados en el curso en t�rminos de la
transformaci�n y conservaci�n de la energ�a.

� Reconoce algunas fuentes de energ�a y analiza los
costos, riesgos y beneficios del uso de algunas
fuentes de energ�a (renovables y no renovables) que
se han utilizado a lo largo de la historia (solar, le�a,
carb�n, electricidad, entre otras).

� Diferencia los conceptos de energ�a y de
energ�ticos.

� Identifica los recursos energ�ticos alternativos as�
como sus usos en diversos contextos hist�ricos y
culturales.

� Enumera y justifica acciones b�sicas orientadas al
consumo responsable de los recursos energ�ticos en
la escuela y en el hogar.

� Reflexiona sobre las formas de generaci�n de
energ�a con fundamento en lo analizado en el curso.

4. Ciencia y tecnolog�a en el desarrollo de la sociedad (temas y preguntas opcionales)
�Qu� ha aportado la ciencia al
desarrollo de la humanidad? (Ambitos
del conocimiento cient�fico y de la
tecnolog�a).

� Papel del conocimiento de la ciencia
en distintas �pocas hist�ricas. Su
contribuci�n al desarrollo de la cultura
y la tecnolog�a.

� Contribuci�n de la f�sica al desarrollo
econ�mico y social del pa�s.

� Analiza cr�ticamente el papel que el conocimiento de
la ciencia ha tenido en distintas �pocas hist�ricas en
t�rminos de su contribuci�n al desarrollo de la cultura y
la tecnolog�a.

� Describe algunas de las actividades profesionales
relacionadas con la f�sica y la ingenier�a.

� Valora la contribuci�n de la f�sica y la in genier�a al
desarrollo econ�mico y social del pa�s.

� Analiza cr�ticamente el estereotipo de profesionistas
de la ciencia.



� Estereotipo de profesionistas de la
ciencia.

Breve historia de la f�sica y la
tecnolog�a en M�xico (Ambitos del
conocimiento cient�fico y de la
tecnolog�a).

� Desarrollo de la f�sica y la tecnolog�a
en M�xico.

� Su comparaci�n con la de otros
pa�ses.

� Describe los rasgos generales de la historia de la
f�sica y la tecnolog�a en nuestro pa�s.

� Compara la forma en la que han evolucionado la
f�sica y la tecnolog�a en M�xico con la de otros pa�ses.

CIENCIAS III
PROPOSITOS

El estudio de Ciencias III con �nfasis en qu�mica se orienta a que los estudiantes desarrollen
sus habilidades, actitudes, valores y conocimientos b�sicos que le permitan:

� Desarrollar una cultura qu�mica que contemple aplicaciones de esta ciencia en diversos
contextos cotidianos, pero cognitivamente cercanos a ellos.

� Interpretar los fen�menos qu�micos de acuerdo a los modelos fundamentales de esta
ciencia.

� Continuar con el uso y la reflexi�n acerca de los modelos y las representaciones del mundo
microsc�pico iniciada en los cursos anteriores y utilizarlos para describir las caracter�sticas,
propiedades y transformaciones de los materiales a partir de su estructura interna b�sica.

� Interpretar y explicar algunas caracter�sticas de las sustancias y del cambio qu�mico a partir
del modelo cin�tico molecular como un primer encuentro en la comprensi�n del mundo
microsc�pico.

� Reconocer a partir de la perspectiva hist�rica de la qu�mica, las particularidades de este
conocimiento, adem�s de las muchas caracter�sticas que comparte con otras ciencias sin
perder su propia especificidad.

� Analizar algunas de las acciones humanas derivadas de las transformaciones de los
materiales con respecto a la satisfacci�n de sus necesidades y sus implicaciones en el
ambiente.

� Establecer juicios de manera cr�tica sobre el papel que juegan la ciencia y la tecnolog�a en
el mundo actual dentro del marco de un desarrollo sustentable.

� Valorar a la ciencia como actividad humana con identidad propia en permanente
construcci�n.

� Para alcanzar estos prop�sitos es necesario que se practiquen las siguientes habilidades,
actitudes y valores que contribuyen al desarrollo de una formaci�n cient�fica b�sica, as� como
fortalecer los v�nculos con las otras asignaturas.

� Plantear preguntas, proponer hip�tesis, predicciones y explicaciones cercanas al
conocimiento cient�fico.

� Organizar, clasificar, seleccionar y aprovechar la informaci�n.

� Desarrollar habilidades para leer y escuchar explicaciones diversas relacionadas con este
campo de conocimiento.



� Discutir, buscar evidencias, identificar variables, interpretar experimentos, analizar
resultados.

� Planificar su trabajo, aplicar diferentes metodolog�as de investigaci�n, elaborar
generalizaciones y conclusiones.

� Interpretar la informaci�n recopilada, identificar situaciones problem�ticas, buscar y
seleccionar alternativas de soluci�n.

� Argumentar y comunicar los resultados de su investigaci�n, expresar las propias ideas y
establecer juicios fundamentados.

� Potenciar la capacidad de representaci�n simb�lica, asimismo aplicar, interpretar y dise�ar
modelos.

� Discernir entre argumentos fundamentados cient�ficamente, creencias e ideas falsas.

� Tomar decisiones informadas en relaci�n con la salud y al ambiente.

� Valorar y comparar los procedimientos de construcci�n del conocimiento propios del
estudiante con los del cient�fico y con otras visiones culturales.

� Aplicar juicios cr�ticos y fundamentados a sus propias observaciones, argumentos y
conclusiones.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTENIDOS
El curso Ciencias III se construy� alrededor de tres aspectos fundamentales: a) la cultura

cient�fica y tecnol�gica, as� como la historia de su construcci�n; b) el trabajo pr�ctico y
posibles alternativas de soluci�n a problemas planteados, y c) los componentes de la cultura
qu�mica (lenguaje, m�todo -an�lisis y s�ntesis - y forma de medir -mol-) que implica sus
actores, pr�cticas, reglas de valida ci�n y comunicaci�n del conocimiento, as� como la
transmisi�n de cierta forma de construir el conocimiento acerca de una realidad determinada.
A partir de estos aspectos se identificaron los contenidos que permitan a los estudiantes de
la escuela secundaria la comprensi�n de sus conceptos m�s generales: materia, energ�a y
cambio.

En el bloque I, Las caracter�sticas de los materiales se busca identificar las caracter�sticas
fundamentales del conocimiento cient�fico y tecnol�gico, tanto la experimentaci�n e
interpretaci�n como la abstracci�n y generalizaci�n. Se bosquejan, adem�s, las
particularidades del conocimiento qu�mico, por lo que se presentan los modelos como una
parte fundamental del conocimiento cient�fico y algunas caracter�sticas de ellos (abstracci�n
o generalizaci�n, lenguaje matem�tico, precisi�n, brevedad, alcances y limitaciones). A
continuaci�n se considera el tema de la primera revoluci�n de la qu�mica: las aportaciones
del trabajo de Lavoisier en relaci�n al principio de conservaci�n de la masa; este tema tiene
la intenci�n de se�alar las peculiaridades del trabajo cient�fico y la ciencia como un proceso
en permanente construcci�n. Despu�s prosigue el apartado, T� decides: �c�mo saber que
una muestra de una sustancia est� m�s contaminada qu e otra?, para analizar tambi�n el
impacto de la tecnolog�a en la naturaleza, en donde se busca fortalecer la toma de decisiones
por parte de los alumnos. En el tema, Propiedades f�sicas y caracterizaci�n de las sustancias,
se pretende que los alumnos a trav�s de lo m�s cercano y general empiecen con el estudio
de los materiales y los primeros sistemas de clasificaci�n de las sustancias. Se finaliza este
bloque con el proyecto Ahora t� explora, experimenta y act�a, con la pretensi�n de que los
alumnos identifiquen fundamentos b�sicos de las t�cnicas que hay alrededor de la
investigaci�n cient�fica y valoren sus resultados.

En el bloque II, La diversidad de propiedades de los materiales y su clasificaci�n qu�mica, se
busca que los alumnos formalicen su conocimiento acerca de los materiales que les rodean
y que puedan clasificar las sustancias de acuerdo a diversos criterios. Adem�s, los alumnos



se iniciar�n en dos de los temas fundamentales de la cultura qu�mica: el m�todo y el lenguaje.
En este bloque se estudian, de manera introductoria, las caracter�sticas de los materiales. Se
retoma el modelo cin�tico molecular desarrollado en el curso de Ciencias II enriqueci�ndolo
con la estructura de las part�culas, por lo que se caracteriza a las mol�culas, los �tomos , los
iones y los is�topos. En el apartado donde se plantea la segunda revoluci�n de la qu�mica, se
propone valorar las contribuciones del trabajo de Cannizzaro y Medeleiev. En este tema se
pretende que el alumno valore la importancia y las aportaciones de estos dos cient�ficos en la
qu�mica. En el apartado T� decides: �qu� materiales utilizar para conducir la corriente
el�ctrica?, se busca que el alumno identifique las caracter�sticas macrosc�picas de los
materiales met�licos y c�mo han sido aprovechados, mediante su uso tecnol�gico.

Por otro lado, se introduce al gran sistema de clasificaci�n del conocimiento qu�mico: la Tabla
Peri�dica. Se evidencia que los elementos qu�micos agrupados en familias tienen
propiedades similares entre ellos y, compar�ndolo s con otras familias, propiedades
diferentes, lo que permite explicar a partir del modelo de enlace de Lewis, entre otras cosas,
por qu� se enlazan para formar diversos compuestos. Los proyectos Ahora t� explora,
experimenta y act�a, estrechamente relacion ados con la biolog�a, permiten vincular ambas
disciplinas, orientados hacia la mejor comprensi�n de los contenidos estudiados y a la
promoci�n de la salud.

Identificar las principales caracter�sticas de las reacciones qu�micas es el centro del estudio
de los contenidos del bloque III, La transformaci�n de los materiales: la reacci�n qu�mica.
Aqu� se introducir�n conceptos nuevos como n�mero de part�culas, representaci�n simb�lica,
energ�a y velocidad asociadas.

El apartado correspondiente a la tercera revoluci�n se refiere a los trabajos de Lewis y
Pauling, para presentar los modelos del octeto y del par electr�nico y con �stos representar
el enlace qu�mico.

Finalmente, el proyecto Ahora t� explora, experimenta y act�a aborda un ejemplo relacionado
con la biolog�a, en el cual las reacciones qu�micas son muy importantes.

El bloque IV, La formaci�n de nuevos materiales�, trata sobre una de las caracter�sticas de
la cultura qu�mica: la s�ntesis de nuevos materiales. A partir de los dos grandes tipos de
reacci�n qu�mica: �cido -base y �xido -reducci�n, se busca en los alumnos propiciar la
posibilidad de predecir, a un nivel b�sico, los productos (mol�culas) de estas reacciones.

En este bloque se evidencia c�mo la qu�mica y la tecnolog�a han contribuido a c rear un
mundo dise�ado, con beneficios y riesgos sobre el ambiente.

Los proyectos Ahora t� explora, experimenta y act�a pretenden que los alumnos valoren la
importancia de buscar recursos alternativos para la satisfacci�n de necesidades en el marco
del desarrollo sustentable, as� como las implicaciones ambientales del uso de los derivados
del petr�leo.

Al final del curso, en el bloque V, Qu�mica y tecnolog�a, se busca establecer relaciones de
los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el curso con otras asignaturas. Es de alguna
forma un bloque que ofrece a los estudiantes posibilidades para evidenciar lo aprendido, no
s�lo en este curso sino tambi�n en los anteriores, particularmente en lo que se refiere a las
caracter�sticas del conocimiento cient�fico y su interacci�n con la tecnolog�a. Con este bloque
de cierre de los cursos referentes a Ciencias los alumnos podr�n integrar lo que han aprendido
de estos temas en toda la secundaria, lo cual representa un espacio ideal para vincular los
contenidos de otras asignaturas.

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUE
Bloque I. Las caracter�sticas de los materiales

PROPOSITOS



En este bloque se retoman las caracter�sticas del conocimiento cient�fico y de algunos modelos,
revisadas en los cursos de Ciencias I y II. As� mismo se propone que los alumnos contin�en con
el desarrollo de las habilidades cient�ficas como la observaci�n, la medici�n, el an�lisis de
resultados y la construcci�n de modelos, para generar una primera representaci�n e
interpretaci�n de l a constituci�n de los materiales. Los proyectos Ahora t� explora, experimenta y
act�a, al cierre del bloque busca introducir a los alumnos en uno de los m�todos de la qu�mica: el
an�lisis.

Los prop�sitos de este bloque son que los alumnos:

1. Contrasten sus ideas sobre esta disciplina con las aportaciones de la ciencia al desarrollo de
la sociedad.

2. Identifiquen algunos aspectos de la tecnolog�a y su relaci�n con la satisfacci�n de diversas
necesidades.

3. Identifiquen las caracter�sticas fundamentales del conocimiento cient�fico que lo distinguen de
otras formas de construir conocimiento.

4. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos,
enfatizando la discusi�n, b�squeda de evidencias, interpretaci�n de experimen tos y uso de la
informaci�n analizada durante el bloque, para acercarse a las particularidades del conocimiento
qu�mico.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La qu�mica, la tecnolog�a y t�
1.1. �Cu�l es la visi�n de la ciencia y la
tecnolog�a en el mundo actual?

� Relaci�n de la qu�mica y la tecnolog�a
con el ser humano y el ambiente.

� Identifica las aportaciones del conocimiento qu�mico
en relaci�n con la satisfacci�n de necesidades b�sicas
y el ambiente.

� Eval�a la influencia de los medios de comunicaci�n
y la tradici�n oral en las actitudes hacia la qu�mica y la
tecnolog�a, en especial las que provocan el rechazo a
la qu�mica.

1.2. Caracter�sticas del conocimiento
cient�fico: el caso de la qu�mica.

� Experimentaci�n e interpretaci�n.

� Abstracci�n y generalizaci�n.

� Representaci�n a trav�s de s�mbolos,
diagramas, esquemas y modelos
tridimensionales.

� Caracter�sticas de la qu�mica:
lenguaje, m�todo y medici�n.

� Identifica la clasificaci�n, la medici�n, la
argumentaci�n, la experimentaci�n, la interpretaci�n, la
comunicaci�n, la abstracci�n y la generalizaci�n como
habilidades comunes a la ciencia.

� Valora la importancia y los mecanismos de la
comunicaci�n de ideas y producciones de la ciencia.

� Identifica a los modelos como una parte
fundamental del conocimiento cient�fico.

� Interpreta y analiza la informaci�n que contienen
distintas formas de representaci�n de fen�menos y
procesos.

� Compara la visi�n de la qu�mica acerca de la
naturaleza con otras formas de conocimiento.

1.3. T� decides: �c�mo saber que una
muestra de una sustancia est� m�s
contaminada que otra?

� Toxicidad.

� Reconoce que una sustancia puede estar
contaminada, aunque no se distinga a simple vista.

� Valora algunas formas emp�ricas utilizadas por
otras culturas para identificar si una sustancia es
peligrosa, as� como su funcionalidad en ciertos
contextos.



� Compara sustancias a partir del concepto de
toxicidad y diferencia los efectos sobre los seres vivos
en funci�n de su concentraci�n.

� Realiza conversiones de las unidades de porcentaje
(%) a partes por mill�n (ppm) e identifica las ventajas
de cada una.

2. Propiedades f�sicas y caracterizaci�n de las sustancias
2.1. �Qu� percibimos de los materiales?

� Experiencias alrededor de las
propiedades de los materiales.

� Clasifica diferentes sustancias en t�rminos de algunas
de sus propiedades cualitativas y reconoce que
dependen de las condiciones f�sicas del medio.

� Limitaciones de los sentidos para
identificar algunas propiedades de los
materiales.

� Propiedades cualitativas: color,
forma, olor y estados de agregaci�n.

� Reconoce la importancia y limitaciones de los sentidos
para identificar las propiedades de los materiales.

� Identifica las dificultades de medir propiedades
cualitativas.

2.2. �Se pueden medir las propiedades
de los materiales?

� Propiedades intensivas: temperatura
de fusi�n y de ebullici�n, viscosidad,
densidad, concentraci�n (m/v),
solubilidad.

� Medici�n de propiedades intensivas.

� Propiedades extensivas: masa y
volumen.

� Medici�n de propiedades extensivas.

� Valora la importancia de la medici�n de las
propiedades intensivas y extensivas para caracterizar e
identificar las sustancias.

� Aprecia la importancia de los instrumentos de
medici�n en la ampliaci�n de nuestros sentidos.

� Identifica que al variar la concentraci�n (porcentaje
en masa y volumen) de una sustancia, cambian sus
propiedades.

� Valora el papel de los instrumentos de medici�n en
la construcci�n del conocimiento cient�fico.

2.3. �Qu� se conserva durante el
cambio?

� La primera revoluci�n de la qu�mica:
el principio de conservaci�n de la
masa.

� La importancia de las aportaciones
del trabajo de Lavoisier.

� Explica la importancia de establecer un sistema
cerrado para enunciar el principio de conservaci�n de la
masa.

� Reconoce que el trabajo de Lavoisier permiti� que la
ciencia mejorara sus mecanismos de investigaci�n y
de comprensi�n de los fen�menos naturales.

� Reconoce que el conocimiento cient�fico es tentativo
y est� limitado por la sociedad en la cual se desarrolla.

2.4. La diversidad de las sustancias.
� Experiencias alrededor de diversas
sustancias.

� Una clasificaci�n particular: el caso
de las mezclas.

� Mezclas homog�neas y
heterog�neas.

� Propiedades y m�todos de
separaci�n de mezclas.

� Identifica algunas formas de clasificaci�n de
sustancias utilizadas por otras culturas as� como sus
prop�sitos, fines y usos.

� Interpreta la clasificaci�n como una forma de
sistematizar el conocimiento con un fin determinado.

� Reconoce que una colecci�n de objetos puede tener
propiedades diferentes con respecto a la de sus
componentes individuales.

� Diferencia mezclas homog�neas y heterog�neas a
partir del uso de diversos criterios para clasificarlas.



� Distingue las mezclas de otro tipo de sustancias con
base en sus propiedades f�sicas y sus m�todos de
separaci�n.

3. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Ahora t� explora, experimenta y act�a (temas y
preguntas opcionales)
�Qui�n es el delincuente? El an�lisis en
la investigaci�n cient�fica (Ambitos de la
vida y del conocimiento cient�fico).

� Discrimina las premisas y supuestos de un caso, con
base en las propiedades de las sustancias y la
conservaci�n de la masa.

� Reconoce algunos de los fundamentos b�sicos de
los m�todos de an�lisis que se utilizan en la
investigaci�n cient�fica.

� Valora las implicaciones sociales de los resultados
de la investigaci�n cient�fica.

�Qu� hacer para reutilizar el agua?
(Ambitos del ambiente y la salud, del
conocimiento cient�fico y la tecnolog�a).

� Selecciona el m�todo de separaci�n m�s adecuado
con base en las propiedades de los componentes de
una mezcla.

� Aplica diversos m�todos de separaci�n de mezclas
para purificar una muestra de agua.

� Sistematiza la informaci�n de diferentes m�todos de
purificaci�n.

Bloque II. La diversidad de propiedades de los materiales y su clasificaci�n qu�mica

PROPOSITOS
En este bloque se utiliza como herramienta el modelo cin�tico molecular estudiado en el curso de
Ciencias II, para avanzar en la comprensi�n de las caracter�sticas de los materiales. En la
aplicaci�n de dicho modelo se busca que el alumno logre diferenciar entre las mol�culas, los
�tomos, los iones y los is�topos. Por otro lado, se propone que el alumno clasifique las sustancias
con base en sus propiedades f�sicas y qu�micas, asimismo que adquieran cierta familiaridad y
manejo del gran sistema de clasificaci�n del conocimiento qu�mico: la Tabla Peri�dica. Los
alumnos deben reconocer que los elementos qu�micos agrupados en familias tienen propiedades
similares entre ellos y que, al compararlos con los de otras familias, tienen propiedades
diferentes. Tambi�n se busca una primera aproximaci�n para entender c�mo se forma el enlace
qu�mico para formar diversos compuestos. Los proyectos Ahora t� explora, exp erimenta y act�a
permiten vincular estos temas con la biolog�a. Los prop�sitos de este bloque son que los alumnos:

1. Clasifiquen las sustancias con base en sus propiedades f�sicas y qu�micas para
caracterizarlas en mezclas, compuestos y elementos qu�micos e identifiquen ejemplos comunes
en su entorno inmediato.

2. Identifiquen caracter�sticas importantes de la cultura qu�mica: su m�todo y su lenguaje.

3. Interpreten algunos datos contenidos en la tabla peri�dica y los relacionen con las
propiedades de los elementos y reconozcan c�mo �stas son aprovechadas para el dise�o de
diversos materiales.

4. Expliquen el enlace qu�mico como una transferencia o compartici�n de electrones y a partir de
�ste explique las propiedades de los materiales.

5. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos
enfatizando la promoci�n de la cultura de la prevenci�n de accidentes y adicciones.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS



1. Mezclas, compuestos y elementos
1.1. La clasificaci�n de las sustancias.

� Experiencias alrededor de diferentes
clasificaciones de sustancias.

� Mezclas: disoluciones acuosas y
sustancias puras: compuestos y
elementos.

� Representa las mezclas a trav�s del modelo cin�tico
molecular.

� Distingue las mezclas de los compuestos en
t�rminos de su composici�n y pureza.

� Identifica en una disoluci�n sus componentes
(soluto y disolvente) y el cambio de sus propiedades
en funci�n de su concentraci�n.

� Diferencia por medio de experimentos entre
compuesto y elemento qu�mico.

1.2. �C�mo es la estructura de los
materiales?

� El modelo at�mico.

� Organizaci�n de los electrones en el
�tomo. Electrones internos y externos.

� Modelo de Lewis y electrones de
valencia.

� Representaci�n qu�mica de
elementos, mol�culas, �tomos, iones, e
is�topos.

� Identifica la funci�n que tienen los electrones
externos en el �tomo.

� Explica c�mo se enlazan los �tomos aplicando el
modelo de Lewis.

� Explica la diferencia entre �tomos y mol�culas a
partir del modelo de Lewis.

� Explica la diversidad de materiales y propiedades
utilizando el modelo at�mico.

� Representa elementos, mol�culas, �tomos, iones
en una expresi�n qu�mica aplicando la simbolog�a
qu�mica.

1.3. Clasificaci�n cient�fica del
conocimiento de los materiales.

� La segunda revoluci�n de la qu�mica:
El orden en la diversidad de sustancias.

� Aportaciones del trabajo de
Cannizzaro y Mendeleiev.

� Reconoce que el conocimiento cient�fico es tentativo
y est� limitado por la sociedad en la cual se desarrolla.

� Valora la importancia de la predicci�n
de nuevoselementos hecha por Mendeleiev, as� como
la organizaci�n y sistematizaci�n de sus resultados.

� Valora la experimentaci�n y la sistematizaci�n de
resultados como caracter�sticos del trabajo cient�fico
realizada por Cannizzaro.

2. Tabla peri�dica
2.1. Estructura y organizaci�n de la
informaci�n f�sica y qu�mica en la tabla
peri�dica.

� Identificaci�n de algunas propiedades
que contiene la tabla peri�dica: n�mero
at�mico, masa at�mica y valencia.

� Regularidades que se presentan en la
tabla peri�dica. Metales y no metales.

� Caracter�sticas de: C, Li, F, Si, S, Fe,
Hg.

� Analiza la informaci�n contenida en algunas
presentaciones de la tabla peri�dica.

� Predice las propiedades de elementos
desconocidos a partir de datos conocidos.

� Aprecia el car�cter inacabado de la ciencia a partir
de c�mo los cient�ficos contin�an estudiando a los
�tomos y descubriendo elementos qu�micos.

� Describe las caracter�sticas generales de algunos
elementos qu�micos de la tabla peri�dica.

� Relaciona la abundancia en la Tierra de algunos
elementos con sus propiedades qu�micas y reconoce
su importancia en los seres vivos.

� Valora la importancia de algunos elementos en la
industria qu�mica nacional e internacional, y las



repercusiones de su presencia o ausencia en el
cuerpo humano y el ambiente.

2.2. �C�mo se unen los �tomos?
� El enlace qu�mico.

� Modelos de enlace: covalente, i�nico
y met�lico.

� El agua como un compuesto
ejemplar.

� Diferencia las propiedades de las sustancias y las
explica de acuerdo con los diferentes modelos de
enlace (covalente, i�nico y met�lico).

� Reconoce que, a nivel at�mico, las fuerzas
el�ctricas entre las cargas de signo opuesto
mantienen unidos a los �tomos y las mol�culas.

� Explica los enlaces qu�micos a partir del modelo de
transferencia de electrones.

3. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Ahora t� explora, experimenta y act�a (temas y
preguntas opcionales)
3.1. �Cu�les son los elementos
qu�micos importantes para el buen
funcionamiento de nuestro cuerpo?

(Ambitos de la vida y del
conocimiento cient�fico).

� Identifica la funci�n de algunos elementos importantes
en nuestro cuerpo.

� Identifica las propiedades del agua y explica sus
caracter�sticas en relaci�n con el modelo de enlace
covalente.

3.2. �C�mo funcionan las drogas?
(Ambitos de la vida y del conocimiento
cient�fico).

� Identifica los componentes qu�micos de diferentes
drogas, as� como sus caracter�sticas.

� Explica el funcionamiento de las drogas como
aceleradores o retardadores de la transmisi� n nerviosa
u hormonal, as� como las alteraciones que causan en
el funcionamiento del organismo.

� Argumenta sobre algunas alternativas para favorecer
la cultura de la prevenci�n de adicciones.

� Valora cr�ticamente el uso de algunas drogas, por
ejemplo, la mitigaci�n del dolor o la asepsia y lo
contrasta con sus usos adictivos.

� Valora las repercusiones de las adicciones en la
salud, la familia, la sociedad y la econom�a.

Bloque III. La transformaci�n de los materiales: la reacci�n qu�mica

PROPOSITOS
En este bloque se inicia con el estudio de las transformaciones de los materiales, adem�s de
continuar con el tratamiento del lenguaje qu�mico. Se busca que los alumnos desarrollen
habilidades como el planteamiento de preguntas, predicciones y explicaciones cercanas al
conocimiento cient�fico, as� como la b�squeda de evidencias, la identificaci�n de variables, la
interpretaci�n de experimentos y el an�lisis de resultados. Finalmente, los proyectos Ahora t�
explora, experimenta y act�a abordan ejemplos relac ionados con la biolog�a en los que las
reacciones qu�micas son muy importantes. Los prop�sitos de este bloque son que los alumnos:

1. Identifiquen en su entorno algunas reacciones qu�micas sencillas, sus principales
caracter�sticas y sus representaciones.

2. Expliquen enunciados cient�ficos, como el principio de conservaci�n de la masa, a partir de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.



3. Integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos enfatizando la
interpretaci�n y aplicaci�n del uso de escalas en forma adecuada a diferentes niveles
(macrosc�pico y microsc�pico).

4. Reconozcan que las mol�culas presentan arreglos definidos que son los que determinan las
propiedades de los materiales y que su transformaci�n no se ll eva a cabo en una mol�cula
aislada, sino en una enorme cantidad de ellas que se contabilizan con el mol como unidad de
medida.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La reacci�n qu�mica
1.1. El cambio qu�mico.

� Experiencias alrededor de algunas
reacciones qu�micas.

� La formaci�n de nuevos materiales.

� Identifica algunos cambios qu�micos que ocurren en
su entorno.

� Identifica reactivos y productos que participan en un
cambio qu�mico y diferencia sus propiedades.

1.2. El lenguaje de la qu�mica.
� Los modelos y las mol�culas.

� El enlace qu�mico y la valencia.

� Ecuaci�n qu�mica.

� Representaci�n del principio de
conservaci�n de la masa.

� Construye modelos de compuestos con base en la
representaci�n de Lewis.

� Modela en forma tridimensional algunos
compuestos para identificar los enlaces qu�micos y
con ellos explicar c�mo se forman los nuevos en
algunas reacciones qu�micas sencillas.

� Relaciona el modelo tridimensional de compuestos
con su f�rmula qu�mica y su valencia.

� Representa el cambio qu�mico mediante una
ecuaci�n e identifica la informaci�n que contiene.

� Verifica la correcta expresi�n de la ecuaci�n
qu�mica utilizando el principio de conservaci�n de la
masa y la valencia.

� Predice la formaci�n de mol�culas utilizando el
modelo de valencia.

1.3. Tras la pista de la estructura de los
materiales.

� La tercera revoluci�n de la qu�mica:
aportaciones del trabajo de Lewis y
Pauling.

� Identifica las diferencias entre el modelo de enlace
qu�mico por transferencia de electrones del modelo del
par electr�nico y del octeto.

� Infiere la estructura de diferentes compuestos
aplicando el modelo del octeto y del par electr�nico.

� Explica los enlaces sencillos, dobles y triples que se
encuentran en algunos compuestos aplicando el
modelo del octeto y del par electr�nico.

� Aprecia que el conocimiento cient�fico es inacabado
y est� determinado por la sociedad en la cual se
desarrolla.

1.4. T� decides: �c�mo evitar que los
alimentos se descompongan
r�pidamente?

� Conservadores alimenticios.

� Catalizadores.

� Identifica algunos factores que afectan la
descomposici�n de los alimentos.

� Reconoce que los catalizadores son sustancias
qu�micas que aceleran la reacci�n sin participar en
ella.



� Valora la importancia de los catalizadores en la
industria alimenticia.

2. La medici�n de las reacciones qu�micas
2.1. �C�mo contar lo muy peque�o?

� Las dimensiones del mundo qu�mico.

� El v�nculo entre los sentidos y el
microcosmos.

� N�mero y tama�o de part�culas.
Potencias de 10

� El mol como unidad de medida.

� Compara la escala humana con la astron�mica y la
microsc�pica.

� Representa n�meros muy grandes o muy peque�os
en t�rminos de potencias de 10 y reconoce que es
m�s sencillo comparar e imaginar dichas cantidades
de esta manera.

� Explica y valora la importancia del concepto de mol
como patr�n de medida para determinar la cantidad
de sustancia.

3. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Ahora t� explora, experimenta y act�a (temas y
preguntas opcionales)
3.1. �Qu� me conviene comer?

� Aporte energ�tico de los compuestos
qu�micos de los alimentos. Balance
nutrimental (Ambitos de la vida y del
cambio y las interacciones).

� Compara alimentos por su aporte cal�rico y los
relaciona con las actividades realizadas en la vida diaria.

Reconoce que la cantidad de energ�a que una
persona requiere se mide en calor�as y que depende
de sus caracter�sticas personales (sexo, actividad,
edad y la eficiencia de su organismo, entre otras) y las
ambientales.

� Compara las dietas en distintas culturas en funci�n
de sus aportes nutrimentales.

3.2. �Cu�les son las mol�culas que
componen a los seres humanos?

� Caracter�sticas de algunas
biomol�culas formadas por CHON
(Ambito de la vida).

� Asocia las propiedades de diversas mol�culas
org�nicas con su estructura, particularmente las
interacciones intra e intermoleculares.

� Reconoce la disposici�n tridimensional de dichas
mol�culas.

� Modela la relaci�n existente entre los amino�cidos
en la estructura de las prote�nas.

Bloque IV. La formaci�n de nuevos materiales

PROPOSITOS
En este bloque se estudia una de las principales caracter�sticas de la qu�mica: la s�ntesis de
nuevos materiales. Por ello, a partir de los dos grandes tipos de reacci�n qu�mica: �cido -base y
�xido -reducci�n, se pretende que los alumnos tengan la posibilidad de predecir los productos
finales de los citados cambios qu�micos. Hasta este momento los alumnos han aprendido los
fundamentos de la constituci�n de los materiales y sus cambios, es decir, las condiciones y
procesos que suceden en dicha transformaci�n. Por lo que se busca que los alumnos desarrollen
habilidades como la representaci�n simb�lica, apliquen, interpreten y dise�en modelos, asimismo
que identifiquen variables, interpreten experimentos, establezcan generalizaciones tanto en sus
propias observaciones como en sus argumentos y conclusiones. En los proyectos Ahora t�,
explora, experimenta y act�a se busca abordar las formas a trav�s de las cuales se construyen
materiales. Aqu� se deben llevar a cabo experimentos sencillos sobre las reacciones de �cido -
base y �xido -reducci�n. Los prop�sitos de este bloque son que los alumnos:

1. Identifiquen las principales caracter�sticas del cambio qu�mico espec�ficamente en las
reacciones de �cido -base y �xido -reducci�n, as� como alg unos ejemplos en su entorno.



2. Registren e interpreten la informaci�n adquirida de diferentes fuentes y la apliquen en algunos
tipos de reacciones que ocurren en su entorno.

3. Apliquen e integren habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos
enfatizando la contribuci�n del conocimiento qu�mico para la satisfacci�n de necesidades en el
marco del desarrollo sustentable.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Acidos y bases
1.1. Acidos y bases importantes en
nuestra vida cotidiana.

� Experiencias alrededor de los �cidos
y las bases. Neutralizaci�n.

� Caracteriza algunas de las propiedades
macrosc�picas de los �cidos y las bases.

� Valora la importancia de los �cidos y las bases en la
vida cotidiana y en la industria qu�mica.

� Identifica la posibilidad de sintetizar nuevas
sustancias (formaci�n de sales) a partir de reacciones
�cido -base.

� Valora la contribuci�n de la qu�mica en la
construcci�n de un mundo dise�ado.

� Manifiesta una actitud cr�tica al distinguir las
implicaciones �ticas del uso del conocimiento qu�mico.

1.2. Modelo de �cidos y bases.
� Modelo de Arrhenius.

� Identifica algunas de las caracter�sticas, alcances y
limitaciones del modelo de Arrhenius.

� Explica el comportamiento de los �cidos y las bases
apoy�ndose en el modelo propuesto por Arrhenius.

1.3. T� decides: �C�mo controlar los
efectos del consumo frecuente de
losalimentos �cidos?

� Identifica la acidez de algunos alimentos de consumo
humano.

� Valora la importancia de una dieta correcta y
reconoce los riesgos del consumo frecuente de
alimentos �cidos.

� Identifica sustancias para neutralizar la acidez
estomacal considerando sus propiedades.

2. Oxidaci�n y reducci�n
2.1. La oxidaci�n: un tipo de cambio
qu�mico.

� Experiencias alrededor de la
oxidaci�n.

� Identifica la oxidaci�n como un tipo de cambio
qu�mico, as� como sus principales caracter�sticas.

� Identifica algunos ejemplos de oxidaci�n que se
llevan a cabo en su entorno.

2.2. Las reacciones redox.
� Experiencias alrededor de las
reacciones de oxido-reducci�n.

� N�mero de oxidaci�n y tabla
peri�dica.

� Analiza algunas reacciones de �xido -reducci�n en la
vida diaria y en la industria.

� Identifica las caracter�sticas oxidantes de la
atm�sfera y reductoras de la fotos�ntesis.

� Establece una primera relaci�n entre el n�mero de
oxidaci�n de algunos elementos y su posici�n en la
tabla peri�dica.

3. Proyectos de integraci�n y aplicaci�n. Ahora t� explora, experimenta y act�a (temas y
preguntas opcionales)



3.1. �Puedo dejar de utilizar los
derivados del petr�leo y sustituirlos por
otros compuestos? (Ambitos del
conocimiento cient�fico, de la vida y de
la tecnolog�a).

� Identifica las caracter�sticas f�sicas de algunas
sustancias derivadas del petr�leo y de algunas de las
reacciones involucradas en su preparaci�n.

� Identifica la importancia estrat�gica de la
petroqu�mica en la elaboraci�n de sustancias
indispensables para la industria y la vida diaria.

� Identifica la importancia de buscar recursos
alternativos para la satisfacci�n de necesidades en el
marco del desarrollo sustentable.

� Valora las implicaciones ambientales del uso de los
derivados del petr�leo.

3.2. �C�mo evitar la corrosi�n?
(Ambitos del ambiente y la salud y de la
tecnolog�a).

� Identifica algunos problemas derivados de la corrosi�n
en distintos contextos y su relaci�n con el entorno
natural.

� Identifica la importancia de la electricidad en algunos
procesos qu�micos como la electr�lisis y la
galvanoplastia.

� Identifica las mol�culas participantes en los procesos
qu�micos se�alados y c�mo pueden dise�arse.

� Aprecia las contribuciones de la qu�mica al bienestar
social, as� como algunos de sus riesgos y limitaciones.

Bloque V. Qu�mica y tecnolog�a

PROPOSITOS
En este bloque se pretende que los alumnos realicen un proyecto de integraci�n a partir de la
selecci�n de temas relacionados con la vida cotidiana y los intereses de los adolescentes. Dichos
proyectos deben orientarse al fortalecimiento de actitudes como la curiosidad, la creatividad, la
innovaci�n, el escepticismo informado, la tolerancia y el respeto a otras formas de ver el mundo.
El tema �C�mo se sintetiza un material el�stico?, es obligatorio y hay que escoger otro entre los
restantes. Idealmente todos los temas deben ser investigados en cada grupo, por ello se sugiere
formar equipos de trabajo. Cada proyecto requiere considerar aspectos hist�ricos y trabajos
experimentales, al final todos los alumnos deben compartir sus resultados.

Los prop�sitos de este bloque son que los alumnos:

1. Se planteen preguntas, interpreten la informaci�n recopilada, identifiquen situaciones
problem�ticas, busquen alternativas de soluci�n, seleccionen la mejor alternativa (seg�n el
contexto y las condiciones locales), argumenten y comuniquen los resultados de su proyecto y lo
eval�en.

2. Planifiquen su trabajo, dise�en estrategias para sistematizar la informaci�n, as� como el uso y
construcci�n de modelos, la b�squeda de evidencia en su vida cotidiana y la posibilidad de
hacer predicciones.

3. Apliquen diferentes metodolog�as de investigaci�n, propongan hip�tesis, dise�en
experimentos, identifiquen variables, interpreten resultados, elaboren generalizaciones y
modelos, expresen sus propias ideas y establezcan juicios fundamentados.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS
�C�mo se sintetiza un material el�stico? (obligatorio)



�C�mo se sintetiza un material el�stico?
(Ambitos del cambio y las interacciones
y de la tecnolog�a).

� Relaciona las propiedades macrosc�picas de un
material o sustancia con su estructura microsc�pica.

� Relaciona las condiciones de la reacci�n qu�mica
(temperatura, catalizador) con las propiedades
macrosc�picas del producto.

� Analiza qu� materiales son mejores que otros para
ciertas tareas y procesos.

� Explica c�mo diferentes procesos de transformaci�n
originan diferentes materiales.

Temas y preguntas opcionales
�Qu� ha aportado M�xico a la Qu�mica?

Principales contribuciones de los
investigadores qu�micos al desarrollo
del conocimiento qu�mico (Ambitos del
ambiente y la salud y del conocimiento
cient�fico).

� Reconoce la importancia de los trabajos de Manuel
del R�o para el descubrimiento del eritronio.

� Investiga con ayuda de las tecnolog�as de la
informaci�n y la comunicaci�n, sobre el trabajo por el
cual se le otorg� a Mario Molina el premio Nobel de
Qu�mica en 1995, as� como su aportaci�n al estudio
del cambio clim�tico global y el deterioro de la capa
estratosf�rica de ozono.

� Aprecia las principales contribuciones de la historia
de la qu�mica en M�xico.

�Por qu� usamos fe rtilizantes y
plaguicidas?

(Ambitos de la vida, del conocimiento
cient�fico y del ambiente y la salud).

� Investiga distintos modos de producci�n de alimentos
en diversas culturas y los relaciona con las demandas
de distintos grupos sociales.

� Investiga diferentes t�cnicas de agricultura y el uso
de fertilizantes en culturas que favorecen el desarrollo
sustentable.

� Infiere las consecuencias en el ambiente de la
agricultura intensiva.

� Identifica los problemas asociados al uso
indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas.

�De qu� est�n hechos los cosm�ticos y
algunos productos de aseo personal
como los jabones?

(Ambitos de la vida y del conocimiento
cient�fico).

� Relaciona el costo de un producto con su valoraci�n
social e impacto ambiental.

� Planifica un m�todo seguro y de bajo costo en la
fabricaci�n de cosm�ticos.

� Analiza los conceptos de belleza asociados
exclusivamente a la apariencia f�sica.

� Manifiesta actitud cr�tica al discutir acerca de las
necesidades que llevan a los seres humanos al
consumo de estos productos.

�En qu� medida el ADN nos hace
diferentes? (Ambitos de la vida y del
conocimiento cient�fico).

� Explica las mutaciones a partir del cambio en la
secuencia de los componentes del ADN, con base en el
modelo molecular de esta sustancia.

� Investiga, con apoyo de las tecnolog�as de la
informaci�n y la comunicaci�n, el proyecto Genoma



Humano y analiza la validez cient�fica del concepto de
razas.

� Valora la contribuci�n de la qu�mica al conocimiento
de la forma helicoidal del ADN.

�Cu�les son las propiedades de algunos
materiales que utilizaban las culturas
prehisp�nicas? (Ambitos del
conocimiento cient�fico y de la
tecnolog�a).

� Identifica las propiedades f�sicas y qu�micas de
algunos materiales (adobe y barro) para contrastarlos
con los empleados en su contexto.

� Analiza las t�cnicas empleadas en la transformaci�n
de sus propiedades hasta obtener productos �tiles.

� Valora los impactos ambientales de los procesos de
transformaci�n de esos materiales y de sus sustitu tos
actuales.

� Valora el uso de materiales en algunas culturas,
como el adobe y el barro, respecto a las necesidades
que han cubierto.

�Cu�l es el papel de la Qu�mica en
diferentes expresiones art�sticas?
(Ambitos de la tecnolog�a y del
conocimiento cient�fico).

� Investiga y aplica algunos criterios de belleza
(simetr�a, proporci�n, color, elegancia) entre cristales y
modelos.

� Investiga, con apoyo de las tic acerca de los
procesos de elaboraci�n de tintes y colorantes
empleados por diversas culturas, as� como sus
impactos ambientales.

� Establece las semejanzas y diferencias entre la
actividad cient�fica y la art�stica (imaginaci�n,
perseverancia, creatividad, innovaci�n, valoraci�n
social del trabajo, dominio de t�cnicas, entre otras).

� Aprecia la influencia de algunos materiales en el arte
tradicional y contempor�neo.

� Valora el papel de la qu�mica en la preservaci�n y
recuperaci�n de obras de arte.

�Qu� combustible usar? (Ambitos del
ambiente y la salud y de la tecnolog�a).

� Relaciona la cantidad de calor liberado en la
combusti�n de un hidrocarburo con los productos
finales.

� Analiza los impactos ambientales del uso de
diversos combustibles.

� Contrasta la eficacia de diferentes combustibles y el
impacto en el ambiente, utiliza dicha informaci�n para
seleccionar el combustible m�s adecuado.

� Expresa en lenguaje qu�mico las reacciones
qu�micas involucradas en la combusti�n.

� Valora diversas formas en la que las culturas han
resuelto la necesidad de contar con recursos
energ�ticos apro vechables.

GEOGRAFIA DE MEXICO Y DEL MUNDO



El programa de geograf�a se sustenta en el concepto de espacio geogr�fico, concebido como
el espacio percibido, vivido, continuamente transformado, producto de la interacci�n de la
sociedad y su ambiente, y no s�lo como el escenario geogr�fico donde habita el ser humano.
Para su ense�anza en la educaci�n secundaria se presentan los conceptos, las habilidades
y las actitudes que permiten abordar de manera integral el an�lisis de las relaciones de los
elementos geogr�ficos.

Los contenidos del programa se desarrollan en un curso que aborda el estudio del espacio
geogr�fico en la escala mundial y nacional, con el prop�sito de lograr una visi�n integral de la
asignatura. Los temas se organizaron en cinco bloques: El espacio geogr�fico y los mapas,
Recursos naturales y preservaci�n del ambiente, Din�mica de la poblaci�n y riesgos,
Espacios econ�micos y desigualdad social, y Espacios culturales y pol�ticos.

El programa tiene las siguientes caracter�sticas:

� La secuencia y articulaci�n de los bloques propician el estudio gradual de las relaciones de
los componentes del espacio geogr�fico.

� Los dos primeros temas de cada bloque se abordan desde el �mbito mundial relacionados
con la geograf�a de M�xico. El tercer tema se define desde la perspectiva de aplicaci�n de los
dos primeros temas en las escalas nacional, estatal y local.

� Se indica un estudio de caso por bloque que brinda la posibilidad de analizar un tema
relevante para los alumnos o aplicar los conocimientos adquiridos en una situaci�n o problema
concreto relacionado con el medio local, el estado o el pa�s.

� Algunos contenidos son propicios para establecer relaciones transversales con otras
asignaturas, con el prop�sito de abordar temas biol�gicos, hist�ricos y �ticos, entre otros,
desde la perspectiva de la geograf�a.

� Cada bloque contiene prop�sitos, temas y aprendizajes esperados para orientar el
tratamiento de los contenidos, esto permite a profesores y alumnos comprender lo que se
espera lograr en la asignatura.

As�, se busca que los alumnos comprendan que el estudio del espacio geogr�fico se basa
en las relaciones e interacciones de los componentes geogr�ficos que lo conforman, en las
escalas mundial y nacional con el fin de consolidar una visi�n integ ral que incluya el contexto
cultural en que habitan, profundicen en el nivel explicativo y anal�tico de los sucesos del
mundo que les afectan de manera directa o indirecta, y asuman una posici�n responsable y
cr�tica.

Conceptos para la comprensi�n del espacio geogr�fico

El estudio de la geograf�a en educaci�n secundaria involucra el manejo y la comprensi�n de
conceptos, el desarrollo de habilidades para el tratamiento de informaci�n, la representaci�n
e interpretaci�n cartogr�fica, as� como el fortale cimiento de actitudes que permitan adquirir
conciencia de los componentes y procesos que tienen lugar en el espacio.

Los conceptos son categor�as de an�lisis que proveen una imagen de la conformaci�n de la
realidad. En educaci�n secundaria se consideran cinco conceptos para la comprensi�n y el
estudio del espacio geogr�fico:

Localizaci�n. Implica situar objetos, personas y procesos en un �rea determinada, para lo
cual se requiere que el alumno cuente con un esquema de referencia y sea capaz de leer
mapas; esto es, pueda utilizar coordenadas geogr�ficas, manejar escalas y simbolog�a del
lenguaje cartogr�fico, adem�s de identificar las formas geogr�ficas y sus extensiones. Lo
anterior permitir� al estudiante situar lugares, redes y superficies en cualquier posici�n
terrestre.



Distribuci�n. Este concepto permite comprender que existe una disposici�n de los elementos
geogr�ficos en el espacio, con un orden determinado, considerando los de origen natural y
los producidos por la sociedad. As�, la distribuci�n se asocia con procesos naturales,
poblacionales y productivos, lo que muestra el car�cter diferenciado del espacio, donde
pueden reconocerse, por su ubicaci�n, un conjunto de elementos concentrados o dispersos
que configuran espacios homog�neos y heterog� neos, articulados de manera continua y
discontinua.

Diversidad. Facilita a los alumnos advertir que los elementos naturales, sociales y
econ�micos que constituyen el espacio geogr�fico difieren en composici�n, organizaci�n y
din�mica. De esta manera, se asume a la diversidad como una realidad con elementos
naturales y culturales donde se gestan diferentes formas sociales que generan procesos en
una din�mica constante de reestructuraci�n de los espacios a escala mundial y,
especialmente, nacional y local.

Temporalidad y cambio. Estas nociones representan la duraci�n, la periodicidad y la
transformaci�n de los elementos geogr�ficos en el tiempo y en el espacio; esos cambios
pueden identificase a trav�s de su organizaci�n en el transcurso de d�as, meses y a �os. La
temporalidad se desarrolla al advertir cambios mundiales, nacionales o locales y se enmarca
en un contexto cultural y pol�tico, donde las pr�cticas de la sociedad se realizan bajo
condiciones modificables que gestan una transformaci�n en el paisaje y en la configuraci�n
geogr�fica del espacio.

Relaci�n e interacci�n. El desarrollo de estos conceptos permite que los estudiantes
aprendan a reconocer y a establecer el grado de vinculaci�n entre dos o m�s rasgos, acciones
y componentes geogr�ficos, e identifiquen que �stos no se presentan en forma aislada, y que
si uno de ellos se altera habr� repercusiones en los dem�s. Las relaciones e interacciones de
los elementos naturales, actores sociales y sus acciones econ�micas, pol�ticas y culturales
son referentes b�sicos para el estudio del espacio.

Estos conceptos constituyen la base del aprendizaje en la geograf�a para un trabajo
articulado entre los contenidos del programa y las ideas que poseen los alumnos acerca del
espacio geogr�fico. La consolidaci �n de los conceptos permite a los estudiantes construir un
marco interpretativo del espacio, que les ser� �til tanto en este grado de la educaci�n
secundaria como en los subsecuentes.

Habilidades geogr�ficas

Se fundamentan en el desarrollo de t�cnicas y procedimientos para lograr un prop�sito
definido. Constituyen un componente pr�ctico necesario para la formalizaci�n del
conocimiento. Las habilidades que los estudiantes desarrollaron en preescolar y primaria -
como la b�squeda, clasificaci�n y represent aci�n de informaci�n -, se ampliar�n y
profundizar�n en la educaci�n secundaria para estimular la capacidad de an�lisis y
comprensi�n del espacio geogr�fico.

Observaci�n. Es una de las habilidades b�sicas en que se fundamenta el conocimiento del
espacio, implica la identificaci�n de elementos geogr�ficos a trav�s del contacto directo e
im�genes de diferentes tipos. Se requiere el reconocimiento emp�rico en campo como m�todo
de acercamiento para la detecci�n de objetos y actores geogr�ficos en forma directa .

An�lisis. Implica saber utilizar diversas fuentes para relacionar y comparar informaci�n de
atlas, enciclopedias, libros, art�culos cient�ficos, notas period�sticas, im�genes, fotograf�as
a�reas, encuestas, entrevistas, testimonios orales y datos estad �sticos. El an�lisis de la
informaci�n representada en cuadros de datos y en gr�ficas x -y, de barras y circulares,
ayudar� al estudiante a comprender la magnitud y el comportamiento en el tiempo de diversos
elementos del espacio geogr�fico, tales como el c recimiento poblacional, la frecuencia
s�smica, los cambios en el volumen de la producci�n de mercanc�as y su comercializaci�n,
entre otros; adem�s, le apoyar� en su lectura, interpretaci�n y consecuci�n de resultados y
conclusiones. Esto ayudar� a comprend er las relaciones entre dos o m�s variables y



dimensionar su magnitud, as� como determinar y comparar tendencias y obtener
conclusiones.

Integraci�n. El proceso de ordenamiento, sistematizaci�n e integraci�n de la informaci�n
permite a los alumnos esclarecer ideas y conceptos para socializar el conocimiento adquirido
mediante el desarrollo de habilidades con el manejo integral de la informaci�n, que implica
articular los contenidos para elaborar juicios fundamentados sobre temas geogr�ficos que
demandan su opini�n y participaci�n de manera oral o escrita.

Representaci�n. Consiste en la reproducci�n de espacios tridimensionales de la realidad en
un modelo a escala por medio de im�genes, conceptos y signos que muestran los elementos
de la configuraci�n del espacio geogr�fico, ya sea en mapas, croquis o planos. Esta habilidad
requiere que los alumnos se ejerciten en el dominio del lenguaje cartogr�fico, en la integraci�n
de los diversos elementos que conforman los mapas y se pregunten sobre el tipo de
informaci�n que es posible obtener. Para desarrollar la habilidad de representaci�n
cartogr�fica es necesario emplear el lenguaje cartogr�fico y realizar procedimientos para la
representaci�n e interpretaci�n de los elementos naturales, econ�micos y sociales des de su
entorno m�s cercano hasta escalas globales.

Interpretaci�n. La interpretaci�n de la informaci�n geogr�fica seleccionada y analizada
contribuye a resolver preguntas de orientaci�n, localizaci�n, distribuci�n e interrelaci�n, y a
distinguir la din�mi ca del espacio geogr�fico. La interpretaci�n de informaci�n se formaliza en
im�genes, registros, cuadros, diagramas y escritos que permiten la relaci�n de hechos,
conceptos, esquemas y modelos, y facilitan la argumentaci�n fundamentada. Asimismo,
favorece la toma de decisiones en los distintos �mbitos de la vida cotidiana, con respeto y
aprecio por los puntos de vista de otras personas y sus formas de comunicaci�n.

Actitudes en el aprendizaje de la geograf�a

En el programa de Geograf�a de M�xico y del M undo, las actitudes se reconocen como la
disposici�n de los alumnos para el estudio del espacio geogr�fico, integran conocimientos,
habilidades, destrezas y valores que les permitir� desenvolverse de manera reflexiva en la
vida diaria.

Las actitudes se desarrollan en diferentes categor�as y procedimientos relacionados con la
ciencia en general y con la geograf�a en particular. Su desarrollo en la ense�anza y el
aprendizaje de la geograf�a en la escuela secundaria se presenta en los cinco bloques en
forma vertical y horizontal; es deseable que en cada tema, el profesor promueva las actitudes
que considere pertinentes en funci�n de las condiciones particulares en que realiza su trabajo
docente con sus alumnos, quienes deben desarrollar las siguientes actitudes espec�ficas en
torno del espacio geogr�fico.

Adquirir conciencia del espacio geogr�fico. El profesor fomentar� la curiosidad y el deseo en
los alumnos por estudiar el espacio, para estimular en ellos actitudes que expresen una
postura reflexiva y cr�tica. Para lograr lo anterior se propiciar�n actitudes de respeto y
disposici�n para relacionar lo estudiado con acontecimientos espaciales que les permitan
concebir su espacio geogr�fico como una concepci�n socialmente producida.

Reconocer su pertenencia espacial. Comprender el espacio geogr�fico permitir� a los
alumnos el conocimiento de su pertenencia y promover� la reflexi�n acerca del uso que la
humanidad ha hecho del espacio habitado y del deterioro que se vislumbra a futuro si no se
toman medidas que garanticen relaciones m�s arm�nicas y justas entre los �mbitos locales,
nacionales y mundiales.

Valorar la diversidad espacial. La valoraci�n y apreciaci�n de los diversos elementos
geogr�ficos de M�xico y del mundo implica el respeto y reconocimiento de la diversidad
geogr�fica; ser solidario con los grupos humanos que habitan otros territorios, as� como
fortalecer el sentimiento de pertenencia, identidad y aprecio por los valores que contribuyen
a la construcci�n de espacios diferentes.



Asumir los cambios del espacio. Los cambios que se producen en el espacio geogr�fico a
trav�s del tiempo, constituyen referentes concretos de c�mo los seres humanos han
modificado los elementos naturales para acondicionarlos de acuerdo con sus necesidades,
poniendo en riesgo el equilibrio ambiental; por lo cual, los alumnos desarrollar�n y asumir�n
posturas cr�ticas y reflexivas en torno al uso actual y futuro del espacio.

Saber vivir en el espacio. El establecimiento de v�nculos en torno de su espacio, mediante
la apreciaci�n y valoraci�n de los diferentes componentes naturales, sociales y econ�micos
que ah� se expresan, permitir� a los estudiantes aprender a vivir mejor.

El estudio de la geograf�a, con base en los conceptos, las habilidades y las actitudes para la
comprensi�n del espacio geogr�fico, fomentar� en el alumno la adopci�n de una actitud
responsable en la preservaci�n del ambiente, a partir de la comprensi�n y valoraci�n de las
consecuencias que tienen las acciones del ser humano en diversos territorios. Adem�s, le
permitir� valorar y respetar la diversidad geogr�fica del pa�s y del mundo, mantenerse
informado, as� como ser responsable y participativo cuando se enfrente a problemas de la
poblaci�n y circunstancias de riesgo o desastre, entre otras situaci ones de orden econ�mico,
cultural y pol�tico en relaci�n con el espacio. Para lograr lo anterior, se definieron cinco
competencias que orientan la formaci�n de los alumnos en geograf�a.

COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE
� Reconoce el espacio geogr�fico como resultado de las relaciones e interacciones de los
componentes naturales, sociales y econ�micos, al tiempo que emplea los conceptos b�sicos para
su estudio. Utiliza mapas e informaci�n geogr�fica como parte de sus habilidades para reconocer,
localizar y caracterizar los elementos geogr�ficos del espacio en que vive; reflexiona y valora la
importancia del estudio geogr�fico del mundo, de su pa�s y de su medio local.

� Comprende las consecuencias de los movimientos de la Tierra y su relaci�n con la
conformaci�n de los geosistemas; reflexiona sobre la importancia de los recursos naturales para
el desarrollo sustentable, la preservaci�n de la biodiversidad y las implicaciones del deterioro y
protecci�n del ambiente; eval�a la trascendencia de las medidas ambient ales tomadas en
M�xico, y elabora propuestas de educaci�n ambiental en su medio local.

� Caracteriza el crecimiento, la distribuci�n, la composici�n y la migraci�n de la poblaci�n con
sus implicaciones econ�micas, sociales y culturales. Explica la concentr aci�n y dispersi�n de la
poblaci�n en las ciudades y el medio rural, con sus principales rasgos, problemas, riesgos y
vulnerabilidad. Expresa una actitud cr�tica ante los problemas actuales de la poblaci�n de
M�xico y del mundo.

� Analiza la distribuci�n geogr�fica de los espacios econ�micos en el marco de la globalizaci�n.
Reflexiona sobre la desigualdad socioecon�mica entre los pa�ses centrales, perif�ricos y
semiperif�ricos. Analiza el Producto Interno Bruto y el Indice de Desarrollo Humano para
comparar la desigualdad socioecon�mica en M�xico.

� Valora y respeta la diversidad cultural y el patrimonio cultural de M�xico y del mundo como
condici�n necesaria para una convivencia pac�fica entre las naciones. Reflexiona sobre la
organizaci�n pol�tica interna cional, el an�lisis de las fronteras, los conflictos b�licos y sus
implicaciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas en los grupos humanos.

PROPOSITO
La asignatura Geograf�a de M�xico y del Mundo tiene como prop�sito que los estudiantes

de educaci�n secundaria comprendan los procesos que transforman el espacio geogr�fico a
trav�s del an�lisis del desarrollo sustentable, la din�mica de la poblaci�n, la interdependencia
econ�mica, la diversidad cultural y la organizaci�n pol�tica, a partir de las relaciones que se
dan en las escalas mundial y nacional.

ENFOQUE



La ense�anza de la geograf�a da prioridad al estudio de las expresiones espaciales de la
vida humana, poniendo de manifiesto que su diversidad y transformaci�n no es fortuita sino
resultado de procesos continuos a trav�s del tiempo. El estudio de los procesos geogr�ficos
se dirige al an�lisis y a la comprensi�n integral de los diversos espacios en que se
desenvuelven los adolescentes, con el fin de que puedan localizar, comprender, diferenciar y
explicar las caracter�sticas geogr�ficas del mundo y de M�xico.

La aplicaci�n del enfoque para el estudio de la geograf�a en educaci�n secundaria requiere
conocer las caracter�sticas, necesidades y posibilidades de trabajo de los adolescentes,
revalorar las funciones del docente, considerar las diversas estrategias did�cticas y las formas
de evaluaci�n, acordes con los prop�sitos y aprendizajes esperados.

El sistema de relaciones que establece el adolescente ante los nuevos conocimientos
geogr� ficos depende de sus nociones previas, de las experiencias personales y de los
procesos educativos que ha vivido; sus percepciones se hacen m�s selectivas, lo que observa
depende especialmente de sus intereses y de los conceptos que va adquiriendo, de tal forma
que comprende con mayor facilidad aquello que le resulta significativo.

Tanto el espacio como el tiempo son construcciones mentales que el ser humano y los
pueblos han hecho de la realidad con la intenci�n de ubicar y comprender lo que sucede en
el mundo, tales dimensiones se establecen como construcciones sociales. Por ello, se
requiere desarrollar en los adolescentes conceptos, habilidades y actitudes que enriquezcan
sus nociones espaciales. Es necesario propiciar la formaci�n y operaci�n de repre sentaciones
espaciales que les permitan resolver problemas de orden geogr�fico en su vida cotidiana,
como los relativos a la orientaci�n, itinerarios y la lectura de planos o mapas, calcular la
diferencia de horarios en diferentes ciudades, o calcular las coordenadas geogr�ficas de un
lugar, u otros m�s complejos, como la comprensi�n de los procesos geogr�ficos, producto de
las caracter�sticas propias de la comunidad y la sociedad en que viven. La experiencia escolar
debe ser �til para que el adolescente se considere y ubique como un actor que participa en el
espacio geogr�fico, en tanto sujeto social que toma decisiones de manera responsable
basadas en valores para la convivencia democr�tica.

Para la apropiaci�n de los aprendizajes es necesario que el pro fesor emplee recursos que
permitan al alumno recuperar sus conocimientos previos, como base para la adquisici�n de
conceptos nuevos, en un proceso de acercamiento, profundizaci�n y ampliaci�n de sus
saberes geogr�ficos. Las estrategias deben enmarcarse en una visi�n integradora de la
asignatura que le permita establecer relaciones e interacciones entre los diferentes temas,
para que, paulatinamente, el alumno sea capaz de comprender el espacio diverso y cambiante
en toda su complejidad, como producto de las manifestaciones de la naturaleza y de la
construcci�n social de los grupos humanos.

Formas de evaluaci�n de los aprendizajes

La ense�anza de la geograf�a, con las caracter�sticas descritas, requiere una evaluaci�n que
no s�lo se dirija a la asignaci�n de calificaciones; por lo cual se sugiere que sea sistem�tica
y permita retroalimentar los procesos de aprendizaje desarrollados por los alumnos, y las
estrategias did�cticas utilizadas por el profesor.

La evaluaci�n adquiere un car�cter formativo, con el fin de mejorar las actividades did�cticas
y adquirir aprendizajes significativos para acceder al estudio de conocimientos cada vez m�s
complejos. En la evaluaci�n, el profesor considerar� las diferencias de aprovechamiento de
sus alumnos, derivadas de las caracter�sticas y los intereses individuales, reconociendo los
temas de dif�cil comprensi�n por su nivel de abstracci�n, complicada aplicaci�n o carencia de
referencias apropiadas.

Es importante involucrar a los alumnos en la evaluaci�n para hacerlos part�cipes del proceso,
por lo que su contribuci�n al establecimiento de criterios de acreditaci�n desarrollar�
compromisos espec�ficos en torno a sus aprendizajes. Promover la autoevaluaci�n en los




